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INFOI~MC DC PI~OGHI:::~:;Cl 

PROYCCTO DC APOYO TCCNICO A LOS PROGRAMAS DC ALIMCNTACION 

PERIODO ABRIL 10. A ~UNIO 80, 1986 

GUA'(EMAL.A. .JULIO DE :1 ~~)B~·) 



I, INTRODUCCION 

Apovo T (,~cn i GO 1 <:> !,:; P T' a D Y' aIT);:!. !!; d (.:~ A 1 :i. ITHO' n till c :i, 6 n a G T' U P n !.',: (':''11 (.:(.'0"". ", r' (I 

Am{.H' :i.ca 

jl.ln:io d(,:,~ 1(jn~), 

act i V:1. dad~:·~.c;; '\".(·:'n:i. do 

o T' :i. f:Hl'l: a c :i. (,)1') (-'.~'!, plan de trabajo prep~rado para P T' :i. n c i p :,:;'1 me·:' n t c' 

los resultados y metas esperad<:>s en e1 perindo. 

El docl.url(·:~n t 0 ha sido elRborado con ba!.:;(·O' (·:·)n ac t :i. v :i. d i:~ d (.:.~ !.:.: 

d(':')!i;a T' T·ollada~:.: cad". ;::·olTlpon~:,:'n t (.:.) E,) :i. n 'F 0 r ma<:It:~".: , Tic') !.:; p (.:.:. c t. :i. ''; Co r.: 

pf:') Y' t :i. 1'l(·:Hl t (':'.' ala,.:; i.'i(:; t :i. v :i, daclc·)!,'; quc,~ ,.:;(,:.) :i. n·F 0 nnan Y (:It Y' c:~ com!):I. (·:,'ITH·:·)I",'\'. i,:; r' :i. D . 

A continuacidn 5e describen, par C~OITlP 0 1"1 (.:.) n t (.:.:. , 1 a,!,:.: act :i. v:i. dad (.:,:. !.:,: 

realizadas en el trimestre, 

II. ACTIVIDADES REALIZAOAS 

A, CClMPONENTE DE PLANIr--:U:;ACIClN Y COmmINACION 

El eTA! se reuni6 el 28 de abri:l. y el 27 de En 

la r f:~un i 61'1 se discuti6 la sitl.laci6n de la con t. r' a t.ac :i. (.)1'1 

peT' !i;onal T'f~~.:;ul·t.aclo!i; d(·:·~ (·:·.'v(,·)ntc)!.:; !.:; U I:) r' C·) q :i. on d :I. c' !.:; 

r(·;)nl:i.z;:u:lo!,:; y In oT'gnn:i.zac:i,dn d(·~' 1(:>5 pT'dxinH:H,: a r't:-:·i,:..I.J.Zi:lT' j i:l~:,: i t;:unb :i.(~ n, 

plan y presupuestos de 1986, En lCl~ !,:;(·:·)(Jl.lnda '''f:·~Lln:i,(1n. d(·:·:·!.:;pl.l(.)!.:: 

el .vance del proyecto, r' (.:.) l.l n :i. (,)f'l dc' 

t T'l1lbr:~ J (J de un dia can tad() el personal de PAG para analizar el estado 
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l lil!Z 
y 1 (:)!!: q llf·) 

df"~' p£:.'n hc;~ Cr,) T"I.~.e a l i'l prr.>M' · i:lIna(::.:~ 6n 1.n :I. (::. :I .• ~ll . D :l.c::. ha " o un :uj n !.'.: f :.~ 

, ·nun :i.o n 

d e l Gr upc:) c:tf~ TT" ;:~b m. jo Ad-Hc:)c:;. sob l" (~ " An ,1ilisi!!: df'? l c:.!!!; PAD p<:lra 
Farnil:i.i:\ ~r 

d e P ( )s p l a :t.nr.los, 
Pn ,'n 1 .:1 

Len!. n B .. "i c'?n z 

Cos t a. Hica ql.l i .:~ n pr()pn nj .. In c;loc:;ulno ntc) qU e;) !'; :i.,·v:I.6 tlf.) tln!.~ ". P1:1 T" ;i\ 

Mie'nbr o!~ «em a l gl.\ n f..~ e x P() " :i (~nc:;.:i. n e n pT"C'lgrHrn as 

e 1 INCAf' , 
Ii: . 

• 
Hc)c qU f:) ;:u·lali:t. C') e l tl:~lna " I de~ n t i ficaci {,ln . D :i .. <:':e"No y Forrn ulc;u::,:i. 6n d e:) 

PAG p ':ll·cl Pl"o9l"'jUn l: l !:~ Mat( :~r l l(:) Infill n i". :i.l f:)1!; y dn r::!!:c(:)ll:lr c'.~.; " . L. m Lic:;. 

d(~ D;l i!lZ de Hondur.:),z . 
q '.I(:.' 

El o J' UPO 
I n!!; 

de l Ar e a. c on vx p e r i eJ n c i a en I n for mul nci 6n de~ PAG 

E l informe de dicho G r upo dv Trabaja 



utilizadc;, f::>n 1:nller de C;:lPillCl.tne:L6n Fo "inti]. ml:: : i . ~) n 

PTC:Jync.t.Ol!; PAG Mnterno-I nf~trltilc~s y c:.nrno 

c;:, c:J n ~.:; ul t n . P O!~·tc· '·irj rll\f~·nt (:~ , t;:l l i n fo nm,,- ,'evi. 11:,:u:lo y lllJu1:;'t.ndo n 1 c :·~nfc:;que 

dCi)l '1:1:111,:),', c;c:l l'l.o:;t.:i. 't: u :i. rll ],,!l !Ju.f.a 1T1I:) 1·. c:I(j(;)1(J!J:i.(~iil .'!;ob,'o (:11 t[~JllI :~. 

1::: 1 t C)T' c.r"'l" Or'upe:) ej f:) TY-n b n jc) Ad 'H+IDC a "oun :i. T' !.;D ~:~ n f:~ l t,'nn'<!; C:,UT-";Cj d e .. .I. 

Al '· r~$pr"'Gtn. 

tf:.'Y'lTli nos d(;~ rofc"rencin de dic.ho 9 " u p o y 

• l1c)vando n 

lerna; 

con Admi n:i.!:~·t: l 'nei (In (ICAP) 

elf!' 1 ~:.~·I tal ;.:.~::~ r.I £, Julio (:1(:)1 p,·~:).'!; (;)nt(;) ;:11'1'1:). DUT'an "tf:) 

y I i ll 9uia par'a 1;'1 

f:! 1 /lib c:) r ii:.C::' i bn de", lc:) s CIi;)(::'lUTlC"ntc:)!J;·-pa.i.s. p ,·c'limi.nnrlnc?n ·tc :.! prC~p i!LT"~I.lf)!~ y 

• h ie:i.c:)T'rJI'l las c; c:)JTlun :i.c::ne:lnI'lP!; (:~ invit,:u:<i(;)nQ!;; pC' J· 'l'. :i. nC'l'l tc'!.': . 

c:;(.'}ntempli:ldn In pnT· tic::.:i.puc:<i6n npT·I)x :J. lr' ~ld ;:t df.~ ~::; () func:~:j. l:)nr,lT':i.I:)!:; njilc :;:i.DI'l;r~lc·:~!i; 

y 20 de dor1 n n t C:~!:; 

El . COMP DNEN'l'f:: DE CAPACITAGJON 

c<:lpnc::i t<:lC: i (.m • Ij.~!.~i:t T' T'oll lit reIn n e 1:. i v i c:lnde!~ $ \.\b r f:~~~ il:lnal C' I.~ y 

llu;e.J!:oria n nivel <I" loz P C!' T l!l ," r.~lillbo,' IllC i6n de 
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nac::i.ona ll'~!i; clc·~ capac :i. t.ae: :i. (;.rl I·:·)n !.:;I·;·) y' v:i.c :i. t;) pay' a y·c·)~.:pon !i;;:d:):r. (':':'!.'.: ck·) I:lAn 

A!.:;:f. , !.:; (.:.~ 0 l' q ii~ 1"1 :i. :r. (~. y 1:1 H !I.: i,~ y' l' n:l :I. C) c·):I. P y' :i JTl(.:.) l' t. ",.I. 1 ('.) '(' '.'.: U I.:. ,. (;. C.I :i 0 n ,'.1 '.'; n f.:, y' c· 

•• F Cl l' lTlul ac :i. c.. n elf:') PAG rna t (.:.) y' no .... :i. I'l of i'tn 't.:i. :I. ".) c.'; y (.~ !.:; CD:I. ;:~ r C~ '.'.: • I CCln ii'; r.: 'i. '.:;I:.e J"r r: 'j. d cI ".) 

::W ftlne :i. on;:t y' :i. D.'.'; [:1 t.i,:, 11(·:·) r 

la dc)l 

d [.) Ini!~ t (.:.) y' :i. a 1 cI :i. d ii ct. :i. C CJ t.(~:·cn :i.cn 

c: on !.:; 1.11 t c) y' (':"!.:; cI E} ec) l' t.o p:r. a ',f. CJ, <:Lr-;:f. t. alTll:!:1. c.. n pay' ,ii; C·) 1 cI (.::. !.'.:;:~ y' .( Co:l. 1 D d p J (.:.)" (.:., n·t n 

En (·:·)1 AnE·);'(o 4· !i;m <it,djunt.a :i.nfoT'IT'I<:~c:i.c)n (·:·)!.:;P(·:·:·c:rf:i.c;:i; .'.'.:nby·c·:· Jm, (·:,iF·CI.IC:i.()1"I eI(')1 

tal.l.f.·)T' . 

L. I:) !.:; C) b ) (.:.) t :i. vo !:; d I·:,) :I. t a 11 (.,) l' ·r u (.,) y' (.') 1"1 10 IX· I.:.: :i. q 1.1 :i. c· n t (.:.) I.:; : 

m, . I~ (.:.) v :i. Ii; :i. cm , po:' part(·:·) d(·:·' lo!.:.: pa1·t:i.e:i.p;:~n"".c,)!,:,:, (.'I,,:.) .I.a 

·r 6 y' ITH.ll Cii; C :i. (~, I'l ;:;,1 :i.ITH:·)1'l t ac :i. C) n JTla t (.:.:. 'f' no .. " :i. n f ,,;, n t :i. 1 

I':') .c.:; C C) :I. ;:~ l' qU(·:·) cl :i. l' :i. (I en, y propoI.:;:i.c:i.on d(·:·) opc:i.orl(:·)!.:; pii~ y' <i:', .'.:.:l.l.pc,)·/'ar 

d (.:.) f :i. c :i. E,) n c :i. a .'1; c:t1r'l bCil.'.:.:(·:·:· (.:.)1'1 !.:;U (.:.) x p (.:) r :i. (.:.) n c :i. <it, (.:.)1"1 

c)y·:i.(·:·)ntac:i.()n d(·:·) 1D.'.:; <:L!.:.:(·:·)II.:OY·f::'!.:.: cl(·:~l t.Ci~11f:)1'. 

b. D:i.!.'.:(·:·:·I"t'D d(·:~ una 1'1'1(.:.) 'l:D <:10 1 o~J:f. ,ii; un 

I·:·)·r (':')G t. :i. vo p Y' 0 c: (.:) I.:; C) cI (.:.) of 0 T'lTH.ll ;:~ c :i. 6 n d (.:.) p Y' 09 Y' Ci~lTla I.:.: de·) ;::;:1. :i.IT't(·:·) n t L C :i. () n rn<i~ l'. m l' no .... 

I :i. n fan t :i.l y f:~II.:(::.ola r . 

log1'ar el ob)etivCl a), 1 0 !I; p;:~ r t :i .. c :i. pan t (.:.:. !.:.: Ii; (.:.) ,ii;!J r u p a '/' [) n pOT' 

p,:~ :1.!.:;(':)!.:; y t Y' Cil b H jay' CH) .'i; C) b Y' (.:.) 1.1 /'l Cl d (.:.) 1 0 !.:.: p Y' C) Y !':) c: t c) !.'.: dc·~ 

f:J Y' Up C) .'.:; Y' (.:,' p Y' 1-.'.) I.:: (.:.) n t n d n !.:; . 

.l iii Y' (.:.) v i .'.:; i C)I') cf!.:·) Illa t C.)J· :i. a 1 b:i. b :I. :i. C) q r ~·F:i. CCl (.:.)va 1 un Y' n n :I. arC) l' III 1.1 L:~c :i ('JI'l df.'>] 

!i; (.:.).1. (·:·)c e :i. CHI ad 0 (.) h:i. c :i. (.:.) Y' O/'l 1.1 n p :I. an t f·);;~,1Ti :i. (.:.) n t n t('·'c:.n:i en ],.:~, 

Cil.'.:; f:') I.:; Cl r :f. 111 d (.:.) c; Cl n !.:; U :I. t n Y' f:') r:; (.:.) !.:; p e~ c:; :i. i;~:I. :i . .'.:; t a.'.:; . PaT'a (·:·~1 ale;:~ncc:) cle·)], nbj(·:·'t:i.vC) 

b) , .:.)1') 91'UPO, 

of c:) nnLllllu:; i 6n de proyecto~ PAG. El e I.IITl P 1 :I. III :I. (.,)/1 t (:) df:~l 
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·r:Dnnul,,~c:i.6n dc·:·! PAD con c·:·!1 c:;ontc·:·:·n:i.do clc·!~.'.:aT"l·bl.1.nc:ln !-:-'1"1 ('·)1. 

POl' <:) t T";:1 pa l" t c·:·! ,. a ~.'.:Dl :i.e:i. t.ucl dc·:·! FAD, el JNC~,P t. Taclu j [) ',d. (:"!.'.:p.,,;I';ol, 

y "'adapt~) t l' c':'.'!.:; Inanl.la].(·:·!~.:.: !.';ob T" c·:·! man c·:·! j n dc·:· Du r'i'~n t.<-:-:· (-:.J 

t. l' :i.IllC·:! !.'; t. l' c·:·! , 

ta 11 c:.)y' C:·'!.'; , uno p;:LY'a !:;upc:·:·Y·v:i.!.';oT"c,:·)~.'.: cle·) F)AG matc:·)Y·no .... :i.nfdnt. :i.l(·:·~!· \' '.:,t T'(· p:::,'i i':, 

c-:·)~.';cDIH Y·Q!.'; . En ambo!.:; t. a 11 C) l' c·:·:' !.:; pi:~, T" t :i. c::. :i. pc:. pc"! Y' !.:.: 0 n a:l. :i. n ":. c:·:· .,. roc:· d i. 0 cI(·:·! 

in!.:.: t :i. tuc :i. on C·? !!; nac :i. Clna 1 C·?!!; P i:l. l' i,i; c·:~ !.:; t i:~ ac-l:.:i.v:i.de.cI 

cont6 con f:i.nanc:i.alTl:i.c·:·!nto clc·:·! la FAD. 

C. CDMPONENTE DE CDDPCI".!ACIClN TECNICA 

cont:i.nuo a,poy;:~.ndo al t1:i.n:i.!:;·l:c·:·)y·:i.o dc·:·:· Educ;:~c::·:i.('.·n c·:·!n c·:·! 1 

a j U ~!.: t. c·:) y ClT"rF~n:i.zac:i.c'.'n pY·:i.nc:i.pa:l.rnc·:·:·ntc·:·) (/:'1'1 :1.0 ·(,c·:d:c:,)y·c:·:·ntc·:·) <::, lo!.:.: 

opC-:·)T"at:i.vo!.:; . t;;unb :i. c::..' n ~.:.: (.:.) co 1 iH.b 0 T"C~ e·) 1'1 c·:: 1 c:I :i. ~!.: c·:·: 1"1 Cl 

P T" npa Y' ;;~c :i.c~ 1'1 dc·:·) un pY'O!JY'''~rna ilac:i.on;:~} dc·:·' de·:·:· !.:.: t :i. n a c:I 0 

pc·:·) l' !.:.:Dna1 Y' C-:')~.'; pon !.:.:ab:l. c·:·) elc:: la c·:·) j c·:) cu c::. :i.c:.n dc·:·: ta:l. p Y' C:)!J Y' i:,:rn;;, . 

~:)c·:·: colabol'o, con pC·:·)l"!.:;on;;~.1 dc·:·)} M:i.n:i.!.:.:tC-:·)l":i.D dc·:·) Balud y' dc·:·) la ~:;c·:·)cc:i.c..n 

c:lc-:·) c:fc.:: 1 !:; :i. ~.:; t f..) 1Tl<l~ c:I ~:~ J n ·r: c:> l" 1Tli:~ C :i. C) 1'1 c·:·) n NU'I: r :i. c :i. (.) n (nIN) , :I. a 

P l" c·:) pay' ae:. :i. C) n un P Y' :i. IYH·:! Y' bC:1 r Y' ado Y' !.:;ob l" c·:! una 1TlC-)toc:lo 1 on:t. a paT"a un 

~:.: :i. !.:.: t c·:-mln df'! ITlC:HI:itOT"e·)o y c·:·)v;:~luac:i.cHI lTlult:i.~.:;e·:c:;tor:i.al a n:i.vc·:·:1 nac:l.oni:~.I. clc·:·' 

:I. iii !.:;:i t uac:; :i.c~ .. n a 1 :i.InCHI t.a T" :i. c:~ nu t l' :i. c :i. ona:l. Po T" ot l' a pn Y' t c·:·! , 

dc·:·) ]. a~.:; JOT" nnc:li:~~:; c:1 c·:·~ !.:.:ob·('c,:,! !WAN tantD con 

pay·t:i.c:i.paci6n c:lc·:·~ pl·ofc·:·,!.:;j.ona].e·'",:; COITlO con ar!oyo f:i.nanc:i.c·:!T'Cl. Ac:k·'IT),"t!..'.::, I.\n 

p r n -f ('::' ~.:.: :i. (:; n a 1 dc·:·!]. el.l Y' !.:; 0 !.:.:oh T'C·:·) 

S i .<:; t milia!'; d (i~ In f 0 Y' m;;lC i 61'1 pa (' III per' !.:; ol1al nac~ :1. OI'li!1:i. 
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En GLliiHl'i:C) !.:.: .:.) !J 1.1 :i. ITl :i. p n t 0 Y [·)VH.J. I.I;:!.c:. :i. () n eI(:·) 

por el Ministerio de Smlud, 1.:;" d(·:·'c:i.d:i.(.), a n:i.v(-)} dc·'} Crt)l_ 

uno 

Y til j I.I!:; t c~ T' CCHl 'l I' I I . iil$ aU··.OT·:I.Cac(O·)r,; Y t r.~ c n :i. co 1:; :I. a 

pT' oq T" i:lm,ac :i. 6n <:1(·:·) t T' :i, 11'1(·:·:· r; -1:. T' (.:.:- cI (.:., 

En [.) ~:; tc pmf. 1:; 1:.:(") t. T' i:lba j 0 e·()n :I. a!.:; con t T" api,,, T' t. (.:.)~.:; nac :i. c:;.n,,~l (.:.:-~.:.: 

(':-Hl l;:~ T' (~)V :i. ~:; :i. C> n de·) cloCI.IITl(·:·)rl t. C) ~:; 1.:.:0 b T' (i·) .,):1. .')!i; t."?!;) :I. (·,)C :i.l1'I:i. (.:.) n '1', (:) Y + 0 T" IT'Iul .,?c:i. () n c1(.:,:. 

f:'~ 1.:; t. T" iii t f,) fJ :i. ;:~ 1.:; Y polf. t:i.cm1.:; nac:i.nnal(·:·)1.:; ~:.:ObT·(·:·) PAG y aYl.ldi::'. i::·.1 :i.ITI(:·)I",t.e.T· :i..;:;; nn 

n(':·)nr.·) T' a:l., que .'.:.:(.:.) T" '-I:i. r c:1 n elf:·) bm!i;r.~ pi:~ T" C:l :I. m pT' (O·)pa r ac :i. C) n d[·)1 clOCI.IITl(·:·:-n to·· .. p,,~:r. !.:.: .:t. 

prcsent~r en el seminario sl.IbT"eniona:l. 

;:~pc)YD a ]. i:~ d E~·F :i. n :i. G :i. 0 n cl (.:.) f.~ 1.'.: t. "f' at (.,) fJ :i. a 1.:.: n i::; <::- :i. <:> n H :I. (.:) 1.:.: 

LIse de 1m mYl.lda m1imentmrim, 1:; (.:.) p T" OlT10C :i. Cl n (:. (.:,- !.:.: t i1l :1.:1. rH:~a d(·:·' 

:I. m1.:; n 1.1 (.:.) va !:; i:~U to T" :i. dad f:,) !.:.: 

(:I.:-1l pm :1. !:; . 

colabor6 con 1ms 

1a p)f:·~cuc:.:i.on tir.·)]. ProYf.·)c"t.c:> d(~) Ec".I<:~ac:i6n Nl.ltT·:ic:i.onml Y Al ilTl(·:·)ntac:.:i.( .. n 

Su pI (':')ITlf,) n t i!l ria f,) n :I. a r f) v :i. !.:.: :i. () n 

Ina n L1C:~ 1 h :i. :l <:> 

tC:l.lTlbi6n un."a Ob$erVillCi6n a 23 (:; (.:.) n t T' 0 ~~ d(·,) d~. 1,; t T' :i b uc :i. tom 

ubicado~ ~n varios depart~nentos de 1m Rep~bl:i.cm, con e1 ~in de tener 
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una v:i.~:;:J.(~'n Ill,:!. I.'.: amp1:i.a elf.> 1 o Ii; i:l.'i;P(·:·~CtOli; cl<-:·~ la pClbli:"c:i.(.)n 01:») (.;t. :i. VD , <.k,.'1 

rnanc·~ ) (;) d(·:·~ a1 :i.1ll(·:·~n tOli; y d',:,~ 1 Clli.: Ii.: :i. Ii; t~:-mla.I.'; d(·:·~ :i. n f <:) Y'mac :i.(~ n 

Por CItra. pa y' t (.:.~ , ~.:; (.:.~ b r :i. n cl(') apo,/o a1 M :i. n :i ...... : t C·) Y' :i. D dc·' 

t. r a v (::. I.:.: d(·:·~ la Un :i. di;~d J n v (::. r.: t :i. <J i:~ c:. :i (.:. n 

Plan :i. f :i. cae:; :i. e)l'l Edl.lca t.:i. va (U~:>I PE) , (:~nl:il:i. .'.:; :i. !,:.: 

<:J(.:.~:I. PT':i.I'l<:·~Y· C(·:·~nli;D Nac:i.Dnal cl(·:~ T;;~1la cI(·,:· E!:;c(:)l;:~Y·F~'.:; I p r :i. n c :i. p a IITl(':'1'l '1:. (.::. (.:! n :I. 0 

la cODT'd:i.I'l,,~c:i.e)/,l Y !i.:l.lP(,:,Y·\I:i.I.:;:i.ijn cJ<.;·, :l.dl.:; act.:i.v:i.di:?dc·~.'.::. I In 

.:·~li;~bDy·ac:i.nn d(·:·~:I. pli;~n <:Ie ;;~n,f:::I.:i.I.:;:i.!i; Y <:1<'.11 fOY'mato d(·:·)l :i.n+o·,·"I'1(·:·~ f:i.I'la.1, '/ (.,)1'1 

I <-::·1 an if>. 1 :i. !.:; i Ii.: df.~ lOI.:: <:Jatoli.:. 

F :i. 1'1 a Ilm:~ n t. (.:.~ , ~.:; (.:.~ :i. n :i. c :i. a T' on p r (.:.~ p ,;;; .,. at 0 .(' :i. ,;;; I.'; (·:·~n 

( M :i. n :i. I.:; t (.:.~ r :i. 0 cl(·:,' Ed u cne:i. em P I'H; :I. :i. r.;a. ) '/ m;:l t. (.:.) Y' no :i. ,..,.r: a n of:. :i. ], ( M :i. n :i. I.'.: ":. (.: .• Y' :i. c;. d(·:·) 

En (·:·~I:;t(·:·:· pa:r. I.,: Ii.: (.:.) ,;~poya ron ], a I.'; ';:;c·'·. :i. v:i. di:~.d(:·:·I.:: Y' (:.;·l;:;;.t :i. ve . .'!.: 

<:1 (.:.~ I I · "1 una E·I!.:··.ra".(·:,·!,:,t:I.a ni:~Cl(;)na .. par ;;;; (.:.~ :I. U 'i.: U d (.:.~ la 

a], :i.ITl(·:·~n t i:l r :i. a '>' Ii; (.:~ co], abo r e) (·:·~n lap Y' (.'.~ paT' ac:i. (:11'1 <:1<:-;], d O;:;I.lITl(·:·~ n t i:) ... P "~. 1. Ii; . A.'.:::f. 

talYlb i (;~1'1 , I.'; (.:.. p r DITlO v :i. (,) :I. a a .'i; :i. Ii; t (.:.~ 1'1 cia <:I (.:.. :i. n Ii; t :i. t l.l C :i. 0 n n Ii: 

a!J .:.) n c :i. ,;~ I.'; :i. n t (.:.~ r 1Yl(.;.) <:1 :i. a Y' :i. ali; y <:I 0 nan t. P Ii.: (':Hl (.:.<1. I.'.: (·:-ml:i. n a. Y' :i. 0 1.:;1.11:> Y' (.:.~(.:.t:i. nna:l. cl(·,'l 
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A 1:: n:l. :1. c :1. t. II d dr.-~:I. t1 :1. n :1. !:; t.:·) y' :1. Cl df,~ na 1 u d (De·:·:- Pi:~,"(" t.dITlF-n·t. () 

Nll t Y' j. c:; i 6n ) de·:·' 

un PAG paY'a d:i. !:: t Y' :i. t(j~.:; p Y' :i. 0 Y' :1. ta Y' :i. c:J ~i; . prr')par6 una ~.:: (.::0 T' :i. (.:.~ 

tn 1. 1. c·.' Y' ~.:;u by' Q!J :i. 0 nal !.:;ob y·c·:·) Fc:JT"IYll.llac:i.(.)n \/ 

CClITlP If::'ta T"a la AC.:.::1. t. ;:~ml::o :i. (\ n , 

co:l. abo Y' (.) cc:Jn (7)]. ITl :1. ~i;IYlO M :i.n :i. ~.:; t. c·.' Y' i 0 Y·c·.'v:i. ~.:; i /.;n de·:·)]. pc::-y''''' :i.1 d,·:·)} 

En rf:) lac:i.o n i;~l P Y' DYf:)C"tO de:·) :i. nve·:·)~.:; t:i. nHc:i.o n y -1-"0 Y·/11\.\ l;,,:c:i.r.:.n de·: 1Yl(.:.):<: c:l. i;~,!.:.: 

al :i.mento!:;, elu T" i::',n t.E) f:') :I. t r :1. I'm:·) ~.:; t T" e ~.:; f:') de·) .r: :i. n :i. (.:.:- ron :I. 0 ~.:.: t c"j rt):i. n 0 ~.:; 

n·:·.' .r:c.:) Y' (.:.) I"l C :1. a p i;~ Y' a c·):I. (.:.) i.:; t U d i 0 c:f c·:·.' me·.' T" ca.d <:> y d (.:.) :I. n!.:; 1Tli:~, t (.:., r' :i. a ~.:.: p Y' :I.m;:,: c.:: l"l ;:). Y' i!'. .I. i:~ 

fn Y'ITlU 1 ac:i.6 n d(·:·) 1Yl(.:.) :.r. c :I. a ~.:; dE' a 1. :i. IYlC·:·.' n "t c) !.:; :i. nfant.:·.'ii; . Ad [·:-rn;;t ~.:: , con 

f\.ll"1c:;.Dn;;~ r:i. Cli.:.: d(:·):I. ~.:; (.:.~ :I. 01.:.: 

t (..) Y' IYl :i. 1"1 0 I.:; (I,' Y·e·.'fc·.'T"c·:·.'l"lc:i.a paY'a ~: . .':I. c:'!.:;tl.ld:i.o do (·:·.'i.:;tab:i.:I.:i.dad c/(·:·.' :l.i!~.!.:: 

(':'.'1"1 cnn d :1. c:i. on(·:·.'~.:; (:/f::' H~!.:; :1. talYlb:i.cn, (;:It T"D I.:; C) b T" (.:.;-

:i. n f ormi~~c :i.o n Y' E·) f." T" (.:.) n c :i. ;:~ ill:l. (·:·.'i.:;tl.l<:l:i.o d(·,.' 

fac"t:i.b:i.:L:i.dad. En T" (.: . .' :l.c:~c :i.c'I n c;,]. a p r .:·.'pa Y' ac::.:i.6n (:/(.: . .' :I. a i.:; 1Yl(.: . .' :;: c:l. e. I.:.: , 

i;~ c/ q l.l:i. r :i .• :.' n:Hl cuatro ql.l:i.nta:l.es de fr:i.j<:>l caupi en Y [) t. T" C) ii.: 

t Y' (:., ~.~ E~ n PiUli;UTlt:~, para l.lt.il:i.:r.ay·lcH; c·.'n :La c·.'.c.::tanday·:i.:r.ac::i.(,:'i"l d(·:·.'l pY'OCC':)i!;O ['.'1"1 

la planta p:i.loto y para prlleba£ T"elacioi"ladH~ a ellc:J. 

D. COMPONENTE DE INVESTIGACION 

1 -

"to r i In.,.' ~.::."t. y. f? , y .• : . .' c :i. b :f. a n :I. <:J~.:.: 

cOlnen till 1" i o!'; <:It::: 1 i!l l~ll t. :i.rna 1" ev i!!; i ~)n f,~ x t C;~ y. nlil d(·::: 1 p 1" 01: <:)c::01 0, $f, . .' P y. (:><::c",<:1 :i. c'.> li1 
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H ci:lbo act :i. v :i. dadl·:·:·!.:.: P T'I·;)P;:r. T' ato T' :i, i:~!.'; con !.',: :i. dl':')T' ad;:r.,',:; bit·, !,:,: :i,ca!,:,: pa T' i:~ el 

C~ ~,:; t, u d :i, <:> ' En t T' I':~ (),c.:; t a!,:;, !:; c,~ !.:; I:,.' 1'1' a :I. a n :I. ii, .'.:; !!; :i. q 1.1 :i, C·) n t [.) !.:.: : 

a· dM :I. :i. '1'.1':') T' ii~ '1'.1,1 T' a. !,:,:o!:> T' c':',' c':')Vii~l uac::. :i. () n elc-:,) p(~,n 'I 

!,:;o b r f:'~ !,~ :i, !:; t Cmliil!,:; elf:,) :i, n f 0 T"lnac i e) n pa l' a n 1,1 t T' :i, c :i,o n ' 

b ' H C·) V :i, !,:; :i. C) nc,~ !,:,: c::' T' 1, t :i, ca!,:; !,:,: ob T' c,:·) i:~ IlTlacc,:·:· ni::·,I11:i. f·) n t. n, [)Jnp,,~,q \.I c·::· , 

c· Con dc·:·) 

c:a:·) T' Cii~ :I. a opc·:·) T' ac:i. elf) dc·:·) :l.0!.':' pT' oq r Hma'.:; mat. c·:~ l' no .... :i. n -r: an t :i.:I. C':')!.:; elc·:·) 1 M :i. I"t :i. !.:.: t. C) T" :i. 0 

dc·:·) nall-ld PCI!:> 1 :i.ca y c:lc·) In 

q 1.1 c·:·~ c·;~ j c·:·) cut. ii~, c·:·) 1 M :i. n :i. !.:.: t I·;) .,. :i. n el c") F dl.l C i:i; c::. :i. (,) n I" (I b :I. :i. c:: i", , 

ID!.:; pT·ofc:·)!.:;:i.onalc·:·).'.'; a eaT'Do dc·:·) la :i.nvc·:·)!.:;t.:i,!Jac:i.e'n v:i.!.:.::i.tii~T·Dn In.';; cc)nt.'I'o".: dc·;) 

d i !!; t T' :i. I:> 1.1 c; J. (lI"l P T" 0 q T' al1la !.:; , c·:·)n el c·:·.'p aT' t iiWH·:·) n '1:.0.'.:.: , lu ql..lc·:~ 

pc·:·) T'1ll :i. t :i. 0 C) b !.:; e .,. va. r 1 (;) !.:; t. :i. PO!,:; c:1 I·:·) :i. n oF C) T' Ina e :i. e) n q 1.I I';) !.:.: C·) 11 c·:·) van , 1 C).:.: 1 0 ca 1 c·:·:· !.:.: 

c:I(·) a1ITlacnnam:i.c-:·)nt.C), :La d:i.!.::,t.T·:i.buc:i.on dc·:·) ii~.l:i.lTlc·;)n·to!.:,: iii; n:i.vI·:·)1 l·~:·)D:i.e:'nc::;l, ~.' 1ii~ 

ent T·c·:·)qa n:i.vc,:,):I. lc)cal i puc:ln hacc:·:··/' con lo~.:; 

T' c·:·) !.:; pc:) n !.'; a b 1 c·:·) !.:; T' C·) n i D n iil]. c·:·)!:; y 10 c:; a:l. c·:·:· !.:; d (.:~ 10 !!; P T" (,') U T" aJn;:~ !.:.: 

POT' c:) 'I'. T' i:r. paT·t.c·:·) I !:.:f:.) han P1'c':')paT'ado do!.:.: P ,'otocDl D!.:.: C·:·:·!.':t.I.ld:i,(,')"; 

a.l. P T' 0 Y c·:·) c:; t 0 dc·:·) :i. nV[·)!.:;t :i. qac :i. e)n OP(':-) ,. i1tC:; :i. nni::.l I c:; 1.1 Y Cl !.:; 

T' c·)~.:;I.I]. 'I'. a IjO.',:; aYl.lda T' an a:l. d C·) !.:; a T' "011 <:> cll':') 'I'. a]. :i. n V C·) !.:.: t:i. n;;~c :i. on . I... C) !.:; E·) !.:,: t 1.1 d :i. 0 !.:; 

" I';) of :i. f:) T' I';) n a "E>opC) r '1'.1':') pa T' a cal :i. clad dc,' mill 1. Z (.:.)1') a]. mac I':') nalTl:i. c·:·)n to" 

"J n d :i. c:ado T' E'!.:; Ijc·) !.';a 11.1 c:I, ~.';I.I manc:·) j 0 pot c)nc :i. al I·:·)n P T' oq ,. i:lmn!.:,:" . 

[) 1.1 T' ilH) t c·:·) 1·:·)1 mo!.:; j 1.1 n :i. I:) !.:; f;') nbtl.IVD, po ,. paT·t.E· AID, lill 

·f:i.na1 dol p T'otocc)l n n10bal ell:·)1 c':,)!.:.: t.I.ld:i,1:) ; cnlTlC) I::']' 

of inane; :i. iiun:i. 1;')1'1 to r c·:·) qUI';,' T' :1. cI 0 n:i.vI::1 

Pill!~; , qlle complf.·.'tar pa. T';a dc·:·) 
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';) ..... C T' :i. t. E ... • .,. :i. n t.,: ." ................................ . 

En T' (.:.~ I ac: :i. (~J 1"1 a (.:.! ~!; t. c:· C! .t.:; t 1.1 cJ :i. 0 , ~.'.: (.:.) f' :i. n H 1 :i. :,: () J apr C~ p ,:< .,. i':: c: :i. c') n 

cl(·'~ 1 banco elf ... ! cfi;i.to~.'.:. .t.';("~ pT·(·:·~paT·c.. (.:.)]' plan ani:;:]'Jt:i.co ~ ... .t.'.:(':" :i.n:i.c:i.aron 101.:.: 

i:~ ni:!. :I. :i. .t.'; :i. ~.'; p T' (.:.) I :i.1Tl :i. naT' C·) .t.:; . ,.I . 

P :i. (.:.~ T' T' (.:) Hab:i.cht pa T' i'~, T' c·~v :i. ~.'.: a T' :I. <:) .'.'.: 1110 d (.:.:.:1. 0 I.'; cJ (.;) i::',J:) 1 :i. c,;:,d 0 I.': 

d(·)!f:i.n:i. T' :l.i:~ ITlL)t.Cldo:l.<:)n:1."~ eI,,·) lTlan(':')jo d(·:·:· :i.nd:i.c::~doT·(·:; ... ,.: paT'ii~ :i.nUT·(·:·:·.<,';o y (':'!!JT'(':')~!':<:) 

/ ('" . J ~:.! n (.:.: ... :I. C ':. (:~ I' :I. <:) ~.'.: PAG Ina t E·!'" n Do" :i. n ·f ant :i. :I. (.:.: !.:; . Fl :i.nfoT'IT'I(·:·~ 

P T' (.:.) ~.'; (.:.) n t i:i. (.:.) n ('::' 1 (.) n f~ x 0 (~). 

[. CClMPDNFNTE DE DIFUGION E INFDHMACJDN 

Dtt T' an t c·~ (·:·)1 t T' :i. IlH':') i.'; t T' (.:., q u (.:.) c C' T' T' c·:· ... :.: p 0 n d (.:.) a (.:.)~.'.: '1.'.(.:.:. :i. n f D T·/TW·) • .'.'.:(.:.) 

:i. 1'1<:;0 T' po T' r.:< li;~ l..In:i.c/a,d cI(·:: DOCtUTH:)/"It.;:i.c:i.r.)1"I Y Lornl.ll'lic;:i:.c:i.6n cl(·:~:I. INCAP 

I...:i.c. ..Juan Cc~Vif:·)cJm.t.'; • ql.l:i.[·:·"" GOO T' <:I.i. 1"1 ii?, T' (':')~.'; '1'.(.,) 

L.. i:~ ~.'.: act :i. '.I :i. d iii cJ C·) .t.'.: T' (7) ,;~:l :i. :1: i:~ d a ~:; (.:.) n (.;) :i. P (.:.) T' :f. 0 cJ 0 I.'.: 0 n :I. i,l !.'; .t.'.: :i. EI u :i. (.,) n t. (." .t.'; : 

(-;) !.'; t. a b ], C·! c. (.:.) una 1'1 u (.:.) v i,~ d i ilK,) n ~.'.: :i. C;. 1"1 (.:.) ,.., :I. a 

d ;.: . .' .t.'; c T' :i. pc :i. (~. n d ~:.) :I. C CllTlp C) n (.,) n .~. (.)! • Y q u (.:.) d (.:.) I.'; C T' i b (,.) :I. 0 !.'; a J u !.:.: t (.:.) .t.'; ,.., C·) C c·, I.'.: ,:: •. (. :i. D.t.:; (':':-1'1 

Db j e)t :i. VO~.'; • ;:~ct:i.' .... :i.dad(·:·).·.'.: y ti:i.T·C·)i:~!.'; pT·:i.nc:i.pi:d.(·:~.t.'; i:~ Cl.l/Tlp:I.:i.T· <Anc':O(D 7) En 

D :i. fu~;;:l (')n y t T' an .t.=; f [.)T' (.:.) nc :i. iii cI (-;.:> :i. n f' <:) T'lnac :i. (,)n pa T' a PAG 

le>.<,:; T' (.:.) !.:; tan t C) !.:: 

Apoyo i n I.'; t r unw~ rd. ill 1 p.1l rill C) b t. E) n <:~:L <1 n <:If:·) :L n f <:) y' /Tli!le; :1. (.') n t1t:i.l ill 
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Gf:) f:!nCt.\C:~n't.l'<:l .:) rl C;)l,;lbc:)T',;lC,ion l<:~ c: ' f:llTlp.1otar.~:i.6rl dc", 1;:1 C;II:1!,:;CT':i.pc:;:i.() f"I de:.) 

T'f:)('..;.I.IT"£;D!!; 1'l[)c:;.D!~n r :i. o!!; .p<:ll·n l,:t :Lmplf:.'lTlon"i".ae:i.dn c:Ic:)l punto ;:~ntnT':i.(:)T' 

'l',d!Gnico ,r,; I~n :La Unidac;l I:IL' DC:l(.ulTlnntaeiOn y Cc:)mt.ln;i.C:;':l(:~:i.6n clc::)l INCAr', 

nlf:)jC:>T'o:tT" .:)1 li;[-)I'V:iC~,:i.(;) a nnc.o.'!;:ld':1 C:ID.'.'; dol Prnyoc,tn. 

t1C:~ :i.nic~iC) Dl. invc:~l'lt,i:1T·:i.l:) c:II:~ mntc:.·,·:I,a lc:!!'; c:;on :i.n·r:c:lT·lJla(~,:j, 61"l .\';(;)1;),"(;.' r;'AC) . 

Idt':'nt:i.fic:;ac:i.(.'JI'l dc:) cc;)lc:)ceionD.'!; b:i.bJionT",lfienF; ~, C:I·tT·H.',': 'funn "\: c·: )!.'; 

dc? bibl :lc:lnr,:tf':f.n quo cc;)n"i".:l,f:)nnn m;:lt.(;)T·:i.alc:).'.~ 1:;'01'1 :i.n"",:lT·m,:~c:;:i.6n .'!.:D by·c) PAD 

L .. :i.I.~·ti:~.dc: ) 1:1.;) l1\i;l tl :) l":i.':~lt;)!.'; .'!;c:>bT·C:) PAD, d:i $PQn:i. I:)l n.'.'; ()I"l INCAP. 

l~c:~v:i . .'i;;i.6n dc:.' P'i!. T' n 'illlnnennarn:i.c:)n"\:C:l , r ~;~r;u P C) I' i:U:;:i. (.)1"1 

c:,>J.c:!c"\:T·(.)nic:;n de:.> j. n ·rC;) Y·lllI;l(:;:i.6n , y c:,'!.';tl.lc:i:i.C;) de) liln:iti:ll.".:ior"l()!.; do c;~qu:i.pc) , 

prE)pnT'al:lo i:l19UI'l':~ i n ·f (;) T" ilia (:; :l 6 n net i vi c : I;:~ dl:).'.~ 

PT"(;)ync:,'l; c;). AI.';!, 1:,0 paT"tieip6 C'1"l 

e y 4 dc;) "INGAP INFnr~MA", d\.'1 nl:I"l·.;:t 

10:1 Qll:ti:JC:H"i:1c:i.6n ~' pub], :i.<:,nc:;:i,6n Qf) Nc:> . ::1 

eTAS. 

p r rJf::'f:1 1:1 :i. (.J 

in f rJ ,·mat::. ir.'J n 

Ht){H:IUT"~l.'.'; ' 3; 

infonTli:lt:i.vn !};<;)I;)I'(;) pT·:i.ml:.·T""~ l"f:)un:i.6n (:If:) 

l;;l c:1.:.'"\".(:",·,. 11):L rli:lC:; :i,Q n dc:') 

,~; .:~ T' .f. n n c:h:1 r .00C:;ClI'lOI::. :i.m:l f:H)tn :i. 1'1 :i, c:; :i. ill :r. 

Se :Ldon"\:ificarc:>1'l 14 eDntrC]$ dn :i. n of t:l l' Innl:; :i () n 

'!' . •.. Gun t(:~JTlnl;;l, 

1 1 

;~ , 

4; El Gnlvndl":lT' , 



y Pf'OC;,f?di6 la :i. n ·FC:Il"ln"'.C :i. (.\n 

P ;:t n ,:mli1; , 

Co~tl!! r·hca y en El S"ll .... adOT 

F. COMPONENT[~: DE ADMINIS"?RACll1N Y EVALUACLDN 

1 . r;!?td, .!.:nt {'H1. ;.I~~!!.'! rh:~ Hf~.r.I.£!.:.nE~1 

i n~:;t:l 'tou tC)~I; naci t:ln alt:· £; · y can t r Dallle> T" :lcant:II!; df"' ;;'~f :ltll : i . n:1. I;; t T" ;1~.e,:i.6 n pl~t ) l :iea, 

• 
pilT'a cont,i:lctar adrn:i. n i !:;t. l";:~.<:;.:i . 6n prDfosionalo~ con DxparionCia e n 

1:1 fir' d e:,' cCln'i:.T'ntal' i:l 1a rnnytlT b"ov(:~dnd n un n~;pec:;:i.i1Jl :i.!,·t i:l £~ I'\ 

eSf:) c.arnpo, qLU:~ n poye nl Proyoct.c) nn <ilpE.'I~·b:)s t:I .~ man [.'jl:J f,JCo1l-I:)I'H::.:i.a l . 

En e1 1;;1$ clo!,!; pla:r.i;l!~ a(tn In d e 

proyecto!!; 

t~n cn T" t 1:) 

p lazo. tanto 

• PF.lri!l el f:o"!lll.llac:l61'1 

nacionales sabri:! de I!lyuda illl i Il)f~' n ta T" :I. a y :La 

cOI"')Tdj,na<:::i6n reqllc'r;ida, ~~I? cC:)l'ltr':lt6 c:<c:llno plnnif:l.c:< ' lldoT· on ' :l lilTlc:~ n1".i.lc:;. :i.~ln 

y nutrie:i.6n para el Proyucto al Lie _ 'r ita Rivura . 

()UT"mnt.~· trinIK·'.ctr·e J.';n cc)ntT"nt6 

E.'n ostf:.· sr-"ntido, se ("".ontrt_t6 i ll Lie . Alberto Mm.r -tinK'z, quien c.olabcn·o 

en 1a p repl!ll·ll ~c:.ic:'m de 1m propUc:.'~ta ~)ara 1m definici6n y 
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C; ,'itf:) T"io r:; PiilT" ~' :Ln t? )ti1Gl.l c::i6 n (:1.:1 i: ~f ::.·t'.: i . v i(,lj! 'dl~·!" df~ C:; ;:lpac:;:i '('.;:lc.:i.d n f?n '-,11 JNC.~P 

(Ano)<l:1 (:1) • 

• ~ l pr o p(.)!,it.c) d e ~I: I .I con t,' atar., ;I.(.,n y el p €)T'.1.c:J d () dc' 1<:1 IT\ 'j ~.: ll1n 

E1 Or' . Mm.1:.u , (? p:l. d(:~m:i. (.,1 (:InC) dol PT"OYC1C:: 'l'.C) • 

pHf'tieip~) (:1 11 1 m. I~f :~ un i tln Int. (:co " I'J;~·.C' :i. on;;?]. 

B.U1 itnr :i.c:) do 

• 'I(» 

El Lie . •. h.tnn Cnv.i. ( :)dQ~!; al.~:i. .. :; t :I.(:',. i:l 1;:1 '·c'l.tn :i.6n cl?l<::]:)",J. I:ln 0 1'\ !:li:lnti n no, 

Chi It;) , del 14 a l 2 1 dt) )un10 . El i n fe r'me corT'c)s p c nd :Lonto SD p,'osontn 

Du f" f:Ul b? (:' 1 INCAF' 1~, (:) 1 (?bT'6 una l" oun:i.6n con 

OPS/(JMB ~n los p a1ses do la s u br@gi6rl y 

c:: cln,:;ul t(JT' [~S (10 INCAf' an di c h es puises . E l propOsitc fLID mo)oT'i~" 

• C:.CJt:>,' d i n ;:u::. :i, Cirl <:j.(::'I:~ : 1. (J n e ",'; C:If: .. c:;oop,:.','nc:: i c')n t { .. C; 1'1 ic::n quo .1.i:l OP !;l/OMB 

,,1 I NCAP planc~s • y 

y p(:~r,,,~pc~c:;t:i.vas dc:~ .l.C:I~~ pn T' i!k 

E n c,c.as:i.6 n rr;.'(',ol1lpnd6 rt.'~v :i .. !,:n, l ' 1<:1 P ,' nD " i:~ l1ln(:;:i. ()n dn lCI .':: 

C;:,c;)fltinui:i 

de c,bs t cu:,u], iCf.! ,,,'1 

cle!:tillrrollo de.' l il'~ ilu~tivicll!lclf?S naciClnilll".'...:; , ~hd tambiOrl. !tr.~ , 'eCCIITlnnc:I() 
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·" df:tfinici6n ' m6..s t.~)(pli·e:lt.il 1:lf~l pl"oduclo clt~ t.i;tlo.~; f:~Vf:'ntl:)'.:; y do 

,:;eguilniento i:l nivf~l dl:t pais . 

Con en 1 

programados' pl!lra el segundo zl~me!,';tr(~ de 19BG, y t.OlTl<!lI1C:Ic:) 011 I~UtHlt. tl. 

prioridi;ld su inlporto;ll'l~i;:l y fac:: i". :i.bil :idnd clQ njQcuc:i.On, 

S9 modif"ic6 1m progr;;un;:u:.i~ln df:~ talf?D evc?nto£. Ln pr c)~.:Jl';;unal:.i6n ii\ct. l.li:l.l 

En clIi:-lnto a ," C(Jo~u:t " nci6n tl>cnica, !';e cI.unpli6 C::fl l'l l a ,'}; 

e activ:i.dl:tties progri:unadaz, ... ~xca:tpt.o qU(~ i:l ~,;c)l:I.r.:it.l.ld 

s""~ incluy(.) t,:unb:i,(,ln, nl i gunl que.' lo~.:; at f 'C)!!;: t r i,lTIliH';t n:~~.~, l.Inn v:l .. o;;i ·~.n 

En e1 Cuarj , ' C) 1 la!'; nct.iv:i.dtHh:n'; .','; l.Ibl' DfJ :i.(:>nn.1 t.>.'.r, 

progrr.uTladnz y laoS "c'nliZiildc:u; , i n cluYK'ndc) la .'!; mlld:i. f l, c:;nc::.:i, C:'I'I Q .',:; .':; ( :~ I"rr.t J.;:ldn.',e, 

antc,H' iormE~nte, 

• 
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CUADIW 

P"Dy(·:·~<:;tD c:1f:.~ Apoyo T~,'cn:i.c;c);;~ 1n-.'; PT'oqT'amB!;; de) ."11:i.ITH-:'n·l'.i;:J:::i.()n 

a Un.lI:lo.c:; EH) C(·:·)nt T'Cl Am~n' :i.ca y Pani;m)i~. 

Ac; t :i. v:i. dad (':')!.:; ~;;ub T' (.:.)q :i. Dna:r. (')1.:; PT' D!J T' Hmada!.:; ~) I~ (.:.) a ]. :i. :.~ ada!.': 
P(·:·'T·:f. DelO ,..Iu]. :i. n '1 (DIY;· .. ·,..Iun:i. (;) '1 ~.~)n(:·) 

..... -.-........... ~ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. . 

COMPONENTE/ACTIVIOADES 

A· Plan :i. ·F :i. cae; :i. (m"·Coo T' d :i. ni;~C :i, em 

1. Com:i.t6 T6cnicCl AsesoT' InteT'no (CTAI) 

2, G T'UPO!.:; cI(·:·.' T T·a.l:la) (;) Ad Hoc (GT) 

p a: 

I~ c:, 

I c:: 

;:~, F alTl:i. :r. :i. a!'; d (.:.) !.::. p :r. a'.l. a d c:~ !.:.:, T' ~:.).r- 1.1 ~J :1. ii~ d ii~ !.',: 

y (.:.) n c a I;; n !;; cI c·:- (':'nTH':') T' U (,.) ") C :i. a 

CJ T' ~Jan :i. :r. i;~C :i. 6n 

." D(·:·.' !.';ii~ T' T' (;)]. :I. 0 

b, FOT'ITll.l:l.a.c:i.6n de PAG 

o T' ~Jan :i. :r. ac:. :i. C) n 

DE-.' I;; a T' T' n:l. :r. 0 

c;, Miiln(·:~jc) G(·:·)T'~?,.)c:.ial cI(·:·.' PAG 

D T' nan :i. :I. ac :i.(~ 11 

ClT'9;:ln:i. :r.ac::.:i.c)n 

P T' C)!,] ,. amado 

H(·:·ml i :r.illdo 

:£ n:i c i ilkdc) 
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AbT':i.l ,.h.lnio 

PH PI~ p .... 

PI~ 

I~ 

r~ 

PI 

PI~ PI~ PI~ 



...................... _ ............................ _., .................... __ ._ ........... _ ..................................................................... _ ....................................................................... ,0, •••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 

COMPONEN1'E/AC1'IVIDAD 

4. Coordinaci6n con agencims donante~ 

Definici6n de mecanismos de coordinaci6n 

[) r gan:i. :r..ac:i. (.)n el f:~ :I. a p ,. :i.ITl(·~ ";a r (·~l.ln :i. (.:, n 
Ii; 1.1 I:> T" C~rJ:i. nna:l. 

EJ. Capi:l<::iti:u:::i.(,)f"l 

() ,. !.F~ n :i. :J: at :i. (~ n 

CJ"9f:~ni :r.ac:i.on 

o ,. !.F~n :i. :J: ac :i. ~)n 

4-. Tl.l to r :i. i!~:I. (·:~s 

C. Asistencim T6cnica Directa 

'1. V:i. Ii.: :i. t;:~ d (.:.~ a I':; f:'~ so,' :r. H ;:~ :I. (:) I':; P lid Ii; (.:.~ 1:; 

"l..:i. n(·:;oam:i. f:~nt<:>I.'; genf:) ,. ai f·) I.:; pa ,. a la d(·:·)f :i. n :i. c:i.6n 
cJ<.:~ (,:,)1':; t T" .11 tc·~g :i. a I!: nac :i. nnc:~l (.:.) !.:; pa ,. m 1.11':;0 d(·:~ PAG II . 

" A n a 1 :i. !~ iIi.: d f2' 1 <:> I.'; P A G P a,· ii1 P f:') ,. I.:; unCiA !.:; d ,.:.) t:.: p ]. a···· 
zadms, refugiadas y en situaci<:>ne~ de emer
f:J €Hl(:~ i i!l" . 

t-d:) ,. :i. J ,.Jun:i.o 

. PI PI~ 

PI~ 

PI~ PI~ 

PI 

PI 

PI~ PI~ PI~ 

PI~ 

PI~ PI~ 

PI~ PI~ 



COt1PONENTEU/ACTIVIDAL>E!;) '····,b1':i.:I. M"l~,·c:.1 ..Jl.In:i.o 

.............................................................................. _ .............................................................. M ........................................................................................................................................................ . 

I' L. :i. n (·:·~alTl :i. en'!". D !'; n C·) I') e Y' a :I. (.:.~ !.'; p C:l. Y' i,~ ], i:l of <:) l' mu :I. i,?C :i. c,\ n 

(:1 (.:.~ P AG lTla t C~ T' no"" :i. n of n n t :i. :I. (.:.~ !.'; y c·~ !.'.: c;; <:) 1 i:l T' c·~ I.'.: II . 

1. An/l:l.:i.I.:;:i.!.'; c:I~:.~ ].a (;)P(·:·~1'ac:i.6n cI(·:·~ ].<:)!.'; PAG (·:·~n 

(.:.) 1 :i. I;: t ITlO c:;.c·~ I'l t T' D""m(·:·~ T' :i. CH n 0 

a· Act :i. \,1 :i. dad(·:·:-!.'.: p r (.:.~ 1 :i.l'Il:i. ni'? T' f:·:-li; i'? n :i. '.1(·:·)1 c:I(.:.~ :r: NC~,P 

;.:.~. D(,·~f:i.l'):i.c:i.61') t(.~cl'):i.c:;.a d(·:·~ lO!i; cT·:i.tc;.~T·:i.DI.'; P<1lT'i:;; 

d (.:.~ c :i. d :i. l' 1 iil i:!. c:I 1'Il:i. !.'.: :i. (:) n 'I (:.~ 1 c·~ q l' (.:.~ !.'; (;) c:I c-:.~ :I 0 !.'.: pay' " .. 

'1'. :i. c:i. pan t C·)!i; (·:·)n ">(o,D lTli::;'I'.e T' nn"":i. I'l f ;:1.1') 'I'.:i. 1 e!.':· 

b· DesBT"'o1ln del p:l.HI'l anali·L:i.cn 

:;). I/Tlpactn al:i.lTlc·:-ntaT·:i.Cl nU'l'.T·ic:i.onal (':H) 101.'; PillT'"'' 

t :i. c:;. .i. pan t (.:.:- !i.: 'I !.': u !.'.: of am:i. 1 :i. iii. Ii; (.:.) n P A G Inii~. t (:.~ l' no"" 

:i. nfant:i. lE'!i.: 

I::.. D :i. fl.l I.'.::i 0 n Q I I')·F Cl T'mac :i.C:) n 

'1. ClT·!,:)an:i.:r.ac:i.6n c:I(·:·~l c;:.OITlPDI')(·:·~ntM 

a· I c:km t. :i. f :i. C:;ii~C:i. 6 n c:1 (.:.) 1 a :i. I') f n l' 1Tlc:~C :i. 0 I') d (.:.) 
PAl:-) (·:·~x:i.!.';tc·)ntf:·\ (.:.)1') (.:.~:r. JNCAP ~~' pT·C)C(·:·~I.';alTl:i.(·:·~nt.C) 

b. :r: c:rc.:~1') t :i .. r: :i. cae :i. 6n c:I c·, :i. n"" C) nTliiU::· :i. 61') I'H.\(·:,'ViiJ. I 

a c:I q u :i. !.'; i c :i. () I') Y P l' 0 C (.:.,!.'; alll :i. (.:.~ I') t (;) c:I C·) J. a In :i. I.'.: ITl<:l 

1, I~('~\iil ) 1.1 ~.'; t c·~ d c-:.~]. plan c:I (.:.~ t T' aba j (;) d(·:):r. p l' ~) x :i.mo 
. t r' i In (.:.~ ~i; t r C;~ 
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PI~ PI~ 

""I~ 
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~:.!. AjL\~:;t(·:·~ d(·:,~l pli;~;,n d(,:·~ ITl(,: .. \t(il~.:; ,,~ T·~~~~J;\.tlt.i~ld(]~,:,: pm,T'c:l 
.. , (.;)B~·~ 

:;1. Con t r atac :i. ~)n <:1<-:.) pc·) r ~.:;C)nn:l. <:1(.:) :I. i:~ T' 90 p:/. ii~:r (;) 

.<1" Con t. T' a t,,~c :i. ~)J"l df:') cnn ~.:.: l.t:/. t c) Y' (:.) ~.:.: elf:') en r t.O p:l. i:~:r. <:) 

!;~. Pi!~.rt.:i.c:i.pac:i.()n de·) P(·:·)T·~.:;oni:;.l d(·:·):/. Proyc:·ct.o (-:·)n 

evento~ re:l.acionarlo~ a PAG 

~). P r C·) paT' He:; i ~)n <:1 E' :i. n f (;) T'lTH-:') ~!.: Cl.l<!t t. Y' :i. /Tl(,~ ~.:; t. T' i:~ 1 f.~ ~!; 

11:) 

lH) T' :i.l Mi:I.yu ,)UI'l :i.o 

PI:? 

I~ I~ 

I~ H I~ 

I~ I;~ 

PI:! 



IV, CUMPLJMJENTD DE MFTAH 

En CUddl'O ':) 
I ... -Fo,'lna ." [,!~,:;urn:i, cia I, n~,::, :I. O(,:,J ,'0 

a 1 ca n :t. ado ~.'; d 1.1 r i'l n t [,~ (,:,!:I. cu art Cl t r :i, ITK:' ~,:: t r (,:,~ d (,:'! :I. P" :i,IlK" " .:~, 1'f n d (,:':. 'I P l' n .,if.:-:·C "n ~", 

a j I..l 1.': t i:u:la !:, ':'C" C1ci 

la ,'c,'v:i,!,:::i.(11'l a'I'ln, 

GalTlb:i. D ~,:; (':'~n 

E' In -F (;) r lTlac :i, (In d (,:,~ HCU['~ r d Cl a :I. a P" 0 q ,';;unac :i, (In (,:,~ 1 i:~, 1:10" i:~clE p C't '," ('" 

" f:' ~,:; p D n ~,:; a b ]. c:, d c,~ :I. III :i, !,:; IllCl ' 



CUADf~Cl ;.? 

PrOY.:H~tc) (;,.:~ Apoyo Tecnico i:l 1o!!; PT'O!]T';;tmi:U:; cI(·:·:, ,"1 :i.ITH:~ntac:i.(\n a 

Grupo£ en ~entrp Am6rica y Panam~ 

Infc)T·mr.·) T·e!.~um:idc:) de·) lor; :l.onro~:; dr,.>l proyect.n cI\.lT·i,~nt.n (·,'1 
!';(·:.'!]un clo t T' :i.tnCH:; t r C) cI(·:·):I. al'lo 'I <,:>nt:', 

METAS OPERACIONALES 

Reuniones del eTAI 

Reuniones del eTAS 

f~(".'l.\nion(·,)!.:; con donantf:)!.:;: 

Sub re')q :i, ona1 C·)!!; 

Ti:ll1 f:,) r ~'!.:;/Cl\ T' !}; 0 !!; 

Vis:itas de ob£ervaci6n 

Sub T' £')f,J i Dna 1 f:"!:; 

(Cont ifl\~a) 

( a b T' :i, :I. ... j un i 0 ) 

Pro!] T' alTla cI p 

To'\'.Cld Anl.li,d 'f / 

(i>O ,';) .. 
... 
.J 'f 

16 ~.:; 

3 " 

5 , 
;:~O -'I. 

1EJ 4· 

1':) .... ':) 
4 .. 

::JOO 50 

::-30 10 

90 1f.J 

1 

10 

20 

1~(·:')iid:i,:r.i:I 

T T' :i,l'I'Ic,) !.:; t .,. ii:,:I. ;,:! / 

r.) 
I ..• 

() 

":) •.. 
() 

() 

":) 
t •• 

'1 

;.:.!~'" 

o 

'1 

-'I. 
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METAS OPERACIONALES P ,. ClD Y' c:unado I".? C·) a 1 :i. :;~a' 
Tc)t.al /:")nl.lal '1/ T Y' :i. me·) !.:.: t. Y' ;" .I. ;.:~./ 

[) i f 1.\ !.': :i. (.) n d f:') :i. n -I-" 0 y' ma c :i. 0 n 

1() ':) I ••• ':) 
I ••• 

Ac "1".1.1 a:l. :i. z c:~c~ :i. (.) n b :i. b .I. :i. 0 n Y' if .. ·r: :i. Ci:l ~5 1 I 

"I!::; :3 '1 

I n v (.:~ !.:; t. i !J ac :i. C) n C·) !.:; 

De proceso <Proyectos) 3 1 

'1 () 

'1 / A 1't (;) d,,~ :r. t. Y' :i.ITlC-:~ !.:; 'l: Y' (.:~ :i. n .r: <:l Y'rna d C) 

;.:! /. T Y' :i.IT)(·:·) !.:; t. r f:') d C) :r. :i. n·r: 0 Y·ITW·) 

I In:i.c:i.ado 



V, I...OGI~O DE I...W;' C)B,.JETIVCJ!;' 

En T'E'lac:i,6n ii~ :1, 1(" l' 0 (:1 f:') 10!,:; (':-HI (-:': 

f:,) ]. t, T' :i,ITH-:') !.:; 'I'. T' (.:.) el (.:., f:') !.:; 'I'. (.,) :i. n f 0 T' m[·) !.:.: (.:.) I'l ii" a v a 1'1 :r. I::, d <::0 (.:.) 1'1 ]. 

opc~r·ar;:i.6n ac;'I'. Ui:i..I. dE' lo!.'; PAG ::) :i.ntc·)q1'a1'lo!.:; a pr·C)qr·am;:~!.:.: de·) <:1 (.:., .'.:: ;:, .,. r' Co 1 J (:I 

D:i.chD!:; p 1 an (.:.) !.:; qU(':') !.:; ~:.~ T' cf~ r', d :i. !.:; CU t :i. do!.:.: (.:.)1'1 (·:·)1 pr6x:i.mo !.:.:(·:·m·,:i.nar·:i. 

!,::.l.lb T' eq :i. C)n,,~1 , !.:; e T' '.I :i, T' ;~, n de·) pauta p;:~T'a D1':i.c)nta1' la!.:.: ot1'a!.:; i::,c;c:i.one)!.:.: de 

y talnb :i. «.) n pn l' a ana 1 :i. :r. a r' '1 r' 1'1' '1 . 1 I .. a ··;:i.e'::1. :):1 ... :I.eac ele)1 (.:.:. !.:; 'I'. a b :I. (:.:. c :i. III :i. (.:.) n t . 

c)(.:) (:·)!.:;t1'at(·:·)!;):i.a!.:; nac:i.onal(·,)!.:; paT'a [.,J U!.:.:O df:') PAD. 

En Cl.lanto al of c) T' 'I'. a I (.:., c; :i. In :i. (.,) n t 0 d (.:.) '1 . I '1 I -' . .. a c;ap;:::.c:1. cae ". \· .. :-cn:1. c;a !.:.: l.\):) r' (.:.) n :i. 0 n I::; 

paT'a (·:·)1 PAG, !.:,: (.:.~ han . . . I 
J. n :1. c; :1. a e n I a!.:.: 

~:; \.l b r (.:.:. !J :i. [) 1'1 a I (.:.) !.'; ele y la r.IU :I. i::; ~ 

1l1l·:·)todolo9:i.ca!.:; 1'f;)fl-:')l' (·:·)n'I'. [.:- ;:~, fOT·'TH.IJm.c:i.(')n y ITli:~nc·:- jo dl-:') PAC;. 

apoynndo (." j (.:.) cue :i. (,) n c1(.:.) 

n ii~C :i. 0 n a:l. (.:.) !.:; d f:') ca p He :i. 'I'. ac:i. (,) n (.:.) n !.:.: (.:.) l' v :i, e :i. 0 p <:~ T' a p (.;) l' !.:.: I:) n ii', J d [.) PAC:':; 

of:i. n;:~nc; :i.ado!.:; po l' 1 i:l!.:; aDc·)nc :i.a!.:; donante·)!.'.:. 

t=) ~:.~ t\ c:~ :i. rl :i. C~ :i .• :1 c:f <:) f:'~ 1 Inc·~ j C) T' i:~.rn:i. (.:.~ n t C) (:1 (.:~ :I. <:) ~.:; ITl(:'~ <:~ i;~ rl :i. !.:.:rrlC) !.:; <:1 (.:.~ :i. )", .,.. (:) y'IT'I<:lC::· :i. 6 n J 
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ANEXO 

Informe del Grupo de Trabajo Ad-Hoc sobre Analisis de los PAG para 
personas desplazadas, refugiadas y en situaciones de emergencia 
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1. Sobre evaluaci6n de daffos y esti~acidn de necesidades 
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II. RECOHENDACIONES AL INCAP SOBRE ESTRATEGIAS PARA IHPULSAR LA AYUOA 

ALIHENTARIA EN CASOS DE DESASTR£S Y SOBRE APOYO A LOS PAG DE LA 

SUBREGION 

ANEXOS 



PRESENTACION 

El Instituto de Nutrici6n de Centro A~erica y Pan~~ --INCAP--. con 

participaci6n de los gobiernos y de las agencias de ayuda externa. realizb 

un analisis de los Progr~as de Ali~entaci6n a Grupos --PAG-- de la 

sub reg i 6n . Los resultados de dicho anAlisis fueron discutidos en varias 

consultas can funclonarios gubern~entales de los pa1ses y durante la 

realizaci6n de un taller subregional can las agencias donantes. 

inter~ediarias y tecnicas. Posteriorlllente. el INCAP decidi6 elaborar una 

propuesta de apoyo tecnico para 105 PAG de la subregi6n. 

E1 INCAP sOIIleti6 la propuesta a revisi6n. por parte de grupos de 

expertos internos y externos. y despues de serle incorporadas las 

sugerencias pertinentes fue presentada a posibles Fuentes de 

fi nanc i alni en to. Finalmente. la ROCAP/AID Y la OPS/OHS consideraron de 

interes apoyar financieralllente al INCAP en el desarrollo del proyecto 

propuesto a nivel subregional. 

Las actividades del Proyecta de Apoyo T~cnico a 105 Programas de 

Al illlentaci6n a Grupos se iniciaron en novielllbre de 1<385, con la 

constituci6n de un grupo de trabajo ad-hoc sobre el teind "LineCUlientos 

generales para el establecillliento de estrategias nacionales para el usa de 

la ayuda alilOlentaria en programas de desarrollo ecooolrlico-social". El 

doculllento preparado par este grupo fue discutido par el COlllite Tecnico 

Asesor Subregional --CTAS-- del Proyecto. durante su prilllera reunibn 

celebrada en dici~bre de 1<385. El CTAS reco~end6 incluir. entre otros. 

el an~lisis de los progranas de alilllentaci6n a grupos de personas 

desplazadas. de refugiados y de victilnas de desastres naturales. 
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Atendiendo dicha reco~endaci6n. el INCAP organiz6 un nuevo grupo de 

trabajo ad-hoc que debia encargarse de estudiar las estrategias generales 

y especificas para la planlficaci6n v operaci6n de los PAG cuando deben 

atender situaclones de e~ergencia provocadas por desastres naturales 0 por 

la ~ano del ho~bre- Este dlti~o grupo de trabajo quedd integrado por 

t~nicos nacionales a cargo de progranas de ali~entacibn y nutrlci6n a 

personas desplazadas y refugiados, par tknlcos en los programas de 

ali~entaci6n p2ra casas de desastres naturales y por asesores del ACNUR y 

de la OPS/OHS. 

En reunidn celebrada en la sede del INCAP entre el 21 y 25 de abril 

de 

Dr. 

1986, el grupo analiz6 un docu~ento bAsico preparado por el consultor 

Lenin SAenz, Director de la Unidad 5e.-ctorial de Planificaci6n del 

Hinisterio de Salud de Costa RIca. En base a este docu~ento, el grupo 

prepard una seric de reco~endaciones t~cnicas orientadas a los siguientes 

aspectos: 

a) An~lisis de las actividades de evaluaci6n de daWos y 

estimaci60 de necesidades. 

b) AnAlisis de las actividades de adquisici6n, alll\acena~iento 

y transporte de ali~entos· 

c) AnAlisis de las actividades de distribuci6n de ali~entos y 

saneaJlliento aJnbiental. 

El trabajo desarrollado durante la reuni6n se inicib con una 

presentacibn general del docu~ento basico preparado. Luego, los 

participantes se dividieron en dos grupos de trabajo que enfocaron los 

progranas de alinentaci~n y nutricidn en energencias de duracidn li~itada 
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(desastres naturales> de duracibn prolongada (personas 

desplazadas y refugiados), respectivamente. 

El resultado de la reuni6n fue la preparacidn de una serie de 

reconendaciones tecnicas, las que se espera seran consideradas por el 

INCAP para poner en ejecuci6n las actividades de planificaci6n, 

capacitaci6n y operaci6n, de prograflas ~e ali~entaci6n y nutrici6n a los 

grupos se~alados en este infor~e 

La realizaci6n de ese analisis fue tarea del grupo de trabajo ad-hoc, 

cuyo pri~er resultado es el presente infor~e· En pri~era instancia, este 

docu~ento deber~ servir co~o referencia t~cnica y d~ discusi6n en el 

Pri~er Se~inario Subregional sabre el tena "Definici6n y estableGi~iento de 

estrategias nacionales para la integracibn de PAG en los planes nacionales 

de dQsarrollo", actividad que tendra lugar en Guatenala, entre el 21 al 25 

de julio de l~ab. Posterior~ente, servira co~o guia general para el 

desarrollo de actividades por parte de los gobiernos y de las instituciones 

involucradas en los progra~s de ali~entacidn de estos grupos. 

En cuanto al docu~ento basico preparado por el consultor, el grupo 

rec~end6 incluirle algunas consideraciones t~nicas adicionales referidas 

a los progranas de ali~entaci6n a personas desplazadas y refugiadas, para 

luego sugerir al INCAP que 10 utilice cona referencia t~niGa en el 

desarrollo del proyecto en 10 concerniente. 

El presente infor~e contiene todos 105 aspectos reci~n ftencionados. 

La pri~era parte constituye una slntesis de las reconendaciones t~nicas 

que fueron prcpuestas durante la reunibn de abril; elIas se refieren a 

aspectos sobre la evaluaci6n de da~s y esti~ci6n de necesidades, a 
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aspectos sabre la adquisici6n, transporte y almacena~iento de ali~entos, y 

acerca de aspectos relativos a la ~istribuci6n de ali~entos y sanea~iento 

oUlbiental. La segunda pa.rte del presente inforne contiene las 

reconendaciones que se proponer. al INCAP, para llevar a cabo algunas 

estrategias que Ie pernitan inpulsar Ia ayuda alinentaria en casos de 

desastre, pero toUlbi~n para apoyar a los PAG de la subregidn. 
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INTRODUCCION 

Cad a a?lo. ~illones de toneladas ~etricas de ali~entos son 

su~inistradas COIIIO "ayuda ali~entaria" a paises en desarrollo. Una 

proporci6n de estos ali~entos es decidida y proporcionada despues de Ia 

ocurrencid de un desastre natural 0 provocado por el hOllbre. con la 

intencidn de proveer alimentos Que sup Ian las reservas perdidas durante una 

emergencia y de atender la ali~entaci6n in~ediata de lasvicti~s de ella. 

General~ente. y en principio. este tipo de ayuda responde a 

prop6sitos hu~nitarios. presu~iendose que las victinas del desastre han 

perdido sus provisiones 0 fuentes de su~inistro de alillentos. que los 

canales regula res de ~ercadeo de alillentos han quedado interru~pidos 

total~pnte 0 Que las victinas han perdido su capacidad de adQuisicibn de 

los alilnentos. aun estando estos disponibles. En los 61ti~os a?los. sin 

e.lbargo. ha existido una tendencia a IIlantener la ayuda ali~entaria durante 

perfodos ~s largos Que los de la etapa de e~ergencia propiamente tal. 

Dada la naturaleza de la ~ayorla de las e~ergencias. y de los 

programas post-desastre. se han hecho pocas evaluaciones cOllpletas sobre el 

i~pacto del su~inistro ali~entario efectuado desp~s de ocurridas elIas. 

Reciente~ente. var ios autoret han cuestionado el efecto de tal ayuda. 

sugiriendo que. frecuente~Eon t~ qu~l es ~s negativo que positiv~. La 

controversia se centra en el p. )l~ de deter~inar si en todos los tipos 

de desastre es necesaria Ia ayuda aIi~entaria externa 0 Que cada desastre 

debe ser ~anejado en forfia particular. En este sent fdo. surgen varias 

interrogantes Que necesitan estudiarse profund~nte: 

-Cu~do es necesaria la ayuda alilnentaria en situaciones de desastre7 



-Cu~to tiempo deber~ mantenerse esta ayuda despu~ de la emergencia? 

-Cbno deber1a su~inistrarse esta ayuda7 

Obvi~ente, las respuestas a estas cuestiones estAn ligadas a los 

tipos de desastre. En el caso de Centro America y Pan~A, han sido 

frecuentes los desastres de tipo natural, co~o terre~otos e inundacionesi 

sin e~bargo, en los dlti~os affos la situacidn politica y socioecondmica ha 

generado un desplazafliento de gran cantidad de familias que buscan su 

reubicacidn interna en el propio pais, 0 solicitan refugio en palses 

vecinos. 

La atencidn de refugiados en la subregidn esta contemplada dentro del 

nandato del Alto C~isionado de las Naciones Unidas para Refugiados 

--ACNUR--j por su parte, los grupos de personas desplazadas son atendidos, 

dentro de cada territorio, por sus gobiernos y ta~bi~ por organis~os y 

agencias internacionales no gubern~entales. La atenci6n de estos grupos 

representa una experiencia nueva para el personal nacional responsable de. 

estos progr~s y para las agencias donantes, intermediarias y t~cnicas, ya 

que deben aunar sus esfuerzos para satisfacer las necesidades basicas 

in~ediatas, co~ ali~entaci6n, vivienda, salud, etc., y otras ~as 

co~plejas, co~o su reubicaci6n 0 asentafliento definitivo. 

La situaci6n descrita ~uestr2. una tendencia a continuar agravt.!ldose 

en la subregi6n, 10 que justifica un anAlisis prof" .. do de los programas de 

ali~entaci6n para personas desplazadas, de refugiados y en casas de 

e~rgencia por desastres naturales. 

Al c~plir la tarea que Ie fue asignada --revisar la forma de hacer 

~As efectivos los progr~s de ayuda ali~ntaria a victimas de desastres--, 



y a pesar de quP. aparente~ente se aparta de las labores asignadas. el 

grupo siente la obligacidn de seffalar la i~prescindible necesidad de 

intensificar los esfuerzos necesarios para conocer mas a fondo los 

problemas sociales y psico16gicos de las victimas de los desastres. en 

especial los de los desplazados y refugiados; esto. con el fin de que la 

ayuda que se les proporcione no sea orientada e~clusiv~ente por conceptos 

tknicos. sino t<Ulb i en por criterios que puedan ayudar a la 

rcincorporaci6n efectiva y productiva de aquellos a las nuevas condiciones 

de vida que encuentran dentro del <Ulbiente fisico. econOmico y social que 

los ha acogido. 
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I. RECOHENDACIONES TECNICAS 

Para analizar el tena de evaluacidn de d~os y estinacion de 

necesidades se integraron dos sub-grupos: Uno de ellos analiz6 el tella 

en relaci6n a los PAG que deben atender situaciones de desastres de 

duraci6n li~itada. mientras que el otro 10 hizo con referencia a los PAG 

ligados a situaciones de desastres de duraci6n prolongada. 

Las reco~endaciones. que surgieron de la discusi6n de los informes 

,endidos por Gada sub-grupo fueron las siguientes: 

1.1 LineaIliento ger,.Hal para la planificacidn y ejecucion de 

actividades de los PAG ante situaciones de desastres de 

duracidn li~itada 

Para desarrollar una adecuada planificaci6n, organizaci6n, 

direcci6n, control y ejecuci6n de las actividades tendientes a solucionar 

los proble~as generados por un desastre, es reco~endable que cada pais 

cuente con una entidad central capaz de coordinar y dirigir los recursos 

existentes de las instituciones nacionales. pdblicas y privadas, de las de 

servicio social y de las de ayuda internacional. 

1.2 Infor~acidn necesaria para la accidn de los PAG en casos de 

desastres de duracibn li~itada 

En el Cuadro No. 1 se detalla el tipo de infor~ci6n que se 

requiere, para ~anejar la situacibn de este tipo de desastre en sus 

diferentes etapas (fases). 

En la fase pre-i~pacto, se seffala la infor~cidn ~sica, especlfica y 

la de tipo de salud y nutricibn que se requiere para poder describir las 
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caracter1sticas de la regiOn 0 regiones del desastre y para diagnosticar el 

estado de salud y nutriciOn que prevalecen en dichas regiones. Este tipo 

de infornaci6n es informaciOn que los pa1ses deben poseer dentro de sus 

sistenas regulares de estad1sticas. 

En la fase post-impacto. se indica el tipo de infornacibn Que se 

requiere para identificar la poblacibn afectada, los da~s flsicos y el 

inventario de recursos y de da~os. La recolecci6n de esta infornaciOn, 

debe ser responsabilidad de autoridades locales debidamente entrenadas para 

ello. 



CUADRO SINOPTICO No. 1 

Infor~cibn necesaria para evaluar danos y esti~r necesidades 

en situaciones de desastres de duracibn limitada 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fase 

a· Infornaci6n de si
tu~ci6n pre-impacto. 

(InformaciOn previa 
sobre aspectos ge
nerales referentes 
al ~re. afectada). 

1 ) 

2) 

Informaci6n 
biisica 

Infor~cidn 

griifica. 

Infor~ci6n 

grafica. 

topo- 1 ) 

demo- 2) 

3) E5t~do d. l~s vias 
de acceso· 

4) Conunicaciones. 

5) Producci6n agraria 
de 1& zona· 

6) Disponibilidad de 
~ransporte y abas
tecimiento de com
bU5tibies y lubri
cantes. 

7) Capacidad de .l~
cenamiento de ~li
IlItntos varios. 

8) Posibilidades de ad
quisici6n de alimen
tos locales. 

~) Abastecimientos 0 

fuentes de agua po
table. 

10) Existencia de medias 
pa~a la preparacidn 
d. III imentos . 

Infor~ci6n 

especifica 

Hiibi tos y tabdes 
~limentarios. 

Patrones alimenta-
rios de grandes re-
giones geogriificas. 

Infor~ci6n estad1stica sobre 
salud y nutricibn 

1) Talla/edad en escolares. 

2) Peso/tal1a en pre-escalaTes 

3) Harbi-mortalidad por 
diarrea· 

4) Poblaci6n mayor de 60 anas. 
poblaci6n de embarazadas y 

~dres l~ctantes. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------_._---



2) Info~~~i6n de si
tua~i6n illlp.~to. 

(Informaci 6n qU& 
se d. en el 1110-

mento del d&sas
tre. ) 

Info~~~ibn 

basi~a 

11) Siste~as de disposi
~ibn de ex~~et~$. 

1) Ubica~ibn geog~.

fica del .r •• 
afectada. 

Info~~~ibn 

espe~tfi~a 

1) Daftos en el siste~ 
de cOIII.rcializacibn 
de alilnentos. 

2) Poblacibn .fe~tada: 2) Su~giaiento d. ~~bios 

seri~nte afec
tadiil; 

levemente afectada. 

3) Estado de las vias 
de a~~eso· 

~) Estado de las co
IllUnicaciones. 

S) Disponibilidad 
de vehiculos .,. 
cOll'lbustibles. 

£,) Estado de las 
fuentes de agua 
potable. 

7) Estado de los 
sistenas de dis-
posicibn de ex-
cretas. 

8) Estado del servi-
cio de energia 
elC!ct~ica. 

bruscos en los pTecios 
de alill'lentos. 

Info~lI'Ia~ibn estad1stl~a sobre 
salud y nut~i~i6n 

Situa~ibn de la inf~aest~uc
tU~iil salud: 

lo~ales 

equipos 
lI'Iate~iiille~ y lI'Ied1~amentos 

~e~u~so hUlI'Iano· 



Fase In f 0 .... nac i tin 
bllsiGa 

~) Estado de los Gul
tiyoli-

10) Posibilidades de 
pr-epar-&cidn de 
alinentos y dis
ponibilidad de com
bustibles par-a e110-

11) Estado de los lu
gaTes potenciales 
par-a almacenanien
to de alinentos-

Info .... naci On 
especifica 

Infor-naGiOn estad1stiGa sobr-e 
salud y nutr-ici6n 

-------------------------------_ .. -----------------------------------------------------------------------------



9~!~~!~D Q!Q1QD9~9~ 

El tipo de informacidn usado para mane jar a las vfcti~as 

de estos desastres, difiere del anterior y se detalla en el Cuadro 2. La 

informacidn requerida se agrupa en tres fasps Cada uno de los cuadros 

p~rilite clasiflcar individuos, sus condiciones y necesidades, con el fin de 

poder identificar y manejal' lIlejor los proble~s que surjan en el individuo; 

y para poder vigilar la e ..... olucibn de las acciones to~adas y la' gravedad de 

la proble~atica de salud y nutrici6n, a efecto de seleccionar las ~ejores 

acciones de tratallliento y prevencibn. 

Tanto la recoleccibn co~o el an~lisis de la infornacibn 

sugerida para ~nejarse en desastres de duraci60 li~itada 0 prolongada. 

debe ser manejada por grupos locales debidalllente entrenados para ellos. 
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•. E.lergem .. ia 

b· Int.rNPdia 
(traslado a 
centros) 

CUADRO SINOPTICO No· 2 

Infornacibn necesaria ~ara eyaluar danos y estimar necesidades 

Infonnaci6n so
bre antecedentes 
de los afectados 

1. Origen y lugar 
de procedencia 

2. Co~posici6n de 
grupo faJlliliar: 
Parentesco. se
xo, edad, ocupa
cion habitual 

3. Madres e~barazadas, 
lactantes. ancia
nos (grupos vul
nerables) 

de desplazadGs y refugiados 

Infornaci6n para 
eyaluaci6n rApida 

Examen clinico si~ple 
1. Estado nutricionali 

Peso talla de ~e
nores de 11 aJ'I'os 

2. Signos cl1nicos 
vitales 

3. Estado de salud: 
diarrea 
hi!'ridas 
proble~as respira
torios 
e~barazo 

lactancia 

Infor~acidn para 
eyaluaci6n detallada 

1) Peso/talla de ~enores 
de '5 alros 

2> EXaJIlen c11nico de e~
barazadas, lactante£, 
ancianos-

3> Habitos y ta~oes ali
~entar10S locales-

4) Patrones de consu~o 
de los diferentes 
grupos socioeconbmi
cos, por edad y sexo· 

Vigilanc1a continua 

Eyoluc16n casos 
clinicos y apare
ci~1ento de brote£ 
ep1deWilcos de 
dlarrea, enferme
dades respl rato
rias y nutricIO
nales. 

ObjetlYO: 
Evitar el dete
rioro bio16gico y 
nutricional de la 
poblaci6n de los 
desplaz~dos y re
fug1ados. 



c· P.rnan.nt. 

c. t R.habi-
litaci6n 

c.2 Int.-
gracidn 
a la 
cDInUni-
dad 

c.3 Pals d. 
refugio 
defini-
tiyo 

InforlOaclbn so
bre antecedentes 
de los afectados 

Infor..aci6n para 
eyaluaci6n rApida 

Infor~ci6n para 
eyaluaci6n detallada 

5) Grado y suficiencia 
del suministro de a
li~entos basicos, in
cluyendo las existen
cias obtenidas de to
das las fuentes· 

Valor caldrico de la 
raci6n 2.500 calorias: 
ftO-ft5" c.re.l.5 
15-20" calorlas grasas 
Oif. " otras fuentes 
(incluyendo proteina 
animal) . 

Aporte proteico: 50 g 

Oependiente del sistema 
nacional de salud del 
pais de refugiO defini
tivo. 

Vigilancia cbntinua 

El progrcuna. in
cluido en el Si5-
tltma d" lnfolll"l"

cidn en el pal s 
respect1Yo. 



1.4 Capacitaci6n de personal de PAG para casas de desastres de 

duraci6n lillitada. para atenci6n de personas en sitllaci6n de 

ellergencia 

En cuanto a las necesidades de capacitacidn del personal de 

PAG que asulle responsabilidades cuando se producen situaciones de desastres 

de duracidn lillitada, es conveniente hacer algunas precisiones sobre los 

aspectos que deben ser Ilateria de capacitaci6n, y sabre los grupos de 

persona~ a capacitar. 

1.4. 1 Sobre los aspectos de capacitacidn 

En este sentido. se recollienda orientar la 

capacitaci6n: 

Hacia el conocilliento global de los 

diferentes tipos de desastres y de las distintas actividades que deben 

realizarse en cad a caso; y 

Hacia el conocilliento pr:.ctico de 

estrategias para coordinar entre las actividades propias y las 

desarrolladas por otras entidades coparticipantes. 

1.4.2 Sobre los grupos de personas a capacitar 

Segdn cual sea la tarea que deba realizar el 

personal, se recol"lienda considerar dos grupos de per=nnas a capacitar. 

Personal para hacer la evaluacidn inicial; se 

tr~'c. de un grupo de personas a las que no se les pxige poseer una 

preparacidn acad~llica cOllplete. Elias deberc1n aprendl!r a discernir q~ 

datos buscar y ~~!~ gy~ ~y~~~!~Q~~ En general, es recOilendable que la 

evaluaci6n inicial sea realizada por personal que depende del nando central 

1ft 



de las operaciones en un area de desastre. 

Personal para realizar la es tillaci 6n de 

necesidades; se trata de un grupo de personas, profesionales, 

especialiladas en necesidades nutricionales y en las fonnas de 

satisfdcerlas. ElIas deberan adquirir conoci~ientos generales sobre los 

distintos tipos de desastres e identificar los problellas especificos que, 

relacionados a sus especialidades, se pueden presentar. De este ~odo les 

seret posible estiW\ar la magnitud de los dalfos y se les .facilitara la to~a 

de decisiones sobre las acciones que se deban e~prender. 

1.5 Capacitacidn de personal de PAG para casos de desastres de 

duraci6n prolongada, de atenci6n de desplazados y refugiados 

Esta se resu~e en el Cuadro No. 3 y debe ser responsabilidad 

de grupos especializados en los diferentes contenidos de los que se trata 

en el Cuadro. 
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Nivel del 
pRrsonal y 

poblacidn 

CUADRO SINOPTICO No· 3 

Plan de capacitacibn para el personal responsable de la atencibn a desplazados 

y refugiados, y para la poblacion beneficiaria 

CAP A CIT A C ION 

:----------------------------------------------------------------------------------------------
:Contenido :Hetodolog1a Hateriales :Asesor1a Tecn~ca 

· .. . --------------_._-----------------------,-------------------,--------------------------------'----------------
a· Autoridades 

dR S.lud. 
Nut ricibn. 

IPo11ticas generales de ISe~inario-Taller 

:progrAmas de ali~enta- :subregional. 
Icibn y nutrici6n a gru-
:pos de desplazados y re-I 

11) [)ocu~ento: "AnAlisis de los 
Programas de Ali~entaGibn a 
Grupos (PAG) para personas 
desplazadas, refugiadas y en 

:fugiados. situaciones de e~ergenc~a". 

:2) Haterial audiovisual adapta
do al docu~ento. 

:3) Docu~ental fil~ado. · .. . 

INCAP-OPS/OHS. 
ACNUR. UNDRO. 
FAO/PHA. 
UNICEF. 

---------------,------------------------,-------------------,--------------------------------,----------------
b. Encargados 

dR ejecu
cibn dR 
progrlU\&s 
alimenta
rio nutri
cionales 
(personal 
nacional y 
de agen
cias) . 

:1) NorBas y procedi~ien-:1) 

tos para el usa V IRa-I 
nejo de los instru
~entos de detecc~on :2) 
y atenci6n del csta-
do nutricional. y pa-: 
ra la vigilanci~ ali-I 
~entaria y nutricio
nal. 

:2) Hanejo y conser va
cion de aliJnentos. 

:3) Atencidn priDaria de 
salud. 

Seninario
Taller. 

: 1) 

Cursos de adies-: 
tramiento. 

Documento: "AnAlisis de los 
Progranas de Alimentacibn a 
Grupos (PAG) para personas 
desplazadas. refugiadas y en 
situaciones de eJnergencia". 
(Aplicable solo a nivel ope
racional y de ejecucibn). 

:2) Haterial audiovisual adap
tado. 

13) Hanuales producidos por 
OPS/OHS, ACNUR, FAO. INCAP. 

:4) Hanual de alimentacion y 
salud para situaciones de 
eJnergencia. ~xico 1'385 .. 

• •• • 

INCAP-OPS/OHS. 
ACNUR. UNDRO. 
FAO/PHA. CICR. 
Escuelas de 
Nutrlcion de 
cada pais. 
UNICEF. 

---------------'------------------------,-------------------,--------------------------------,------- ._-



Nivel del 
parsonal y 

poblacidn 

c. Pobl.ci6n 
benef"iciB
ri. 

:Contenido 
I 

I 

:1) Habitos alimenti
cios; mejoramiento 

: 2) Conservaci6n, prepa-
raci6n y consulKl de 
alimentos. 

13) Elementos de nutri-

I 

ci6n. 

4) Huertos colectivos 
o familiilres. 

5) Lactilnciil materna. 

16) Higiene y manipula
ci6n de alimentos. 

7) Terapi. de rahidr.
taci6n or.l. 

8) Preparacidn de pro
duct os alimentarios 
de diflcil acepta
ci6n: leche, sardi
nas. cereales y 

otros. 

«) Otros. 

CAP A CIT A C ION 

:Hetodologia 

:1) Reuniones. 

: 2) Talleres· 

:3) Cursos de capa-
citaci6n. 

:4) Visitas domici
liarias. 

Hatariales 

:1) Haterial adaptado al nivel 
educativo del beneficiario. 

:2) Afiches 
Franeldgrafos 
Boletines 
Periddico 
T1teres 
Sociodralnils 
Folletos, etc· 

:Asesor1a T~nica 

Personal es
pecializado 
de campo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1.& Hanuales para la capacitacibn del personal que actaa en caso de 

desastres 

Se reco~ienda que los manuales que se elaboren para la 

capacitaci6n del personal de PAG que debe actuar cuando se presentan 

situaciones de desastres, contengan los siguientes aspectos 

generales: 

a· Evaluacibn de da~os 

1) Hociones generales sobre desastres. 

2) Aspectos a observar en situaciones de desastre. 

3) Procedimiento de recoleccibn de datos. 

4) Usos de la infornacibn recolecta~~. 

b. Esti~cibn de necesidades 

1) Generalidades sobre desastres y las actividades que es 

necesario desarrollar al respecto. 

2) Elellentos basicos Ije planificacidn. 

3) Principios de organizacibni i~portancia de la unidad de 

nando y coordinaci6n. 

4) Loglstica. 

5) Tipos de alinentos y raciones a utilizar. 

&) ~todos y procedi~ientos de distribucidn de alimentos. 

7) Ucr.~r_lidades sobre sane~iento ~biental para prevenir 

contaninaci6n de ali~entos. 

8) Generalidades sobre necesidades de seguridad. 
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1.7 Prioridades de la ayuda ali~entaria en caso de desastres de 

duracidn li~itada 

Con e) fin de decidir las entregas urgentes de ayuda all~entaria. 

cuando se presenta un caso de desastre de duraci6n li~itada. se reco~ienda 

tener presente las siguientes acciones prioritarias: 

a· Debe deter~inarse la necesidad real de recibir ayuda 

ali~entaria. 

b. Deben identificarse los grupos vulnerabl~s. para Que sean 

ellos los Que reciban ayuda ali~entaria in~ediata; por eje~plo. ni~s pre-

escolares. gestantes. lactantes. ancianos. ~inusv~lidos y enfer~os. 

c. Deben establecerse las condiciones y capacidad de lo~ 

afectados para preparar alimentos 0 recibirlos ya preparados. 

d. Deben identificarsp. las existencias reales de alinentos en 

las ~reas d~nificadas 

e. Debe calcularse la poblacibn necesitada y sus reQueri~ientos 

ali~entarios. 

f. Debe definirse el tipo de racidn a ofrecer (de subsistencia, 

de ~nteni~iento. o de rehabilitacibn). Para esto, debe tonarse en 

consideraci6n la disponibilidad de alinentos y los habitos ali~entarios. 
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Al igual que para los restantes tenas, el anal isis sabre el de 

adquisici6n, transporte y al~acen~iento de ali~ento~, se realiz6 par dos 

sub-grupos; uno de elIas analizb el tena en relaci6n a los PAG de duracibn 

li~itada, ~ientras Que el otro 10 hizo can referencia a los PAG de 

duracidn prolongada. 

Los resultados del anali~is y di~cusi6n de los infor~es rendidos por 

los dos sub-grupos se tradujeron en las reco~endaclones siguientes: 

2.1 Responsabilidades y Ilorlnas que deben cUlnplir los organisl'los 

nacionales encargados de la atenci6n alimentario-nutricional 

de personas desplazadas y refugiadas <situaciones de 

desastres de duracidn prolongada) 

2.1. 1 Sabre las responsabilidades 

Entre sus funciones generales, los organislllos 

nacionales que son responsables de los progranas ali~entario-nutricionales 

dirigidos a personas desplazadas y refugiadas deben hacerse cargo de: 

La definici6n de ~ecanis~os politico/ 

ad~inistrativos de los progranas de ali~entaci6n y nutrici6n-

La deter~inacibn y confecci6n de las 

solicitudes de petici6n de ayuda al exterior, cuando ~sta se~ necesaria. 

El estableci~iento de convenios. 

La bdsqueda y obtencidn de una coordinacidn 

efectiva y estricta. 

2.1.2 Sobre las nornas 

AdewloU de las responsabilidades senaladas, los 

organisnos nacionales deben nantener nornas precisas para la organizacibn 

( ' 
" 
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logistica, es decir para la progr~ciOn y control de las tareas 

correspondientes a la adquisicibn. transporte y alnacena~iento de 

alinentos. 

2.1.2.1 Nornas para el proceso de adquisicidn de 

alillentos 

a· Identificar las fuentes de alillentos. 

b· Seleccionar el lugar dOnde se van a 

cOllprar. 

c· Defini r las caracterlsticas del 

alilnento; por ejellplo: condiciones que faciliten su alnacenamiento. 

condiciones para su transporte. condiciones para su dis tr i buc id n, 

requisitos para su consullo· 

d. Asegurar el financialliento y la agilidad 

de los tr~ites para su obtenciOn. 

e· Efectuar la cOllpra. 

f. Verificar la calidad, cantidad y estado 

sanitario del alillento. 

2.1.2.2 Nornas para el proceso de transporte de 

alinentos 

a· Identificar y clasificar los ~edios de 

transporte disponibles. 

b. Seleccionar el tipo de transporte 

adecuado y la via cterrestre, acu~tica 0 a~rea). 

c· Hacer la planificaci6n y selecci6n de 

las rutas de acceso y circulaciOn. 

d. Planificar el apoyo logistico necesario 
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para el buen funcionamiento, abasteci~iento y ~nteni~iento del 

transporte. 

e· Asegurar los recur50S financieros para 

garantizar la operacibn de los medios adecuados. 

Norllas para el al~cenalliento de los 

alillentos 

a. Identificar los lugCl';'es de 

al~cenall'liento. tanto los de cobertura regional y nacional. COIlO los del 

nivel local. etc. 

b. Seleccionar y acondicionar los lugares 

de alnacenalliento. 

Recibir, revisar y clasificar el 

alillento. 

d. Garantizar condiciones adecuadas de 

alnacenaje. 

e· Preparar paquetes con raciones de 

alill'lentos, preferentellente secos. 

f. Oiseffar procesos de tra~itacidn ~giles y 

sencillos para el control de la adquisicibn y de todo II'Ianejo de la 

distribuci6n. 

g. Proporcionar la seguridad adecuada para 

el al~cenalliento de los alill'lentos. 

2.2 Lineallientos generales para 1a planificacidn, di reccidn y 

control de la log1stica de PAG en situaciones de desastre de 

duraci6n prolongada 

Para gaTantizar que el prograll'la de ayuda alinentaria Sea 
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eficiente y eficaz en la ~tenci6n de las personas desplazadas y refugiadas, 

grupes Que se gene ran co~o consecuencia de un desastre de duracibn 

prelongada, es reco~endable Que los organismos nacionales Que sen 

respensables de los programas de allmentacidn y nutricidn tomen en cllenta 

las siguientes guias operacionales 

a. Debe establecerse un co~ando central unico que coordine 

las eperaciones; para llevar a efecto esa coordinaci6n es cenveniente 

delegar responsabilidades entre los organis~05 ejecutores, asegurando que 

cada uno de elIas comprenda clara~ente las necesidades globales. 

b. Debe lograrse una utilizaci6n efectiva del recurso 

hwnano nacional e internacional que posea experiencia en progr~as de 

ali~entacidn a personas desplazadas y refugiadas. 

c· Debe organizarse un sistena logistico flexible que sea 

adecuada a las circunstancias. 

d. Deben establecerse mecanis~as de informacidn pernanente 

entre los niveles regional y local. 

e. Debe diseWarse un plan de evaluacidn para aplicarse 

pernanentemente al sistema de apaye 10glstica. 

f. Deben definirse las responsabilidades de cada una de 

las institucianes involucradas; debe incluirse la definici6n de: 

Llneas de autoridad· 

Canales de comunicaci6n. 

Flujas de tr~ites, las que peben ser ~iles y 

sencillas. 

Actividades de divulgacidn y capacitacidn amplias 



sobre los planes existentes y acerca de la for~a de desarrollar las 

tareas necesarias en situaciones de desastre 

g. Se debe planiflcar siguiendo un patr6n basico de 

nor~as, pero que puedan ajustarse a las sltuaciones que se presenten. 

h. Debe prollloverse el trabajo ~ultidisciplinario. 

~ultiinstitucional, en equipos. 

2.3 Medios y nodalidades de accidn dtiles para la coordinacidn 

de las operaciones loglsticas de los PAG que actoan en 

situaciones de desastre 

a· ~ealizar eventos destinados a capacitar y desarrollar 

una actitud positiva para la coordinaci6n; pueden Gonsiderarse eventos 

tales cone reuniones, seninarios, talleres. 

b. Planificacidn conjunta de acti"dades para situaciones 

de desastre. 

c. Precisar con claridad las ~reas de responsabilidad y 

los ~bitos de trabajo. 

2.4 Hecesidades de capacitaci6n para lograr una log1stica 

efectiva en PAG de duraci6n li~itada 

Entre las necesidades ~as i~portantes. se reco~ienda 

capacitar al personal en los siguientes aspectos: 

a· Hornas para efectuar una evaluacidn inicial acertada; 

debe aprenderse qu{> datos bl\:;car y para qu~. 

b· Interrelaci6n existente entre las actividades de un 

~rea y las desarrolladas en etra. 
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c· Planificaci60. progr~ci6n. organizacibn y control de 

actividades log1sticas 

d. Disefto de sistemas de log1stica que sean ~giles y 

sencillos. 

e. Principios basicos de calidad y condiciones sanitarias 

de los alinentos que se adquieran. 

f. Generalidades y norlOas sobre allOacenamiento y 

conservaci60 de ali~entos. 

g. Generalidades y nornas para la utilizacibn bptilOas del 

transporte. 

2.5 Capacitacidn sobre alnacenamiento: para personal de PAG que 

act6an en situaciones de desastres de duraci60 prolongada 
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Personal a 
capacitar 

a· Personal encarga
do del almac@n. 

CUADRD SINOPTICO NO.4 

CAPACITACION SOBRE LOGISTICA EN ALMACENAMIENTO. PARA PERSONAL DE PAG 

QUE ACTUAN EN DESASTRES DE DURACION PROLONGADA 

CAP A CIT A C ION 

:--------------------------------.. _--------------------------------------------------
:Contenidos 

11) Manejo basico de almacenes. 

:2) Mane)o y conservaci6n de pro
ductos alimenticios. 

13) Higiene y aseo de los centros 
de almacenaje y en la distribu
ci6n de alimentos. 

14) Manejo de tab las sobre valores 
nlltritivos de alimentos y sus 
equivalencias· 

:5) Otros. 
I 

:Metodolog1a 

ICursos de capacitaci6n 
la nivel nacional. 

Instrllmentos 

11) Folletos. 

12) Materiales 
impresos. 

13) Material 
audiovisual. 

14) E)ercicios 
practlcos. 

-----------------------'-----------------------------------

b. Personal e~arga
do de empaque y 
reempaque de ali
lI1entos. 

11) Limpieza e higiene del recin
to. 

12) Manejo e higiene de alimen
tos· 

13) Conocimientos minimos sobre 
reempaque de alimentos. 

:Cursos locales de 
capacitaci6n 

11) Folletos. 

12) Material 
impreso. 

13) Material 
audiovisual. 

14) Ejercicios 
:4) Otros. practlcos. 

-----------------______ 1 ______ ------------------------_____ 1 ______________________________ 1 __________________ _ 



Personal a 
capacitar 

c· Personal local 

1. Bodegas 

2. Cocinas 

a) Colectivos 

b) Individua
les 

CAP A CIT A C ION 
:------------------------------------------------------------------------------------
:Contenidos Hetodolog!a Instrumentos 

'1) Principios b4sicos sobre ela
boraci6n y conservaci6n de 
los alimentos. 

2) Higiene de los utensilios. 

3) Higil~ne personal. 

4) Higiene del hogar. 

5) Principios sobre lactancia ma-
terna. 

£,) Educaci6n nutricional 

7) Hanejo de la enfermedad dia
rreica en ninos menores de 
cinco arros 

8) Principios sobre programa am
pliado de inmunizaciones. 

'3) Otros. 

Programa de educaci6n con
tinua 

:Haterial didik
:tico adaptado al 
:nivel educativ~ 
'de los partici-
pantes. 



2.6 Hanuales para la capacitacibn del personal de PAG que act~ 

en casos de desastres 

Se reco~ienda que los ~anuales que s~ elaboren para la 

capacitaci6n ael personal de PAG creados. 0 en ejecucibn. para actuar en 

situaciones de desastre. contenga los siguientes aspectos generales: 

a· Nornas y t~cnicas para la evaluacidn inicial. 

b· Nornas y tknicas para la estilna.ci6n de necesidades. 

c· Caracter1sticas de la interrelacibn entre actividades 

de PAG y las desarrolladas por otros ~~p.ntes. 

0. Generalidades sobre planificacidn, organizacidn, 

direcci6n y control de procesos de log1stir.a. 

e· Principios b~sicos de control de calidad y de 

condiciones sanitarias de ali~entos. 

f. Principios basicos sobre transporte, alnacenaniento y 

conservacibn de ali~entos. 

2.7 Criterios bAsicos para la operacibn 10glstica de PAG en 

situaciones de desastre 

Para garantizar que los PAG puedan realizar eficaznente las 

actividades relacionadas a la adquisicibn, transporte y alnacenaniento de 

los ali~entos, se reco~ienda aplicar los siguientes criterios: 

2.7.1 Sobre el proceso de adquisicidn 

a· Que la entrega de ali~ento5 se base en las 

necesidades nutricionales y hAhitos alinentarios de los dannificados. 

b. Que las cantidades de alinentos que se van a 

adquirir en el nercado local se correspondan con la capacidad de 
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alnacenamiento disponible y que sean del ~enor costa. 

c· Que se limite la variedad de los ali~entos a 

seleccionar. 

d· Que se adquieran los ali~entos que presten 

facilidades para su alnacen~iento, transporte y distribuci6n. 

e· Que se exija, al proveedor, embalajes que 

resistan la transportaci60 y condiciones de ali~acenamiento de los 

alimentos· 

a· Que las bodegas est~n prdximas al lugar donde 

se distribuiran los ali~entos. 

b· Que el acceso a las bodegas sea facil. 

c· Que las condiciones de las bodegas reunan los 

requisitos m1nimos de seguridad contra humedad, insectos, roedores, 

incendios y hurtos. 

d. Que los controles de inventario que deben 

establecerse, sean ~giles y sencillos. 

e· Qu~ se soliciten y obtengan los recursos 

hunanos necesarios, y que sa les asignen funciones especlficas. 

a· Que se disponga de los medias de transporte 

adecuados que sean necesarios, dando prioridad a los medios locales. 

b. Que se cuente can las fuentes de lubricantes 

y combustibles que sean necesarias. 

. 
c· Que se cuente can los ~dios adecuados de 

nantenimiento innediato. 

d. Due se coordine el uso de los recursos del 
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sector p6blico y privado, al ~enor costa. 

e· Que se asegure la disposicidn de napas del 

~rea, e infornaci60 ~eneral sobre ella, y se efect6e un reconocimiento de 

rutas, nornales y alteradas-

f. Que el personal con que se cuente, est~ 

capacitado, preferente~ente, con conoci~ientos de la regiOn afectada-

g. Que se evaluen las distintas alternativas de 

transporte, considerando sus costos y beneficios. 

El analisis de los te~as sobre distribucidn de ali~entos y 

sane~iento ~biental, integrado para el efecto t~bien se efectuO por dos 

sub-grupos; uno de ellos analizO la problc~~tica correspondiente a los PAG 

de duraci6n li~itada, ~ientras que el otro 10 hizo con respecto a los PAG 

de distribuci6n prolongada-

Los resultados del an~lisis y discusi6n de los infor~es rendidos por 

los dos sub-grupos, se tradujeron en las rec~endaciones siguientes: 

La distribucidn de alimentos debe ser organizada de ~do que 

las familias beneficiarias reciban periOdic~ente las raciones 

correspondientes. En este sentido, se reco~ienda que los encargados de la 

distribucidn se ci"an a nornas establecidas y velen porque se haga buen uso 

de los ali~entos. 

3.1.1 

Las tareas generales que Ie cor responde cu~plir al 

equipo encargado de la distribucibn de ali~ntos en los asentamientos, son 
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las siguientes: 

a. E~padronar y organizar a los da~nificados. 

b. Identificar poblaciones aisladas. 

c. Identificar desnutridos graves. para su 

referencia a servicios especilizados. 

d. Estinar las necesidades ali~entarias. 

e. Organizar los grupos que van a distribuir. 

f. Estinar las necesidades ,de combustible y 

utensilios para cocinar. 

g. Estinar las necesidades de envases para 

distribuir en seCD· 

h. Decidir el tipo de racidn que se distribuir~ 

(seca 0 cocida). 

i. Aplicar ~edidas para el sanea.liento 

a.lbiental. de nanera que se evite la contaminacibn de ali~entos. 

j. Organizar los grupDs voluntarios. 

k. Preparar paquetes de alimentos f~iliares 

para ali~entaci6n en seco· 

3.1.2 

El equipo de distribucidn de ali~entos para los 

c~pa.lentos y asent~ientos deberla estar integrado por las siguientes 

personas: 

a. Un encargado de bodegas a nivel local/de 

campanento (personal nacional). 

b. Un jefe de colonia (refugiado 0 persona 

desplazada) por cada grupo de 50 f~ilias. 

c. Un jefp. de conedor colectivo y de centr~s de 
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ali~entaci6n supl~entaria/terap~tica. 

3.1.3 §QQ!~ !2~ !2!~2~ ~~Q~~~f!~2~ Q~ !Q~ ~Q~QQn~n!~~ 

~~1 ~~YiQ~ g~ gi~!ri~~fi~~ 

3.1.3.1 g~~2!g2gQ g~ ~Q~~£~ 

Se trata de una persona cuyu trabajo 

principal es el de colaborar con el personal del asent~iento c~p~ento. 

Es el responsable de: 

a. La recepcidn de los ali~entos; 

b. El nanejo y control de los 

productos en la bodega; 

c. La distribucidn de ali~entos al 

jefe de colonia (de acuerdo al grupo f~ili.ar atendido). 

3.1.3.2 ~~i!? ~~ ~Q.!Qn!2 

Es el responsable de: 

a. El censo semanal; 

b. La recepcidn de los ali~entos, de 

acuerdo al n6nero de f~ilias asignadas; 

individual 0 f~iliar; 

ali.,entos. 

3.1.3.3 
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c. La distribuci6n de la racidn 

d. La supervisidn del buen uso de los 

~~i!? g~ ~Q~~~Q! fQl~f!iYQ Q 9~ lQ~ 

R!Q~!~~ g~ 2.!i~n!2fi~n ~YQ.!~~n!~ri~ 

y !~r2~Y!ifil 

Es el responsable de: 

a. El censo senanal; 



b. La recepcidn de ali~entos, de 

acuRrdo al n~ero de personas que se atienden. 

c· La elaboracidn, ~anipulacldn y 

distribuci6n de los ali~entos. de acuerdo a las nor~as establecidas· 

La obtenci6n de condiciones a~bientales apropiadas para los 

alinentos debe ser lograda ~ediante el cu~pli~iento de varlas tareas que 

son de responsabilidad del encargado de bodegas, del jefe de la colonia y 

del jefe de co~edores colectivos y de centr~s de ali~p.ntacion suple~entaria 

teraptautica. 

3.2.1 

Es el responsable de: 

a· EI respeto de las normas de higlene por parte 

del personal involucrado~ 

b· La higiene y aseo del recinto; 

c· El ~neio correcto de los procesos de 

Al~ac.ena..iento. 

d. La ~anipulacidn correcta de los productos; 

e· EI control de la fauna nociva. 

3.2.2 

Es el responsable de: 

a· La manlpulacidn higi~nica de los productos; 

b. La higlene del recinto de redlstrlbuclbn. 
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E~ el re~ponsable de: 

a· La higiene en la cocina. comedor y en otros 

servicios; 

b. La higiene de utensilios de trabajo; 

c· El respeto de la~ normas de higiene personal 

por parte del personal y los beneficiarios; 

d. El control de la fauna nociva en la cocina y 

en el comedor. 

Para garantizar un adecuado cumplimiento de sus responsabilidades. es 

conveniente que el jefe de los comedores colectivos y de los centr~s de 

alimentaci6n suplementaria terap~utica posea: 

Conocimientos generales que permitan 

identificar criterios para la distribuci6n de raciones secas 0 alimentos 

cocidos. 

Conocimientos generale~ sobre diet~tica. 

Conocimientos y capacidad de anAlisis de 

los proble~as especificos que se presentan en el proceso de distribuci6n de 

alimentos a grupos. 

3.3 Actividade~ prioritarias para la distribuci6n de alimentos 

Al planearse y ejecutarse la distribuci6n de alimentos, S9 

recomienda aplicar las siguientes actividades prioritarias: 

a. Identificar las necesidades reales .del area afectada. 

b. Identificar los grupos prioritarios, considerando entre 

ellos los que hayan quedado aislados y los que hayan perdido a la persona 
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que era jefe de la familia. 

c. Identificar criterio~ para verificar la exi~tencia de 

alimento~ locales 

d. Definir las condicione~ que deben existir para cocinar 

en casa los alimentos· 

e. Conocer los h~bitos alimentario~ de los grupo~. 

f. Conocer la forma en que el desa~tre haya afectado a la 

poblaci6n en sus posibilidades de adquirir alimento 

g. Con~eguir alimentos f~cile~ de distribuir y almacenar. 

h. Asegurar la exi~tencia de condiciones minimas de 

sanidad ambiental. 

i. Crear controles agile~ y sencillos, para que sean 

oportunos. 

J. Distribuir prioritariamente los alimentos locales. 

3.4. Estrategias generales para la logistica de los PAG que 

actdan en situaciones de desastres de duraci6n prolongada 

Para generar un sistema de planificaci6n y ejecuci6n de 

actividades destinadas a lograr una logistica eficiente para el suministro 

de ayuda alimentario-nutricional para personas desplazadas y refugiadas, se 

proponen las siguiente~ estrat~gias generales: 

a· Utilizaci6n de la informaci6n existente. 

b. Desarrollo de reuniones subregionales de capacitaci6n 

Ctalleres). 

c· Realizaci6n de reuniones nacionales de los 

responsables de programas. 

d. AnAlisis continuo del proceso que llevara efecto el 

programa de desastres a nivel nacional. 
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e. Obtener la cooperaci6n t~cnica de lo~ organi~mo~ 

internacionale~. 

f. Aprovechamiento de la~ infrae~tructura~ locale~. 
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II. RECOHENOACIONES SOBRE ESTRATEGIAS DEL INCAP PARA IHPULSAR LA AYUDA 

ALIHENTARIA EN SITUACIONES DE DESASTRE Y EL APOYO A LOS PAG. 

Ante la severidad del problema y la aparente tendencia a su 

crecimiento, el Grupo de Trabajo considera Que las acciones de apoyo 

t~cnico a los PAG deben iniciarse a la mayor brevedad Como para ello e~ 

conveniente realizar acciones en todos los niveles, el Grupo de Trabajo 

recomienda al INCAP: 

a· Hotivar a los Gobiernos del area sobre la importancia de disponer 

oportunamente de elementos t~cnicos para afrontar situaciones de 

emergencia. 

b. Ofrecer apoyo tfcnico a las estructuras organizativas Que ~on 

responsables de la acci6n en situaciones de desastre, de modo Que se 

fortalezcan, si ya existen, 0 sean creadas. 

c. Capacitar al personal responsable del PAG Que actda en 

situaciones de desastres. 

d. Buscar apoyo y realizar esfuerzo~ de coordinaci6n, de las 

acciones, con las agencias internacionales. 

e. Capacitar a las comunidades Que se hayan detectado como mas 

vulnerables, acerca de las formas en Que elIas mismas pueden contribuir a 

la soluci6n efectiva de los problemas que se presentan en situaciones d. 

desastre. 

f. Realizar esfuerzos orientados a coordinar la acci6n de las 

agencias voluntarias participantes. 

g. Identificar, las areas Que seran marco de investigaciones 

operacionales, y l.s posibles fuentes de informaci6n para realizar estas 

6ltimas. 
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ANEXO 1 

PROYECTO DE APOYO TECNICO A LOS PROGRAHAS DE ALIHENTACION A GRUPOS 

EN CENTRO AHERICA Y PANAHA 

SEGUNDO GRUPO DE TRABAJO AD-HOC 

DOCUHENTO BASICO PRESENTADO AL GRUPO DE TRABAJO 

POR EL DR. LENIN SAENZ 
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1. ASPECTOS GENERALES 

Todo pais est~ expuesto a la aparicidn de una catastrofe 0 desastre, 
natural 0 provocado. Se h~ calculado que en el ~undo se producen 
diari~ente unas quinientas situaciones catastrdficasi de elias, sdlo una 
mini~ parte produce p~rdid~s de vidas humanas, 0 rebasa los ll~ites de una 
poblaci6n. Sin embargu, su periodicidad e influencia en la vida de los 
ho~bres es suficiente~ente i~portant~ cono para que la previsi6n de ~edidas 
adecuadas de accibn ante estos suce50S se h~ya l~plantado cano nor~ en la 
inmensa Dayaria de paises civilizado$. 

Un ~~~~~!.!:.~ puede ser definido Ca.KJ: "Un suceso que produce un 
trastorno severo en la ecologla 0 en la organizacl6n social, cone resultado 
del cual se producen riesgos 0 daftos a la poblacl6n, 0 a los recursos de un 
~r.a geogr~ica 0 de una comunidad, 105 cuales exceden su capacidad 
rutinaria de aJuste y requiaren esfuerzos superiore. a los neces~rios en 
condiciones nornales". 

SegUn su origen, los desastras pueden clasificarse en: 

a· Q~!~!!!!! ~!~gIQl~ifQ!: tornantas (huracane., tornados, 
tronbas, torment~s de nieve), ondas frias, sequlas. nareJadas. etc. 

b. Q~!~!!!~! 
deslizamientos. etc. 

!gRQ1~!fQJ: inundaciones, alude.. derrumbes. 

c· g~!§!j!~! !~!~!!f9! ~ ~~~jdDj~9J: terr~ftOtos, erupciones 
volcinicas, etc. 

d. desmoronamiento de con.truccianes (tdneles. 
etc), e.plosianes, incandios. choques, 

escapes de ga.es td. icos • into. icaci Olle. 
t6xicas de si.tenas de abastecimiento de 

presas, mina., edificios, 
~ufragios, desear·~lamientos, 

alimenticias, cont~inaciones 

agUA, etc-

a· g~!~!!!~~ ~~YJ~~9! Q91 ~J b9~~1~: guerras. luchas civiles. 
disturbios politicos, persecuciones religios~s 0 sociales . .. y las 
correspondientes migraciones y desplazamientos de poblaci6n resultantes. 

En cualquier tipo de desastre eli.ten dos ~n12! 'Iiii~91: 

Un __ nto en que se produce III "i!!~!if!.9" del fenimeno que 10 
origina. y. 

Un __ nto en qua se alcanza la "D9!~!i.!~E!!ID ~jiifJ", 0 sea 
la capacidad de con tar con 10. recursos, de todo tipo. neeesarias para 
atender -aunque sea an for .. primarla- las demandas vitale. generada. por 
el desastre. y de utilizarlos adec~d ... nt. para la sati.facci6n de tale. 
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des\andas. 

Se considera cono "~g~!!~~~ Yi!~..!~~" a 
cubrir las necesidades de supervivencia 
energencia producida por el desastre. 

las nininas requeridas 
hunana hasta que cese 

para 
la 

Estos dos nonentos permiten distinguir tres fases para la 
planificaci6n y ejecucibn de las ~cciones a tonar en caso de un desastre: 

a. Una "!!!!~ !!~ D.r~~~!!!;;!bn", cor responde a la situacibn nornal, 
previa a la ocurreneia de un desastrej que ternina en el ... o ... ento del 

i"'pactoi 

b. Una "!!!~~ !!~ §!~{!~!OO ~h~ I!! ~!!~rg~!!!;;!!!"· Se extiltnde desde 
1t1 II'IOII'Iento del inpacto hasta que se obtiena la !!Qr!!!!!!!!!~!~n ~!!!!!i su 
duracibn depende de la nagnitud del desastre, de la respuasta de la 
eOll'lun1dad ante tl, de la efeet1vidad da los planes preparados previanente y 

d. la de su ejeeuci6n. 

c. Una "!!!!!! !!~ !!!f!f!~!!!!!!!;;!OO ~ !~!;;Q!!!!rY!;;~!~n"· Es posterior a 
1a nornalizaci6n vitali su trascendeneia es eondicionada por la nagnitud 
del desastre. Sa habla de r~~!!~!!!~!!~!~ cuando el restableci ... iento se 
obtiene con nedidas de tipo transitorio, y de rg~Q!!!!!~!;;~!~ cuando se 
apliean nedidas definitivas. 

EI inicio del i ... pacto puede ser lento y progresivo, eoll'lO en la ...avorfa 
de las inundaciones, 0 s6bito y violento, COll'lO en las explosiones 0 los 
terr .... otos. En ocasiones, puede estar preeedido por un per10do de 
"Qr.l!ll!!ll.l~!.Q." en el que se aprecian nanifestaeiones que advierten la 
1n ... 1neneia del desastro, Ie que per ... ite adoptar las nedidns de urgeneia 
previstas en los planes. La confusidn produeida por el i ... paeto del fand .... no 
causal caracteriza al per10do que 10 sigue de innediato, 91 de 
"D.9!!!~R§!;;!9"; durante tste, es freeuente la interrupeiOn de los servieios 
p6blieos, V es el que se inieia la fase de energencia. 

Durante la fase de prev.neibn se debe realizar la planifieaeiOn y la 
preparaeibn de las aeeiones necesarias para preeaver 0 nit1gar los afeetos 
d. un posible desastre. Esto. con al fin de poder in1ciar, 10 antes 
pos1ble, la ejecueidn de las operaeiones de energeneia durante el perfodo 
de posti"'paeto, 0 de disponer del personal capaeitado para adoptar .... didas 
efeetivas de prevencidn V de organizacidn local, euando se presenta un 
periodo de preinpaeto. 

Durante la fase de energeneia se 
situaeibn y el nanteniniento de s1stelnas 
.... d1das transitorias. Durante la fase 
s. re.tableee la infraestruetura d. las 
t .... poral 0 definitiva. 

busea. la estabilizaeibn de la 
de apoyo vital, espeeial .... nte con 
d. rehabilitaeiOn y reeonstrucciOn 

ireas siniestradas, d. naner. 

Upos 
que. 

Aunque eada cat~strofe ti.n. caracterlsticas 
de desastres producen .fecto~ d.ter ... 1nados .n las 

si se tien.n an euenta, p.r ... 1t.n perfaeeionar la 

propias, e1.rtos 
eonunidades. las 
ad~inistraeidn d.l 
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socorro y el uso de los recursos. As!, por eje~plo, aunque es poco 
frecuente que se presente escasez de ali~entos cona consecuencia 
de los tp.rre~otos 0 de los destrozos causadns por vientos huracanados que 
no se aco~pa~n de inundaciones.sl es bastante co~fin que ella se presente 
&n los casos de inundaciones y los ~are~otos 

A pesar de que las e~ergencias repentinas no siempre crean deficit de 
alimentos a largo plazo, existe la creoncia co~Wn de que el hambre en gran 
escala es una consecuencia inevitable de los desastres naturales. Sin 
&flbargo aun en las catastrofes ~s espectaculares la desnutricidn de la 
poblacibn afectada no constituye un problena grave durante la fase de 
posti~pacto, a no ser que la situacibn nutricional anterior fuese 
deficiente, 0 que no se adopten ~edidas adecuadas de socorro- Por otra 
parte, los desastres que sa desarrollan con l~ntitud, cuando afectan a una 
poblaci6n con desnutrici6n cr6nica, pueden au~entar significativ~ente la 
~orbilidad 0 la nortalidad asociadas a la desnutricion. 

La forna en que los desastres afectan la disponibilidad de ali~entos 

.s nuy variable, y las necesidadas de ~tos craadas por aquellos, rara vez 
son totales-

los huracanes y las inundaciones sue len ser los desastres que gene ran 
las ~yores denandas de asistencia ali~ntaria, ya que pueden llegar a 
ocasionar destruccidn de cultivos y de existencias de alinentos tan severas 
cone la privacibn de alIos a zonas ~uy extensas. Aunque poco frecuentes, se 
conocen casos en los qua las inundaciones no sOlo han barrido 0 enterrado 
18 ~yor1a de los v1veres, sie~bras y cosec has en una regi6n, sino que 
t~bi~ han interrwnpido el cicIo de cultivo en grandes superficies. Esta 
dastrucci6n se va agravada por la p~rdida si~ult~ea de ingresos, con los 
cuales se podria adquirir alimentos en otras regiones. Por otra parte, no 
as raro que los huracanes y las grandes inundaciones ocasionen da~s en los 
sistenas el~tricos, dejando sin energia a los aparatos de refrigeraciOn, 
privados y conerciales, con las consiguientes p6rdidas y alteraciones de 
los ali~entos peracedero$-

Cuando sa producan tarre~otos, suele ser posible rescatar vlveres de 
los esc~bros, aun en casos en los que los da~s f1sicos han sido graves. 
Aunque rara vez producen escasez severa y prolongada de alinentos, la 
desorganizacidn social y ffsica que producen puede conducir a la aparicidn 
de sarios proble~s nutricionalesi los trastornos que los terremotos 
ocasionan en los si5te~s de transporta y de co~ercializacidn, los 
desplazaMientos de grandes grupos hwnanos que pueden generar y las p~rdidas 
tenporales de ingresos que sufren las personas de las zonas afectadas, 
crean problenas, tanto de accuso a l~s existencias alinentarias cone de 
distribucibn de elIas. 

En situaciones de desastre, la desnutriciOn no pued. considerarse 
CODa un resultado directo de la escasez da ~li~ntos, aunque obviamente 
existe relacidn entra ~bos fendnenos. En realidad, hay otros f~ctores que 
tanbi~ entran en Juego, haciendo 18 situaciOn ~ucho ~~ c~pleJa, entre 
ellos. la astructura socioeconbnica, las nadificaciones que sufren los 
sist~s de producciOn y distribucibn, las rapercusionas de la situaciOn 
an al mercado y la disminuciOn, 0 l~ p~rdida, del ingraso de una porciOn 
considerable de l~ poblaciOn. 
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En consecuencia, la ad~inistracibn eficaz del socorro depende. por un 
lado. de la previsi6n y. por el otro. de la identificaci6n de los 
problenas. a ~edida que se plantean; t~bi~ depende de la distribuicibn de 
su~inistros especlficos. en la oportunidad precisa y en los sitios donde 
son necesarios. Las situaciones varian des de aquellas en las cuales es del 
todo innecesario su~inistrar algnn socorro ali~entario. hasta aquellas en 
las cuales es i~perioso darlo en forna nasiva y por un perlodo prolongado. 

Los progr~s de ali~ntacibn y nutrici6n dirigidos a grupos de 
personas desplazadas refugiadas plantean una serie de consideraciones 
especiales sujetas a varios factores. co~o: las po11ticas gubern~entales 
sobre estos grupos. las interver.ciones de las agencias y gobiernos donantes 
de ali~ntos. la aceptacidn cultural de estos grupos a los ali~entos 

donados. y la nultiplicidad de las agencias que se hacen cargo de est~s 

grupos ~igrantes. Estos factores influyen direct~ente en la poca 
coordinacibn y en la de falta de nornas claras que permitan por 10 ~enos 

establecer progranas que eviten en forna siste~atica el deterioro de la 
salud causado por problemas ali~entario nutricionales. 

Es i~portante que los gobiernos receptores de refugiados as1 como los 
'paises con problenas de personas desplazadas. desde el principio 
establezcan po11ticas nacionales. expllcitas para el nanejo de los 
progr~as de alimentaci6n y nutricibn para estos grupos. de DOdo de 
garantizar la coordinaci6n necesaria entre las agencias donantes y 

operativas y. ad~~. con el fin de asegurargarantizar la incorporaci6n de 
estos progranas dentro del sistena de vigilancia nutricional del pais 
intere~ado. 

2. EVALUACION DE DAWOS 

En situaciones de desastre. cuando se gene ran grupos de personas 
desplazadas y refugiadas lao naturaleza de los probl~s nutricionales no 
depende sdlo del tipo. la duracidn y la ~gnitud del fendmeno, sino tambi~n 
de las condiciones alimentarias y nutricionales existentes en la zona antes 
de la ca~strofe. En consecuencia. la distribucidn de grandes cantidades de 
alinentos no es siempre una prioridad innediata de las actividades de 
socorro· Cualquier decisidn en este s~ntido cor responde a las autoridades 
del ~~ alto nivel y. por sus consecuencias. debe basarse en la infornaci6n 
~~ exacta que ~ea posible obtener; y esto, debido a que la distribuci6n dr 
alinentos innecesarios no 5610 requiere de recursos hunanos y de transporte 
que podr1an ser ~pleados con nayor provecho en otras actividades. sino 
que. ade~as. puede alterar los precios en el ~ercado, con perjuicio para 
los productores locales, 0 acostumbrar a la poblacibn local a depender del 
socorro. 

Uno de los nayores problemas para la ejecucidn de operaciones do 
socorro es la cantidad de infor~es exagerados y contradictorios que se 
reciben acerca de la magnitud y los efectos del desastre. Para asignar 
prioridades a la realizaci6n de actividades y a la distribuci6n de 
recursos, se necesita conocer los trastornos y las necesidades generados 
par el desastre, y los recursos existentes para atenderlos. La obtencidn y 
el an.li~is de la infornaciOn necesaria para estos fines constit~ye la 
"gY~!Y!~!9n ~~ da~s". la cual debe per~itir fornarse la inagen ~As clara 
posible sobre los efectos del desastre, expresados en t'r~inos cualitativos 
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y cuantitativos, con el fin de determinar las p~rdidas sufridas y los 
recursos requeridos para hacerle frente a la emergencia. 

Por udall'o" 5e debe en tender el " ... resultado de 
transitoria 0 pernanente, que afecte la vida, la salud, 0 la 
la poblacibn, 0 la infraestructura, objetos 0 sistenas 
il"lpidiendo la funci6n para la cual fueron dise1\ados". 

una accidn, 
econom1a de 
nateriale5, 

La evaluaci6n de danos debe dar respuesta, a la mayor brevedad 
posibbe, por 10 IIlenos a las siguientes preguntas: En qu~ 
consisti6 el desastre? D6nde se produjo? gu~ dan05 caus6?; qu~ se 
necesita? y .. . gui~n se responsabiliza de la infornaci6n suministrada? 

Para intentar realizar una adecuada evaluacibn de danos se requiere 
una previa capacitaci6n de los responsables con anterioridad a la aparicibn 
de un desastre natural 0 de cualquier problema que provoque migraciones 
involuntarias), capacitar a los responsables de realizarla. Para determinar 
la necesidad de repartir alimentos, 0 de no hacerlo, se necesitan m~todos 
adecuados para la medici6n objetiva y rApida del estado nutricional, tanto 
de los individu05 co~o de las cOl"lunidades. 

En una ~ituacidn de energencia, los desplazados refugiados pueden 
depender por completo de las fuentes externas de abastecimiento de 
alinantos. Debe evaluarse, tan pronto COl"lO sea posiblp., el ndmero de 
desplazados/refugiados y su estado de salud. Los tipos de programas 
necesarios ser~n determinados por esta prinera evaluacidn. El control 
pernanente del estado de nutricibn permitirA adaptar los distintos 
progranas de forma que refleJen los cambios producidos en la situacibn. 

Es esencial coordinar el programa. 0 progranas de alinentacibn con los 
servicios sanitarios y otros servicios del sector salud. respetando las 
nornas de cada pais. 

La asistencia debe responder a las necesidades alinantarias de los 
grupos de desplazados 0 refugiados y, adel"l~, debe resultar aceptable para 
ellos desde el pun to de vista cultural. Los alinantos preparados a nivel 
local, y con ingredientes locales, son preferibles a los esp.ciales 
importados, raz6n por la cual se debe dar prefer~ncia a los productos 
locales, sienpr~ que la produccibn sea suficiente para satisfacer la 
denanda. 

En la nadida de 10 posible, mantener el principio de disponer del 
alil"l9nto local, siempre y cuando la produccibn sea capaz de satisfacer la 
detnanda interna-

Antes de describir los tipos de evaluacidn 
pertinente distinguir dos elases de infornacibn que deberAo 
cuenta: una es la que SR denOl"lina infornaeibn inicial, 
infornacibn estad1stica. 

de ddos, 
sar tOl"ladas 
y la otra, 

es 
en 
la 

La infor .... cibn inieial debe describir. en la forna I"I~ cOl"lpleta y 
ripida posible, 1. for .. en que sa .... nifest6 el desastre, los sitios 
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afectados, la hora en 
inforflaciones confirnadas, 
se piensa tonar 

que se produjo, 
de los daWos, 

las pri~eras esti~aciones 0 

y las ~edidas tomauas. 0 las que 

recolectada 
grado de 

La infornaci6n estadi~tica se refiere a aquella que, 
por ~edio de for~ularios adecuados, para obtener, con nayor 
detalle, un panorama nas claro de la situacidn existente, de lo~ 

que vaya sufriendo y de las ~edidas que se vayan adoptando. 
c~bios 

Tonando en cuenta estas clases de infornacidn y la capacitaci6n Que 
debe poseer el personal que la lleva a cabo, hay dos tipos de evaluaci6n: 

a· ~Y~!~~~!Qn Qr!~r!~· Se trata de aquella Que se efectaa con 
inforflaci6n inicial, y que es general~ente realizada par personas que no 
son necesari~ente t~nicos en los aspectos evaluados. 

b· Se refiere a aquella 
evaluaci6n que utiliza infornaci6n estad1stica, y que es realizada por 
personal t~nico especializado; general~entp., este tipo de evaluacibn se 
lleva a efecto para planificar la rehabilitacibn 0 la reconstruccibn de la 
zona afectada. 

En el c~po ali~entario, las evaluaciones iniciales deben ser 
continuadas con la i~plantacibn de un ~!~!~~ ~~ Yigi!~n~i~ que per~ita 

deter~inar las necesidades que persistan y establecer el i~pacto que 
produlcan las ~edida~ de socorro· Con un sistena de vigilancia de esta 
clase no se trata de evaluar la situacibn nutricional de los individuos, 
sino la de las c~nidades, y su evoluci6n. Este sistena funciona con 
nayor eficacia cuando se incorpora en los procesos de distribuci6n de 
recursos para atender el desastre. Esto ultino i~plica aprovechar los 
contactos personales y e~plear los veh1culos y el personal Que se ha 
destinado para atender la ~rgencia en el c~po alinentario/nutricional. 
Un indicador dtil para esta vigilancia es el estado nutricional de los 
~enores de cinco a~s, los que constituyen el grupo ~as sensible al c~bio. 
La relaci6n peso/talla y la nedida del per1~etro braquial son de gran 
utilidad para estos fines. Se utiliza la rela~i60 peso/talla porque 
refleja la desnutrici6n aguda, ~ient,as que tallaledad 10 hace con la 
crbnica. 

Algunos grupos de desplazados/refugiados son ~As propensos a la 
desnutrici6n que otros. 
eflbarazadas y lactantes, 

Entre ellos se encuentran los ninos, las ~ujeres 
los enfer~os y las personas de edad avanzada. Es 

necesario, en consecuencia, tonar ~edidas especiales para descubrir a las 
personas desnutridas y vulnerables y para satisfacer sus necesidades 
adicionales. Cuando los desplazados/refugiados hayan sufrido ya una 
carenc1a ali~entaria prolongad~, nuchos de ellos se encontrar~ desnutridos 
en el nonento de la pri~ra evaluacibn de su estado de salud y de sus 
necesidades. 

una 51 los desplazados/refugiados sufren ya las cons~cuencias de 
carencia alinentaria grave, deben tonarse ~edidas innediatas 
proporcionales cualquiera tipos de alinentos que puedan encontrarse 
nercado local y que resulten aceptables para ellos. Lo ~&S urgente 
sat1sfacer las necesidades de calor las, ~~ que las de prote1nas-

para 
en el 
ser~ 



El pri~er objetivo de un prograna general de ali~entaci6n es 
proporcionar una gran cantidad de cereales Si los ali~entos aceptables 
par los refugiados no pupden conseguirse en el ~ercado local. en una 
cantidad suficiente. estos deberan traerse del extran}ero. durante las 
pri~eras fases de la e~ergencia. usando la via aerea. si es necesario. 
Durante este perlodo. dar ~uestras de flexlbilidad y capacidad de 
i~provisaci6n;ya que es posible que se necesite cierto tie~po antes de 
desarrollar por c~pleto el prograna expuesto en este capitulo. 

2. 1 . 1 Infornacibn 
desastre 

sabre situacibn anterior a un 

Para evaluar las necesidades que se presentan despues 
de un desastre e interpretar los datos de nanera adecuada, es da gran 
utilidad contar can infornaci6n sobre la situaci6n de la zona afectada. 
antes del desastre, en especial la referente a: 

a· la incidencia de enfernedades trans~isiblesi 

b. la situaci6n nutricionali 

c· las instalaciones para co~ercializacibn y los 
establecinientos de venta de ali~entos a granel; 

d. los sistenas de abasteciniento de agua y de 
saneaniento; 

e· los principales progranas de salud y las posibles 
Fuentes de asistencia especializada en nutrici60, 
~aterias t~nicas 

epide~iologla y otras 

Los napas topogra~icos que nuestran los caninos, puentes. 
ferrocarriles e instalaciones de salud, y los denogr~ficos, que indican las 
variacione~ aproxinadas de densidad poblacional, suelen ser diflciles de 
obtener en el perlodo posterior a un desastre. Par esta razOn, tales ~pas 
debieran adquirirse y alnacenarse en un lugar accesible, can anticipacibn. 
La presentaci60 resu~ida de esta infornacibn debe for~ar parte de la 
planificacibn prevista para situaciones de desastre. 

2.2.2 Infornacibn sabre zona, 
desastre 

poblaci60 afectada par un 

Cuando el desastre y~ 5e haya producido, para 
deterMinar la poblaci60 afectada. identificar y anticipar sus necesidades 
insatisfechas. e identificar los posibles riesgos secundarios a que se 
puede encontrar expuesta, la infornacidn que se colecte para la evaluacidn 
d. danos, debe per~itir conocer: 

a· la ubicaci6n geogr~fica de la zona afectada. el 
tana~ de su poblaci6n y 1. ubicaciOn de esta dentro d. dicha lonai 
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b. la situacibn de los sistenas de transporte y de 
conunicaciones; 

c· la disponibilidad de agua potable, existencias de 
ali~entos, instalaciones sanitarias y alcj~iento; 

d. el ndnero de vlctinas que requieren asistencia; 

e· el estado y la capacidad de los estableci~ientos 
de salud de la zona afectada y sus necesidades especlficas de equipos, 
medicinas, nateriales crlticos y personal; 

f. el nanero de personas que han abandonado sus 
hogares, y su posible ubicaci6ni y, 

g. un cAlculo del n~~ero de ~uertos y desaparecidos. 

2.2.3 Infornacibn sobre ali~entos y nutricibn. 

Sobre los aspectos direct~ente relacionados 
necesidades de progr~cibn de las ayudas ali~entarias, se debe 
infornacibn que per~ita conocer: 

a las 
obtener 

a. el grado de suficiencia del su~inistro de ali~ntos 
b~icos, incluyendo las existencias obtenidas de todas las fuentes; 

b. el precio de los vlveres de prinera necesidad y de 

sus sustitutos, y su disponibilidad en el ~ercadoi 

c. los ~bitos y tabdes ali~ntarios locales; 

d. los patrones de conswno de los diferentes grupos 
socioeconbnicos, por edades y sexo; 

e· la prevalencia y los tipos de desnutrici6n; 

f. las relaciones peso/talla y peso/edad de un grupo 
representativo de ni~cs; 

g. el porcentaje de ninDs de 1 a 5 a~s can 
circunferencia braquial inferior a la nornal, en una nue~tra seleccionada; 

h. el porcentaje de lactantes ali~entados al pecho 
naterno. 

2.2.4 Infornacidn sobre necesida~~s de refugiados 

La evaluacibn de las necesidades d~ los refugiados 
per~ite estinar su estado real y los r~cursos de que disponen, en 
co~parac~n con los que necesitan para su supervivencia." Para esto se 
requieren nornas que deterninen 10 que s. consider. como "nuc.sidades". En 
g.n.ral. se precis. infor~cidn sobre: 
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a. el nOnero de personas, el lugar donde se encuentran, el 
modo en que llegaron, y sus caracterlsticas etnicas y culturales; 

b. su estado de salud; 

c· sus condiciones ~teriales, incluyendo sus posesiones y 
posibilidades de satisfacer sus necesidades basicas; 

d. sus necesidades socialesi 

e· las caracteristicas del e~plaz~iento del refugio; 

f. las ~edidas adoptadas para satisfacer sus necesidades 
in~ediatas y la asistencla recibida; y, 

g. los ~dios de qu.e se dispone para prestar la asistencia. 

2.2.5 Hodalidades para la obtencibn de informaciOn 

Las infornaciones para la evaluacibn de danos pueden 
obtenerse de cuatro ~neras diferentes: 

a· por nedio de observacidn del ~rea 

b. a traves de infornes su~inistrados por la comunidad 
y por el personal de socorro; 

c· a tra~s de infor~es de los establecinientos 
e.istentes en la zona afectada; y 

d· por ~edio de encuestas especificas. 

Cada una de elIas con ventajas y desventajas. 

3. ESTIHACIOH DE HECESIDADES - TIPOS DE RACIOHES 

En los prineros dfas que siguen a un desastre, las conunicaciones son 
diflciles y el nOnero de dannificados parece duplicarse de hora en hora. 
Aunque la distribuci6n de alinentos se debe conenzar 10 nas pronto posible, 
su planificaci6n se vuelve s~ente diflcil debido a los canbios que se 
pr,oducen, tanto en la cantidad de los que los necesitan como por la 
variedad, en cantidad y calidad, de los viveres que se van recibiendo (para 
la atencibn dL la energencia), ya sea cone aportes enviados por Gobiernos, 
por organisnos pQblicos y privados y por personas particulares. En esos 
dtas, el swninistro de alinentos no estar~ destinado a satisfacer los 
requerinientos nutricionales establecidos para tpocas nornales, sino 
solanente a cubril' las n~Eg~i~~~~~ ~~ni~~ ~! ~Q~!~~!~~nE!~ hunana. hasta 
que cese la emergencia. 

, 
.~' \ 
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La cantidad y calidad de ali~entos que necesita la poblacibn 
deberAn deter~inarse sobre la base de sus requeri~ientos energ~ticos. Una 
dieta cuya ~ezcla satisfaga tales requeri~ientos y contenga tres 0 ~as 

ali~ntos seleccionados (sin contar la sal y las especias), resultar~ 

satisfactoria para cubrir todas las necesidades nutricionales. To~ndo en 
consideracidn estos conceptos, se pueden proporcionar tres tipos de 
raciones: 

Apenas proporciona la energia wdnina que necesita el cuerpo 
para las funciones basicas y las actividades no ocupacionales; est~ 

constituida por la cantidad de viveres que se proporciona para nantener 
vivas a las personas durante un periodo, que debe ser 10 ~as breve posible, 
~i~ntras se organiza un prograna de socorro con una corriente 
ininterrru~pida de su~inistros· No per~ite realizar ningdn trabajo 
productiv~. 

Aporta una mayor cantidad de energia, en comparacidn a la 
racibn de subsistencia; per~ite el restablecimiento lento de las personas y 
el ~ntenimiento de un estadn satisfactorio de salud, a la vez que hace 
posible cierta actividad ocupacional. Se puede suministrar cuando mejora el 
abastpcimiento de viveres· 

Es una racidn completa; hace posibles las actividades 
ocupacionales nornales y ayuda a las personas a restablecerse con rapidez. 

En los prineros dfas de las actividades de socorro, es probable 
que haya que resignarse al uso de las raciones de subsistencia en 
emergencias cuyo aporte ca16rico pued~ variar entre 1600 y 2000 calorlas 0, 

si los su~inistros son suficientes, a usar las de ~anteni~iento te~poral; 
si tales aLtividades tienen que ser prolongadas, se tratara de llevar el 
su~inistro al nivel nor~al de rehabilitacibo, 10 antes posible Con estos 
criterios se d~be organizar un prograna adecuado de ali~entacibo, teniendo 
en cuenta el n6mero de personas que requeriran el socorro, su agrupaci6n 
por edades y las necesidades nutricionales. 

Cona ~edida innediata, se deben distribuir los ali~entos di;ponibles a 
los grupos ~as vulnerables, 0 que parezcan ~as necesitados, en cantidades 
(entre 3 y 4 kg. por persona) que per~itan su supervivencla por una senana. 
Hasta donde sea posible, es preferible distribuir alinentos crudos; sin 
embargo, cuando se prev~ la falta de c~bustibles, tal vez seA nejor 
distribuir alinentos cocidos. 

Para estimar los swninistros necesarios de cada producto b4sico para 
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toda la poblaci6n, se necesita infornacibn sobre el nWnero de habltantes, 
su distribuci6n por edades y el porcentaje de e~barazadas y nadres 
lactantes. En los pri~eros dias, cuando se de~conoce el nWnero de personas 
que carecen de ali~entaci6n, se puede hacer una estinaci6n arbitraria para 
deter~inar las necesidades ca16ricas, considerando que el 40X de la 
poblacibn necesita raciones nornales de rehabilitaci6n que otro 40X 
requiere raciones de nanteni~iento temporal y que el 20X restante no 
precisa apoyo alinentario. 

Las rar.ione~ deben ser ~uy sencillas, con posibilidades de 
sustituir artlculos dentro de los dif~rentes grupos de alinentosi para 
facilitar el alnacen~iento y la distribuci6n, se deben elegir ali~entos no 
perecederos que no ocupen nucho espacio. La distribuci6n se facilita 5i se 
calculan raciones d~ 1300 calor las para menores de 10 anos, y de 2000 
calor1as para nayores de esta edad. Si se preve una larga duraci6n de la 
carencia de alinentos, los calculos de los paquetes f~iliares se pueden 
hacer para un IleS. Para calcular los productos requeridos por grandes 
grupos de poblacidn, 5e puede considerar, e~plric~ente, que se necesitan 
1& toneladas ~etricas de ali~entos para ali~entar a 1000 personas durante 
un IDeS· 

Las raciones nornales de rehabilitacidn, e incluso las de 
nantenimiento te~poral, se deben ba5ar en tres grupos de ali~entos: uno de 
consuno corriente, preferible~ente un cereal; un~ fuente concentrada de 
energia (una grasa)i y una fuente concentrada de proteina. Las grasas 
pueden constituir hasta el 25X de la energla Que se swninistra a las 
vlctinas de un desastre. 

Dentro de 10 posible, los grupos yulnerables -~enores de cinco a~s y 
~ujeres gestantes y lactantes- deben recibir un suplemento ali~entario. 

ade~s de la dieta ~sica. Se debe estiftUlar la lactancia naterna y no se 
debe per~itir que la situaci6n de ~ergencia se conYierta en excusa para 
inundar al pais con f6r~ulas de ali~entos para lactantes. 

En cuanto a la ali~entaci6n ~n ~~Q~n!Q~ ~~ !~f~gi2~Q~ se debe tener 
presente que para la nanutencibn a largo plazo se necesitan diari~ente ~as 
de 2500 calor1as y SO gr~s de proteina, requiriendose una cantidad de 
calor1as con5iderable~ente nayor para los adultos activos. Aunque 
una difer~ncia considerable entre las necesidades de un ni~o y las 
adulto activo, se reco~ienda enfaticamente proporcionar una 
id~tica, sin distinci6n alguna, a todos los refugiados. 

existe 
de un 
raci tin 

Una raci6n diaria. que proporcione calor1as y prote1n~s suficientes. 
debe constar, por 10 menos 1e: 

a· un alinento principal que proporcione l~ nayor cantidad 
do las calorias y de las protelnas requeridas: par ej~plo, unos 350 a 400 
!J de cereales. 

b. un alinento rico en calorlas: por ejemplo, unos 20 a 40 9 
de aceite; V. 
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c. un alinento rico en protelnas: por ej~plo, 50 9 de 
frijoles. 

Segdn las necesidades culturales y nutricionales, deben proporcionarse 
otros alimentos, co~o verduras, aZUcar, especias, condim~ntos, frutas, 
caf~, t~. Sin e~bargo, los alinentoc basicos deben considerarse co~ 

prioritarios; que es preferible disponer de una racibn compuesta de unos 
pocos productos GUYo abasteci~iento esta asegurado, que de una m~ 

c~pleta, pero con nayor riesgo de que se interru~pa el abasteciniento de 
algunos de sus co~ponentes. 
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4. APDYD LDGISTICO 

En situaciones de desastre. 
deber:&n ser las siguientes: 

las prioridades en nateria ali~entaria 

a· Su~inistrar alinentos. 10 antes posible. a las poblaciones 
aisladas. a las instituciones encargadas de la atencibn de v1ctinas y al 
personal de socorro; 

b· Hacer un ~lculo inicial de las posibles necesidades de ali~entos 
en la zona afectada. con el fin de tonar las ~edidas necesarias para 
adquirirlos. alnacenarlos. transportarlos y distribuirlos; 

c· Identificar 0 adquirir existencias de ali~entos, y co~probar si 
son aptos ~ara el consuno; y. 

d. Evaluar la infornacidn sobre las necesidades, con el fin de 
oue la.s adquisiciones, la dist ribuci bn y cualquier ot ro p rograna 
necesario, puedan ser .. .odi.ficados de acuerdo con los c~bios que se vayan 
produciendo en la situacidn. 

El con junto de acciones necesarias para el abasteci~iento de ali~entos 
o suninistros a una poblacibn afectada por un desastre, recibe el nonbre de 
!Qg1~!!~~· Para que el apoyo 10g1stico funcione de nanera satisfactoria, 
se nllcesita planificar. adquirir, y IIlantener exi,stencias de distintos tipos 
de su~inistros; para esto 61ti~0 se requiere alnacenarlos estrat~icamente, 
para su rApida utilizaci6n. as1 como definir quitmes ser~ los responsables 
de proporcionarlos en caso de desastre. En cuanto a la obtencibn, se 
precisa disenar los necanisnos que la harAn posible. Debe tenerse presente 
que el apoyo log1stico debe nantenerse ~ientras dura el estado de 
emergencia. 

Debe hacerse todo 10 posible para evitar la duplicacidn de los 
servicios 10gisticos por parte de organizaciones diferentes, para 10 cual 
se debe tratar de establer una ejecucibn coordinada en el nivel central. 
Para ello. es esencial que todos los que intervengan en la atencibn de la 
poblacibn afectada sepan cu~les son las necesidades, qu~ es 10 que se est~ 
suninistrando, y qu~ 10 que se va a su~inistrar. cuAndo, cOmo y por quien. 

4.1 Caracteristicas generales de un sistema de abastecimiento 

a· Dbtenga recursos y regule su utilizacibn, conforne a nornas 
y prioridades preYi~ente establecidas; 

b. Coordine con &1 sist~ de transportes la distribucidn 
oportuna de la ayuda en la zona afectada; 

c. Coordine el aporte de recursos de todos los 
participantes en las acciones de socorro, utilizando para 
infor~cidn disponible sobre recursos existentes y los lugares 
encuentran almacenados; y 

organis~os 

ello la 
dondp c:~ 



d. Kantenga contacto pernanente con la zona afectada, con el 
fin de desarroll~r un adecuado flujo de recursos. 

e. Garantice el cunpliniento de las siguientes funciones: 

i. CAlculo de necesidades; debe p~rnitir deterninar el 
tipo V la cantidad de swninistros que requerirA la zona afectada. 

ii. Obtencibn de recursos de distintas fuentes, tales cono: 
reservas previanente alnacenadas, nercado nacional. donaciones nacionales, 
o avuda internacional. 

iii. Alnacenaniento de 10 obtenido; para su distribucibn 
innediata 0 acunulaciOn cono reserva para posibles desastres futuros. 

iv. Transporte oportuno a los sitios dond~ se necesitai V, 

v. Distribucidn a quienes necesitan los recursos. 

AdenAs , el sistena de abasteciniento debe preocuparse de la 
recuperacibn de los recursos que no havan side utilizados, con el fin de 
tenerlos disponibles para futuras situaciones de energenciai esta Bctividad 
inpli~ tanto la recoleccidn de l~s recursos CDna su traslado a los 
alnacenes de reserVB. 

Al adquirir vlveres se debe tener al cuidado de que: 

Correspondan a las necesidades nutricionales V a los hAhitos 
alimentarios de los beneficiarios; 

Satisfagan los requerinientos logfsticos de facilidad de 
transporte. alnacenaniento V distribuci6n; y 

Estf!n disponibles en canV .. Jades suficientes. 

4.2.1. 

Durante el ~eriodo inicial de las acciones de socorro, 
hasta donde sea posible, se debe tratar de satisfacar las necesidades, 
prinero con los recursos propios de la nisna zona afectada, V luego con 
otros del res to del pais, antes de tener que recurrir a los provenientes 
del axterior. La campra de productos de prinera nece~idad en el nercado 
local tien. ventajas evidpntes. cono su navor aceptacidn, la rapide% de 
entrega V el estLnulo a la eccnon1a local; es!as vent.Jas deben ser 
consideradas, a pesar de que los proveedores locales sue~en sobreestimar 
su capacidad para Entregar a tienpo gran~es centidades de nercaderfa. En la 
~dida de 10 posible, se exigirA que las campras locales sean entregadas en 
.1 sitio de almacenaniento nis prOxina al lugar donde se encuentren Ins 
dumificados V personas desplazadas V refugiadas. 

14 
I 



Aunque ante condiciones de igualdad de precios, calidad y 
disponibilidad deben preferirse las co~pras locales, debe tenerse 
cuidado--cuando se necesita adquirir grandes cantidades--de que distintos 
organis~os de socorro no cQ~pitan entre s1 por los ~is~os recursos; sino se 
evita 10 anterior, se puede generar una de~nda sUperior a la oferta que 
conducir~ a una elevacidn artificial de los precios. 

Cuando las necesidades de ali~entos resultan superiores a las 
existencias locales, y ade~as se prev~ la posibilidad de tener que 
distribuirlos durante varios ~eses, se deb en adoptar ~edidas para 
obtenerlos directaflente de las existencias de ~yoristas, 0 de posibles 
reservas que pueda tener alg6n organisno estatal regulador de la 
produccibn, 0 del exterior. 

4.2.2 

Cuando se necesitan grandes cantidades de ali~entos 

del exterior, es posible que las adquisiciones y los ~barques sufran 
de~oras considerables. Lo anterior es razdn para que las gestiones ante 
los orgallis~os pertinentes, deban inicia.rse 10 ~as pronto posible. Es 
i~portante que la infornaci6n sobre las h~bitos y las preferencias 
ali~ntarias de los receptores del socorro sea puesta en conoci~iento de 
los donadores potenciales. 

Es relativaflente frecuente que algunos de los alinentos enviados cone 
socorro en situaciones de energencia, resulten inapropiados por razones 
cultural~s (r~ligidn, ~bitos ali~entarios, creencias populares, etc.), 0 

porque est~ envasados de ~nera inadecuada (en frascos f~iles de quebrar, 
de hastante peso en relacibn a su volu~en y con un alto porcentaje de 
agua), 0 por su bajo valor nutritivo (dulces, alinentos de lujo, etc.). En 
este sentido, 2S conveniente tener presente que su transporte y 
distribuci6n representan un costo y un esfuerzo que se restan de los 
necesarios para el su~inistro de otros recursos que se puedan estar 
necesitando con urgencia y que en consecuencia, es reconendable 
devolverlos 0 entregarlos a alguna institucibn l~.al; cuando algunos de 
ellos se~ poco aceptados, 10 ~as conveniente ser~ reservarlos para 
progranas de ali~entacibn especial. En el caso de ~zclas especiales, 0 de 
otros productos de conprobado valor nutritivo, se debe explicar su utilidad 
y de~ostrar la ~nera de usarlos, va que de otra ~nera es probable que 
sean desechados. 

Debe tenerse nuy presente que, en vez de solicitar ali~entos 

especiales para beb~s, se debe ~ejorar la alinentacibn de las ~dres 

lactantes V esti~lar la lactancia ~terna. Igualnente, es i~portante 

enfatizar qu~ no es necesario solicitar tabletas nultivita.dnicas, va que 
generalnente las necesidades vit~1nicas no constituven un problena durante 
la fase aguda d~ la ~rgencia. 

Cuando se solicita la asistencia internacional para programas de 
em.rg.ncia y personas desplaradas V refugiadas, es recanendable seguir las 
siguientes directrices: 

a. Un solo funcionario del Gobierno debe ser la persona 
autorirada para tr~itar todas las solicitudes int.rnacion.les d. soccrro 
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de energencia; con esto se persigue evitar duplicaciones, confusidn y 
deficiencias. 

b. Se debe pedir a los donantes potenciales 
proporcionen cantidades grandes de unos pocos artlculos, con el fin 
sioplificar y acelerar los tr~ites de adquisicibn y los enbarques. 

que 
de 

c. En la solicitud se debe indicar, claranente, el ord~n de 
prioridad y las cantidades solicitadas, las cuales deben concordar con el 
t~o de la poblacidn afectada; esto dltino debe ser tonado rigurosanente 
en cuenta ya que las solicitudes que los organisnos y Gobiernos extranjeros 
Gunsideran desproporcionadas resultan contraproducentes. 

Para facilitar su nanejo, los swninistros del socorro internacional se 
deben enbalar, de acuerdo con su tipo, en e~paques separados. Es 
conveniente que esos empaques sean narcados con un fQ~i~g ~!g~!i~g; de 
acuerdo con su contenido, se deberAn usar los sigui~ntes colores: rojo 
para los alimentos, azul para la ropa y el equipo donestico, y verde para 
los suninistros y equipos medicos. 

El alto costo de la carga aerea es un factor que no debe olvidarse 
se solicita un pedido con caracter de urgencia, ya que, por 10 

los gastos de carga aerea en que incurren los donantes se deducen 
total que estos destinan al envl0 del socorro. 

cuando 
general, 
del Ilonto 

Para los nigrantes desplazados y refugiados las Fuentes de alimentos 
son deterllinadas par las circunstancias locales, las que 16gicamente 
influyen en la raci6n alinentaria que se adopte. Para proporcionar a tieopo 
una raci6n conpleta a todos ellos, es posible que haya que utilizar 
sinultaneanente distintos medios, tales COIlO: conprar en el Ilercado local 0 
en palses vecinos; abastecerse en el extranjero; tomar alinentos prestados 
de las reservas del PHA que esten disponibles en el pals; 0 recurrir a 
donantes bilaterales, incluidos los organis~os no gubernallentales. 

Para poder brindar un buen apoyo logistico, es necesario contar 
con una suficiente capacidad de aillacenaniento. Ciertos alillentos 
requieren de condiciones especiales de dlmacen~iento, cono sucede con 
algunos que son perecederos y que, por 10 tanto, necesitan refrigeraci6n. 
Este es un aspecto que debe considerarse, particularnente cuando haya 
posibilidad de escoger los recursos· Por ejenplo, es conveniente tenerlo 
presente en el caso de algunos v1veres que tienen Ilayores posibilidades de 
conservaci6n cuando se encuentran enlatados 0 han side sOlletidos a algfio 
proceso especial. 

Al organizar el proceso de altnacenattiento se deben cnnsiderar las 
siguientes actividades: 

a· Recepcidn de los recursos~ Esta actividad incluye la 
descarga, el desenbalaje y la verificacibn de los recursos recibidDS; 

b. Clasificacibn y aillacen&lliento conforne a nornas clarallent. 
establecidas; 
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c. Hanteni~iento de los recursos, en condiciones que i~pidan su 
deterioro par la hu~edad, por la accibn de insectos 0 roedores, a par la 
cont~inacibn can productos t6xicoSi y 

d. Entrega de ~pcursos, confor~e a las instrucciones de la 
autoridad pertinente, a 105 encargados de transportarlos a la zona 
afectada, de distribuirlos, a de utilizarlos. 

El dise~o de todos los docu~entos para l~ recepci6n, clasificaci6n. 
inventario, envl0 y control de re~ursos. debe tonar en consideracibn que en 
el ~omento de un desastre -- asl cono en los progr~as de ali~entaci6n y 

nutricibn dirigidos a grupos vulnerables. grupos de personas desplazadas y 

refugiadas -- el nanejo de su~inistros tiene un caracter urgente y que, en 
consecuencia, se debe tratar de que tales docu~entos sean 10 ~~ si~ples 

posiblei es decir, que se orienten al ~lni~o de datos necesarios y que 
i~pliquen un Agil ~ecanis~o de tranite. 

La planificacibn de la distribuci6n de recursos a poblaciones 
afectadas por un desastre debe tonar en consideracibn los ~edios de 
transporte disponibles. En el caso de los ali~entos. la persona que 
planifique debe considerar que ~stos son volu~inosos y que su transporte se 
puede convertir en un cuello de botella. Par cada 20 familias se requiere 
un vehiculo de carga, el cual tiene que transportar tambi~n al personal 
responsable de la distribuci6n y vigilancia del alimento. 

Durante la planificacibn del transporte no s610 deben tonarse en 
consideraci6n los vehiculos necesarios y las actividades requeridas. sino 
que tambi~n debe tenerse presente que. durante la fase de eflergencia, el 
transporte de los recursos es ~as diflcil que su ~isna obtencibn. y que la 
denora en su traslado al ~rea afectada incide en forna ~uy i~portante en la 
efectividad y oportunidad del socorro; esta dificultad se acentna cuando se 
utiliza la via terrestre, frecuenteflente danada, congestionada 0 destruida 
par el desastre. 

Hasta donde sea posi~le, deben utilizarse los ~edios de transporte 
local. incluyendo los fluviales y las bestias de carga. 

En casas de asistencia prolongada, el transporte de recursos debe 
estaT sujeto al prograna de recepcibn y distribucibn establecido-

5. DISTRIBUCION DE ALIHENTOS 

La manera de organizaT la distribucidn de ali~ntos. depende del tipo 
de desastTe, de los recursos y servicios existentes, del tana~ de la zona 
.fectad. y del grado de concentracibn 0 dispersibn de 1. poblaci6n 
dannifi~dai adenis, las acciones pTevistas para este fin vaTiarAn, seg6n 
se espere realiz.r s610 una operacibn breve de socorro antes de conenzar 
las activid.des d. reh.bilitacibn y reconstruccibn, 0 se considere la 
necesidad de mantener est. actividad durante un per10do prolongado. 
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El swninistro de ali~entos de socorro a Ja poblacibn en general, se 
puede efectuar de dos naneras: por nedio de la "distribucibn general de 
IIllleres" 0 "!~~iQ!!~~ ~~~~..!"; 0 por "ali~entaci6n en nasa" 0 entrega de 
"~!.!'~~Q.1Q~ ~Q~!!!Q~'" A su lIez, estas dos forllas de entregar el socorro 
pueden asu~ir dos lIariantes: la distribuci6n gratuita, 0 la entrega COIlO 

salario por trabajos realizados, pudiendo efectuarse este pago en especie, 
con raciones sin cocinar, 0 en dinero, para que se ccnlpren IIllleres. L U e r 
Cu\~tn 0 f~\ 
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Ade~as, se puede necesitar el su~inistro de ali~entos para grupos 

especiales: para los grupos vulnerables, co~o 2!i~~n!!~~i9n ~~Q!~~~n!2[i2' 

y para los desnutridos, co~o 2!!~~n!2~iQn i~r2Qgy!i~e' A su vez, la 
ali~entaci6n supleflentaria se puede realizar con raciones secas 0 con 
alinentos cocidos; y la terap~tica se puede suninistrar a pacientes 
externos 0 a pacientes internos, en anbos casos con raciones cocinadas -Lu c " 
e u h, \) 1 C r~J) 

Hasta donde sea posible, es preferible distribuir "raciones secas". En 
los casos en que la situaci6n afecte a la poblaci6n hasta el extremo d~ 

i~posibilitarle la preparaci6n de sus alinentos, ~tos deben ser 
distribuidos ya preparados, ya sea por medio del su~inistro de "alinentos 
cocidos" 0 mediante la entrega de "!e~iQ.!:!g~ !!g g!lg!gg.!:!~.!e"· Estas lfltimas 
deben ser distribuidas en paquetes cuyo contenido debe definirse con 
anticipacidn; cona norna, estos paquetes deben contener alimentos enlatados 
--0 preparados de manera que no requieran cocci6n ni preparaci6n 
adicional--, los cuales deben ser: de alto valor ca16rico, de peso y 

volumen reducidos, aceptables por la poblaci6n a la Que se les va a 
entregar, de larga duraci6n, de t.:u...i.l ;j'!Jestibn Y que se presten a un 
alnacenaniento, transporte, nanipulacibn y distribuci6n sencillos. 

El tipo de distribucibn de alinentos que se emplee depende, por 
co~pleto, 

caa"lpa.nento 
de las circunstancias locales. Por ejemplo, si se trata de un 

de desplazados y refugiados, en el que las personas tengan 
facilidades para cocinar individualnente, puede ser suficiente la entrega 
de raciones secas para la poblacidn en general, ~s alguna alinentacidn 
supleflentaria para los grupos vulnerables. 

Cuando son afectadas grandes poblaciones rurales que pueden obtenel 
parte de sus alioentos localmente, se necesita una variedad de progr~as: 
algunas personas tienen que recibir raciones conpletas, otras personas 
raquieren raciones parciales, y algunos grupos seleccionados requieren 
raciones suplementarias. En estos casos, se debe tener nuy presente la 
conveniencia de evitar, hasta dondp- sea posible, ~l estableciniento de 
caa"lpamentos de desplazados y refugiados, los que despues se vuelven nuy 
dif1ciles de dispersar. 

El suninistro de alinentos cocidos se utiliza preferencial~nte en las 
localidades en las cuales, ademAs de la falta de alinentos, la cantidad de 
combustible y de utensilios de cocina es insuficiente. in cuanto se supere 
la situacidn que impide que la poblacidn p'Apare sus propio5 alinentos, 
se debe tratar de sustituir esta forna de db>.rillucion por la de raciones 
secas· 

La distribucidn gratuita se utiliza durante perddos limitados, 
especialnente cuando la capacidad adquisitiva de la poblaci6n afectada por 
un desastre se encuentra nuy reducida. 
deb~ ser controlado. 

El reparto se hace senanal~nte, y 

Cuando s~ utiliza la nodalidad de entrega de alioentos cono salario 
por trabajos realizados, se d~be tener el cuidado de no asignar a los 
adultos desnutridos labores que requieran esfu~rzo ffsico; ade~s, es 
n.ces~rio qu~ ~l suninistro de los ali~ntos requeridos, Se haga a los 
~i~bros vuln~rables de las f~ilias. 
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Cuando exista una escasez crbnica severa de alimentos, ser~ necesario 
introducir el racion~iento de v1veres. En estas situaciones, se deben 
tonar decisiones con respecto a la po11tica ~ seguir en relacibn a los 
productos que se utilizaran para distribucibn general, y a los que se 
reservaran para los grupos vulnerables· 

Para facilitar el reparto de raciones secas, es 6til e~padronar la 
poblaci6n, asignarle sitios de distribuci6n previ~ente identificados· 
Tambi~ es conveniente preparar paquetes de alinentos para fanilias de 
cinco, de seis a ocho, 0 de nueve ~ie~bros 0 ~~s. 

El e~padronafliento de personas que hayan sufrido las consecuencias de 
un desastre, en elIas 0 en sus bienes, per~ite ~ue la distribucibn sea 
justa y alcance a} nayor n~ero de d~nificados; evita duplicaciones en el 
reparto y facilita la definicibn de prioridades y la identificaci6n de 
personas vulnerables, ya que per~ite conocer las p~rdidas experi~entadas 

por las familias y la cantidad de d~nificados, y hace posible la entrega 
de tarjetas de inscripci6n que sirvan para su identificacidn y el control 
de la distribuci6n· 

Al planificar la distribucibn de su~inistro~, deber~ definirse si la 
entrega se hara direct~ente a los d~nificados 0 si se encargar~ de ella a 
representantes de las co~unidades. 

Un buen prograna de distribucidn requierp seleccionar y capacitar 
a los responsables de realizarla; la capacitaci6n debe darse no s6lo sobre 
los aspectos ttcnicos de su labor, sino t~bi~ sabre el trato a los 
dannificados desplazados y refugiados. por la i~portancia que este 6ltino 
tiene para su recuperacibn sicol6gica. 

Es ~ucho ~as dif1cil decidir cuando interr~pir la distribucibn de 
alinentos que resolver cuando co~enzarla; sin e~bargo, S9 debe tener 
presente que una dependencia innecesaria y prolongada de los ali~entos 

distribuidos dificulta la recuperaci6n def,nitiva de la poblacidn. Los 
responsables de dirigir esta actividad deben utilizar las co~paraciones del 
estado nutricional de diversas co~unidades. para deter~inar cuar.do deben 
interru~pir este tipo de socorro· 

En la nayor{a de los grandes desastres, las operaciones de 
socorro tienen una duraci6n relativanante breve, la que finalila cuando se 
:inician las actividades de rehabilitacibn y reconstruccibn. En ellos. 
dde~as de la atencibn de las v1ctinas. algunas de las prineras ~edidas que 
se adoptan si~ultaneanente. suelen ser: la ejecucibn de una evaluacibn 
inicial rApida. el su~inistro de c~idas listas para su consuno, y el 
abasteci~iento de agua; seg6n las condiciones cli~~ticas. variara la 
urgeneia que S& coneeda a la solucibn de los proble~s de alojaMiento y al 
swninistro de ropa y frazadas. Estas prioridades ponen en evideneia que el 
objetivo priaario en tales ocasion~s e~ nantener can vida a la nayor 
e~ntid.d de poblaei6n posibl •. 

En 
inieia 

estos casas, 
do in~diato. 

el apoyo iog1stieo para el reparto de v1veres 
ineluso antes d. det.r~inar la nagnitud real 
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desastre; para llevar los socorros b~icos a poblaciones que hayan quedado 
aisladas por el fenbneno se recurre a los ~edios ~as rapidos que se 
disponga. ent.re ellos los helicbpteros y los aviones. En ocasiones el 
lanz~iento de viveres desde el aire puede ser la 6nica forna de abastecer 
a grupos hwnanos aisladosi pero este ~etodo debe utilizarse s610 CODa 

Cllti~o recurso. debido a su cos to elevado. la forna desigual en que se 
produce la distribucibn y las perdidas de ali~entos que ocasiona-

La alinentaci6n en nasa es el pri~r paso 
situaciones de e~ergencia. y en nuchas ocasiones 
progr~ necesario para resolver problPflas graves 
originados por desastres-

en casi todas las 
representa el 6nico 

de carta duracibn 

Hientras se organiza la operacidn y los su~inistros sean li~itados. es 
probable que s610 sea posible repartir c~ida una vez al dia, pero 10 ~as 

pronto posible se debe tratar de su~inistrar por 10 ~enos dos- Desde el 
principio. los ni~os coneran tres veces al dia, aunque una de las co~idas 
consista 6nic~ente en un vasa oe leche 0 en un ali~ento cono arroz 0 pan. 

Los ali~ntos, preparados en una cocina central, se suelen distribuir 
dos veces al dla a la poblacibn afectada, en las cantidades previaftente 
deter~inadas- Durante los dos pri~eros dias quizas sea i~posible llevar un 
registro de los beneficiarios, pero tan pronto cone se pueda, habr~ que 
establecer alg6n sistefla de tarjetas de control de ali~entaci6n, en las que 
se ~rcar~ cada c~ida entregada. 

EI personal necesario para la preparaci6n y servicio de los ali~entos 
se reclutar~ en la propia conunidad, pero ser~ las personas encargadas de 
las operaciones de socorro las que deberAn encargarse del plane~iento y la 
organizaci6n de los servicios, y del reacondicion~iento de la planta 
flsica. 

Se deben llevar registros sencillos de las existenciJs de vlveres y 
del n6nero de personas que reciban ali~entaci6n. Entre ~tas. debe 
incluirse al personal que est~ ejecutando actividades de socorro. 

Las cocinas y los lugares donde se sirvan los alinento~ se agrupar~ 

alrededor de un solo sector de alnacen~iento. En localidades sobre las que 
se tienen antecedentes de que en el pas ado han ocurrido desastres nayores. 
se deber~ identificar con anticipacibn, durante el perlodo de nor~alidad, 
los edificios que puedan utilizarse cone centr~s de ali~entaci6n; en 
seguida se deber~ gestionar la correspondiente autorizacibn para su uso en 
caso necesariu. Tales edificios deber~ estar situados {uera de las zonas 
de nayor peligro, y estar construidos de nanera que proporcionen el nayor 
grado de seguridad posible-

EI funcionaniento de las cocinas de ali.entacibn no debe durar m~ de 
una 0 dos senanas. En cuanto se pueda, la aliaentacibn en nasa se 
sustituiTA por un reparto de racione~ secas, paT a 10 cual es esencial 
TegistreT a las f~ilias y organizar un sistema de identificacibn que 
incluya la entrega de tarJetas de racion~iento. Quizis en algunos casas de 
e.cepci6n, el reparto de alimentos cocidos. tenga que prolongarse durante 
~is de dos s~nas- Sin enbargo, la rehabilitacibn para la vida familiaT 
conenzaT. tmn pTonto cone puedan distTibuiTse reCUTSOS que estinulen las 
actividades nornales y rutinarias. 
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Cuando se utilizan racione5 secas en las co~unidades peque~s, la 
ayuda puede distribuirse en lugares cerrados, los que, preferente~ente, se 
deben encontrar alejados de los ~ercados; la distribucidn se puede realizar 
po~ ~edio de las autoridades locales y la colaboraci6n de vecinos Deben 
suninistrarse raciones fanillares. lJsando listas senr.illas y teniendo cc~ 
base el conoci~iento oficial de las fa~ilia5 pertenecientes a tales 
c~nidades. General~ente las tar}etas de raciona~iento no son necesarias 
en este nivel. 

Existen situaciones de e~rgencia en las cuales, a pesar deo que 
sus consecuencias exigiran que las operaciones de socorro se ~ntengan 

durante largos per10dos, las necesidades iniciales pueden ser tan 
abrunadoras que, al principia, obligan a adoptar la organizacibn 
descrita para la distribucibn de duraci60 li~itada Sin E:'ulbargo, las 
nornas para esa organizaci6n no son aplicables cuando el desastre se va 
desencadenando con lentitud. 

Durante el desarrollo de las operaciones de socorro can alineniacidn, 
cuando son de duracibn prolongada, se debe conceder especial i.-.portar".-.i':l. a 
los siguientes aspectos: 

a· Es necesario su~inistrar una cantidad de ali~ento~ que 
per~ita nantener con v10a a 1QQQ~ los sectores de la poblacibn afectada; 
esto, ade~as de acci6n hu~nitaria, c~o ~edida preventiva destinada a 
evitar la afluencia posterior de grandes grupos de poblaci6n desnutrida y 
enferna a los programas especiales de ali~entacibn. 

b. Se debe tratar de restablecer el poder adquisitivo de 
la fuerza de trabajo. Para e5to se pueden poner en narcha proijr~as de 
"ali~ento por trabajo" desde las prineras fc;.sesi no ob!:i:ante, es 
conveniente que, en cuanto sea posible, esos progr~s sean 5ustituidos por 
proyectos destinados a rest3urar el sistena de ~ercado, y par los 
destinados a rehabilitaci6n y reconstrucci6n, reanudandose as1 el pago 
habitual con dinero efectivo. En los progr~5 d~ ali~ento por trabajo, se 
debe tratar de que la cantidad de ~veres entregada sea suficiente para 
sostener el consu~ de calor las requerido par los obreros ~nuales 

c· A los grupos vulnerables se les debe repartir 
conpletas. Se deben considerar co~o especial~ente vulnerables 
fanilias cuyo sosten principal haya ~uerto a desaparecido. 

raciones 
a las 

d. Los grupos vulnerable~ requieran suple~entos nutritivos 
especiales. ade~~ de las raciones normales. 

e· Los casos de desnutricibn grave, de cualquier edad. 
requieren alinentacibn tera~eutiGa y atencibn ~~dica. 

Todos los progranas de socorro can alinentos y de proteccibn de la 
s.Iud que sean de Iarga duracibn y que se desarrollen dentro de una zona 
d.finida de oper~ciones. deben depender de una sola autoridad. Es de gran 
utilid~d rwvisar I~s experiencias adquiridas en desastres anteriores que 
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hayan ocurrido en la ~isna zona, y aprovechar las instalaciones y el 
personal con cierto grado de capacitacidn que ya existan en la comunidad, 
haciendo a las pri~eras las adaptaciones que sean necesarias. Esto 
requiere cierto grado de f~iliarizacidn --que hay que adquirir-- con los 
sistelllas y servicios locales, tales co~o los de c .. )~ercializacibn y 
distrib~ci6n, transporte, conunicaciones, etc. 

La planificacibn de este tipo de progr~s, adoptando la forma de 
line~ientos generales de accibn, debe elaborarse durante los per10dos de 
norlllalidad anteriores a la ocurrencia de cualquier desastre, y debe ser 
reajustada frecuente~ente, desde el inicio de su ejecucidn, a base de los 
datos que se vayan obteniendo en las evaluaciones de da~os. datos que 
deben ser expresados en forllla nu~~rica para poder generar los calculos de 
los sUflinistros requeridos-

En los desastres que se desarrollan en forllla lenta --por eje~pl0. 

sequlas 0 grandes desplazanientos de poblaci6n-- se pueden adoptdr algunas 
~edidas preventivas. desde antes que ocurra la ~ergencia lIlayor. tales cono 
la estabilizaci6n de precios. el control del ~ovi~iento de los viveres y la 
creacibn de poder adQuisitivo por ~edio de progr~s de obras. 

Cuando existan circunstancias analogas en diversos lugares y 
conunidades de una zona afectada por una catastrofe. se debe tratar que 
todos los servicios de energencia que se presten en ellos sean de car~ter 

unifor~. y procurar que no se descuide la atencibn al personal que se 
encuentre trabajando en actividades de socorro· 

En los c~panentos de desplazados y refugiados, ~stos deben participar 
desde el principio en la organizaci6n y la gestibn de los programas 
alimentarios; habran ocasiones en que, para hacerlo posible, ser~ 

necesario capacitar a algunos de ellos- Esta participacibn puede ser 
especialnente 6til en tres aspectos: 

En la planificaciOn y en la organizacibn en general; ~diante el 
aporte. ante situaciones concretas. de propuestas de solucibn acordes can 
los habitos y costu~bres de la poblacibn refugiada. hasta donde las 
circunstancias 10 per~itan. Este aspecto requiere que los refugiados tengan 
dentro. de ~u co~unidad. una organizacidn social que sea debid~ente 

representativa. 

En el aprovecha~iento de los conoci~ientos y recursos de los 
refugiados para el desarrollo de las actividades-

En la educacidn de la co~unidad para el ~odo de vida que requiere su 
nueva situaci6n. la que puede ser notable~ente diferente de su e~periencia 
ant~rior. Para ~itigar esta situacibn. la asistencia debe responder a las 
necesidades alinentarias de los refugiados y resultar aceptable. para 
ellos. desde el punto de vista cultural- Se debe hacer todo 10 posible para 
proporcionar. a los refugiados. alinentos que les resulten conocidos; un 
esfuerzo seflejante debe orientarse a IIlantener sus habitos alinentarios 
tradicionales. 

planificar y organizar la atencidn alinentaria de un campo de 
I~ evaluaci6r. inicial debe per~itir conocer el n(mero de 

10 forlllan, 5U estado nutricional y su anterior rtgimen 
r"fugi~dos, 

personas qu .. 
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alimentario. Ade~as, es necesario controlar el estado nutricional de la 
comunidad e identificar a los individuos que necesitan una ayuda 
alinentaria especial, ya sea porque fornan parte de los grupos considerados 
cone vulnerables, 0 porque se encuentran desnutridos. 

Cuando, co~o producto de una evaluacidn inicial se constate la 
existencia de refugiados que presenten cierto grado de desnutricibn cona 
resultado de una carencia ali~entaria prolongada que es anterior a su 
llegada al c~p~ento, se deben tonar de in~ediato las ~edidas necesarias 
para proporcionarles cualquier tipo de alinentos Que pueda hallarse en el 
oercado local y que resulte aceptable para ellos, teniendo en consideracidn 
la urgencia de satisfacer sus necesidades ca16ricas. 

Durante la planific_ci6n de las raciones debe considerarse la 
conveniencia de que en elIas se proporcione una considerable cantidad de 
ce~eales; igual~ente, debe tenerse presente que los ali~entos preparados a 
nivel local, con ingredientes locales, son preferibles a los ali~entos 

especiales i~portados. 

La distri~ucl.6n de alinentos cocidos exige que se organizen cocina~ 

centralizadas, bien dotadas de utensilios, agua ~ c~bustible, y atendidas 
por personal capacitado que goce de buena salud. 

General~ente, 

es~ fin, aunque, 
los alinentos a 
conidas por dia. 

los refugiados conen juntos en un recinto reservado para 
en algunas circunstancias, las faflilias pueden llevarse 

sus aloj~ientos. Deben servirse, por 10 ~enos, dos 

La distribuci6n de raciones secas en los c~p~entos de refugiados, 
tiene grandes ventajas sobre laa de alinentos cocidos: per~ite a las 
f~ilias preparar los ali~entos a su gusto y continuar co~iendo en familia, 
es nenos dif1cil de llevar a cabo, y es general~ente ~as aceptable desde el 
punto de vista cultural y social; el reparto suele efectuarse una vez por 
senana· Cuando existe un censo exacto y las f~ilias tienen su tarjeta de 
distribuci6n de ali~entos es posible entregar los v1veres a personas en las 
qu~ se delegue esta responsabilidad; sin e~bargo, en una fase inicial es 
nejor que cad a persona recoja personal~ente sus raciones, con el fin de 
garantizar una distribuci6n ~As equitativa. 

La distribuci6n de raciones secas en c~p~entos requiere que los 
refugiado~ tengan. adeflAs de las ollas. el cOflbustible y otros utensilios, 
recipientes y sacos. para proteg~r y al~cenaT sus ali~entos; para tales 
fines pueden e~plparse las latas de aceite y los sacos en que se 
transportan los cereales. 

Cuando se produce un desa~tre. las actividades de socorro pueden 
abarcar una zona grande, en la que se encuentre ~y dispersa la poblacibn 
daflnificada, 0 pueden centralizarse en una poblacibn concentrada en una 
zon~ li~itada. Para proporcionar el socorro que requiere una poblacibn que 
se encuentra dispersa, serA necesario dise~r una I~~ g~ ~!i~ni~~i~ ~ 

~!Q!!E~!9n g! 12 ~~!H~' para cuya atenci6n sera necesario buscar la 
col~boracidn de los dirigentes locales y de funcionarios d. los servicios 
p6blicos. En estos C&S05 es donde se nuestra ~as 6til el rep~rto de 

raciones secas, el cu&l debe hacerse en dl.s fijos, sobre los cuales se 
deb. infornar a l~ poblaci6n con la debida anticipaci6ni s~ reco~ienda una 
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a senanal. El reparto se hace en una zona distribuci6n Quincenal 

acordonada, proxina al 

alejada de la plaza del 

sitio escogido para deposito de los v1veres, pero 

Ilercado En el. lugar d~ distribucibn deben haber un 

auxiliar Que registre y otro Que Ilida cada producto alillenticio que se 

r~parta. Un par d~ traba}adores y un guarda de seguridad pueden Jar 

servicio a grupos Que contengan entre 300 y 500 fallilias por dia, can un 

nargen de tiempo para hacer Inventarios, llevar los registros y Ililpiar. 

Para asegurarsp. que cada persona recibe 5610 una racidn, se debe usar 

alguna forlla de identificacion. En las cOllunidades peQue~s, esto se puede 

hacer por lledlO de listas sencillas; en las Ilas grandes, se reQuiere el uso 

de tarjetas de racionalliento, de cuyo reparto se debe responsabilizar a una 

sola persona· 

La producci6n de alillentos en la localidad constituye una actividad 

ouy illportante cuando las circunstancias exigen una operaci6fi de socorro 

alillentarlo de larga duraci6n y cuando las condiciones del clina y del 

t~rreno perlliten los cultivos Esta produccion debe ser orientada hacia 

el consullO iniledlato y haclu la rehabilitacioo y el desarrollo agricola de 

la region afectada Las uctividades para producir nlillentos de consullo 

inllediato se lllician al Ilisno tiellpo Que la operaci6n de socorro con 

pues p.sa produccion debe servir para aIlpliar la variedad de alillentos, 

v1veres de 

buscarse la 

socorro disponibies Para la elecci6n de los cultivos, debe 

asesor1a de los funcionarios de extensibn agricola. Cuando se 

fa.'lente la producci6n local para el consullo Inlnediato, se debera tOlnar en 

cuenta: la posibilidad de ellplear aguas residuales para el riego cuando 

escasee el agua potable; la necesidad de ofrecer al90n tipo de incentivo a 

los trabajadores para Que realicen esas labores; y la necesidad de 

sUllinistrarles sellillas. fertilizantes, plaguicidas y herrallientas 

necesarias, gratuitallente 0 a un precio subvencionado 

Por medio de la alillentacidn cOllplellentaria se 

alillentos para suplir las posibles deficiencias de calorias 

--especialllCnte proteinas-- de la dieta b~Slca de los 

vulnerables a l~ desnutricIOn: estos Oltil~s son los ni~os 

sUllinistran 

o nutrientes 

grupos 11 as 

Ilenores de 5 

altos, las IlUJere~ ealbarazadas 0 lactantes. los enferl10s y 

vulnerabllidad radica en una Ilayor necesldatl de ele~entos 

que se ilSOCla al CreCil1lento. a la prOdUCGldn de lechp 

los ancianos 

llutritlVos, 

Ilaterna, a 

Su 
la 

la 

reconstituClDn de los teJIdcs y a la producclOn de anticuerpos 

Los progra.lnas de allilentacion cOllplelrlentarla deben basarse en la 

bo.sQueda. y obsp.rvaci6n activil de las persona.,; a 1<15 que se defina CQl')Q 

vulnerables, y 5U finaildad es proporcionar a quienes la necp.siten, una 

COllida cOlnplelli!nt<.trl<t de alto valor ener!ptico y prote:inicc y de escaso 

volullen, una 0 dos veces al d1a. COIlO los ninos no pueden i~g~rir alinentos 

en cantidades grandes, es necesario prepararles ali.nentos, concentrados que 

contengan ~s elenentos nutritivos en nenos vo!ullen, y proporcionarles un 

Ilayor n~ro de cOClidas diarias. Tanto este nUnero co~ el volullen del 

conpleflento alillentario depend~n del valor nutritivo de la racibn general y 

del estado nutricicnal y la edad de los beneficiarios, pero debe 

proporcionar por 10 nenos 350 calorfas y 15 9 de protefnas por dfa. 
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General~ente las co~ida5 co~ple~entarias se basan en una ~ezcl~ de 

cereales y legu~bre5, a la que ie Je agrega acelte co~e~llblp para au~pntar 

su contenido energetico. Adeniis. pUL'den ,ift'adll!:e otros :.n(pedu'ntl's, con el 

fin de proporcianar eleillenlos nutl itlVO<; adicionales~' lI,illar pI ':abur de 

lo!; aillnen tos 5e 

utilicen alguna~ 

(Wheat-Say-Blend), 

nH.'!cla'; veget;cdl"; (",0110 el CSH (Coffl-SO)'-i1ilk) D 

las que [lupdefl conspglll r':e POI nit-dID cit' .llgufla,: 

el WSB 

agenLlas 

internacionales 

~ezclas, elIas 

ali~entos locales 

De clIal4uier manora, 51 5£:.' 11egaran a usar estas ~llima5 

deben suslitllirse, tan pronto como sea rO:'lb1p, por 

pn"JElrados dp iorll'} "as tradiciunal Y ddecll"dil 

La orgafll~·aci.6n d."! Sll!l'lilli',tro de dli~entaci6fi comple..-,'.>ntaria se 

puede hacer en das forl"Ws dlf(~rentes. el "consullO l'n el dOlI11CIIIO", y la 

"alillentacion en £01 Iugar" 

raciones ~;(~ca.-; 

I'\adres 10 t~llcUL'lll ran 

los lIiveres pueden entregarse unCI. vel pOI 

VenLl)O,;O porque no tl~'llen qUl! Ilc'var ;! 

r: (?'Ilana, 1 as 

sus hi jos 

diaria~ente a los ~itios donde reclb~n los all~enlos 

de l1ayor lle •• po cUi.llldo acuden d recoger sus racionp<;. C;IIS lIisitas ~e puedell 

aprovechar para iOlp,lftiries en';dt.:II11<l aliaH-O'ntaria!..nutricinnal SIn Pllbargo, 

tiene alyunos incunveni~ntes las deficl~ncia~ de all1ilcpnanlentu de los 

alinento5 en lor, do~iclllOS, dnndp puedpn conta~inar':e, la poslbllidad de 

que sean I"evendidos en el u{'rcado (lu que f~n f'<;pecial 5ucede con la. leche 

en polvo); Id [H)<;lbilidad de que sea.n compartidos con utlOS miel1bras no 

vulnerables de la familia 

En el 

distrlbuldo 

sistel1d de ~l.!!'~!).!;.t~'!Q!:! ~!:! gl 1~.9~'!. E'l alilOellto cocinado es 

en el centro de ali~entac~6n, en el cual debe ser consu~ido 

co~o una cDnida adicional que Sf' 51rve a horas dlferentes de las servidas 

en general AUllque el uso de pste I~todo perll'li te v('ri fl(:;ilr el cansu.,CJ de 

10. clase adecuad.:t de aillnento sllplpli'lf~nldrlo por qUl(:n('s 10 neCE'Sltan, tlene 

1 as des v e n t a ) as de h'l pI; C <l run co,; t u IOU Y p leva d 0 P 0 r ben f' f i C I a rio 

aSlstencla generaI~ente irregular 

L'na 

L (j S ;J r 0 9 r .:Ifi<l S r1 0: ,IIi all' II tcl'-, 11) n C (JIn p 1 Pfi-2 n tar 1 ,1 deb e;-: or>.:. n t f.' n (! r s (! has t a 

que !a!> raLione'; flU? ';p r('piu·tL'1: a toda l.~ :)ohLlr:it>fl rj,'!lI'lllltic3.da satlsfagan 

las nece~ldade~ de lo~ gru~o~ vulller~ble5, y hast~ qu~ las condiciones de 

vidil hayan dL»ddll dp ~.pr rll'~~lo<;:I'. c ha~ta que ::;P puedan dar por 

fin ali 1 d. d 0 5 I asp r r) y r ;Uf..-! :; de'; 0 r: (J I I 0 

Para reduci!" 1.1 nOltalldad entre los lactante~ y la de los nitros 

que ~adezc.an de desnlftrlcion pro1..elnlco-L·ncrgt-tica (OPE) grave, en 

ocasion!?" se nec.l'<.ila ':lIm1i,nl~t.rarles '!1!.~!:11'!siQr"'! t~~I~Q!:-,!.!.i.~i! [n algunos 
casas, cua.ndo 10":: pacil!nles pu,-'derI al11'lenlalse por ,>1 lIli-:;w,o!>, tAste lIlt-todo 

pued~ ulillzarse en paci~n1..e~ eltcrnu~. pero 10'; caso'> d"PlilSiado severos, 

a con co~plicaci(Jfll.'<;. puec!pn r('qll,!rl~ una o..llellCioil pefbl.:..nentc que hara 

necesaria su hospitaliz~ci60 

Esta actividad consiste en proporcionar alillentos de alto contenido 

en&rg~tico y proteinico (150 calorias yentre 2 y 4 9 de proteinas por 

kilo de peso, por dial, de acuerdo can las necesidades nutricionales del 
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paciente. El trat~iento de los casos graves debe hacerse bajo supervisibn 
n~dica, V debe prestar especial atencibn a la p~evencibn V al tratamiento 
opor~uno de las infecciones V la deshidrataci6n 

Habitualnente, a esta actividad son incorporados 105 ni~s Lon ed~ 0 

con una relaci6n neso/talla inferior al 70X, y se considera que deben 
continuar recibiendo sus beneficios hasta Que desaparezca el ede~, 

alcancen por 10 ~enos el BOX de la relacidn peso/talla V tengan buen 
apetito, ~onento a partir del cual continuarAn recibiendo ali~en\acibn 

suplenentarla-

A diferencia de la ali~ntaci6n suplenentaria, la terapeutica es unil. 
nedida exclusiv~ente curativa V, por 10 tanto, una actividad de corto 
plazo. La necesidad de ~ntenerla c~o parte del socorro ali~entario para 
grupos afectados por siluaciones de desastre, depende de la eficacia de los 
progranas de ali~ntaci6n general V de 105 de ali~entacidn suple~entaria, 

asi CcnlO del estado nutricion",l de los nuevos desplalados V refugiados que 
deflanden atenci6n. 

6. ~LIHENTOS Y SANEAHIENTO AHBIENTAL 

Si al al~acen~iento no se aplican ~edidas sanitarias adecuadas, la 
preparacibn V distribucibn de los ali~entos en situaciones de desastr~ V 
la ali~entaci6n en gran escala puede~ constituir un peligro para la 5alud, 
ya que los ali~entos 51? contaflinan facil~ente y son ~uV aptos para el 
desarrollo de organis~os pat6genos. Es frecuente Que en esas situaciones 
los servicios de ~ane~iento ~biental --cuvo papel es de gran i~portancia 

para {'vitas la conta~inaci6n 0 1.'1 alteracidn de los ali~entos-- sufran 
dal\os y tengan qL~{, funcionar de lnanera i~provisadil. Por 10 tanto, hay que 
restablecer, por 10 ~enos a un nive~ ~1nino aceptable, las acciones 
orientadas a. el abasteci~iento de agua polable, la disposici6n sanitaria 
de excretas, la eli~inaci6n de desechos s6lidos, la lucha contra la fauna 
nociva , el control sanitario de instalaciones diversas, l~ educacibn 
higi~nica y la higiene de los ali~entos. 

Disponer de una cantidad suficiente de agua potable constituye 
una n~cesidad i~postergable. En caso de ~ue su su~inistro se dificulte 
denasiado y hava que recurrir a su raciona~iento, 5e debe tener presente 

que la cantidad ~1ni~ necesaria jJara nantener la vida es de 2 a 3 litras 
por persona/dia, V Que en clilnas c~lidos puede llegar a ser hasta de 6 
litros por persona/dia. Cuando la difi'·rlltad para conseguir este elenento 

no sea tan severa, la swna reco~endada para supervivencia e higiene 
personal es de 15 a 20 litros por persona/dia; en los centros de 
alinentacibn colecliva las necesidades au~ntan a 20 a 30 litros por 
persona/dia, cifra que se duplica en los hospitales de caflpana y en los 
puestos de prineros auxilios-

Cuando los servicios de abasteci~iento d~ agua se hayan interrunpido 
y no sea posible rep~rarlos de innediato, se deber~ localizar una fuente 
adecuada y factible de usar, para disponer por 10 nenos de la requerida 
para satisfacer las necesidades ~nimas. Para ello, ~ientras se restablecen 
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los servicios. se debera tratar de conseguir el abastecilrliento par lrIedio 
de ca.rliones cisterna Es conveniente verificar Que las fuentes y los 
vehfculos de distribuci6n no hayan sufrido can tani nac id n quilrlica ni 
bacterio16gica. AdelnM. se deberAn tonar lrIedidas para el alnacena.llietlto de 
agua destinada a los centros de alilrlentaci6n colectiva. par 10 lrIenos para 
llenar las necesidades de consulrlo dia~io; para esto se podrAn ilrlprovisar 
dep6sitos en recipientes de lana. nylon, plastico can revestlmiento de 
hule, 0 recipientes de polietileno. Cuando se estilrle que la duraci6n de 
estos servicios vaya a ser prolongada. se deben cubril todos los depositos, 
can el fin de protegerlos de la proliferaci6n de algas y de 
contaminaciones-

Este es uno de los servicios que con ~yor frecuencia, sufre 
da~s durante los grandes desastres, cona resultado de los cuales 
interrulrlpe su funciona.lliento, 0 puede contaninar los servicios de agua 
potable y, par este nedio. los alilrlentos. Hientras se repara el sist~na de 
alcantarillado, se pueden utilizar otros sistenas sanitarios, individuales 
o colectivos, para la elilrlinacidn de excr~ta5. Entre los sistenas 
colectivos, el .. laC; elrlpleado es la letrina cOlrlunal de trinchera. 0 lrIilitar, 
el que consiste en una zanja, excavada can herranientas cOfTientes, cuyas 
nedidas varIan segdn cual sea el tanaffo de l~ poblacirln usuaria. 

Par regIa general, debe haber al lrIenos una letrina por cada 20 

persona~. Si es posible. las letrinas deben estar situadas, par 10 ~enos a 
6 g de las viviendas. La ubicacidn de las letrinas can respecto a los 
centros sanitarios y de alilrlentacibn debe S·:H alln lrIas alejada --par eje-lrlplo 
a unos 10 IrI COfOO minilrlO-- y a lrIas de 15 If! <preferiblel1ente a l1as de 30) de 
los pozos u otra!> fuentes de abastecil1iento de agua potable; todas \~: ta$ 
distancias dependen del tiDo de letrina y del tipo de suelo. En todo 
caso, Ius letrinas deben estar situadas a no Ir)ti!; de 50 11 del aloja.-.iento 

del usuario, deb en ser de fAcil acceSOj ~~~~qQ l~~ ~~L~Q~~~ ii~Q~rr g~~ 

L~~QLL~I ~~~ ~i~!~~~i~ SQn~!Q~I~Q!~ Q~I~ !!~9~I ~ ~Q~ !~!LiQ~L ~£~Q~I~ 
~~f~~~D~Q ~D ~n l~g~! g~~ 1~~ !~~~1!~ ~~ 9Q~Q~Q~ ~1n !~D~! ~D ~~~n!~ !Q§ 
R~!ig!Q~ ~~Di!~!iQ~ g~~ ~!lQ i~Qli~~ Finalnente. se sugiere que las 
letrinas se ubiquen ~n Ull lugar en el que el viento tenga una direccidn 
opuesto a las viviendas· 

En el tratalrliento de las basuras se deberan considerar tres 
etapas: de alnacena61iento, de recoleccibn y de elilrlinacioo. Para el 
alnacena61iento se utilizarAn tarros con tapadera, a bolsas desechables 

resistentes al agua. Que no excedan de 100 litros de capacidad; a los 
cAlrlpalrlentos se pueden proporcionar de tres a cuatro de estos recipientes 
por cada 100 personas. L~ recoleccibn se puede hacer en cualquier tipo de 
veh1culos d~ carga. La elilrlinacibn se puede hacer por enterrafliento. 
incineraci6n 0 disposicibn al aire libre en sitios alejados; este o.ltino 

es el lrI~todo Denos aconsejable-

Se sugier. que en ~sentanientos y canpalrlentos se lleve a cabo una 

clasificaci6n d. basuras, para su eventual utilizaci6n posterior-



este tipo realizadas en 
control de las enferfledades 

en las zonas donde se conoce la 

El objetivo de las acciones de 
situaciones de eflergencia, debe ser el 
transmitidas por vectores, especialmente 
prevalencia de estas enfernedades-

Durante los dias que siguen a un desastre natural, se hace bastante 
diflcil el control de las moscas y roedores- Contra ellos, son m~ 

recomendables las nedidas de prevenci6n que las de luchai en consecuencia. 
se debe estimular las labores de descoflbramiento y se debe prestar atencibn 
VII',ritaria al saneamiento de los campamentos de refugiados- Para r.l 
con' ·01 de vectores, dada una situacidn de emergencia, es necesario 
inf, mar ampliaflente a la poblaci6n sobre las medidas que debe adoptar para 
pl., .nar los criaderos y para protegerse contra las enfermedades 
Ildnsmitidas por vectores, debiendo insistirse, en especial, sobre la 
importancia de la higiene personal y la recolecci6n y diposici6n adecuadas 
de las basuras-

Se debe pres tar especial atencidn a los campamentos de 
refugiados, los cuales deben estar lejos de los basureros-

En los aspectos relacionados al nanejo de alimentos, se debe nantener 
un control cuidadoso sobre los servicios colectivos, especialnente sobre 
las cocinas, letrinas y sitios para lavarse las nanos, asi cona sobre la 
higiene personal de los refugiados y el personal que los atiende-

En este campo, tan importante desp~s de un desastre, se deber~ 
hacer especial enfasis en la forna de utilizar adecuadanente las 
instalaciones sanitarias, en las norflaS de higiene personal y en la 
responsabilidad de actuar de una nanera con la que se salvaguarde l~ salud 
de la conunidad-

las ense«anzas se deben concentrar en aspectos tales COflO: la 
utilizaci6n adecuada del agua, el uso adecuado de las instalaciones de 
eliminaci6n de excretas y la conservaci6n de su limpieza, el nanejo y 

recolecci6n de la basura, la lucha contra insectos y roedores, la 
nanipulaci6n de alinentos, y la importancia del aseo en los c.ampanentos-

El descuido de la~ nedidas de saneaniento anbiental puede 
constituir el factor fund~ntal para que un alimento, destinado a mantener 
con vida a una poblacidn, se convierta en un elenento transmisor de 
enfernedades- Aun a riesgo de repetir algunas nornas a las que ya se h. 
hecho referencia, es necesario insistir en las diez siguientes nedidas, las 
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que se deben tener cone fund~entales para ~segurar una buena higiene de 
los alimentos. 

a· Inspeccibn de los ali~entos que se adquieran, con el fin de 
detectar cualquier signo de desco~posici6n 0 contaminacibn. 

b. Control de la ca.idad del agua que se utiliza en los 
centr~s de preparacibn y distribuci~ de ali~entos. 

c. Lucha contra insectos y roedores en los sitios de 
alnacen~iento, cocinas y centr~s de distribucibn de ali~entos. 

d. Elaboracibn y aplicacibn de disposicic~es para alnacenar y 
cocinar debidamente los ali~entos. 

~. Elaboraci6n y aplicacidn de disposiciones para la adecuada 
eli~inacibn de los desechos, tanto s61idos co~o 11quidos. 

f. Elaboracibn y aplicacibn de disposiciones para lavar y 

desinfectar debid~ente los utensilios que as1 10 requieran. 

g. Vigilancia de la preparacibn de ali~entos. 

h. Vigilancia de la distribucibn de ali~ntos, en especial de 
los cocidos. 

i. 

ali.aentos. 
Vigilancia del aseo en los locales donde se nanipulan 

j. Elaboracidn y aplicacidn de ~edidas de ad~inistracidn del 
p~rsonal que nanipula ali~entos, para asegurar que s~ l~ practique 
reconoci~ientos ~dicos, se Ie adiestre para el buen dese~pefo de sus 
funciones y disponga de facilidades de acceso a los servicios sanitarios y 

sitios donde lavarse las nanos con frecuencia. 

s~ deb en vigilar, de nanera nuy especial: los veh1culos que sean 
utilizados para el transporte de ali~ntos; los sitios de alnacenamiento de 
v!veresi los centr~s de ali~entaci~;; en gran escala, en particular sus 
cocinas; y los centros de distribucibn de leche. 

Cualquier ali~ento puede sufrir diversas alteraciones y 

contaninaciones a 10 largo del proceso de elaboracibn 0 fabricacibn, 
preparacibn, nanipulacibn, transporte, al~acen~iento y distribucibn. Esto 
puede ocurrir a6n en condiciones nornales, debido a la accibn de elenentos 
flsicos, qu~icos 0 biolbgicos, posibilidad qu~ se incrementa de nanera 
notoria ~n situaciones de energencia. Ante esta circunstancia, es 
conveni~nte revisar las posibles alteraciones que pueden sufrir algunos de 
los alinentos u Ulizados con relativa frecllencia en las operaciones de 
socorro. 

Los ali"~ntos contenidos en envases her~'ticos, ~et~licos 0 d~ otro 
naterial, pueden ser utilizados para su conswno si~pre que no presenten 
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fisuras. rupturas 0 abombanientos. Una conserva deber~ desecharse cuando al 
abrir la lata se produzca una salida violenta de !lquido V gas, 0 cuando su 
11quido aparezca turbio V grumoso V el alinento est~ anormalmente blando. 0 
cuando tenga un olor 0 color extra~o. 

Los alimentos conservados en c~ras frigorlficas cuvo funcionaniento 
se haVa interrumpido. debido a da~os en el sistema eltctrico resultantes 
de un desastre, no deben consumirse sin una ins~eccibn previa que garantice 
que est~n en buen estado para el consumidor. 

Por $U alto contenido protelnico, la contaninacibn V putrefacci6n de 
los productos c~rnicos 0 lActeos se produce con gran facilidad. En 
situaciones de emergencia, cuando r.o se disponga de laboratorio, su 
inspeccidn se puede fundamentar en el a~pecto que presenten, en el estado 
flsico. en el olor V en el sabor. 

Los aceites V las grasas son menos susceptibles que otros alimentos a 
las alteraciones microbianas. No obstante, se deben conservar bien tapados. 
va que en caso rle in~ndacidn tienen el peligro de enranciarse debido al 
exceso de hunedad; pltro si dado el caso, el envase no ha sufrido 
desperfectos V no ha ~ntrado el agua en contacto con el aceite, pueden 
consumirse sin peligro para la salud. 

Las leguminosas secas son bastante resistentes al medioi sin embargo. 
pueden sufrir el ataque de diversos insectos, V las condiciones de humedad 
pueden facilitar, en elIas, el desarrollo de algunos hongos productores de 
sustancias t6xicas, del tipo aflatoxinas-

Finalnente, las papas ~~rminan en ambientes h6nedos. produci~ndose un 
awnento del gluc6sido solanina, el que en grandes cantidades puede resultar 
t6xico-

7. COHENTARIO FINAL 

Cuando se preste socorro de cualquier tipo a las victimas de un 
desastre, es de fundamental importancia que la atenci6n no se centre s610 
en los aspectos ttcnicos V 10glsticos, sino tambi~ en la necesidad que 
elIas tienen de un trato humano. Ademas, del socorro material, las 
vlctimas necesitan que se les avude a recuperar su capacidad para mane jar 
situaciones de stress, V a reordenar V reorganizar su propio mundoi ~sto 

es posible par medio de una adecuada interaccibn social V del uso 
adecuado de los recursos que reciban, en un proceso que les permita 
desarrollar un sentido de satisfaccidn, seguridad V autoestima. 
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FORMULACION 0::: PROGRAHAS DE ,:',LlMENTflCIOH A 

GRUPOS HATERNO- fNFANTflES Y ESCOlARES 

I. INTRODUCCION 

Con el propd si lo de sistematil3.r l.::l!; ac U ... idade!; de cooperac i .(ln 

t~cnica. capacilaci6n a in ... esligac.i6n referenle:. a los PAG d~ 1<1 ~ ubr ""'!l 1 6fJ. 

el INeAP 11£.1 ... 6 a cabo an 1QS4 un antlisis de &5 PAG en ej !'.lcuci6n e n Conlra 

Am~rica y Pan a mti . En bas~ a In disctlsi6n de lo s reosult a rj os dn ci c h,., 

estudio y a las re s ponsabilida d a s asi gnadas al HICAP por sus p ,.: ~ s(>s 

• miembroJ:; , s '? decidi6 formul:n y a jacutar un f'roy €!cto SlIb rl.'gioni'l. .i d<.' /'Ir.oyo 

Tf!cni c o <1 los PAG de 1<1 sllbregi6n, cuyo prop6sito £>s a poya r el fllp..Jo r .::lftlio:>nto 

de l a capc.cidad tt>c ni ca. admi nistrati ... a y de ,' ... .::hlacion l as 

instihlciones n acionBles ejeco.ltoras de lo s priG , a fin de aum'.?nt~r la 

efecti ... id il d de t ales p rogr amas , 

Dur ilnte el unilisi!' dE' los PAG tl ni ... e l o;lI b reg i o na l se encont.r6 qW? v.no 

de los tlspec tos qtle a feclan el desa rrollo de eslo.s p r og r ':;lIl<!.s y Sll rrK' .tor 

aproIJech a miento como in~t rtlment o~ dtiles ill d e~a rrollo SOClo-eco n~mi co e~ 

la ause'ncia de una melodolog1a que sis tema tic.1:.' y orient e.£'1 pr oceso d£' • formul acibn de PAG en los paises de In subregi bn. 

Esta propuesla pretende ser un a base qlle sir ... a . a los Grupos dC' Tr i! ba j o 

que se relmiran d ,-? l ~ a l 9 de mayo del presente a 1l0. pnra qut:' a na li cen I" 

problernali ca. de formulilcibn de PAG lIlaterno-infanliles !J escol"u<"$ !J 

propongan line'lInilmtus aj respecto. que pos t e riorm e nte S l'1 ~n con s idul ados 

en un Taller de Traba;o que cullllinarti con la elaboracibn de una guia 

~etodo16giGa para la formulaci6n de PAG en la regibn (1) , 



II · CONCEPTUALIZI'I CIOIl BAS ICA 

enfoqll(?<; mllndlalu ~ sob r e ]03 planificac ilm y su t:ignifl ca do L'n re! .:t CIOn con 

teor1a de l a planific.3.cibn <11imC! n i..aria-lIutriciona l Adcm;l<; • e (l ~t(,fl 

goneran d i ve r sas formas de interpretacion d(? conceptos LtL~-lCO<; (2) 

No sc! t r n t il r a. de a na l iza r e s tas cliferenci a <; s ino mil ! oH.>n de '.Itllll <11" 

lC!ngua)e ent rC! los planifi cador~s "ulr l Clanale!: par~ 10 cv ~ l 

• define il cont i nuaci~ n . lin ma rco conce-ptlla l G~(e pue-de ~e r 

Te6rlcamenle sC! dE-fine a la pl a nificac ibn c omo ~\n p r oceSQ 16g1CD y 

que requi e rE' (ormulac.iOn, ap li caci6n dp r eCUT S OS, 

retroa lime ntacibn. decif. una continujnnd en til' mpo II eso a ClO "a r n ~1 

10gro dl' un detC' r min a.do p r op6si to 

A'0.n ctlando er.i 1: le '.m conSfo'nso de que l a olanific~c i Dfl d:.' be h "l c l.' r~ ~ ~n 

do~ via~, "de ar ri ba hacia abajo " y "de abajo h~cja ~ rr i~a " , ~n l~ pric l LC E 

• no funciona tal c~lill y e l de sa rrollo de la pl .:! nifl cLlc ion Gl? "ab ':' .lo hi,C • • -: 

arriba ' ~e ha convertido en una nQce ~i dad urge nte . y~ que hast.:! e l presen~~ 

ha ~ido mlly descuidada en la mayoria de nllcstros p3.ise:: . 

EI Pl an de Desarrollo Eco n 6mico y Social es el conjunto de politlcas. 

objetivos. progranl ilS y proyectos destinad05 a asegura r el f un c 1 o nail'll en to 

eficiente de l a economi a. 13 satis(acci6n de l as necesidades b~sicas de la 

pobl aci6n y l a reaslg nacion de los escasos recursos dlsponlble s hacia los 

sectores de nayo r bene ficia nacional y s oci a l. Pueden ha be r planes de 

corto, Ilediano y largo plaza, aunque son' m,1.s usuales los das prilneras . 

2 , 
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normas v procpdimientos ~dministrrl~ivo~. 

tecno16g1cO~. de capItal. etc 

i( .. ' 

", . 

"" 

\,.. ;:- .. :'+.. 

Por 10 anterlor. e~ conveniente enfatizar la idpa que el 

3 

, . , 

: ..... ,~. 

" ,"I •• 

,:.'. 

• ~ f" •. , ,. /. 1 f'. 

( . f.'. ~ • 

proypcti!:ta 



• 

• 

~n alimentnci6n y nutrici6n debe inco r porarse a l mundo. al lenguaje . a l~s 

tt>cnicas y ... ~lodos de planificacibn en general y a las disposicl0n~ s 

et"peci H icas de lo s banco t" de desa rroll o y o rganitmos fin unc tl"l' ! O! 

nacionales e jnteinacional~s y a l murldo de qlliene~ gene r an l as d~cisio"e ~ ~ 

fin de obtener el financi a mienlo y los reCll r sos necct".:nio s pa r.:1 ha e c r 

realidad programas y proyeclos eficienles . y ('ficaces. inlp.~Hijdos pn lIn Plan 

de Alimenlaci6n y Nulricidn . 

• / . 

' \ ,?J 

~--------------~------------------------~====~ 



III . EL PROCESO DE FORHULACION DE PROGRAI'1AS Y PROYECTC'lS DE ALJM'EtJTAC!Ot.' (. 

GRUPOS HATERNO - INFANTIlES Y ESCOLARES EN'CENTRO AHERI~A 

Seg{m el Informe Final del Estudio ~obTe Progr am,,!: dE.' AllmL'nt f!.Clon 

Suplementari;:: y de E«letgencia en Centr o Alnt!rica y ranam~ d~ abTi 1 rl'? 190 .. 

(3) V el Informe del An&li sis de ID S" Programas Hate r n o - In( a~tll . 

Alimentacibn [scola r y de Alimento s por Trabajo ce zgoS"to de eo!:!:' ml SII,Q d1'.O 

(-4), reo encontr6 Que e n la mayert a de los pair!?!: de la region no f::li!:t'e ~. r, 'l 

pol1tica definida para el usc de Ia ayutJa alimentari<l, • lugar al !:urgimh'nto d e diY~rsos prograrnas dE' aljf.1l;>ntaciOn " 9nl p<,~ ( r AG} 

tote Imente a i £" I ados a(m den tr.:> de u na misma. linida d .: }r:- cutor~ 

Los tt-coleO!; nacionales r e!:pon!:ables- da Io!;: p rogra.m ~,<:, lJ jilt" <>.g10' nc· I O\ !: 

donantes e~ tfm con~c ientet' ql!£, l a falli; ell' ~\n ~lan nac;ion ~l ri c a ll m";I"tClClU. 

y nulrici6n SE.' tradHc~ t'n una dup li cac ion de .?~fuerzo~ ~ '.> tl 

descoo rdin ac il.in y tras} ... !'e do los p r ogrilllluS y proyeclos . 

En gen<:ral, se concluyb que lo s programas inlJe~tigado ~ S~ erigin il r on 

como respuesta a una t!mergencia 0 a una poltlica n.:lc. j "nal 

• ofrecimienlo dE' aYlida ahmenta r ia p~r parte de la ngenci a donante Muchos 

5e iniciaron sin haber hecho un an.11i5 i 5 50cio£'condmico d~ HI impacto E' 

implicaciones, ni de !:l! (.:lclibilidad tt.ocnica 0 in~tit uC lonal y ~1I 

viabilidad po11tl c a. Esto ha llevado a la cJecuci6n de programas que 

actualmentt' prl:'!>entan se 'i· ... 5 deficill'nci<J.$ admlnistralilJa5 y (inancler as ya 

los que 5e le s otorga lIn<J. baja prioridad inslitllci ona l . 

En cuanlo a la fOTlflulaci6n de programas ' y proyeclos el estudio 

concluy6 que en ~uchos casos fueron for~ulados siguiendo los lineanienlos 

de las agencia5 donantes, principal~ente' 10 referenle a objelivos, racione!> 

• 



y pcblaci6n meta . 

La mayor \a de 105 programas investigado5. (81 . 0;0 c uen lan can un 

docum~nto que describe vI programa; sin embargo, dicho 

docurnento no incluye todos 105 aspectos necesari05 par<l W'l buen disef'i'o. 

gerencia y eva ill aci6n (Cuadra flo . 1) _ 

Aunque 105 objetivos aparentemente son bien definido5, " ':I 5.;> I~ailz .e n 

evaluacionF..'5 r'2gulares p a ra mp.dir el imp act o 0 re5ultado~ de d!crlQ ~ 

programas . 10 que no 5e puda delerminar el grado de <:urllp llmll~nt o d e 

• dicho5 objetivo£ . Seg(m l .u: 8gencias donantes 5610 m<:,di a n ~rn!.!nt e ~E> e st u , 

alc<::nz a ndo 105 oh .i etlvoC; '2stablecido!: .. n 105 p r ogri:,"~ 5 . oera no tien~n un ~ 

base s6 1ida para aooyar t a l afirmaci6 n ya qLW no se h"'n I)l 2. nt {!~do 

indicadores obJetivamente ve r ificab12$ . 

AIQuno!: de los p rogram.:!; materna-infantilE'S y de .alimen t a cidn P!<:ol .: r 

plantean objetivo!: y acliv idR. de!: en el ~rea productiva , 10 qu~ !: u~on~ un~ 

reorient uci6n de Io!: mi$mo~; es. deci r, haciu lin prop6~i1.o . m i:!. s o:m p li o 2. l i~ 

simple actividad dL' la alimentaC16n compl ~menta ri a, 

lo9ra 1a eslrecha coordinaci6n que d~be existi r entre lo s r~spon$ abl u !: de • los prograrnas productivo!: y etras institucienes de apoyo , 

atra parte>. el estudio concluyd que en 10$ p r~grama~ m~t~rno-

infantiles no se les du $uficient~ atenci6n a 10$ objetivo~ m~~ Ijg aQo~ ~ l 

asp(>clo de salud, COIIlO e .!: 10 reffHpnlp. al alilflento de l a cobertura d£:' los 

seTvicios en est' grupo priorilario , Adem,1 s, que en los progr a ma s dEf 

alilnenlaci6n escolar no sipmpre se i. ncluy~ entre sus objetivo!: 10 referente 

al ' lnejoTalniento de los conocimienlas en alimenlacibn y nulrici6n, 10 cual 

de berla seT parle inherente de los nis~os . 

• 
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No clara una tpndencia ~obrE' lCJ~ critcrjo~ lltil11i!rJO~; ri1 r a 

~stablecer las meta~ d~ lo~ programas y proyuGto~- Co;nc puprjp Vl'r~r~ en .!l 

Cuadra No- 2 puede Sf.> r la magn i tud dld p re..b Iplna yin monto 12. 

alimentaria disponible ylo capacidad institucion.::;l 

program",s (bOiO apnrentemente se considera 1,:; C:~lpacid"c1 In!;i i tUCl')r!iil p.-!T ". 

fijar las metas. 

adecuado d~ lo~ mismos 

En discusiones con directores de programas se se"~16 

generulmente son formulados muy te6r iC2:mente Dor 

cer.t.r.:::.l. 

~sta se dcsenvuelve 1" 

poblaci6n en 12 eiecuci6n de los pr09ram~5 rej 

alimentos para los escoLs:res). nunc=:. Sf' t, .. , Cudo 1 ti pa r tic 1 ,)-3.C j ;in 1;:: 

formulaci6n y eV2.]uaci6n L~ participaci6n de ]a cGm~nld3d !~ V~ E{ect~d~ 

par la falta de c~p~citacibn. 

se ha t'videnc.iado unC': plevada p~rticlpr1ci6n VOJltnt'Hi,.. d;> 101 cnfi,,-'nio·?d y f~ 

c.onsid",r2. S:in 

embargo. se evidencj6 1B necesidac1 d~ concg~tU21il~r m0jcr ~1 t~r~ino 

participaci6n comunitaria y de mpjorar la capacitaclOn per c;nni:l en 

metodologi<l!> apropi~d~!> hacja el logro de la oiganizdci6n y pa r tic I P,;[ 1 (n 

comllnitaria. asi como establecer claramente las in~taflCii1s 

participaci6n desdt' la gpneraci 6n de la idea 101 (0 r mu I ae: 1 f.ln • 

ejecuci6n y evaluaci6n de los progra~a~ , 

Los programas investigados en su mayoria son financlados con fonda!: 

externos (ali~entos don ados del exterior> sea por el Programa Hl.lndial de 

Ali~entos (PMA) o por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los 

1 



Estados Unidos (AID)· Otro::; pocos utilizan dOnilGIOne~ en o 

lIIonetarius para 1<1 adqui s ic i·j n de alimp.ntoc. quI:' son 

proporcionadilS par la CornunldiJd Econtmica [uroIJl'i:! (CEE). el Gobiprrto 

AI~m3nia Fed~ral 0 distlntas furldaciancs c iglesIas (Cuadro N~ 3) 

Algunos plogramiJS depend'..>n rJe fandas 1l,"1clonale~· p·:na }.1 c·::;n;-Jrrl dr_' lor 

alimcntos. qlJe En 

otros c<:'.sos. 

gc:ncralmente UrJil dp ell<-:.s L'S ]2. m'\5 lrrlPo.t:~nl.,! ,,:11 cl.I::nto a mOIIt.I.) 

Excc-pto ,; 1 gu no=: pOCOS. todos los Inclt1ven 

SllpelYiS16n. scgl.llr:li E'l1to v control; pero eon Qcn/~ral son HlUY 

deficipntes debido ~ la falta de asignaci6~ de fondos y i:l e~CnEQ n(~ero de 

En 1", maYDr':,:: de los progr2rrlaS m~terno-i~f.:\ntlles y escolc1Tp.<;; 

~'Jp€.\rvisad2.~ . 

limilaciones en Cllanto a su fluldez y corttpnido 

en la presenL:lcic,n dp inforrlles; ~ stu s n [Ill e 9 "] r\ '-i t D d as 1 i1 SIn 5 I. ; t '.1 C i Q ~ e 5 

involucradas y se carp.ce de TetroalimentaL16n 1 a 1 n for II I Ci C ] ()n 5 P 

concentra al mOYlml~nto de alimenlos y de beneficiarios, quedando Dor fuer~ 

datos sabre otras actividades real1zad~s. por 10 10'1 InfornUCl:,n 

disponible no es sllflclente pdra un control y eyalu~cibn permanent~; t~1 es 

elcaso de los costas financleros y de los costas de operac16n que debertan 

ser analizados para establecer la convenlencia del progra~a y de la ayuda 

8 

http:prosontaci4.on


externa-

Las ~valuaciones de los PAG se han concentrado plincip~]mcnl0 ~l 

proceso de Ies; mismos y en la mayoria de las veces han ~ldo prolllovuJi.,S r.Of 

125 agerrc i as donantes. constituyendo mas blen brpvE's estuolO!; 50lH t? el 

avance de los programas y no evaluaclonv5 debidam"nte rllS0~~d~£ 

apoyo t~cnico de diversas agenclCls extprnas; sin (~rnb':lrgQ. 

sistematizado ya que no Sf:.' ha definido adecuadament", en :a formulae:i":!n riP 

los l!1is~os· 



IV. PRDPUESTA PARA FDRMULAR UN PPOGRAHA D PROYEtTO DE ALJHENTACtOt! fl 

GRUPOS HATERND-INFANTILES Y EScolnRES 

Un progralna 0 proyecto de aliment i.lc i d n a grllpo ~ (P AG ) ~~ dqm>\ 

destinado deliberadaml:'nte a contribuir a rnej or a r el e~tado .1lt\+.ri c.. loP i·; ; d '! 

grupo!: vulnerables de l a poblacidn (ma dres embara1.adas. men o re s dr..! '.) ,,'':"cn : y 

e!:col~re 5 ) 0 Slt!: ( actores cau$ales inmt)diato f; : con Sl'mo y l\t il jl :.!t.: i~>n 

e bio16gica de Io!: alimento~ . A s u 1,11:'2 para mejorar l a c 03.nU d t". u y caild;.c c,-

alimento!: consumidos se r equ ieTI:' me jorar 1<1 disi. rib llcitm d ..... } 

capacida d de c o mpT a , l a di ~ ponibilidad de alimentos y 105 tl ~~! 1o~ 

a lilnenta tio~ (5) . 

La mi~l:1o ocurre co n 105 progr<l Rlas y proy<:! c tc.s dO?s tinados .;: 1I"I""o r ;;r 1.!1. 

utilizilcibn biolbgica dl:' los alilroen los . Para ella se r~ q lllR r e l l ev~r 

ade l ante proyecto~ de san eamiento b.iS1 CO del m~dio y proyecl.o5 d!! '?t.p '1.n !" I t. 'l 

d e la cobertura de salud yeduc03.ci6n 

• Por 10 antes expliesto. un PAG pliede 5£.> 1 un programa 0 proY2cto de-

c:ua lquit>r secto r en el cllal la ent re ga dE' a limentos constit.uy~ un in sllmo 

que ligado arrrrlnicaml:'nt.e a otros pll~de a (ect a r po~it.ivamentl~ e! e~t ·ldo 

nutriciona l de la poblaci6n .vulnerable · 

En otras palabrar. 105 PAG deben tE'ner un enfoque multi sec toTi a l y 

est.ar incorporados dent.ro de los planes de desarrollo .inrtihlcioual es . 

sectoriales y nacionale~ y deben re~pondE'r il 1.1. rat.ir(accidn de 1,J,~ 

nece~idades bAsicas dE' la poblacibn dentro dE'l concepto dE' desarrollo 

integral . ,., 
~j. 
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Cllando el poblac 1 6n rnaterno-infantil 

embarazada.s, nillos rnenores donoIT"ol na 

PAMI (Progrc:ma de Alimentaci6n HottE'rno-Infantil) ~' !:I se orienta a Ii-! 

poblacion escolar s(> denomirfa PAE (programa de Alllnentac16n E!"colcJr) 

Arnbos tipos dE:' prograrnas deben formular~e en [-I rnarco glohal l<':s 

instituciones responsahles. o sea que el PAMI debe e5t~r Jnser10 dentro de 

los progra.m<!s de los 

instiilJ.cion?5 de Blen~star Social y los rAE denlro dp los 

edllcac id n pre-primClrir. ... primaria 0 media de ]05 HinistuTIO~ de Fducacl~~. 

Deben evif.i1TSe ICls intervenciones aisladas quP no C[1nd:.'.c'-'n """ nin~Url2. 

y cf~ntralilc"lr 105 ('~;fllerzos institucionales en 103 ej.~cuc:i·.JIi de PAG que 

respondan efectivamente ~ los prop6sitos y resultados planific~dos 

En este sentidu ~eTt conveniente. ar.tE-'E d€- Torr.wlar UTI FAG. !?l 

pais defina la idea del proY~Lto Y tomo 12. 

eml-'render for nll.'. 1 "c i 0[1 . deb'? P~! r t J C i p ~ r 

Existen diversc;s nomenclaturas respecto a IdS disiIwt;.i5 ei:.3.pas I]U;? S(> 

deb en seguir, desde la idea de un proyecto hasta ~l pruyec~o de fIr. i t i ',0 

Sin embdryo, las distintas denom I nac i onP.'~ (perfIl. pref2c.tibilldrJ.d. 

fact It.1i I i dad y estudio definitivo) tienen el nllsmo proptJslto pe.rtl~nC-() 

d-e ideas muy generalus respecto a las alternatlvas du ~oIuc16n lin 

probluma especifico, Ir viendo a lrav~s de un con}unto de aproxirnacion<>s 

suce!:iva~, existen o no, las condiciones y los recursos para 

solucionarlos (6). 
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Una ... ~z tornada 103. dc c. l. s iGn ":e fornll.lar (.>1 pro'le c. lo . 

pa~o et: que 103. in t: tiluc.ibn Te s pon sable Q coordina llot a (.>t: t <l bl ~ z ca l o!: 

t{>rmino~ de referencia para la formulacibn y nombre lIn e q ttl p o 

formul a ci6n a ticmpo completo, fijl1ndole lin pl c!;l.o quo nonna l mpnte jJ H£' <!e C;~'f 

de 6 a B ~ema nat: · Debet ;'m 5er Pl.'f 50n;:!. '!; de d i ca das y C~ 1 i i l. ca !.la, 

(e J: pe r i me n t a da s: , di s ponibles: e inlere s adas:) L'!Igi c.ulll ,,-,nto debe rt.lIl fH OV"~fll ' 

de organit:mo: , ~ficina t: y s ervl c io s: r~ s pon sa b l e ~ d o l ma l l~jo de 

• prob l emas: de alim(> lllac iljn 'I nulrici6 n , t a nto dC!'l n ivl:' l c l:'nt r al, re!Jl(u, ,:, l '/ 

loca l (7) . POt ejemplo, para 1 03. forml'.l a c.i 6n de un ? AHI. .'] nivel c!:'ntral. 

deberia n inlerveni r funcion a rio !:: do 

planlficac ibn nac i o nal y d e 103. Dlrec c i6n Gener a l de P r ,:,s: uplI~slo . 

fun c i o n ;::. rio!: d~ l as- unida des de p l a n i fi cac. l ofl Ha ternO-' lnfa nt 1 1 , /lut r "leI (m , 

Recl\r ~o!; Ilumanos. y Saneami e nt o Bt'ls ico d e l Hin h; l ot' rio Ih~ S.: h !{1 Cl I i\~ 

c.orres pondienle s d e las in !; t i h{c.ion~s d e Bi e n es t a r Soc i ::.l ; 

funeion a rios de o tr a!: insliluciones de apo yo al PAl'l l. p r i /le i p a lrr,!;'o t p. 

rel a ciona da s con logh:; li c. a y aclivida de s c.ompl e men la r"i as. A nlvt' l r e tl io n , ~ 1 

Y loc .... l ser~n los funcionarios dE!' dichas instill'Clone s 0 uni da- d es los quC' 

• lendr~n la respon s abilidad a e s o s nive!es . 

De ser posible, en los difetenles /livele~ deber~ involucra r ~ e a los 

11deres comllnales para que partic.ipen acliva menle en lodas las deci s iones II 

en dislinta s elapas de la formulacibn . Ser1a acon se j a ble , que l!1 

fl..tu r o Director a Gerente de l Proye clo partic.ipe tambien d t' s de !:u inl c i o L'n 

la forlnulacibn. con el fin de asegurar l a comprell s ibn dl!l "rlor q uf.!" S(' IH Ut 

reali:zando el proyec.to y de los propbsitos y produc.tos Que se e s peran 

lograr . 
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L6gica~ente no toda~ e s t a~ per~onas partiGiparfin pernan~ntemente en I n 

formulac.ibn . Esla participac ibn deber.'J E" s t ~ bleGe r s:e en forma sec li e nci a l 

por etapas. de acuerdo al proceso . POT 10 menDs: debet til e $ t a tJlec;l~ r se llUi.> 

funcionarios. por insli tuci6n. parlicipa rtUl en Ii:. definicibll de l problefl,a.· 

ohjetivos y se lecci6n de benefi cia rlos:: qlli~ne!. pilrll C lp a r !:il'l en 1 ., 

programacibn de los re su ltados. aGtiYidad~s y metas y q~d(>ne s pa r ticipa rtul 

en 1:'1 disello del preslcpueslo y ca l e ndari l acl bn del pi oyecto . Es obvio 111.i '" 

1:'0 f!£;la 61tinla etapa deber~ pa rticipaT pOt 10 menD s un funcionano de iar 

oficinas centrales enca rgadur de la eli:.boraci6n ~el prerupuc!.to de 1<:J!. 

• instituciones e j~cu tora ~, art como el a na l ista pToQT.3m1ldoT dl.> 1;.1 Dir<::-CCl6f, 

Gonerat de r e~ pon~ ahll.> del con t To'l 

prc!;upuestari a cJ:: c.ada llntl dlJ dicha.z In !: tituc.iones 

Eztp gnlpo dc:- per!:onaz d(l b~I.t'. rlOlnbr a l' ent r e I:'ll() ~ lin COQrdin,::, do r e n ', :' 

f unc:ifln sera prog r ama r. orgilnlz a r y diri g ir el prO CC!EO de "'orlllu l a<::lt.n . 

!;e eon!:idera ncce!:ario pUl.>de crl:'.:!r!:E' un Comitf? ;'sC'~or qu!:' 

pf:>ri6dicamenle du r ant!? la formulaci6n para. rcvi:;; a r lo£' prodllctCt' 

diver£'os paso£' interml.>dio£' y ofr ece r orientaC1Dn en r r ob l.:>ma~ de polHic c:. v 

priorida'de~ , El represe nlante de las oficinas de planifi c aciOn na e I t,rlal • podrla ser el eoo rdinador dl.> di cho Comit~ 

Como !::e meneiond antes . un pr oyeeto es el conjlln to de ac.tividade ~; 

int~rconexas dirigidil S hilCii! lin objetlvo. par 10 que l as dislinta~ fazes 

(cli seffo. ejeclIci6 n y evaluac.idn) de~er~n ser oriuntadas a logr ar 

prop6si to . 

Uno de los problemas tlpicos en los proyectos de desarrollo es que los 
" 

i. 
objetivos son ellcesiv31T1ente ilflprecisos. po, 10 que el papel 
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re~ponsabilidade~ del gerente ~on difu~os, 10 que cr~a en la pr~ctjca un 

proceso diferente entre Ju que ~e pensb hacer y 10 que redlm~nte ~e u~t~ 

hacienda. 

El proce~o del marco l6gico e~ una t~cnica utilizada 80r 1a cief1cia 

gerencial p2.ra-' 

1 . Enfoear el di~effo, la ejecuci6n y evalu~cijf1 del prcyecto 

para garantizar la probabilidad dehito en 13<': ctistint3~ 

operacion~lizacj6n. 

2. Separar 10 que ~~ ~U~~~ rrLQ1u~~L' del impacto que ~e e£p0r~ 

lograr. 

3. Establecer mela~ reali<.:~~~· 

4. Exponer y vigilar el desempe~o ~ObT~ tiempo. 

c:' 
.J. Enfoear la evaluaei6n ~obre las necesid~de<.: de informac.tn 

de la gerencia 

6. Permitir reformular el proyeeto y mcjorar las prob3bilidade~ 

de exito· 

El usa adecuado del proceso del marco 16gico aYllda a mejorc::r Ie:: 

eomunieaci6n en ~u~nto a la interlci6n y la~ ('~trategia~ a seg/_' i r ; a 

clarificar la relaei6n programaci6n/proyecto Y il defillir eyactarnenie el 

dise1\o, la gerencia de ejeeuci6n, £>valudci6n, segll imiento, control y 

redi~e1\o requeridos para el proyecto 

El ~arco l6gico orienta el dise1\o del proyecto a manera que sirva eo~o 

Quia al desempe1\o de las aetividades dpl mismo; durante la ejeeucibn, por 

14 
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media de los'diagr .. mas de"PERT-CP H Teyela l as i1c. ti ... i dadC'~ c rit ic.ilS d:mJolcs 

s u ti ampo y h o lgura I!' informa sobre I i! rel acibn d .~sp.rllpC'1\u/e)(c<:,pci6n () s e a 

que indica cu~les actividades 51!' han cumpl ido e n tl p.mpo ':I cLL~!le !,: no p~ ril 

tomar aceiones co rractivi1s. En l a I!'va l uaci6n jUZQ il (> 1 

compa r adn con los pl an!:'!: y!:e analizan los C'nlac['s c a li S- ill!"!: 'l'J I!' D e t Il1 \ ~ I !:-. 

e l fa dise1\o del ' proyecto, si Po!: n E'cl:'sario, pa r i!. 10grar (;> 1 propO!:i to 

delerminado . 

Po, 10 anter.:io r. 51!' p r opene pa ra I a f Ol lllul ? ci·1n d E? I'Ml r 'I P AC 

utiliz aci6n de estQ melodolog1a, qlll' h u.sta al->o Ta estt; derno s tr a. nd,) 

de las m~s ~fectiyas. en t'l proc:eso de formul2.c i b", c!o£' proyec ~ C/s 

o . ~! eLQfg~Q ~~ !Qrm~!2~i~~ ~~ ~Q f6~! Q P-6g 

10 

El proc;eso de l ma rco Idgico o( rece in~trllmef1~ O$ p r~c t lcCl :; par- a 1.:. 

f ormulaci6n Y tlisello dl? prIM! 0 P':'E. CllYil S etapn!; '!;on Ia '!; ~ iQ "' '' E:' nt E'~ 

Defini r a dbnde se rl?quie r l? lie-gin cen el p ro ye c to c e nf o r m€' 

l a experiencia. a l a intu i cibn 0 al Go nocimi ~nto . Es ei ob j e~ivo :'I'll!.!" 

elevado para e l clla l el proyecto es la precondjcibn 1 6yica. Dur a nt.", 

f ase el equipo d~ formulaci6n se pue de dividi r en varios grupoo:; do:< t rilbilJo 

peque?\os, c an e l ob;eto de r ecopi l ar. estruct ll r ar y annlizar 

ca tegor t as de datos perlinentl:'s a lo~ problellla!: achl a l e~ quI:' S~ c:uieren 

r eso lver con e l PAMI 0 PAE . inci ll yendo l a f orma u n qut;' t o!; rec ur so'!; 

asignan, adm in isl r a n Y lItil izan e n ese mome nto Analiza r l as eslructura : y 

funcion es de 1a organizaci6n, cOOo s e loman 1 a~ deci s iones . cbno 

adninistra e1 trabajo , las poltticas e,istentes dentro de l gobie rno y los 

sectorE's involucrados; los progralna s existentes 0 planeados, la cantidad de 
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feell r !:o~ actualmente di!:ponibl~!: y los , montos qUl" 

"'-disponibles en a1'io~ fu iu "OS Y qub aceiDnes 0 actividadus 

reillizando en 111 Olctualidad en C'l S'cctor p(tbl 'ico y privado. su efici'\c l.u \' 

costo . Todos estos datos deb e n f('uniT se para tratar dl2 :i dc.'I1 t i f i Ci.l r 

relaciones primarias causa- efeelo qlle constiluy'tn l a !: itu ilc l-j n ilr. lu i l1 de l 

problema que £0 1 PAM I 0 rAE tra t an de resolver, para s(?ll'ccion~~r, 

cuantificar y priorizar lo s aspectos "critieD!:" a !;er a hordados 

• Es- precisa r 10 qlle esperamos .l 0gra r. La nlotiv e.~ i·1n " IP,::;, l" 0 

esencial para obtene r los prodllctoS. tom n ndll EOn cupnla 10 flue 

fin a l del progT a~~ con los r:ero::on .=.l y 

presupuc s to di s po~ibl~s . 

Los objeUvos debe n definirse en t~rminos concr c·to't y '1 0 0 1 '.1 £O n 

jerb.rquico y pueden generales o ['specificos; de rE.' !;atl t ~!t.!~J ~ y 

oper~ciona ll?s 

Los objc·tivos genera lp!: definen la orientac i6n global del PAMI 0 p~. r:: y 

• los objetivos espec1ficos simp leme nte ~on prop6£. itc, s meflor~~ 

complementarios dentro dl' prop6sitos mtls nmfllios: del programa . 

Son objetivos de resultados u objetivos ' s uperiore ~ los pueden 

at ribuir se directamente al progr ama 0 proyecto y no a otros f actore!: . En 

cambio s lo s objetivos intermedios: 1I operacionales: .to n l os: 

s ubord inados 01 cllmplimiento de l as condiciones necesarias y 'tuficientes 

que d eben s:er sa tisfechas en forma secllencial y sucesiva; constlluyen I. 

base pa ra 101 identificaci6n de las actividades, 101 prepar acibn del 

' presupues to y la evaluacibn y est~n rel ac ionado s con l as operac.iones del 

(j 
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progr3ma . 

aju!: t ados 

Algunas .... eee!; los objetivos espeC if iCO!; deben 5~ f lI'Iodi fic ado!: 0 

durante l a ejecu~ion del pro9r ama debido a cambio£ on 

C1 rcu.,stancia!: 0 recur s os · CUilndo se juzgue nec.esa rio el ajllste de lo ~ 

objetivos debe cons ult a r se con los lId e r es comunitarios (~) . 

En e 1 Cuadra Ho . 

r e£u l t.ldos y operacionales quI:' pueden ;,dilp t u.rS'e il diver!;os PAM! o P~E , 

lfIodifictndolos de acuerdo a l as norma !: y condicionec legi11e ~ y " 

cart!;c t eristic.as p l o;>ias del programa qu e se dE"Sl'e i mp l ~menlar . 

DO' e s a jer arqu i a se e!:cogerim lo s abje tivo s a Aivel d£'l 

proyec.to, basados en el comp romiso de pr ov€-er l os ~!:'Q.t!.!'!li:.iq !f r e q· ... "" 1 0:105 r :: r ~ 

lograr e1 objetivo quo constituy& el p r opC£ ito de lo s P~MI 0 P?E E I melT c. .~ 

J 6gico ayuda a d~(inir lo~ nivele~ suceS l VDS d~ los obJetivo~ r I:'cc· no c ll?n do 

al ~i smo liempo quI:' l as objellvn~ del provecto puede~ ~e r p ~ r~e d~ un pl ~n 

I!\ls amplio. 

Ell e~ t a etapa debe ril dr!citJir~e Iii localizaci6n y el d e 

accibn del PAMI a PAE (nac ional, region a l a l ocal) en funci6n dpl \ lompo en 

que se espera cllmpl:ir los objetivos . 

Es impartante , al establecer los objet iva !: de un PAM I a PAE tamar en 

cuent a l a~ hip 6tesis y los supu~stas 0 sea lo ~ l act ores que deben eW l s tl T 

para que el provecla·len ga t>xito pera . que no caen baja tU cont'r o l directo , 

en ol r as pala b r ilS, ,. liene qlle suponer que al r as in s t i tucione !" 

involucradas dir ec t a a indi r ect ame nt e cllmpliritn con £u!: respon sabi lldades 

de logr ar a ctividades paralelas a nivel de prop6£ it o . Cllilndo ('Kisten pocas 

probabilidades de que se llenaran las cond icio nes necesa ri as V s ulici e ntes 

no habrA confianta en lograr Ins objetivos del proyecto V, par 10 tanto, 
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SCgl1n cl marco Idgic.o. lo~ produc.to£ 0 r<:'£ul Ltdos !: o n 

". 
indicadores con melas qltP' identific a n l as expec taliva s e n c.u '-\ nt o i':. 

cantidad, calid~ d y tiempo . Lo!:: result.ados a met.as rleben !CC't ot.l<]ti" ~Rl~n;.{: 

verifh:ables a 

medias de verificaci6n no sean p.xce s iy~~p.nte costo !:os Una fornl,~ 10SIl<:'Ll de 

determinar 

tompleme-nta r ias y l uC:'go ida ntific<!r ,{:'"s u!tado!: a pro.Ju c to!: 

actividad, tal co;na se detaIl 3 ? coutinuQc i~ n' 

En esta elapa se define l a n a tur a l e l £!. y a l cc.: ftG~s d ·3O l P"I'iJ c· 

PAE. para 10 eua l se deb en conside r ar tr'..'5 aspecto!: fun1 ilmE'nt Rlr. !: 

Deben e s t a blecer~<:' en el documcn to dv p ro'lo c to 

c r},terios de selec.ci6n tanto para e l ingn.·so como pa r.:! el ,,-,!)r asc tie }o. 

participantes; as i como los m(>canismos de seguimH~ nto y cont.rol En -:- 1 

Cuadra No . 5 ~e indican alyunos criterio~ de s £>l!?cci:m de pa rticl ;>.:: nlo': 

para cada tipo de progr ama. y a sea PAHI 0 PAE 

El tipo de progr ama y 105 r)articipant~!:, as! c omo lo :!: 

recur SDS disponibles determinarfln primero que tipo de ali, menlo~ 0 ra c i o lles 

deben distribuir~e para deeidir cuAl de los sistemas de entrega deb~ 

ulilizarse. va sea entrega de r ae iones en seeo para consumo en ~ t hog a r o 

entrega de alilllentos preparados para eons-mno en el centro del PAMl 0 f'AE . 

Luego se d ebe precisar que cantidad de ali~entos se requiere en base a l as 

neeesidades nutricionales de los participantes y la frecuencia en 1. 
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asistencia esperada. 

Los facto res que deben tomarse en Guenta al determinal la composicidn 

de la racion de alimentos son-

Los objetivos del programa 

Las necesidades en nutrientes de los ~~rticip~ntes 

La disp6nibilidad. aceptabilidad y casto de los 

allmento~ (locales y donado~) 

Los h~bitos aliment~riDS locales 

El sistf.'ma elegldo para la £.-lItreQa 

Los reCllrsos dispon~bles Cinstalaciones. personal. 

equlpo) 

[1 presup\\esto disponlble. 

Para facililar Sll identificaci6n se dividen las 

actividades de los PAM! 0 PAE en dos tiP05~ 

Las actividades b~sicas. que se relacionan cun la 

m~nipl1laci6n, entreg2., conservaci6n y consumo de 1 os a 11 men to£: . que 

incluyen entre otras' 

Definicidn de las estructuras adminlstra~ivas 

y de los procedimientos para su obtenci6n, transporte. mane)o. conserv3cl~~ 

Y dis t r i buc i 6n 
Organizacidn de los sistemas de 1 n fOT rr.uci·,j n 

(registro para controlar el movimiento de fondos, allmentos y equipos y 

registros para la evaluacidn de la eficacia del prograrna). 

Organizac16n del apoyo de la comunidad 

Capacitacion del personal. 

Supervisi6n a nivel central, regional 
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local. 

ii> Las actividades complementarias que no e!: tii n 

directamente relacionadas con la entrega de allmentos pero. sin 

son esenciales para lograr los ubjetivos del PAMI 0 rAE 

pueden Ilevarse a cabo por la entidad responsable del programa 0 por un;;: 

entidad diferente. En este caso dobe exiEtir una 0slrecha GUOrdln~clj~ 

entre dmbas entidades. 

un rAMI 0 PAE son: 

Educacidn alimontar10-nutricional. 

Atencibn primc:ria de saJud. 

Producci6" agricola 

Huertos escoler~5 

Seguimiento posterior de 105 particl~':;lltos 

Para el10 lo~ 

recursos que se necesitan para el PAMI 0 PAE· En el ClI<\dro N\.!. 

1I n a lis t. a de t a I 1 a dad e con t r old P. r e c 1I r 5 a s alit iIi Z rl r Po n 1 (E· P A G q II e r \I ,?j e 

servil de base para programar los recursos d~ los rAMI 0 PAE· Los r",cl.\r~os 

plIeden clasificarse asi 

a) Materiales (alimentos. insfalaciolles. equll'0 Y olros). 

5e debe determinar el tipo y 10. cantidad d~ alimpntos 

necesarios para el programa; as1 coma el tipo y la cantldad de 105 eqlllpoS. 

las instalacione: up.ridas y cualquier otro material necesario. 

b) Hu~anos (personal. asistencia t~cnica y recursos para 
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la capacitacibnl . 

Se debe preci~ar l a cantidad y lil c~)idad del p(.'r ~on.'ll 

requerido 0 nece~ario pa r a 01 PAMI 0 PAr . Eo; importilnte "t <l rntJl (on d[' ! t<lCaf 

las necesidade s 'd£' asistenc.ia t(>cnica/capucltaci6n. pr ograma ndo I IH" f ec h .. !: 

y los tl.>rminos de referencia en que '!s las deben da rse p a r a asegur.11 

oporlunidad ~ que puedan se rvir efectiv8mente a l proy~c to 

c) Financ.ieros «(ondo s de pr~st i3.'nos 0 tJ t~l 

nacianal y donaci on~5l 

• Se deb en precisar los rno nto!; ql\e 

}levil r a cabo las actividades. inthcando £ i 

nacionales. pr~stamos 0 donaciones . 

Luego prepa re al t a li sla r.on l os 

disponibles y la di((.'rNlci a sekla r a los r ~c.~IrSo s adici o ll F. !E- ;; 

requieTen par e:. lmplementar el programa 

t>ebe hacerse lIna lisla d9 l a s posible!; pa r .. 

cada uno de los recur $O$ requeridos. E~las fuenles p~!£HJ e n comp r ell ·j er 

Organizacionl> s cornunila ri a!: . Estas deben u ~a l ~E 

en la mayor medida posible, ya que de es la (orma so integra a la comwli <!n d 

y se Ie idenlific~ activamenle can el programa . 

Fondos locales, " c'gionallJ f o 

n<r.cionales 

Organizaciones privadas, volunlarias. Ilaclonale 5 0 

Qxtranjeras . 

Organizacione s inlernacionales o inter-

gubernanentales (PHA . UNICEF, FAO, OMS, INCAP, etc.) . .< . , 
• 
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G. ~t~~t~t ~l ~t~~~~~~~iq ~ ~l~Q [lQ~Q~l£t~ 

Debe pr epa 'ar ~e un presupueslo por program<=: dl't .. llatlo PO I 

rub TO~ a activid a des, indicando con (!xilct:it ud eLmo ... n " R uti li zn. r o;o lor 

rondos dentro de un periodo de ti empo dE'te'IIIin'1do. E1 

e l a bora a l cDmienl.o d£>l programa Y plied£> nju!:tarse medlt:.nl ~ rf'\'l~ion!!~ 

pe riddi cas. clIyes i n t. e r va l o!: deben qll l'da r eslilblecido !: r.n .1.:' 1 dIJClln'G" l to d • .) 

proyeclo . 

La pl a nificac. idn y revisi6n del pre,::upuesto son part" lmport a nt c· tI,", 1 

ma nejo y debe se T bien elaborado para evi\07::T preblE-mas dU l anl(> 

ejecucidn . En es ta ctapa es mu y importante 1a parti cip? cit.n d- la o:: 

funcionarios que clabo r an los p r l'supue s los de Ia in s tilu ci~n e}ec u tol ~ . ~s i 

como de lo s ana li s til s de l a Direcci {m GQn e ral de Pre ~upll':'s lo 

En e~ta etapa ~e debe de~ign~ r 1a unidad ':J(;ocu~or ;:. 

gerencia de ej!;!cucibn y preci!:ar 1o ~ mecan i~mo~ ' d~ ' coordinaci 6n inte r -

ir.slituciollal. a s S: 

.) Unidad e j eculor~ 

Un PAMI 0 PAE plIede fllncion a r c.on""p.nicnt l:'mente ~.j 10 !:! 

e!: l ~ orga niz ado denlro de l ma r co d e un a C'!:tructura a d(!c~\a di:l . 

e st ructura va r1.a !;e g(m el t a ma1\o e inlporta ncia del 

tener las c<l ract er 1. s ti ca!; s iguient es : 

programa. 

E:: ta 

i) Apro""echar a l Il~r imo las e!:tructura!: eri!:ter,lt>!: 

evitando crear burocr<lc ia . Por ejemplo. 

como una aclividad del centro de !: i!llud, 

de fI i 1'\05. 

2' 

se puede o r ganizar lt n PAM! 0 rAE 

de una escuela a de una guarderla 



• 

• 

ii) En todo ca s o deben rcspetar s e lo s can ~ l ~~ y l a~ 

11nea~ de autoridad eli ~ tente~ dentro de l a e~l,u c tura acl\tn l d e l a 0 la~ 

in~titucione~ ~eleccion~ da s para ejecutar el programa . 

b) Ge r t'Il C i a de .,. j E"C~t Cl-d n 

Se deben e s pecifi ca r cl a r q~~nte la ~ 

do todo el pe rsena l de l PAH! 0 P~E . dl f!.'c i o r c· 

gerenl eo . Es i c ltlli mo es tarit: cOlllpr ome tido iZ. ve l a r p o r e l cltmp li mHo'nt o d (~ 

lo s ob j e l i ves 

c; umplimjento d{> los mi SlTlo s . Oc> sur pos ible. 

e quipo que f o r ml.l1 a (> 1 p r oyec t o y debe> de dicn r se a ti<:.> mro COIfl P1 c".o is ~l' 

labor . 

i) Explic i t a r los proced ! m i ent Q ~ ~dmin l =lr~t l~0= per . 

l a ejec.uci6n dol p rog r a.m.!!. Pre;ercnl e men lc de be , ' n~ 

e s trltctura f unciona l p e rmd nent e QJ.H! as '? gu r e 1a c onU ll uiciad dpl pl cg r arrz<l u n.:; 

... ez final i zad.:l l ao a YlI da u .'( t e rn a . 

i1> Defini r la:; in ~ t ancIZ ~ dp pa r tiClpaci bn 0 • 10 

comuni d ad en 1 <1 f o rmul a c16n, ejc c lIc16n y eva lua clbn del Pf,Ml 0 !)AE 

iii) Definir el s i s tema de informaci6n y 

dato!:, asi como un si !: tema de c.ontrol de costos y pre!:entac ibn de inf o ,me~ 

financ.ie r-o s !:obre- la marcha del proye-eto . 

Para que los in forme s c.umplan C~fl el obj~tivo de control, 

ell ~ s debe s e T dise~do considerando, a 10 menos, 10 ~i9uiente : 

elida lUlO de 

A quitm debe d,i r igi r 10 Cusuario de la 

infotrlaci bn) . 
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Aspectos qu~ debe'informar (partlTwtros) 

Unidad~s de medida. 

COdigo a usar (lengllaj,~ !;.int~tico). 

Per1odos de los informes (cada cuanto tl~mpo 

deben emi t:i r!;e) . 

En 10 posible deben di~err~rse formularios que el r0~~on~~bl~ d? emitir 

la informaci6n pueda llenar per~onalmente. ~n forrn<J. sPrJGlll.'i (a t.int~) sin 

ey.igir redaccionet muy elaboradas en 1a form3. que impl!.c<'ln 

secretarfa. tiempo. casto y riesgo de distorsiones (10) 

c) Hecanismos de coordln;~Gi<~n int['ri~$titllcjCJn~d 

Se deb en precisar ID~ meGanismos de coordlnacl~n 

interinslitucional. Una modalidad E'S 1a cr·::'·::c.ir;.rJ de Comites E,ieL'_"':lV::S :;> 

T~cn ieos que fijan las politicas. coordin~n a nivel centr~l las 

~el proyeeto y tom~n las decisiones mks convenlontes durante el proce~o de 

eje~ttci6n. Camite estaria integrado por 

institucionales de alto nive] t~cnico. un repreEentante de 

donante a financiera y un representante de la conunjd2d· Es~.e CO!ni~.'? 

deber1a reunirse par 10 monos una vez al mes y seriD 01 responsable t~mbi~ 

de coordinar las evaluaciones internas y exter~as 

Segdn el marco Idgico. evaluar es someter a examen el pasado 

para mejor predecir y controlar el futuro· 

La evaluacidn procLlra determinar qu~ ha sucedido y por qu~. mediante 

la comparacibn del desempeno actual can 10 planificado en el documento de 
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proyecto . 

Al formular un PAM! 0 PrtE debe e~tahlecerse CU •• 1ndo y cn q\h~ fOIUt '-i 

va a r ea lizar I a t!valuucibn del proyecta y definir quitm 0 quit'l'ws l a varl u 

llevilT a cabo . . Ademtls. 5(> deben establ('>cC> T fech<'!!: de cuandn o;e vtln i~ 

realizar evaluacioncs internas 0 cxternas. cvaluilcion es de proc.c s o 'I 

. impacta durante Iil ejeclIci6n. y la evalul1cid n final . 

Los evaluadorcs "caseros" tien'!'n un mr!jor conoc jllli ento d(.» media y 0: 00 

frecuencia poscen pre-noeiDlles en cuanto a GuAles s on 10 5 probl emas y " . 

• utilizac.i6n impliea mcnotes co s tas al proyecto . Los experto5 "for ~neos " 

presumiblemen;e son mtis :imp<Hciales. ti£men mueha eXperi?T'CI <:: 

pvaluacibn, poseen mas ampl i os y reciente s conoci~iento5 t~cnlC05, 

libre!; de 101. ace.ibn del trabajo !;obrp.cargado y tienen una serie dif'?r e nl [, 

de prE'-nociones soll re el problema, perc !;on mas costost)~ 

Se r ecomi endil, POt 10 t anto, conformar lin equipo ",Hlto d£.' eva-illa,do r ..:- ! 

para ana l i zar los rcsul tados y £11 funcion Bmi (!nto d(.'l PAtH 0 PAE . 

Para q\le los H?sllltados de la ['vall.acidn sean vdIido!: y .Jliles. e!: 

• nece.sario recoger datos confiables y representativos a int.erv;;.los 

especfficos y e n forma metddica . En los proyectos que ClIbren a un 

nWnero de participantes conviene evaluar e l PAHI a PAE por 

representativa del grupo . 

EI ancflisis y la inteqlretacidn de lo s ' dato~ de 

nenudo se realiz an a nivel central. Cuando esto sllcede, los informes dl? 

evaluacidn se deben entrt:>gar 10 a ntes posj,b le 01. 1 encargad o local y 

discutirse can £II personal local , sean ~stos auxilia te s 0 participant.es del 

progtama. 

2. 
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El objeto de planific<lr la evaluucidn de l p r oyec to [. £ 

mej~rar el proyec to presente ~i fuest:' necQs ario : D-icho en otros tt>rmiII O$, 

es replanificarlo, clarificando sus objel i v'os, eslableciNldo nlltla s 

r~a listas 0 efec.luando callihios suslanclales en el R11 s mo . 

La retroalimenl aci6n puede d eriv",rse del sistema de control 0 dl.' 1" 

eVilluacibn propi amenle dicha, y consist!? C'rl corregir l as desvi.:!cjone s qu~' 

se hubiesen e ncontrado respecto de un curso dl.>seaclo . 

• l as t~ cnic.1.s de , programacidn que se adopl~ n deben p ~ r 'llit :r 1 <. 

comparacibn entr e 10 progralnado y 10 ejlo'clltado Y f'los tr c: r s u s e (ec lo,,;: P<':.f ? 

que posibiliten I a loma de decisione s correctjv~s. OpOltll naz v b ien 

infarmadas . 

En esla etapa se debe i ncluir una calendar i =aci6n de t Q J a~ 

la~ uctividade~ del PAHI 0 PAE, por ejemplo £e debell lndicar l it !: fechtt~ d·~ 

cudndo .!:e di£tribuyen los alimento!: • cld n do !:e debe pre.tentar p. I 

• prc~ltpue!:to. cll~ndo se deben hacer los pedido£ de alimonto~ no local~::o !; , 

CllMda se preveen las visilas de s upervi sibn y seguimienta. cutnda .te van a 

rea li zar l as aclividade.t dE.' educa cibn yavaluaci6n, cuAnda se h~rt;.n I il e-

r£.'lInio nes con otr.)!; il"gencia.t y con la .comunidad. cutmdo!:e deben pre£e nta,. 

105 infor~es, cu~ndo se debe hacer loll cvaluacibn y ademas ~e d~bQ indl c~r 

vacaciane!: del personal y los feriados . Para realizar esta 

calendarizaci~n se pueden uti lizar diagramas de Gantt, diagramas de 

indi cadores claves 0 lknicas de r ed lbgica que emplean 1:'1 nl t:.-lodo de ru tu 

cr1ticoll PERT-CPH. d~pendiendo de loll ~agnilud del proyecto . ~ ., 
f 
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V. CONCLUSIONE~ 

La formul acidn d~ un proyecto no (,'!: tar(' a fci ci l ; ('~ un proc.f!!:O 

complejo que requiere rigor y 10gicil de l a sec.ue-ncia en las 

, distintas etapa~. 

El procE'so dE- I marco 16gico ofrece in!:trumento~ practlCOS pa. ra l il 

for mu lacion y dise~o de proyectos . 

Lo s PAM! Y rr.E actualmente en ejecucibn pued..-n y deb!? . ~ ;.>r • evaluados y reformulados si e!: necE'S u rio para modlfjcar el dl~t"1So 

del proyeclo, concluir el proyeclo. reprodHcir el prlJ',If:.cto fr 

otril!: zonas 0 regione5 0 repl anifica r e l prog ram.:;;. al QUO 

contribuye el proyecto . 

• 
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ESTUDIO SOBRE PROGRAMAS DE ALIMENTACION SUPLEMENTARIA Y DE EMERGENCIA 

EN CENTRO AMERICA Y PANAMA 

Cuadro No.1· 

Distribucion de los Programas Investigados por Agencia Donante, 

segun los Aspectos Incluidos en el documento base 

(Por ciento deCasos) 

Aspectos PMA AID Nacional Otros Ext. 
( 20) ( 18) (8) ( 12) 

Obj et i vos 95.0 ( 19) 77 .8 (14 ) 75.0 ( G) 58.3 ( 7) 

Metas 95.0 ( 19) 72.2 (13 ) 75.0 ( 6) 58.3 ( 7) 

Descripcion de acti-
vidades 95.0 ( 19) 77 .8 ( 14) 75.0 ( 6) 58.3 (7) 

Recursos 90.0 ( 18) 61.1 (11) 75.0 ( 6) 58.3 ( 7) 

Organizacion insti-
tucional 95.0 ( 19) 66.7 ( 1 2) 75.0 ( 6) 58.3 (7) 

Sistema de informacion 85.0 ( 1 7) 55.6 (10) 37.5 ( 3) 41.7 ( 5) 

Capac i tac ion 55.0 (1 1) 61.1 (1 1) 12.5 1) 25.0 ( 3) 

Supervision 80.0 ( 16) 61.1 (11) 75.0 ( 6) 50.0 ( 6) 

Eva 1 uac ion 85.0 ( 17) 44.4 ( 8) 37.5 ( 3) 50.0 ( 6) 

Cooperacion tecnica 70.0 (14) 33.3 ( 6) 25.0 ( 2) 25.0 ( 3) 

Cifras entre parentesis igual a numero de casos 
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ESTUDIO SOBRE PROGRAMAS DE ALIMENTACION SUPLEMENTARIA Y DE EMERGENCIA 

EN CENTRO AMERICA Y PANAMA 

Cuadro No. 2 

Distribucion de los Programas Investigados, segGn los Criterios 

Util izados para el Establecimiento de Metas 

Criterios Utilizados No. I I % II 

Hagnitud del problema a resolver 39 67.2 

Manto de la ayuda disponible 31 53.4 

Capacidad institucional 35 60.3 

II Del total de programas investigados 
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ESTUDIO SOBRE PROGRAMAS.DE ALIMENTACION SUPLEMENTARIA Y DE EMERGENCIA 
EN CENTRO AMERICA Y PAN~MA 

Cuadro No. 3 

Programas de Al imentacion Suplementaria 0 de Emergencia Investigados 

Tipo de Programa Agencia Donante de Al imentos 

PMA AID CEE GOB. AL. OTROS EXT. NAC. 

Haterno infantil 4 I O( 1) 0 0 I 4 
AI imentacion escolar 0 I I 0 I 2 
Al imentos por trabajo II (2) 5 0 2 I 0 
Al imentos por capacitacion I 0 0 0 0 0 
AI imentos a instituciones 1(2) 0 0 0 0 I 
Damnificados por desastres 
naturales 2 0 0 0 0 

Damnificados por problemas 
econ6micos 0 0 0 0 0 

Desplazados por violencia 3 ( I ) 2 I 0 4 0 
Refugiados por violencia 4 (2) 0 0 0 I 0 

Total de prog ramas investigados 26 19 2 2 8 8 

Tota r de pr?g ramas ana I izados 20 18 2 2 8 8 

Entre parentesis numero de programas descartados 

Total 

INVEST. ANAL. 

19 18 
5 5 

19 17 
I I 
2 1 

3 3 

1 I 
10 9 

5 3 

65 
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CUI\DRO No.4 

llSTADO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DE RESULTADO Y OPERACIONALES 
QUE PUEDEN ADAPTARSE A DIVERSOS PAMI 0 PAE 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE RESULTADOS 

Que el 90% de las madres que parti
cipan regularmente en el PAMI du
rante los ultimos 4 meses de emba
razo, den a luz a un nino que pese 
mas de 2,500 g. 

Que el 80~ de los ninos de 3-6 me
ses de edad, cuyas madres partici
pan regularmcnte en el programa, 
aumenten de peso por 10 menDs 600 
g. cada meso 

Que el numero de nlnos dcsnutridos 
de 1-3 anos de edad disminuya en un 
20% despues de un ana de funciona
mien to de I PA111. 

Que todos los ninos en edad de pre 
escolar, que participen en el PAE 
durante 6 mcses, alcancen el 802 
del valor de referencia de peso 
pa ra ta I I a . 

Que el por ciento de ninos desnu
tridos en edad pre-escolar (ninos 
cuyo peso est5 por debajo del 80~ 
del peso para edad) en la zona A, 
baje del 20<; (datos de la informa
cion basal) al 10;~ despues de dos 
anos de funcionamiento del progra
ma. 

Que el 90~ de las.madres que parti
cipen durOlnte 6 meses, regularmente 
~uedan hacer demostraciones correc
tas de como preparar: 

Una bebida para rehidratacion oral 
Un al in~nto complementario para 
destete. 

Que el numero de nlnos inscritos en 
la escuela primaria A, aumente de 
220 (segun la informacion basal) a 

·260, un ana despues ~e iniciado el 
programa de al imentacion escolar. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS OPERACIONALES 

Que el 60~ de las madres embarazadas 
"a riesgo", que frccuentclrl ('I dispen
sario A, est6n inscri tas en el PAMI 
durante los ul timos 4 meses de su em
barazo. 

Que las raciones de al imentos para 
concumo en el hogar, proporcione a 
los participantes en edad pre-escolar 
600 kca!. y 20 g. de proteinas dia
rias. 

Que el ~O{, de los pclrticipantes fre
cuenten regularmente el PAMI 0 PAE 
por el perfodo de tiempo recomendado. 

Que transcurridos 2 anos. todos los 
alumnos de las escuelas primarias 
A, Bye reciban una comida escolar 
que regularmente res proporcione 800 
kcal. y 30 g. de proteinas. 

, 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS DE RESULTADOS 

Que el numero de escolares que logran 
un nivel escolar "X" aumenten en un 
10~ despues de un ano de distribucion 
de una comida diaria en la escuela. 

Que el 80% de alumnos que participen 
durante 6 meses en el PAE logren una 
clasificacion "satisfactoria" en una 
prueba de nutricion. 

Que despu6s de un ana de al imentacion 
escolar, por 10 menos tres cuartas 
partes de los ninos de la escuela 
primaria A, alcancen el 90~ del valor 
de referencia peso para tal la. 

FUENTE: FAO, M~nejo de Programas de AI imentaci6n.a Grupos, Roma, 1984. 
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CUADRa No. 5 

CRITERIOS PARA LA SELECCION DE PARTICIPANTES A UN PAMI 0 PAE 

CRITERIOS DE SELECCION PARA EL PAMI 

E I est ado nut ric ion a Ide los nino s 
menores de 5 anos, por cj. un peso 
inferior al 8o~ del valor de refe
rencia peso para edad 0 peso para 
ta II a. 

Factores asociac0s a la desnutri
cion, identificados en el diagnos 
tico inicial: por ejemplo las con 
dic!0~es economicas. 

Los recursos disponibles, como 
ser: dispensarios, centros de 
salud, grupos comunitarios, 
guarderias, etc. 

La situaclon fisiologica de la 
mujer (embcJrazo, lactancia). 

CRITERIOS DE SELECCION PARA EL PAE 

La edad y el estado nutricional de 
los alumnos 

Tipo de al imentacion escolar que sc 
proveera (mericndas 0 comidas cornple
tas) 

Factores asociados a la de~nutricion, 
idcntificados en el diagnost icio ini
cial, por ej. las condicione,> econo
micas. 

Los recursos disponibles, como ser: 
escuelas, locales para bodeg<3s, co
medor, cocina, equipos y personal. 

FUENTE: FAa, Hanejo de Progra'mas de AI imentacion a Grupos, Roma, 1984. 
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f~!!"9~2! • POT ejelnpl o : 
S21ario~ 

Sistelna de re~lutamiento 

Es necesario saber: 
CuAnto personal se necesita 
Las escalas salariales 

~~~l~nimi~n!Q ~£ ~9~i2Q 
POT ejemplo : 

Madera 

Metal 
Herramientas 

Es necesario saber : 
- gu~ equipo SI! orden ar~ 

I!~~2~g!!~ E~ j9!" 2!j~~DJ9~ 
Por ejem?lo : 

Pl ~ta(o rmas rodante~ 

- Camiones 

Es necesario saber : 

• 
Si ~e va a contra tar a. IIna conpa
~1a de transporte 
5i eI tran spor te va a seT local 
Si se van a corn;:)f-ar las unidades de 
transport'll" 

~~2~£il~£i~ n~£gf2!i2 
POT ejemp lo : 

Cap~citaci~n riP encargados l~cales 
- Hateriales edl!Cativos 

Es necesario s~ber : 

N..~",~ro de <:ncd.rgado s qU2 necezi ta
;-a:'l ca.:::=:-:: :. t ac ::~:'1 

Tipo d2 c~pcc::tac ! ~n 

- ' In~tal~~icn~~ ~ a r~ c~pacita~i6n ya 
. existent ... !' 

Y.H,Ug S~.! £!!f1~.!Y.!l:P.! 
Es neces3rio ~aber ; 

N(t",er o d£' visi ta~ de S~\ ~H!'rVl

~ ibn en el p~r1odc pr<;:o s upues
tad"=, 

Media de transporte que se pue
de compartir can otros trabaj 
res 

~i;:!;ig!lt!:!.gQ ;: 
Por ejeLTlDlo: 

rormularios par a sittema de 
informaci !lr'I 

Papeler1a 
Hecanbgrafa 
Estadigrafo 

Es necesario saber : 
Q~\~ c a.n t idac de formularios 

Con c~,~ frecu'?ncia !:2 "1.!:~!'4n 

Otd. ~ Ie!: cC";'It'le t ara. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 i!: ta 

Pf-G ·:ent re .... 1 " - -
Algunos aspec·.os ron COlflunfH: !).:..rc: lOjs dO(? 2!ltro::-g.1. Ge r ~C 10",", S c..~ .. l:"'-e- '1 t o.;: '"-r'.~ '= = p ;::--:. !,. ~ ~ c> .:;.r.::: r ! t;. - "''', e . h og?r
Favor de r cc~endar q~te l'.n PAC: puo:?c!~ i n i ci::.r s o? COl" E ·~ '.\ :~O v ·~F.-'; ~ " :i :::. ! .,:>~ ,: o; -; :.il :o$ ': l: -:- lt c.':1 '=' '; 

FUENTE : 



ANEXO 3 

Informe del Grupo de Trabajo Ad-Hoc sobre Formulacion de Proyectos de 
Al imentacion a Grupos Escolares y Materno-Infantiles 
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INTRODUCCION 

El Instituto de NutriciOn de Centro Am~rica y Panam4 (INCAP) realiz6 

durante 1984 un analisis de los proyectos de Alimentaci6n a Grupos (PAG) de 

la ~ubregion, can participacion de los gobiernos y de las agencias de ayuda 

externa. 

Despu~s de discutir los resultados del analisis, a trav~s de varias 

consultas con funcionarios gubernamentales de los paises y la realizaci6n 

de un taller subregional con las agencias donantes, intermediarias y 

t~cnicas, el INCAP decidi6 formular y ejecutar un Proyecto Subregional de 

Apuyo T~cnico a los PAG de la subregi6n. 

Durante el estudio de los PAG a nivel subregional, se encontro que uno 

de los aspectos que afectan el desarrollo de ~stos y su mejor 

aprovechamiento como instrumentos rttiles al desarrollo socia-economico, es 

la ausencia de una metodologia que sistematice y oriente el proceso de 

formulaci6n de proyectos de alimentacion a grupos materno-infantiles, 

principalmente cuando se utilizan alimentos donados, en cuyo caso hay que 

conjugar los intereses del pais receptor con los de la agencia donante. 

Tal situaciOn ha llevado a que en el planeamiento de los PAMI no se 

analicen y consideren todos los aspectos basicos que aseguren su adecuada 

operaciOn y obviamente el lagro de sus objetivos. 

Can base en 10 anterior, y en respuesta a la demanda de sus Paises 

Hiembros, el INGAP LonsiderO importante promover y apoyar a nivel de la 

subregi6n un proceso de desarrollo metodolOgic~ sabre formulaci6n, manejo 

gerencial y evaluaci6n de proyectos de alimentaciOn a grupos materno-

infantiles. Para ello organiz6 la reuniOn de un Orupo de Traba)o Ad-Hoc 



que se encarg6 de analizar las t~cnicas y metodologlas aplicadas a la 

formulaci6n de provectos. 

El Grupo de TrabaJo Ad-Hoc se reuni6 en la sede del INCAP, en 

Guatemala" del 5 al ~ de mayo de 1986 y fue integrado por tecnicos 

nacionales encargados 0 relacionados con la formulaci6n de PAE en sus 

respectivos palses. El grupo analiz6 un documento b4sico preparado por la 

Consultora, Lic. Irma S. de Dial y en ba~e a este documento prepar6 una 

serie de recomendaciones t~cnicas sobre: 

a) Formulaci6n de programas de alimentaci6n a grupos materrlo-infantiles; 

b) Conceptualizaci6n b4sica. 

Ademas, el Grupo consider6 pertinente hacer unas recomendaciones 

finales al INCAP sobre estrategias para impulsar la formulaci6n ylo 

reformulaci6n de proyectos de alimentaci6n a grupos materno-infantiles· 

La metodologla de trabajo desarrollada consisti6 en una presentaci6n 

general del documento b~sico preparado, la cual incluy6 metodos 

audiovisuales especialmente elaborados para tal efecto. Luego, el Grupo de 

Trabajo procedi6 a las discusiones e intercambio de experiencias, en base a 

las gulas de discusi6n que fueron elaboradas por la coordinaci6n y tomando 

como referencia el dOGumento propuesto. 

El resultado de esta reuniOn son las recomendaciones tecnicas y 

finales anteriormente indicadas y se espera que las mismas seran 

consideradas en un Taller de Trabajo que se organizara del 19 al 30 de mayo 

de 1986. El proceso continuara con la elaboraci6n de un Manual de 

Formulaci6n de programas de alimentaci6n a grupos materno-infantiles en la 

subregi6n. 
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Con la implementaci6n del proceso antes descrit~, el INCAP espera que 

los paises del Area fortalezcan su capacidad institucional y profesional 

para la efectiva formulaci6n de programas de alimentaci6n a grupos materno-

infantiles y de esa manera mejoren la ejecuci~n y evaluaci6n de los mism05 

y puedan obtenerse meJores resultados. 
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PRE 5 E N T A C ION 



GRUPO DE TRABAJO PAMI 

El Grupo de Trabajo PAHI fue constituido por seis profesionales de 

diferentes' disciplinas, representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua y Panam~. Para realizar su cometido el Grupo se bas6 en las 

gu1as de discusi6n que fueron proporcionadas, al inicio de las discusiones 

de cada tema, por el Lic. Tito Rivera, Coordinador del Grupo por parte del 

INCAP, Y en el documento propuesta elaborado por la Lic. Irma S. de Diaz, 

Consultora del INCAP. El Grupo como tal inici6 su trabajo con el anAl isis 

del tema 2, as1: 

TEHA 2: ANALISIS DEL PROCESO ACTUAL DE FORHULACION DE 

PROYECTOS DE ALIHENTACION A GRUPOS HATERNO-INFANTIL 

El Grupo, despu6s de hacer un anAlisis de los diferentes Proyectos de 

Alimentaci6n a Grupos Haterno-Infantil que se realizan a nivel de los 

pa1s~s representados, concluy6 10 siguiente: 

A. Dentro del Plan de Necesidades BAsicas para Centro Am~rica y PanamA, 

todos los paises, a excepci6n de Honduras, cuentan con una propuesta de 

PAHI. 

En el proceso de formulaci6n de PAHI ha habido diversas formas de 

participaci6n de instituciones y funcionarios, principalmente de los 

Hinisterios de Relaciones Exteriores, Salud, Educaci6n, Comercio Interior 

(Nicaragua), Trabajo, Bienestar Social y dependencias de la Presidencia de 

la Reprtblica. 

b. Cada pais ha efectuado la formulaci6n de sus proyectos materno-



infantiles can diferentes grados de eficacia en cuanto a la definicion de 

objetivos, metas, seleccion de beneficiarios, participaci6n comunitaria, 

manto de la ayuda solicitada, manejo gerencial, mecanismos de evaluaci6n y 

control. 

Cabe mencionar que en todos los paises de la subregion han habido 

deficiencias en la formulacion de las me~as y manejo gerencial de los 

proyectos, 10 cual ha venido a constituirse en una problemAtica comOn y 

regional. Uno de los .0bJetivos Gomunmente identificados para este tipo de 

ayuda, es el mejoramiento del estado nutricional de la poblaci6n, 

priorizando el binomio madre-nino, en cuyos criterios para la selecci6n de 

beneficiarios el Hinisterio de Salud deberia tener una participacion m~s 

activa que la que actualmente se est~ dando en la mayoria de los paises de 

• 
la subregion. 

C. SegOn la informacion disponible, en la formulacion de los PAMI se ha 

contado can apoyo nacional y asistencia t~cnica de la OPS e INCAP y ~stos 

han sido adecuados a las necesidades existentes en cada paIs. 

O. Se ha obs~rvado que la supervision, seguimiento y evaluacion del 

proceso de formulaci6n de PAMI se ha vista limitado en los paises del Area, 

debido a que no ha existido la suficiente comunicaci6n y coordinaci6n entre 

las instituciones participantes. Sin embargo, se han realizado algunas 

reuniones de intercambio de informacion pero no en forma sistemAtica. 

E. En los paises de la subregiOn, par el momenta, no se ha logrado la 

adecuada participacion comunitaria en el proceso de formulacion de los 

PAHI. 
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TEHA 3: FORHULACION DE OBJETIVOS, HETAS Y FUNCIONES 

E IDENTIFICACION DE RECURSOS 

A. OBJETIVOS Y METAS: 

1. Para definir los ob)etivos de un PAMI, el Grupo estableci6 que 

deberian tomarse en cuenta los siguientes criterios: 

a) IntegraciOn con politicas nacionales de alimentaci6n y 

nutrici6n 

b) Situaci6n nutricional del pais 

c) Situaci6n socioecon6mica y patrOn cultural de la poblaci6n 

ob)etivo 

d) Participaci6n comunitaria 

e) Cobertura de servicios 

f) Capacidad institucional 

g) Higiene del medio 

2. Los criterios a considerar para el establecimiento de las metas 

de un PAM! son: 

a) Que sean factibles, convenientes, aceptables y medibles 

b) Que respondan a las caracteristicas de la poblaciOn objetivo 

c) Que describan y determinen la problemAtica a modificar 

d) Que existan los recursos disponibles para llevarlas a cabo 

e) Que se ubiquen en funci6n de tiempo y espacio 

B. RESTRICCIONES PARA EL LOORO DE OBJETIVOS Y METAS 

1. El Grupo identificO como restricciones para el logro de ob)etivos 

las siguientes: 



a) Inexistencia de un marco legal que asegure el funcionamiento 

adecuado del PAMI. 

b) Falta de coordinaci6n intra e insterinstitucional en la 

formulaci6n y eJecuci6n del PAMI y/o con la agencia donante 

c) Ausencia 0 mal uso de la informaci6n obtenida por las 

evaluaciones de proceso 

d) Deficiencias en el maneJo gerencial y/o ausencia en la 

definici6n y aplicaci6n de normas t~cnicas y administrativas 

e) Ineficacia en los sistemas de informaciOn 

f) Discontinuidad e inadecuado apoyo politico por cambio de 

prioridades 

g) Inestabilidad e insuficiente personal capacitado para la 

direcci6n y eJecuci6n del PAMI 

h) Incumplimiento de los planes establecidos por cualquiera de 

las partes. 

i) Alteraci6ne~ en la eJecuci6n normal del proyecto debido a 

situaciones de desastre 

J) Escasa participaciOn de la comunidad en la implementaci6n y 

eJecuci6n del proyecto. 

2. Como restricciones para el cumplimiento de las metas se 

~etectaron: 
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a) Desfase en l~ eJecuci6n del PAMI 

b) Inadecuada selecci6n de beneficiarios 

c) Desviaciones en el uso de los alimentos 

~) Incumplimiento de normas t~cnicas 

e) Inexistencia de actividades complementarias que apoyen al 

proyecto 

f) Irregularidades y demoras en la entreya del complemento 

alimentario 

g) Dcficiencia en el sistema de informaci6n del PAMI 

h) FaIta de capacitaci6n al personal responsable de la 

eJecuci6n del proypcto 

i) Falta de asesorla y supervisi6n al personal ejecutor 

J) Incidencia de epidemias u otras situaciones de emergencia 

que puedan alterar la normal eJecuci6n del PAM! 

k) No integraci6n de los PAM I a los programas materno-

irifantiles 

1) Suministro inadecuado de materiales y equipos. 

3. Se consider6 que la formulaci6n de objetivos y metas realistas 

debe hacerse en base a los criterios previamente establecidos y de acuerdo 

a la realidad particular de cada pais y prop6sitos del proyecto, por 10 

cual el Grupo no propuso obJetivos y metas especificas para el PAMI. 

C. FUNCIONES BASICAS: 

1. EI Orupo consider6 los siguientes criterios para: 

a) Selecci6n de beneficiarios - participantes 

i. Beneficiarios: 

3 .. . ' . 
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Grupo materno-infantil a rie~go (embarazada~, 

madres lactante~ y pre-e~colare~). Entendiendose Gomo poblaci6n a rie~go 

la~ embaruzada~ de nivel ~ocioecon6mico y nivel de e~colaridad bajo~, que 

no pre~enten ganancia de pe~o adecuado, con anteGedente~ de parto~ con 

niNo~ de baJo pe~o, multipara~, con intervalos intergenesicos cortos y las 

adolesc.entes. 

La lactante de alto riesgo es aquella con niNos de bajo peso, 

desnutrida, de condici6n socio-econ6mica y nivel de escolaridad bajo~, y 

multipara. 

Pre-escolare~ y hermanos menore~ de 5 affos a riego ~on aquellos con 

algOn grado de de~nutrici6n, con ganancia de peso inadecuado, de familia de 

nivel ~ocioecon6mico bajo. 

Se ~ugiere establecer indicadore~ de seguimiento que permitan 

determinar la permanencia de los beneficiario~ en el proyecto. 

ii) Participante: 

Es toda aquella persona que apoya yoluntariamente 

la ejecuci6n del proyecto. 

b) Raci6n 

La 'raci6n de alimento serA estipulada en base al prop6sito 

del Proyectoi pero deberA cubrir como minima el 50Y. de las necesidades 

proteinicas del beneficiario y de estas 3/5 partes deben ser proteinas de 

origen animal. 

En cuanto a los requerimientos energeticos, la raci6n debe aportar 

~ntra un 50 y GO~ de )os requerimientos. Estas consideraciones sa ba~an en 



el supuesto de que par mucha diluciOn que sufra el usa del alimento en el 

hagar, se asegure un aporte significativo para el beneficiario. En este 

sentido la raciOn deberA tener un carActer familiar y no individual. 

Los alimentos que conformen la raciOn deber~n ser 

preferentemente a nivel del pais donde se eJecuta el proyecto. 

adquiridos 

En el caso 

de no ser posible la adquisiciOn local, los alimentos donados deberAn 

responder al patrOn alimentario del pais. 

El grupo determinO dos tipos de actividades de los PAM!, a saber: 

a) Actividades administrativas bAsicas: 

Aquellas que son la razOn del proyecto, distinguiendo las 

siguientes: 

i. Control fito-sanitario: 

Consiste en determinar el grado de higiene y estabilidad 

del alimento para aprobar a no su ingreso al pais. 

ii. RecepciOn en puerto de entrada al pais: 

Es el proceso de liberaciones de pOlizas de desembarque 

can 10 cual el producto queda bajo la responsabilidad del Gobierno para los 

fines estipulados en el proyecto. 

iii. Transporte: 

Consiste en trasladar los productos desde el puerto de 

desembarque hasta su destino. 

iv. Hanipulaci6n 

Para los fines de los PAM!, la manipulaciOn de los 
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alimentos consiste en el contacto directo 0 indirecto de un individuo con 

,los alimentos durante las diferentes fases de su eJecuci6n y que incluyen 

almacenamiento, transporte, elabo~acion, conservaci6n y distribucion. 

v. Almacenamiento 

Es la ubicaci6n de los alimentos en un local de~tinado para 

este fin y que reune los requisitos 

indispensables para su 6ptima conservacion. 

vi. Distribuci6n 

higi~nico-sanitarios, minimos 

Es el proceso de entrega del complemento alimentario a los 

beneficiarios e incluye actividades que van desde la cuantificacion de la 

racion, empaque y recepci6n por el destinatario, hasta el control de la 

entrega. 

vii. Conservacion 

Son las medidas que los beneficiarios deben observar para 

evitar el deterioro de los alimentos desde su recepci6n hasta su consumo. 

viii. Preparacion 

Es un proceso al cual se somete un alimento con el obJetivo 

de meJorar sus caracteristicas organolepticas y favorecer su digestibilidad 

de acuerdo a los patrones de consumo locales. 

Ix. Con sumo 

Es el proceso de la aceptacion e ingestion de los alimentos 

preparados por los beneficiarios. 

Se incluyen tambi~n las actividades administrativas para la eJecuciOn 

del proyecto, as! como la organizacion de los sistemas de informacion, la 



capacitaci6n per~onal y Is supervisi6n a nivel central, regional y local. 

a) Actividades t~cnica~ 

Son aquellas actividades coadyuvantes, esenciale~ para 

lograr los objetivos de los PAMI; tale~ como: la educaci6n alimentaria 

nutricional, atenci6n primaria en salud, fomento de la producci6n 

agropecuaria y pi~cicola, huertos familiares y comunales. 

3. Q 

2~!!~!Q~~~f Q~~i~2~ 

Para llevar a cabo las actividades basicas de los PAMI se 

mencionan a continuaci6n insumos a recursos cuya lista no es exhaustiva ya 

que se deben considerar las caracteristica~ propia~ de Gada pais de la 

subregi6n: 

a) Control fito-sanitario: 

Apoyo institucional 

b) Recepci6n: 

Recurso humano calificado 

Apoyo institucional 

Control estricto del producto desembarcado 

c). Transporte 

Vehiculos 

Recur~os 

adquisici6n de suministros 

financieros 

Recurso humano 
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d) . Manipulaci6n. 

Normatizaci6n administrativa y Juridica 

Recurso humane 

Supervi~i6n 

a) Almacenamiento 

almacenamiento 

Apoyo institucional 

Infraest ructLt ra 

Auditoria del inventario de productos 

Recursos financiero~ para adecuar las condicione~ de 

Normas para el maneJo de alimentos dentro del almac~n 

f. Distribuci6n 

Participaci6n comunitaria 

Equipo 

Recurso humano 

Recurso financiero 

Locales 

Material fungible 

Log1~tica 

g. Conservaci6n 

Recurso humane calificado 

Haterial audiovisual 

Participaci6n comunitaria 

h. Preparaci6n 

Participaci6n comunitaria 
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Normathaci6n 

Equipo y utensilios 

Recurso financiero (insumos) 

Material audiovisual 

Capacitaci6n para ahorro de energia 

i. Consumo 

Recurso humane para la educaci6n alimentaria 

nutricional. 

a) Educaci6n alimentaria nutricional 

Recurso humano calificado 

Recurso financiero 

Material audiovisual 

b) Atenci6n primaria en salud 

Recurso humane calificado 

Recurso financiero 

Equipo basico 

Participaci6n de la comunidad' 

Apoyo institucional 

c) Fomento de actividades agropecuarias y piscicolas 

Participaci6n comunitaria 

Recurso humano calificado 

Recurso financiero 

Insumos 



Material audiovi~ual 

Apoyo institucional 

Adaptaci6n de tecnolog1a apropiada 

d) Huertos familiares y comunales 

Recurso humano capacitado 

Recurso financiero para insumo~ 

Participaci6n Gomunitaria 

Apoyo institucional 

Adaptaci6n de tecnolog1a apropiada 

§~ ~~!~!21g1§ ~ i~QQ!!2n~i2 Q~ ~!2Q2a ~ £~n~iQnga ~n ~n eetlI 
a) Capacitaci6n 

La capacitaci6n debera hacerse por etapas y niveles. En la 

formulaci6n y evaluaci6n, esta deberia hacerse con caracter mllltisectorial. 

En la eJecuci6n deberA dirigirse hacia los responsables directos y en 

servicio. Debe proporcionarse para las distintas etapas del proyecto, 

desde la identificaci6n y elaboraci6n hasta la ejecuci6n y evaluaci6n del 

mismo, debiendo incluir al personal t~cnico, administrativo y de servicio 

de los diferentes niveles (central, regional y local). 

Es importante porqlle permite la creaci6n de equipos nacionales capaces 

de orientar y eJecutar en forma coordinada las diferentes etapas de un PAMI 

para alcanzar las metas. 

b) Sistemas de informaci6n 

Los sistemas de informaci6n de los PAMI deben astar 

coordinados a integrados con el sistema d& informaci6n nacional. Sin 

embargo, debe exi~tir ciarta independencia que rasponda las 
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caracteristicas de un PAMI.' 

La informaci6n a recoger debe ser establecida en raz6n de su lISO, de 

fAcil obtenci6n y de acuerdo al ob)etivo del proyecto . Esta debe ser de 

. 
de doble via. 

Los sistem~s de informac16Q son de gran importancia para el control y 

seguimiento del proyecto y para la toma de decisiones a los diferentes 

niveles. 

c) Organizaci6n del apoyo comunitario 

La participaci6n comunitaria debe promoverse a los 

diferentes niveles en los que se ejecutan los PAM! y de aCllerdo a las 

caracteristicas de la organizaci6n. Esta participaci6n es basica y 

definitiva para el exito de estos pr0yectos. 

d) Seguimiento y control 

Es lI~ proceso continuo y sistematico de supervisi6n del 

cumplimiento de las diferentes etapas del proyecto. Debe iniciarse des de 

la etapa de formulaci6n, con esquemas de facil aplicaci6n y comprensi6n. A 

su vez, el sistema debe ser desglosado por niveles, seg~n responsabilidad. 

Su importancia radica en que permite lograr la eficiencia y eficacia de los 

recursos humanos y financieros comprometidos en el proyecto. 

e) Logistica (transporte, almacenamiento, conservaci6n y 

distribuci6n) 

La logistica debera ser realizada en forma cobl~cnada tanto 

interinstitucionalmente como con la comunidad, para la optimizaci6n de 

estos recursos necesarios Que permitan una mayor eficacia y eficiencia. 

La logistica incluye toda Is Bcci6n necesaria para proveer a su debido 
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tiempo y en el lugar requerido todos los recursos de alimentos e insumos 

necesarios para proveer el servicio deseadoj par 10 tanto, constituye en 

elemento basico indispensable para e~ buen funcionamiento de los proyectos. 

L~z principales componentes de la logistica son: recepci6n de los 

alimentos en los puertosj la transportaci6n primaria (de los puertos a 

lugares de adquisicion a almacenes regionales)j la transportaci6n 

secundaria de los almacenez regionales a los centros de salud a comedores 

nutricionales. 

La logistica tambien incluye las medidas para el almacenamiento y 

conservaci6n de los alimentos en buen estado: limpieza e higiene del 

almac6n y fumigaci6n preventiva cuando sea necesario. 

Finalmente, la distribuci6n, que incluye la medida y/o pesada de los 

viveres y la entrega de los mismos a los beneficiarios y/o participantes. 

La logistica adecuada requiere de una planificaci6n previa para 

asegurar eficacia, eficiencia, prontitud y control del costa-beneficia. 

Este elemento conztituye el aspecto estructural y 

cualquier proyecto de alimentaci6n complementaria. 

O. Recursos 

fUndamental de 

El Orupo identific6 que, idealmente, los principales recur~os a 

utilizar en un PAM!, basAndose en la lista de control que aparece en el 

Cuadra No.6 del documento base, serian los siguientes: 

1. el!m~n!Q~ 

Estos deben ser en fUnci6n de las necesidades y realid8des de los 
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PAMI, tal como se detallan a continuaci6n: 

__________________________ : _____________________ ~ _____ -------------______ 1 

Cereales 

Leche en polvo 

vegetales frescos 

carne 

- Cereales no procesados, maiz, arroz 
(en grano) 

- Leche en polvo integra 

- Vegetales frescos de producciOn locall 
aportados por la comunidad 

- Carne enlatada 0 de producciOn 
nacional 

- Aceite .producido en el pais 0 en lal 
subregiOn 

- Leguminosas (especialmente frijoles) 

Esta lista dependerA de los patrones de consumo en cada pais y de los 

recursos disponibles a nivel nacional, regional y local. 

Estos deLen estar de acuerdo al patrOn cultural y disponibilidad 

de cada regiOn: 

Para los PAMI los principales locales serian las cocinas (si se 

entrega la raciOn cocida> y las bodegas. 

El grupo considerO necesario que el PAMI proporcione combustible 

para el transporte de los alimentos, asi como el necesario para cocinar y 

calentar. El combustible debe ser el de uso local. 
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En relaci6n a estos materiales se ~cord6 que deberian emplearse 

aqllellos de producci6n local y su usa debe est~r acompa~ado de educaci6n 

higi~nica. 

Aunque no se empleen los materiales se~alados en la lista, este 

aspecto debe realizarse a conciencia y para tal fin se utilizar~n 

materiales locales y deben ser identificados desde la formlllaci6n del 

proyecto. 

7. fgr~Qne! 

Ademas de los aspectos se~alados en la lista del Cuadra No. 6 del 

documento base, debe considerarse la capacitaci6n en servicio. 

Debe tambien indicarse la fuente de financiamiento para absorber los 

gastos en salario tanto del personal permanente como temporal y considerar 

la participaci6n de personal volun~ario. 

Se deben considerar las necesidades y recursos disponibles en 

cada pais para realizar esta actividad. Es necesario hacer un estudio para 

det~rminar qu~ sistema es el mas adecllado. En este aspecto, debe tomarse 

en cuenta la participaci6n comunitaria. 

~. ~!el~~ gg fM~gr~i~i~n 

Debe incluirse el ndmero de lInidades (instituci6n de salud 

y/o comunidad) a visitar y el ndmero de participantes. Asimismo, debe 

contarse can guias de supervisi6n. Estas visitas deben ser calendarizadas 

y debe darse seguimiento a los problemas e~contrados a trav~s de lin informe 
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escrito. Los resultados de esta visita deben" ser discutidos con el 

personal supervisado. 

10. tl~n!~n!m!~n!Q Q~! ~g~!QQ 

Lo anotado para el mantenimiento del local debe tomarse en 

cuenta para el mantenimiento del equipo. 

11. ~2Q2~!!~~!Qn n~~~f~r!~ 

La capacitaci6n debe hacerse en servicio y a miembros de la 

co~unidad, aprovechando los recursos institucionales y comunitarios. 

12. tl!f~~!~n~Qf 

El grupo consider6 que mecanOgrafo y taquigrafo deb en ser 

puestos incluidos baJo el rubro de personal. 

Deben considerarse, ademAs, todos aquellos articulos necesarios que 

contribuyan al desarrollo efectivo del proyecto como compra de insumos 

presuntivos. 

E. Factibilidad de los recursos 

Se consider6 que en las circunstancias actuales todos los paises 

de la subregion pueden llevar a cabo los PAMI, aunque no en la forma 

senalada, ya que se pueden utilizar substitutos 0 adoptar una tecnologia 

apropiada. 

E. Pincipales problemas identificados para el 6ptimo aprovechami.nto de 

los r.cursos 

1. ~Y~!nQ~ 

Falta de capacitacion 
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~oca d&finiciOn de funcione~ especifica£ 

Inadecuada distribuciOn y asignaciOn del personal 

Falta de identificaciOn y motivaciOn del personal con 

el PAMI Y falta de orientaci6n general sobre el mismo. 

Falta de una direcciOn apropiada 

Falta de normas de eJecuciOn presupuestaria 

Inadecuada distribuciOn de los recur~os financieros 

asignados a los PAM! 

CorrupciOn administrativa 

Ausencia de una auditoria sistem4tica dentro dal PAMI 

Ausencia de un control inter no de los aportes 

comunitarios 

Carencia de medios para la prevenciOn de p~rdidas de 

alimentos 

Ausencia de instrumentos de control de inventario 

Inadecuado uso y/o falta de material educativ~ 

4. Alimentos 

Falta de informaciOn y capacitaciOn sobre el uso adecuado 

del alimento 

Falta de condiciones y normas para evitar p~rdidas de 

alimentos durante su maneJo 

Falta de insumos complementarios para la preparaciOn de los 

. 
alimentos a nivel del hogar 0 instituciOn. 
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TEHA 4: HANEJO GERENCIAL, PRESUPUESTO Y EVALUACION 

A. Estructura organizacional 

La estructura organizacional del PAMI deberia estar constituida por 

una comisiOn negociadora interinstitucional, la cual estaria formada par la 

agencia donante y el gobierno. 

La contraparte de gobierno estaria formada par representantes de la 

Secretaria de Gobierno, PlanificaciOn, Salud, Finanzas y Relaciones 

Exteriores. 

Esta comisiOn, tendria a la vez, representaciOn de cada una de sus 

instituciones en una comisiOn ejecutora responsable de la formulaci6n, 

ejecuciOn y evaluaciOn del PAM!, la cual estaria coordinada par el 

Hinisterio de Salud. 

s. Instrumentos gerenciales indispensables 

Se proponen los siguientes instrumentos gerenciales para el efe~tivo 

maneJo administrativo de los PAM!: 

1. Plan operacional 

2. Organigramas 

3. Hanual de funciones 

4. Hanual de normas y prcicedimientos 

5. Hanual de supervisi6n 

6. Hanual de capacitaciOn 

7. Sistema de auditoria 

8. Sistemas de control de costas 

9. Sistemas de informaciOn gerencial 

10. Sistemas de evaluaci6n 



11. Cronograma de actividades 

C. Lineamientos generales para los .u~can i smo s de coordinaciOn 

'interinstitucional 

1. Debe estructurarse una comisi6n nacional de coordinaci6n y apoyo a 

los PAG presidida por la Secretaria de Planificaci6n 0 de la Presidencia, 

conformada por un funcionario de nivel central, con poder de decisi6n y 

representantes de las agencias donantes, 

Debe estructurarse, ademAs, un Comit~ Coordinador para la 

eJecuci6n del PAMI conformada por un funcionario de nivel central de las 

instituciones que desarrollan PAMI. 

recaiga sabre el Hinisterio de Salud. 

Es deseable que esta coordinacion 

3. A nivel de cada instituci6n debe funcionar un sub-comit~ que d~ 

apoyo al director del PAH!, el cual debe ser designado por decision 

superior. 

D. Requisitos, caracteristicas y funciones de un director de PAMI 

1- Bgg!J!~i!Q~ 

Ser nacional del pais ejecutor 

Ser id6neo para desempei'rar el cargo 

De nivel profesional, con experiencia en gerencia de 

proyectos sociales 

Haber participado en la formulaci6n y negociaci6n del PAMI. 

Contar can apoyo politico 

2. ~§!~~!~!!~!!~e~ 

Tenor ostabilidad en 01 cargo 
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~oralidad) 

contralor1a 

· Tener capacidad para imponer autoridad y disciplina 

Tener sentido com~n y confianzs en s1 mismo 

Tener jerarqu1a profesional y ~tica (preparaci6n 

Tener capacidad para programar y usar la programaci6n 

y 

Tener poder de decisiOn, organizaci6n, disposici6n, mando y 

Ser recto, de experiencia y sensato 

Capaz de infundir seguridad, entusiasmo y respeto 

Ser responsable y puntual 

Hantener buenas relaciones humanas 

TenQr conocimiento de la instituci6n 0 del proyecto 

Tener iniciativa y habilidad para dirigir personal. 

Elaborar el plan de trabajo y rlirigir al personal a su cargo 

Coordinar las actividades del PAMI 

Tomar decisiones inherentes a su cargo 

Elaborar y presentar informes a niveles superiores 

Presentar y negoci~r el presupuesto 

Controlar la eJeuci6n presupuestaria y el cumplimiento de 

metas y objetivos 

Identificar y negociar la cooperaci6n t~cnica y fi~anciera 

para el adecuado funcionamiento del PAMI 

Participar en el Comit~ Coordinador del PAMI 

Represeniar al PAMI en Is Comision Nscional de Coordinaci6n 

y Apoyo a los PAO. 
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E. Caracteristicas del proceso actual y propue~to para la formulaci6n, 

revisiOn y aprobaciOn del presupuesto del PAMI 

Proc~so actual 

'a) Formulacion:' 
Individual por institucion y por 
disciplina 

b) Revisi6n: 

Institucional con agencia donante 

Ic) Presupuesto 
Unilateral por instituci6n 

Proceso propuesto 

a) Equipo multiinstitucional y 
multidisciplinario 

b) Hultiinstitucional, multidisci-' 
plinario, agencia donante y re
presentantes de asociaciones de 
la comunidad (en su m~s alto 

c) Institucional por la instancia 
a cargo del presupuesto (Hi
nisterio de Hacienda 0 Finan
zas. Posteriormente sera apro
bado por la Asamblea Legislati
va· 

\ \ 
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F For~a en qu~ son realizadas y c6mo deberian hacerse las evaluaciones 

de impacto y proceso 

Forma Actual Forma Ideal 

la)·Sin planificar a) Deben estar incluidas dentro 

'b) Con poco 0 ning6n recurso 
humane calificado 

c) La iniciativa nace de agencias 
donantes 

d) Los equipos de evaluaci6n 
son Gonformados por represen
tante!:- externos 

e) La informaci6n recogida es 
procesada tardiamente y casi 
siempre fuera del pais 

f) El informe es publicado por 
la agencia externa evaluadora 

g) Los resultados de las evaluacio
nes no se dan a conocer a todos 
los niveles de ejecuci6n del 
proyecto 
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del proyecto desde su formula
ci6n 

b) Debe contemplarse el financia
miento para contrataci6n de 
recurso humano calificado y en 
caso de quP- no 10 este, con fi
nanciamiento para su capacita
ci6n 

c) Debe ser preocupaci6n nacional 

d) Los equipos deben conformarse 
en su mayoria con tecnicos na-
cionales 

e) La informaci6n debe ser proce-
sada en corto periodo y locdl-
mente 

f) El pais debe reservarse el 
derecho de publicaci6n que esti-
me conveniente 

g) Los resultados deben divulgarse 
a todos los niveles apenas se 
tenga el documento a fin de to
mar las medidas correctivas 



O. Caracteristicas del equipo, funciones y periodicidad en que deben 

efectuarse las evaluacion.s de los PAHI 

IEquipo 
1 ________________________ _ 

I-Hultidisciplinario 

I-Con experiencia de cam
I po 
INivel academico cali
Ificado 0 con capacita
Ici6n previa 
I 
I-Debe estar conformado 
: por supervi~ores y su
Ipervisados (evaluaci6n 
de proceso) 

-Cuando se trata de eva
luaciones de impacto, el 
equipo debe conformarse 
con personal tecnico 
del nivel central de la 
instituci6n y el per
sonal destinado para rea 
lizarla. 

-EI Director del PAM! pue 
de participar en algunas 
actividades del proceso. 

Funciones 

-Bien definidas y cla
ras, acordes con los 
objetivos del proyecto 

-Ser1ir de retroali
mentaci6n en ambas 
vias 

1 

Periodicidad 

-La evaluaci6n de 
proceso debe ser 
continua, siguien
do una guia pre
elaborada 

-Evaluaci6n de im
pacto: anuales y 
i..II finalizar el 
proyecto, con un 

plan especifico 



H. Uso de la ratroalimentaei6n dentro del proeeso de formulaei6n de un 

nuevo pray.eto de PAMI 

La retraalimentaei6n es neeesaria para: 

1. Faeilitar la formulaei6n de un nuevo PAMI 

2. Agilizar la toma de deeisiones para reorientar el nuevo proyeeto 

3. Evitar que las fallas se perpetden dentro de la ejeeuci6n del 

proyecto y reforzar aqllellos aspectos positivos, logroz y ac~iones, 

eliminando la posibilidad de repradllcir los errores dentro del nuevo 

proyecto. 
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RECOHENDACIONES TECNICAS SOBRE CONCEPTUAlIZACION BASICA 

Can el ob)eto de uniformar la terminolog1a y de que los planificadores 

alimentario-nutricionales puedan camp render y hablar el mismo idioma, el 

Grupo de Trabajo en plena analiz6, di~cuti6 y al final propuso la 

definiciOn de los siguientes conceptos: 

1. PLAN DE DESARROLLO ECONOHICO Y SOCIAL 

Es el conjunto de objetivos, politicas, estrategias, programas y 

proyectos econ6mico-sociales definidos por el gobierno de un pais, para un 

periodo determinado. 

2. PROGRAHA DE AlIHENTACION HATERNO-INFANTIl (PAMI) 

Es un proyecto multisectorial, que incluye actividades 

educativas, de salud, alimentaci6n complementaria y de apoyo a la 

producci6n, orientadas hacia la poblaci6n materno-infantil. 

3. PROGRAHA DE AlIHENTACION ESCOlAR (PAE) 

Es un con}llnto de actividades organizadas por la escuela, para 

suministrar alimentos preparados, dirigidos a escolares del nivel primario, 

como un compJemcnto a su dieta diaria, con fines educativos-nutricionales y 

de apoyo a la producciOn local de alimentos. 

4. PROYECTO 

Es el con)unto coordinado de actividades con obJetivos y metas 

definidas, en un periodo determinado, que persigue la reducci6n y/o 18 

soluciOn de un proble~a. 



5. OBJETIVO 

E~ el re~ultado 0 producto que ~e e~pera lograr, tomando en cuenta lo~ 

recur~o~ di~ponibles, para ~olucionar un proble~a previament~ identificado. 

6. HETA 

E~ la cuantificaci6n de lo~ logro~ en cantidad, calidad, tiempo y 

e~pacio. 

7. EFICIENCIA 

Es la capacidad para lograr el mAximo aprovechamiento de lo~ 

recur~os di~ponibles. 

8. EFICACIA 

E~ la capacidad para lograr los resultados de~eados, en calidad, 

costo y tiempo. 

9. EFECTIVIDAD 

Es la capacidad de lograr eficiencia y eficacia. 

10. PARTICIPACION COHUNITARIA 

Es la forma organizada, consciente y activa, mediante la cual los 

~iembros de una comunidad, participan en la identificaci6n y soluci6n de 

los problemas en forma solidaria y responsable, con la coordinaci6n y apoyo 

institucional. 

11. EVALUACION DEL PROCESO 

Es el anali~i~ del cumplimiento de' las diferente~ etapas del 

proyecto, seg~n 10 programado, can 10 realizado, en forma ~istematica y 

peri6dica, can el prop6sito de verificar los logros, en funci6n de los 
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ob)etivos trazados y tomar las medidas correctivas necesarias. 

12. EVALUACION DEL IHPACTO 

Es el proceso de an~lisis integral del cumplimiento de los objetivos y 

. 
resultados al final de un periodo determinado, a efecto de establecer cOmo 

el proyecto modificO la situaciOn inicial, para el cual fue diseffado. 

13. ACTIVIDADES ADHINISTRATIVAS BASICAS 

Son todas aquellas actividades relacionadas con el control fito-

sanitario, recepciOn, transporte, manipulaciOn higienica, almacenamiento, 

distribuciOn, conservaciOn, preparaci6n y consumo de alimentos. 

14. RETROALIHENTACION 

Es un mecanisme constante e indispensable que permite corregir, 

modificar 0 mantener un proyecto, e~ funciOn de su ejecuciOn. 

15. BENEFICIARIO 

Son las personas que reciben regularmente algdn tipo de 

alimentos, a trav~s de instituciones estatales, priv~das 0 de servicios, 

constituyendo la poblaci6n obJetivo. 

1G. PARTICIPANTES 

Son las personas que colaboran voluntariamente en el desarrollo de los 

proyectos de alimentaci6n a grupos. 

17. ESTRATEGIAS 

Son los mecanismos alternativ~s utilizados para alcanzar los 

ob)etivos p~opuestos. 

18. POLITICA DE AYUDA ALIHENTARIA 

Son los lineamientos generales de un gobierno, en funciOn al 
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grado de desarrollo socio-econ6mico de un pais, B fin de hacer un uso mAs 

eficiente de los alimentos destinados a grupos de poblaci6n. 
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RECOHENDACIONES FINALES AL INCAP SOBRE ESTRATEGIAS PARA IHPULSAR 

LA FORHULACION Y/O REFORHULACION DE PROYECTOS DE ALIHENTACION 

A GRUPOS HATERNO-INFANTILES 

El Grupo de Traba)o considera oportuno de)ar constancia de su 

reconocimiento al INCAP par e1 esfuerzo que estA desarrollando para la 

capacitaciOn y orientaci6n del personal responsable de 1a formulaci6n, 

e)ecuci6n y evalllaciOn de proyectos de alimentacion a grupos materno

infantiles, el cllal llevarA a un entendimiento claro y a la comprensi6n 

exhaustiva de los problemas y la realidad en que se desenvuelven estos 

proyectos. Tambien fomentara un incremento en la capacidad tecnica 

institucional y profesional para la formulaci6n de nuevas proyectos 0 para 

la reformulaciOn de los que est6n actualmente en eJecuci6n. 

AdemAs, con el prop6sito de ampliar esta experiencia al interior de 

los pa1ses de la subregi6n, el Grllpo de Trabajo recomienda al INCAP: 

1.· Hacer una presentaci6n oficial ante los gobiernos de los pa1ses de la 

'subregi6n de las recomendaciones tecnicas del Grupo de Traba)o, 

motivAndolos a la toma de decisiones para proceder a una revisi6n de 

los proyectos de alimentaci6n a grupos materno-infantiles. 

2. Hotivar a los gobiernos del area sabre la importancia de contar con 

elementos tecnicos uniformes para la formulaci6n de proyectos de 

alimentaci6n a grupos materno-infantiles. 

3. Divulgar ampliamente las recomendaciones de este Grupo de Traba)o y 

promover en los pa1ses la realizaci6n de seminarios y/o )ornadas de 

capacitaci6n a los diferentes niveles para universalizar 18 

ter~inolog1a y dar a conocer las t~cnicBs y el proceso de formulBci6n 

de proyectos de alimentaci6n a grupos materno-infantiles. 
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'4. Ofrecer apoyo t~cnico a las institucione~ re~pon~able~ e inter~~adas 

en la capacitaci6n sobre t~cnicas para la formulaci6n de proyecto~ a 

grupo~ materno-infantile~, 

5. Promover el apoyo financiero y realizar esfuerzo~ de coordinaci6n para 

impul~ar en los pai~es de la ~ubregi6n accione~ de capacitaci6n subre 

t~cnica~ de formulaci6n de proyectos de alimentaci6n a grupo~ 

~aterno-infantiles. , 

6. Promover la utilizaci6n de los conceptos bdsicos definidos par el 

Grupo de Trabajo, a fin de que en los paises del'drea se hable el 

mismo lenguaJe y se apliquen las mismas t~cnicas para la formulaci6n 

de proyectos de alimentaci6n a grupos materno-infantiles, 

7. Involucrar en futuros grupos de traba)o, seminarios, a talleres a la~ 

agencias financieras 0 donantes, a fin d~ que, mediante el intercambio 

de experiencias, pueda lograrse la debida coordinaci6n y la adopci6n 

de t~cnicas apropiadas de formulaci6n de proyecto~ de alimentaci6n a 

grupds materno-infantiles, tanto para los paises, como para dichas 

agencias. 
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REUNION GRUPO DE TRABAJO SOBRE FORHULACION DE PROYECTOS DE 
ALIHENTACION A GRUPOS HArERNO-INFANTILE~ 

8 : 0'0 - 13 : 00 

. 13: 00 - 10: 30 

10:30 - 11: 00 

11:00 - 13:00 

13:00 - 14:00 

14:00 - 15:00 

15:30 - 16:00 

16:00 - 17:30 

tlABlJ~§ § ~~ t1~XQ 

8:00 - 10:30 

10:00 - 10:30 

10:30 - 13:00 

13:00 - 14:00 

14:00 - 15:30 

15:30 - 16:00 

Guatemala, INCAP, 5-13 de maye de 1986 

AGENDA DE TRASAJO 

1. Inaugu raciOn 
a) Antecedentes y ubicaci6n del tema 
b) Palubra~ del Director del INCAP 

2. Autopre!!..r.I~1 r,i\ci6n 

3. An~lis~$ y discusi6n metodologia 

4. Pre~entaci6n general del tema 
a) Pres~ntur.ion del tema: Lic. Irma de Diaz 
b) Com~nt~Tio~ de los participantes 

Caf~ 

5. Disc~si6n g~neral del Grupo de Trabajo del primer 
tema: Conc~ptualizaciOn b~sica 

Almuerzo 

6. Preparaci6n documento Tema 1 

Caf~ 

7. Discusi6n por grupo especifico de trabajo del tema 
2 An~li~is del Proceso Actual de Formulaci6n de 
PAMI. 

7. Continuaci6n discusi6n por grupo especifico tema 2 

Caf~ 

8. Preparaci6n documento tema 2 

Almuerrzo 

g. Discusi6n por grupo especifico de t.rabaJo del ·tema 
3: Formulaci6n de obJetivos, metas, funciones y 
recursos. 

Caft 



16:00 - 17:30 9. Continuaci6n di$cusi6n POl' grupo espec1fico tema 3 

. t!H;g!;Qbt;§ Z Qf:; tlAXQ 

8:00 - 10:00 9. Continuaci6n discusi6n por grupo especifico tema 3 

10:00 - 10:30 Caf~ 

10:30 - 13:00 10. Preparaci6n documento tema 3 

13:00 - 14:00 Almuerzo 

14:00 - 15:30 11. Discusi6n por grupo espec1. fico tema 4: Manejo 
·gerencial, presupuesto y evaluaci6n 

15:30 - 16:00 Caf~ 

16:00 - 17:30 11 . Continuaci6n discusi6n por grupo especifico tema 4 

!:!!1f:;!!~§ § Q~ MXQ 

8:00 - 10:00 12. Preparaci6n docllmento tema 4 

10:00 - 10:30 Caf~ 

10:30 - 13:00 13. Integraci6n docllmentos espec1ficos por tipo de 
programa 

13:00.- 14:00 Almuerzo 

14:00 - 15:30 14. Continllaci6n: Discusi6n y aprobaci6n del informe 
final 

15:30 - 16:00 Caf~ 

16:00 - 17:00 14. Continuaci6n integraci6n documento final 

8:00 - 10:00 15. Discllsi6n y aprobaci6n del informe final 

10:00 - 13:00 15. Continuaci6n: Discusi6n y aprobac16n del in~orme 

final 

13:00 - 14:00 Almuerzo 

14:00 - 15:30 15. Continuaci6n: Discusi6n y aprobaci6n del informe 
final 

15:30 - 16:00 Caf~ 

16:00 - 17:00 16. Clausura 
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NOTA: Esta agenda de traba)o sufriO algunas modificacione5 en cuanto al 
tiempo asignado para la discusiOn de algunos temas, pero al final se 
cumpliO can el programa y 5e lograron los objetiv05 "establecidos. 
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INTEGRACION DE GRUPOS 

A. Grupo de Traba)o sobre formulaci6n de Proyectos de Alimentaci6n a 

Grupos Haterno-Infantiles 

1. Lic. Artemia de Pinto (PanamA) 

2. Lic. Anlbal Garcia (Guatemala) 

3. Ora. Gloria Elena Navas (Nicaragua) 

4. Lic. Francisco Roque Castro (PHA-El Salvador)~ 

5. Lic. Hois~s SAnchez (Honduras) 

6. Lic. Tito Rivera (INCAP) 

7. Ing. Ramiro Hontealegre (INCAP) 

Relator: Lic. Anlbal Garcia 

.Fu~ invitado como representante del PHA pero al final no pudo asistir. 



GUIA DE DISCUSION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBR~ FORMULACION DE 

PROYECTOS DE ALIMENTACION A GRUPOS MATERNO-INFANTILES 

Guatemala, INCAP, 5 de mayo de 1~8G 

TEMA 1: CONCEPTUALIZACION BASICA 

Se solicita al Grupo discutir la interpretaci6n t~cnicamente mAs apropiada 

de los siguientes conceptos: 

1. Plan de desarrollo econ6mico y social 

2. Programa PAMI 

3. Proyecto 

4. Objetivo 

5: Meta 

6. Eficiencia 

7. Eficacia 

8. Efectividad 

~. Participaci6n 

10. Evaluaci6n de 

11- Evaluaci6n de 

comllnitaria 

proceso (interna y externa) 

impacto (interna y externa) 

12. Actividades b~sicas de los Programas de Alimentaci6n a Grllpos 

13. Actividades complementarias de los Programas· de Alimentaci6n a Grupo!; 

14. Retroalimentaci6n 

15. Beneficiario - participante 

Adicionalmente, si el Grupo con~idera conveniente la conceptualizaci6n de 

otros t~rminos, favor de proponerlo. 

\~ 



OUIA DE DISCUS ION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE FORMULACION DE 

PROYECTOS DE ALIMENTACION A ORUPOS MATERNO-INFANTILES 

Guatemala, INCAP, 5-6 de mayo de 1~8G 

TEMA 2: AnAlisis del proceso Actual de Formulaci6n de 

Proyectos de Alimentaci6n a Grupos Materno-Infantiles 

Se solicita al Grupo su opini6n sobre los siguientes aspectos en relaci6n 

al proceso actual de formulaci6n de provectos de alimentaci6n a grupos 

materno-infantiles. 

1. Indicar la forma en que se formulan lo~ proyectos de alimentaci6n a 

grupos materno-infantiles, en sus respectivos pa!ses, as! somo indicar 

qui~nes (funclonarios e instituciones) participan en dicho proceso. 

2. SeNalar el grado de eficacia en el desarrollo del proceso de 

formulaci6n 

3. Identificar el apoyo nacional y externo para dicho proceso, as! como 

su adecuaci6n a las necesidades de la problemAtica existente en cada 

pais: 

4. Describir la forma en que se realiza la supervisi6n, seguimiento y 

evaluaci6n del proceso de formulaci6n. 

5. SeNalar cuAl es el nivel de participaci6n comunitaria en el proceso de 

formulaci6n. 



aUlA DE DISCUS ION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE FORHULACION DE 

PROYECTOS DE ALIHENTACION A GRUPOS MATERNO-INFANTILES 

Guatemala, INCAP, 6-7 de mayo de 1~86 

TEMA 3: FormulaciOn de objetivo~, meta~ y funcione~ e 

identificaciOn de recur~o~ 

Se ~olicita al Grupo ~u opiniOn ~obre lo~ ~iguiente~ a~pecto~: 

1. ObJetivo~ y meta~ 

a. Se~alar cuAle~ deber1an ~er lo~ criterio~ para la definiciOn de 

obJetivo~ y meta~ de los proyectos de alimentaciOn a grupos 

~aterno-infantiles. 

b. Indicar cuAle~ son y en qu~ consi~ten las re~tricciones para 

lograr los objetivo~ y meta~ establecidas. 

c. Proponer cuAles ser1an lo~ obJetivo~ y metas realistas y factibles 

de alcanzar. 

2. Funcione~ bAsica~: 

a. Proponer cuAle~ deber1an ser lo~ criterio~ para: 

i. SelecciOn de beneficiarios - participantes 

ii. Definir raciones de alimentos 

b. Identificar cuAles son y en qu~ consisten las actividade~ bAsicas 

y complementarias de los proyectos de alimentaciOn a grupos 

~8terno-infantiles. 

c. Determinar cutles deberian ser los insumos 0 reclirsos necesario~ 
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para llevar a cabo las actividades identificadas en el inciso b). 

d. Senalar la naturaleza e importancia de: 

i. Capacitaci6n 

ii. Sistemas de informaci6n 

iii. Organizaci6n del apoyo comunitario 

iv. Seguimiento y control 

v. Logistica (transporte, almacenamiento, conservaci6n y 

distribuci6n) 

3. Recu r sos : 

En base al listado de recursos contenido en el cuadra No. G del 

documento se Ie solicita indique: 

a) Si considera que los mismos responden a las necesidades y 

realidades de los proyectos de alimentaci6n a grllpos materno-

infantiles. 

b) Si considera que dichos !ecllrsos son factibles de obtener en las 

circunstancias actuales sabre las que atravieza el pais. 

c) CuAles son los principales problemas identificados para el 6ptimo 

aprovechamiento, a nivel de las siguientes categorias 

i. Recurso humano 

ii. Recurso financiero 

iii. Recllrso material (no alimento) 

iv. Recllrso alimento 

B 



TEHA 4: 

GUIA DE DISCUSIDN DEL GRUPD DE TRABAJD SOBRE FORHULACIDN DE 

PRDYECTOS DE ALIHENTACION A GRUPOS HATERNO-INFANTILES 

Guatemala, INCAP 7-8 de mayo de 1~8G 

HaneJo Gerencial, Presupuesto y evaluaci6n 

Se Eolicita al Grupo su opini6n sobre los siguientes aspectos: 

1. Cu4l deberia ser la estructura organizacional para implementar con 

efectividad un proyecto de alimentaci6n a grupos materno-infantiles. 

2. D~ la lista siguiente, qu~ instrumentos gerenciales propondria como 

indispensables para el efectivo maneJo administrativo de un proyecto 

de alimentaci6n a grupos materno-infantiles: 

a) Plan operacional 

b) Drganigramas 

c) Hanual ~e funciones 

d) Hanual de procedimientos 

e) Hanual de normas 

f) Hanual de capacitaci6n 

g) Sistemas de control de costos 

h) Sistemas de informacion gerencial 

3. Proponer los lineamientos generales parael establecimiento de los 

mecanismos de coordinaci6n interinstitucional. 

4. Indicar cu4les deberian ser los requisitos, caracter1sticas y 

funciones de un uirector 0 gerente de proyecto de alimentaci6n a 

grupos ~aterno-infantiles. 



5. Se~alar las caracterigticas del proceso actual e ideal de formulacion, 

revision y aprobacion del presupuegto del proyecto de alimentacion a 

grupog materno-infantiles. 

6. Especificar la forma en que son realizadas las evaluaciones de impacto 

y proceso en la actualidad. Al migmo tiempo, se~ale la forma ideal en 

que estas deberian realizarse. 

7. Caracterizar el equipo, funcioneg y periodicidad en que deben 

efectuarse lag evaluacioneg a los proyectos de alimentaci6n a grupos 

materno-infantiles. 

8. Indicar el uso que la retroalimentacion tiene dentro del procego de 

formulacion de proyectos de alimentacion a grupos materno-infantiles 

10 



LISTA DE DOCUMENTACION CONSULTADA 

1. Mench~, Maria Teresa, Mara de Galindo y Ricardo Sibri~n. Informe del 
an~lisis de los Programas de Atenei6n Materno-Infantil, Alimentaei6n 
Eseolar y de Alimentos par Trabajo. Guatemala, Agosto de 1~84. 16 p. 

2. Heneh6, Maria Teresa. Reflexiones sobre Programas de Ayuda 
Alimentaria. Traba)o presentado en el Bloque "B" del Seminario de 
Alimentaci6n y Nutriei6n. San Salvador, El Salvador, 19-30 de abril de 
1982. 14 p. 

3. FAD. ManeJo de Programas de Alimentacion a Orupos. Roma, 1984. 55 p. 
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INTRODUCCION 

El In~tituto de Nutricion de Centro Am~rica y Panam~ (INCAP) realiz6 

durante 1984 un an~lisis de los proyel los de Alimentaci6n a Grupos (PAG) de 

la subregi6n, con participacion de los gobiernos y de las agencias de ayuda 

externa. 

Despu6s de discutir los resultados del an~lisis, a traves de varias 

consultas con funcionarios guber[1arolentales de los paises y la realizaci6n 

de un taller subregional con las agencias donantes, intermediarias y 

tecnicas, el INCAP decidi6 formular y ejecutar un Proyecto Subregional de 

Apoyo T6cnico a los PAG de la subregiOn. 

Durante el estudio de los PAG a nivel subregional, se encontrO que uno 

de los aspectos que afectan el desarrollo de 6stos y su mejor 

aprovechamiento como instrumentos dliles al desarrollo socio-econ6mico, es 

la ausencia de una metodologia que sistematice y oriente el proceso de 

formulaci6n de proyectos de alimenlaciOn a grupos escolares, 

principalmente Guando se utilizan alimentos donados, en cuyo caso hay que 

conjugar los intereses del pais receptor con los de la agencia donante. 

Tal situaciOn han llevado a que en el planeamiento de los PAE no se 

analicen y consideren todos los aspectos b~sicos que aseguren su adecuada 

operacion y obviamente el logro de sus objetivos. 

Con base en 10 anterior, y en respuesta a la demanda de sus Paises 

Hiembros, el INCAP considerO importante promover y apoynr a nivel de la 

subregiOn un procesc de desarrollo metodolOgico sobre formulaci6n, manejo 

gerencial y evalu~ciOn de proyectos de alimentacion a grupos escolares. 

Para ella organiz6 l~ reuniOn de un Grupo de TrabaJo Ad-Hoc que se encargO 



de analizar las t~cnica~ y metodologia~ aplicada~ a la formulacion de 

proyectos. 

El Grupo de TrabaJo Ad-Hoc ~e reuni6 en la ~ede del INCAP, en 

Guat~mala, del 5 al ~ de mayo de 1186 y fue integrado por t~cnico~ 

nacionale~ encargados 0 relacionado~ con la formulaciOn de PAE en su~ 

respectiYos pafse~. El grupo analizO un documento bAsico preparado por la 

Consultora, Lic. Irma S. de Diaz y en base a e~te documento preparO una 

serie de recomendacione~ t~cnica~ sobre: 

a) FormulaciJn de programas de alimentaci6n a grupo~ escolares; 

b) ConceptualizaciOn bA~ica. 

AdemAs, el Grupo consider6 pertinente hacer unas recomendaciones 

finale~ al INCAP sobre estrategias para impulsar la formulaci6n y/o 

reformulaciOn de proyecto~ de alimentaci6n a grupo~ escolares. 

La metodologia de trabajo desarrollada consisti6 en una pre~entaciOn 

general del documento bAsico preparado, la cual incluyO metodos 

audiovisuales especialmente elaborados para tal efecto. Luego, el Grupo de 

Trabajo procedi6 a las discusiones e intercambio de experiencias, en base a 

las guias de discusi6n que fueron elaboradas por la coordinaci6n y tomando 

comb referencia el documento propuesto. 

El resultado de esta reuniOn son las recomendaciones t~cnicas y 

finales anteriormente indicadas y se espera que las mismas serAn 

consideradas en un Taller de Trabajo que se organizarA del 1~ al 30 de mayo 

de 1~86. El proceso continuarA can la el~boraci6n de un Manual de 

FormulaciOn de programas de alimentaciOn a grupos escolares en la 

subregiOn. 
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Con la i~plementaci6n del proceEo antes descrito, el INCAP espera qlle 

los paises del Area fortalezcan su capacidad institucional y profesional 

para Is efectiva formulaci6n de programas de alimentaci6n a grupos 

escolares y de esa manera mejoren la eJecuci6n y evaluaci6n de los mismos y 

puedan obtenerse mejores resultados. 
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PRESENTACION 

P E N o I E N T ·E 
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RECOHENDACIONES TECNICAS PARA UN EFECTIVO PROCESO DE FORMULACION 

DE PROGRAMAS DE ALIMENTACION A DRUPOS ESCOLARES 

GRUPO DE TRABAJO PAE 

El Drupo de Trabajo PAE fue constituido por seis profesionales de 

ciiferentes disciplinas, representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Costa Rica y Panama. Para realizar su cometido, el Grupo se bas6 en las 

gu1as de discusi6n que fueron proporcionadas al inicio de las discusiones 

de cada tema por el Lic. Tito Rivera, Coordinador del Grupo par parte del 

INCAP. El grupo como tal, inici6 su trabajo con el analisis del te~a 2, 

as1: 

TEMA 2: ANALISIS DEL PROCESO ACTUAL DE FORHULACIOI~ DE PROYECTOS DE 

ALIMENTACION A GRUPOS ESCOLARES 

El Grupo, despu~s de hacer un an'lisis ~e los diferentes Proyectos de 

Alimentaci6n a Grupos Escolares que se realizan a nivel de los paises 

representados concluy6 10 siguiente: 

A. La forma en que se hace la formulaci6n de los PAE varia en los 

distintos paises de la SUbregiOn. En algunos, los PAE se han formulado 

como respuesta a un problema nacional, y en otros en base al ofrecimiento 

de ayuda externa. ~n todos los pa1ses se constata la participaciOn de 

varias instituciones en la formulaci6n de los proyectos, aunque no en una 

forma sistemAtica y uniforme. Anteriormente, predominaban los criterios de 

la agencia donante para la formulaci6n d~ los proyectos, pero en la 

sctualidad, en Is mayoria de los paises existe una mayor participaci6n de 

los funcienarios de. las oficinas de planificaci6n nscienal y de los 



Hinisterios de EducaciOn, asi como de otras instituciones r.acionale~. 

8. En geneTal, se puede afirmar que en la mayor!a de lo~ pai~es h~n 

habido fallas en la formulaci6n de lo~ PAE debido en algunos casos a la 

ausencia de politicas alimentRria~. a la falta de experiencia del personal 

nacional sobre formulaci6n y mRnejo de proyectos de est~ tipo y a los 

criterios rfgidos de a10unas agencias donante~. Esto ~e traduce en una 

falta de precisiOn de lo~ objetivos y de previsi6n de las actividades 

bAsica~ y de apoyo del proyecto tales como nlecanismo~ de coordinaLi6n; 

supervision y capacitaci6n del personal planificador yejeclltor. 

C. Aunque en lo~ rai~es existe recurso humane capacitado para la 

formulaci6n de proyecto~, ~stos no siempre participan en la formulaciOn de 

proyectos de alimentaci6n a grupos eSGolares. En este sentido, podria 

decir~1 que no existe un apoyo nacional decidido sino una participaciOn 

nacional del persGnal de las instituciones responsables que no siempre es 

capacitado. La participaciOn externa, se ha limitado a la entrega de 

formularios/guias ya establecidos por 105 organismos donantes, aunque se ha 

contado con alguna asesoria del INCAP en la ejecuci6n. 

O. No existe una instancia 0 proceso sistemAtico para realizar la 

supervision, seguimiento y evaluaci6n del proceso de formlllaci6n de PAE en 

la mayorta de los paises de la subregi6n. Este se realiza en forma aislada 

y sin una metodologia clara y precisa del contenido 0 etapas que deben 

seguirse para formular los proyectos. 

E. En ninguno de los paises existe participaci6n organizada y sistemAtica 

de la comunidad en el proceso de formulaci6n de los PAE. En algunos 

2 
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pa1~es, la comunidad ha logrado participar Gnicamente en la identificucj,6n 

de los problemas pero en Torma esporAdica. 
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TEMA 3: FORMULACION DE OBJETIVOS, HETAS, FUNCIONES E 

IDENTIFICACION DE RECURSOS 

A. OBJETIVOS Y HETAS 

~ 

1. ~ri!~IiQf ~gfi~Qf e2I2 !2 Q~£ini~i~n Q~ Q~l~!i~Qf gg !92 EeE 

El Grupo concluyO que los objetivos y metas deber~n definirse en 

funciOn de una Politica Nacional de Desarrollo que contenga una Politica de 

Planificaci6n Alimentaria, la cual, a su vez, deber~ incluir una Politica 

de Complementaci6n Alimentaria. Al momento de elaborarlos deber~ tenerse 

en cuenta que ~stos sean: 

a) Realistas 

b) Factibles 

c) Claros 

d) Precisos 

e) Que incorporen aspectos educativos, productivos y la 

participaciOn de la comunidad. 

2. El Grupo identific6 que las principales restricciones para lograr 

los objetivos y metas establecidas han sido: 

a) Inexistencia de un marco legal que aseyure el funcionamiento 

adecuado de los proyectos. 

b) Falta de decisiOn politica para ~segurar la asignaciOn de 

los recursos necesarios para la e)ecuciOn de los PAE. 

c) Inestabilidad e insuficiente personal capacitado para la 

e)ecuciOn de las diversas etapas del proyecto. 

d) Falta de conciencia en los diferentes niveles de la 

importancia del proyecto y desconocimiento de los objetivos del mismo. 

e) Falta de coordinaciOn intra e interinstitucional en la 



formulaci6n y ejecuci6n del PAE y/o con la agencia donante. 

f) E~ca5B participaciOn de la comunidad en la implementaciOn y 

ejecuciOn del proyecto. 

g) Ausencia 0 mal uso de la informaciOn obtenida por las' 

eval~acione5 de proceso. 

h) Deficiencias en el manejo gerencial y/o ausencia en la 

definiciOn de normas tecnicas y administrativas. 

i) Incumplimiento de los planes establecidos por cualquiera de 

las partes. 

3. Despue~ de obtener un con~enso, e1 Grupo propone los siguientes 

objetivos que deberia cubrir un PAE: 

a) Mejorar 1a a1imentaci6n de 1a poblaciOn esco1ar. 

b) Promover 1a participaciOn comunitaria. 

c) Contribuir a1 incremento de 1a inscripci6n y asistencia 

escolar y reducir e1 n~mero de la deserciOn. 

d) Fomentar 1a educaciOn sobre salud, alimentaciOn y nutriciOn 

en la poblaciOn escolar. 

e) Fomentar 1a producci6n de alimentos a nive1 esco1ar y de 1a 

comunidad. 

f) Contribuir a mejorar e1 rendimiento escolar. 

NOTA: Las metas deber~n ser propue~tBs por cada pais de acuerdo a su 

realidad e interes politico en este tipo de proyectos. 

8. FUNCIONES BASICAS 

1. ~I!1~IiQ~ Q2I~ f~!~~~iQn g~ ~~n~£i~!~IiQf ~ Ig~iQn~~ g~ ~!im~niQ~ 

a· §~!~~~!Qn g~ ~~n~fi~igriQ~ 
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La !:elecci6n de los beneficiario!:, en Ii:! mayor!d clto' lu~ 

pai!:e!:, !:e lleva a cabo actualmente utilizando el criterio de nivele!; 

educativo!:, dando prioridad para ofrecer el ~ervicio al primer nivpl del 

cicIo e!;colar que incluye primero, !;egundo y tercer aNo de la educaci6n 

general primaria. Tambi~n se utiliza el criterio de selecci6n de 

in!:tituciones educativas del sector pc'lblico, utilizando difprentes 

criterios, como ubicaci6n de la escuela en zonas deprimldas 0 de 

emergencia. 

Se sugiere que en los servicios de alimentaci6n escalar que ofrecen 

(Inicamente "refrigerio" con base en una bebida, no se haga selecciOn de 

beneficiarios !;ino que se les proporcione a todos lo~ escoli":1res de nivel 

prim~rio del sector pctblico. 

En cambio, si la alimentaci6n que se ofrece es "cornplementaria", se 

sugiere que la selecci6n se haga tomando en cucnta los criterio!; de 

selecciOn in!:titucional antes mencionados. Una vez seleccionadas las 

in!:tituciones, la di!:tribuciOn serfa a todos los escolares que asistan a 

dichas e!;cuela!; !:iempre que los recur!;o!; 10 permitan. 

La raciOn alimentaria debera e!;tar ccmsti tuida 

preferiblemente por alimento!; adecuados a los patrones alimentarios de la 

poblaciOn beneficiaria. Los alimentos deberAn ser preparados y entregados 

en el centro educativo. En terminos cuantitativos, se !;ugiere que la 

raciOn !;ea complementaria, dAndose prioridad a suplir el deficit calOrico· 

Para el calculo de la raciOn en cada pais, deber~ tomarse' en cuenta los 

estudios sobre ingesta calOrica y proteica de la poblaci6n y la capacidad 

institucional para el maneJo de la mi~ma. 
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Como referencia para el caso de los almuerzos escolares, la raciOn 

tendria que cubrir un m~ximo de 40X de lo~ requerimientos calOricos del 

escolar y p,ara los refrigerios se recomienda un maximo del 15Y.. 

El Grupo determinO dos tipos de actividades a realizar en los 

PAE: 

a) Actividades administrativas basicas: 

Son todas aquellas relacionadas directamente con la razOn 

de ser del proyecto, distinguiendo las ~iguientes: 

i. Control fito-~anitario: 

Consi~te en determinar el grado de higiene y 

estabilidad del alimento para aprob2r 0 no su ingreso al pais. 

ii. RecepciOn en puerto de entrada al pais: 

Es el proceso de liberBciones de p6lizas de desembarque 

con 10 cual el producto queda bajo la responsabilidad del Gobierno para los 

fines estipulados en el proyecto. 

iii. Transporte: 

Consiste en trasladar los prbductos desde el puerto de 

desembarque hasta su destino. 

iv. Hanipul~~iOn: 

Para los fine~ de los PAE, la manipulaciOn de los 

alimentos consiste en el contacto directo 0 indirecto de un individuo con 

los ali~entos durante las diferentes fases de su ejecuciOn y que incluyen 

al~acenamiento, transporte, elaboraci6n, conservaci6n y distribuci6n . 

... 



v. Almacenamiento: 

Es la ubicaci6n de 105 alimentos en un local destinado 

para este fin y que reune 105 requisitos higi~nico-sanitarios m1nimos e 

indispensables para su optima conservacion. 

vi. Distribuci6n 

Es el proceso de entrega del refrigerio 0 complemento 

alimentario a los escolares e incluye actividades que van desde la 

cuantificaci6n de la raci6n, hasta el control de la entrega del alimento ya 

preparado. 

vii. Conservaci6n 

Son las medidas que se deben observar para evitar el 

deterioro de los alimentos desde su recepci6n hasta su consumo. 

viii.Preparacion: 

Es un proceso al cual se somete un alimento con el 

objetivo de mejorar sus caracteristicas organo16pticas y favorecer su 

digestibilidad de acuerdo a 105 patrones de consumo locales. 

Ix. Consumo: 

Es el proceso de la aceptacion e ingestion de los 

alimentos preparados, por los escolares. 

Se incluyen tambi~n las actividades administrativas para la e)ecuci6n 

del proyecto, as1 como la organizacion de 105 sistemas de informaci6n, la 

capacitaci6n del personal, la supervision a nivel central, regional y local 

y la elaboracion de mendes y recetas. 

b) Activiaades t~cnicas: 
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Son aquella~ que no e~tdn directamente relacionada~ can Ia 

entrega de alimento~ pero que ~on e~enciale~ para lugra! los objetivos del 

PAE, ~iendo e~ta~: educaci6n alimentaria-nut~icional, huertos e~colares, 

organizaci6n para laparticipaci6n de la comunidad, ~eguimiento, evaluaci6n 

y otras. 

3. Lo~ insumo~ a recur~o~ nece~ario~ para llevar a cabo la~ 

actividade~ pueden clasificarse asl: 

a) Recur~o~ materiales: 

Alimento~ y agua, equipo y uten~ilio~ de cocina, materiale~ 

de oficina y de limpieza, in~talacione~, tran~porte para lo~ alimentos y 

para la supervisi6n a nivel local, combu~tible. 

b) Recurso~ humano~: 

Per~onal t~cnico, admini~trativo y de servicio, a~i~tencia 

t~cnica nacional e internacional y recur~o~ para la capacitacion del 

personal en servicio a todo nivel. 

c) Recur~os financieros: 

Fondos del pre~upue~to nacional y donacione~ de organismo~ 

int~rnacionales. 

d) Recur~o~ comunale~: 

Aporte de la~ comunidade~ en materiales, alimento~ y trabaJo 

yoluntario en las actividade~ del PAE. 

a) r.apacitacion: 

La cBpacitacion de personal es indispensable para el 



desarrollo del proyecto porque motiv8, concientiza y prepara al personal 

para lograr una mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus 

funciones, 10 cual a su vel contribuye al logro de los objetivos desea~os 

en los PAE. 

La capacitaci6n debe proporcionarse para las distintas etapas del 

proyecto desde la identificaci6n y elaboraci6n hasta la' ejecuci6n y 

evaluac!6n del mismo, debiendo incluir al personal t~cnico, administrativo 

y de servicio de los diferentes niveles (central, regional y local). 

Los contenidos y metodologias utilizadas deben responder a necesidades 

previamente identificadas, las cuales de~~r4n priorizarse. Para esto 

deber4 realizarse un diag"6stico antes de iniciar la actividad. 10 cual 

permitira identificar la complejidad del problema y caracteristicas de los 

capacitandos. La capacitaci6n deber4 ser en servicio y continua. 

b. Sistemas de informaci6n: 

En todo proyecto de alimentaci6n escolar debe identificarse 

un sub-sistema de informaci6n, que asegure su retroalimentaci6n y facilite 

la toma de decisiones, por parte de las instituci6nes ejecutoras del 

proyecto. Adem~s se deb en establecer y mantener sistemas de control y 

evaluaci6n del mismo. 

El sUbsistema de informaci6n debe proporcionar oportunamente datos 

necesarios para: 

i. Apoyar la formulaci6n de po11ticas nacionales de 

alimentaci6n y nutrici6n. 

ii. Servir de apoyo de lo~ ~istema~ administrativos y 
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financiero~, mediante el establecimiento de procedimientos inform~ticos, 

para lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia. 

iii. Poner a disposici6n del Hinisterio de EducaciOn y de 

las instituciones involucradaz, informaciOn sobre cobertura, asistencia de 

los niNos al servicio, tipo de servicio brindado, n~mero de dias de 

servicio, gastos reales del comedor, existencias y consumo de los 

alimentos y otros. 

iv. Facilitar las evaluaciones de proceso y de impacto. 

c) Promoci6n y organizaci6n para el apoyo comunitario: 

En los PAE la participaci6n comunitaria es muy importante 

puesto que contribuye a la educaci6n familiar del escolar, de la cual se 

deriva el impacto que puedan tener las acciones alimentarias de la escuela 

a niv~l del hogar. Ademas, la participaci6n comunitaria en este tipo de 

proyectos significa compartir la responsabilidad de la escuela con la 

familia por 10 que Ie imprime un car4cter de co-participaci6n en la 

soluci6n de los problemas de la comunidad, evit4ndose 

con el que han venido trabaJando estos proyectos. 

el paternalismo 

Tambi~n significa un mayor aporte de recursos tanto humanos como 

materiales que permitir4n una mayor estabiltdad al proyecto. 

Al lograr esa organizaci6n se Ie est4 proporcionando a ese grupo un 

instrumento que les facilitarA en el futuro la identificaci6n de sus 

problemas y de sus alternativas de soluci6n. 

d) Seguimiento y contro:l 

EI seg~imiento y control de los PAE es indispensable porque 
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permite una evaluacj6n continua y ~i~temAtica, que facilita verificar lo~ 

logro~ 0 problema~ y de ~er nece~ario introducir la~ medida~ eorreGtiva~ 

para garantizar el exito del proyecto. Debe iniciarse de~de la etapa de 

formulaeiOn, con e~quemas de fAcil aplieaciOn y comprensi6n, desgloshndolo 

por niveles, seg6n respon~abilidad. 

e) La naturaleza e importancia de la logistica en los Programas 

de Alimentaci6n Escolar: 

La logistica incluye toda la aeciOn necesaria para proveer a 

~u debido tiempo y en el lugar requerido todo~ los recursos de alimentos e 

insumos neeesarios para proveer el ~ervicio deseado, (el refrigerio 0 

eomplemento alimentario a lo~ educando~); por 10 tanto, constituye un 

elemento b~~ico indi~pen~able para el buen funcionamiento de lo~ proyecto~. 

Lo~ principale~ eomponente~ de la logistica son: reeepci6n de lo~ 

alimentos en lo~ puerto~; la transportaci6n primaria (de los puerto~ 0 

lugares de adquisici6n a almacenes regionale~) y la tran~portaci6n 

secundaria de lo~ almacenes regionAle~ ~ la~ e~cuelas. 

La logistica tambi~n incluye la~ medidas para el almacenamiento y la 

conservaci6n de lo~ alimento~ en buen e~tado: limpieza e higiene del 

almac~n y fumigaci6n preventiva cuando sea nece~ario. 

Finalmente, la distribuci6n, que incluye la medida y 0 pe~ada de los 

vivere~ y la preparaciOn y ~ervicio de los alimento~. 

La 10g1~tica adecuada requiere de una' planificaci6n previa para 

asegurar eficacia, eficiencia, prontitud y control del costo beneficio, 

c. Recursos 
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El Grupo' identific6,· que idealmente, lo~ principale£ recursos a 

uti11zar en un PAE, basAndose en la lista de control que aparece en el 

Cuadro G d~l documento base ~erian los siguientes: 

1. t1!!!~r!!!!~~ 

8. Alimentos y agua: 

Cereales, leche en polvo, vegetales, frutas y verduras 

frescas, leguminasas, aceite, carnes y pescado, ~al, dz6car y condimentos 

(en el ~aso de comidas preparada~). 

b) Equipo y utensilio~: 

Estufas, refrigeradoras, ollas, picheles, plato~, bandejas, 

baldeii, cucharas, cLlcharones, coladores, batidares, mesas, sillas, 

cuehillos, balanzas para pesar los alimentos. sacudidores y atros. 

c) Transporte y combustible: 

Camiones 0 paneles cubiertos y de doble traeci6n 

Camionetas 0 jeeps de doble traeci6n 

Piezas de repLle~to 

Diesel, aceite, kerosene, leffa 0 carb6n 

d) De mantenimiento, aficina y limpieza: 

Material para repello, herramientas de carpinteria y 

albaffileria, madera, clavos, pintura y ladrillos 

Utiles y papeleria 

Baldes, basllreras, trapeadores, esc'Obas, jab6n, 

desinfectantes, cepillos y otros 

e) Locales 0 instalaciones fisieas: 

Cocina y lavaderos 
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Bodega de almacenamiento 

Letrina~ 0 pozo~ ~p.ptico~ y lavatorio~ 

f) Educativo~, informativo~ y promocionale~; 

Hateriale~ audiovisuales para la capacitaci6n de 

beneficiarios y personal. 

sociales, 

central 

Administrador o gerente, nutricionista~, trabajadoras 

cocineras, ayudantes de cocina y aseadoras 

Choferes y ayudantes, vigilantes, bodegueros 

Educadores-Supervisores 

Auditores, administradores, contadores y spcretarias a nivel 

T~cnicos en mantenimiento de campo, transporte y locales 

Con~ultores, estadigrafos, aprendices y becarios (viaticos) 

Presupuesto nacional, regional 0 local 

Don6ciones en dinero y especie, aportadas por entidades 

p6blica~ 0 privadas, internacionales 0 locales. 
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Hateriale~, humanos y financieros, aportados por la comunidad. 

Se con~idera que la formulaci6n, eJecuciOn y ~upervi~i6n de un PAE 

requeriria de una parte 0 de todos lo~ recur~o~ identificado~ idealmente, 

en funciOn de ~u alcance y cobertura. 

D. Factibilidad de los recursos 

El Grupo concluy6 que en la mayoria de lo~ pai~e5 e~to~ recur~o~ no 

~on factible~ de obtener por el momento, pero que de acuerdo a las 

caracteri~ticas particulare~ de cad a uno, se pueden llevar a cabo 105 PAE, 

combinando 0 adaptando tecnologias apropiadas. 

E. Principale5 problemas identificados para el Optima aprovechamiento de 

los recursos 

Falta de informaciOn referente al proyecto; falta de motiv~ci6n y 

capacitaciOn del personal a todo~ los nivele~; poca definiciOn de funci~nes 

especificas; e inadecuada distribuciOn y asignaciOn del personal. 

2. Ein2n~i£!Q~~ 

Se considera que existe un buen aprovechamiento de los recurso~ 

financiero~ asignados, pero ~~to~ ~on in~uficientes en su mayoria. 

3. ~~i~ri~!~~ ~ ~g~iQQ~ 

Falta de control y de recursos para mantenimiento y falta de 

capacitaciOn del personal para su uso adecuado. 
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... . l!!!!!!!m!QE 

Falta de condicione~ adecuada~ . para ~u control, 

almacenamiento, conservaci6n, tran~porte, manejo y di~tribuci6n 

..: Insuficiencia de conocimientos ~obre formas de preparaci6n 

Falta de condiciones y norma~ para evitar perdida~ de 

alimentos durante su maneJo. 

13 
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lEMA~: HANEJO GERENCIAL, PREGUPUESTO Y EVALUACION 

A. Estructura organizacional 

Para implementar con efectividad un PAE el grupo consider6 lu 

siguiente: 

1. Debera usarse la cstructura administrativa del Hinisterio de 

EducaciOn y no crear una estructura separada. 

2. La estructura administrativa del PAE debe: 

a) Asegurar la entrega oportuna de los alimentos a los 

escolares. 

b) Contar can un comit~ coordinador de acciOnes de car~cter 

inter-institucional, integrado par el organismo donante e instituciones del 

gobierno con los requisitos establecidos en el punto C de este tema. 

3. Los PAE deber~n funcionar con un enfoque m~s integral que incluya 

ademAs de aspectos a:imentarios, aspectos de educaciOn, salud, desarrollo 

comunitario y producci6n de alimentos. 

9. Instrumentos gerenciales indispensables para el efectivo maneJo 

administrativo de un proyecto de alimentaciOn a grupos escolares 

El Grupo propone los siguientes instrumentos gerenciales: 

1 . Plan operacional 

2. Organigramas 

3. Manual de funciones 

~. Manual de supervisiOn 

. 
5. Manual de normas y procedimientos 



6. Plan de capacitaci6n 

7. Sistema de audi torta 

8. Si!;tema~ de control de costo~ 

13. Si!;tema~ de informaci6n gerencial 

10. Sistema~ de eva 1 uac i {m 

11- Cronograma de activ:l.dade~ 

C. Lineamientos generales para el establecimiento de los mecani~mos de 

coordinaci6n interinstitucional 

Los linearniento~ generales que el grupo propone para el 

establecimiento de lo~ mecanisrnos de coordinaci6n interin~titucional son 

los ~iguientes; 

1. Debe establecer~e un organisrno coordinador de las acciones 

interinstitucionales a desarrollar en el PAE. Este organismo, los 

mecanismos de coordinaci6n, as! como las re~pon~abilidades y funciones de 

las instituciones participante~ deben quedar claramente establecida~ en un 

decreto 0 acuerdo gubernamental al m~~ alto nivel. 

2. Definir la estrategia de coordinaci6n interinstitucional en donde 

que~e establecido, periodicidad de reunione~ de coordinaci6n, en la cual se 

definan prioridades de acci6n, calendario de operaciones, grado de 

cumplimiento del compromi~o institucional, problemas existentes, y el 

establecimiento de la coordinaci6n interinstitucional a nivel regional y 

local . 

. 3. Debe integrarse un comit~ coordinador del PAE el cual estar4 

integrado por repre$entantes institucionale$ y organismo financiero 0 

donante, los cuales debp.rAn tener permanencia y pader de decisi6n. 
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4. Este comit~ debe e~tar integrado por 5 per~ona~ m~ximo" 

5. Los Bcuerdo~ tomado~ en cada reuni6n deben quedar e~tab1ecido~ en 

acta~ y da~les el seguimiento adecuado y oportuno" 

E. Requisitos, caracteristicBS y funciones de un director 0 gerente de 

PAE 

1 . Bgg!'!i~iiQf." 

a) Ser naciona1 del pai~ ejecl'4-or 

b) Ser id6neo para de~em~~ffar e1 cargo 

c) Ser un profe~;ional (economista, nutricioni~ta o 

"administrador poblico), con experiencia 0 especia1izacion minima de 2 affo~ 

en planificacitln 

caracteristicas: 

mora1idad) 

mando y contraloria 

a1imentaria nutricional que tenga las ~iguiente~ 

Tener estabi1idad en el cargo 

Tener capacidad para imponer autoridad y disciplina 

Tener ~entido comon y confian7a en ~1 mismo 

Tener jerarquia profe~iGnal y 6tica (preparaci6n y 

Tener capacidad para programar y usar 1a programaci6n 

Tener poder de decision, organizaci6n, disposicion, 

Ser recto, de experiencia y sen~ato 

Capaz de infundir seguridad, entusias~o y respeto 

Ser responsab1e y puntual 

Hantener buenas relaciones humana~ 

Tener canocimiento de 1a instituci6n 0 del proyecto 
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Tener iniciativa y habilidad para dirigir per~onal 

a) Elaborar el plan de trabajo y dirigir al per~onal a ~u cargo 

b) Coordinar la~ actividade~ del PAE 

c) Tomar deci~ione~ inherente~ a ~u cargo 

d) Elaborar y presentar informes a niveles superiore~ 

e) Presentar y negociar el presupuesto 

f) Controlar la ejecuciOn presupue~taria y el cumplimiento de 

metas y objetivos 

g) Identificar y negociar la coopejaciOn t6cnica y financiers para 

el adecuado funcionamiento del PAE 

h) Participar en el comit~ coordinador del PAE 

i) Repre~entar al PAE en el Comite Coordinador Nacional de PAG. 

E. Caracteristicas del proceso actual e ideal de formulaciOn, revisiOn y 

aprobaciOn del presupuesto del PAE 

Actualmente se formula el presupuesto con base al servicio alimentario 

que se est4 proporcionando en las escuelas, agreg4ndole lo!; incrementos que 

se consideren indispensables. La revisiOn y aprobaciOn del presupuesto 

tiene el mismo proceso que los otros presupuestos del sector pOblico. 

El presupue~to de~e prepararse especificamente para el PAE aunque est6 

incluido dentro d~l presupu~sto del Ministerio de Educaci6n y su estructura 

debe permitir el c4lculo del costo unitario por raci6n alimenticia. 

El presupuesto deb~ria formularse por subprogramas, detallando para 

cada Bctividad 10£ distintos nastos requeridos en ba~e a las necesidades, 

~egdn 10 establecido en el Plan de Trabajo; e identificando las fuentes de 



fondos (por p~riodo~ trime~trale~), tanto nacionale~ como internacionales. 

Debe tomar~e en cuenta la~ contrapartida~ nacionales, en ba~e a lo~ 

convenios suscritos con los organismos internacionale~. 

F. Forma en que son realizadas y c6mo deberian hacer~e la~ evaluaciones 

de impacto y prnceso 

En la actualidad ~6lo ~e ejecutan evaluacione~ de prcceso en lo~ PAE y 

generalmente ~on realizadas ~egdn los lineamiento~ de la~ agencia~ 

donantes. SegOn la naturaleza y alcance de lo~ PAE, deberian realilar~e 

evaluacione~ integrale~ de impacto y de proce~o, ba~ando~e en lo~ 

objetivo~ y logro~ trazados para lo~ PAE, para 10 cual deber~n e~tablecerse 

los ~i~tema~ de informaciOn que permitan e~tas evaluaciones, con lo~ 

indicadores di~e~ado~ por el equipo nacional. AdemcL , deben qlledar 

indicado~ en el documento de proyecto; el equipo evalllador debe integrarse 

en su mayoria con t~cnico~ nacionales y lo~ resultado~ deben divulgarse a 

todos lo~ niveles. 

G. Caracteristicas del equipo evaluador, funcione~ y periodicidad en que 

debe~ efectuarse las evaluaciones de los PAE 

1. Debe ~eleccionar~e un eqllipo de t~cnico~ de las in~tituciones que 

intervienen en los PAE: Ministerios de Planificaci6n, Educaci6n, Salud, 

Agricultura y Finanzas. Adem's se deben incluir representantes de la 

agencia financiera 0 donante. El repre~entante del Mini~terio de 

Planificaci6n deberfa ser el coordinador del eqllipo evailladcr. 

B) Identificar el tipo de evaluaci6n que se va a realizar; de 

~roceso, i~pacto 0 unA combinaci6n de ambas. 



b) Programar la~ actividade~, alcance~ y fecha~ de la~ 

evaluaciones. La programaci6n deber~ incluir revi~i6n de documentos, 

visitas de campo y entrenamiento. 

c) Elaborar la~ guia~ y cue~tionario~ de evaluaci6n. 

La~ evaluaciones de impacto deben realizarse por 10 menos anualmente 

y la~ de proceso, preferiblemente cad a tre~ me~e~, si ~e cuenta con un 

sistema de informaciOn adecuado. 

H. Usa de la retroalimentaci6n dentro del procesa de formulaci6n de un 

PAE 

En la mayor1a de lo~ pa1~e~, el uso de la retroalimentaci6n no e~ 

comrtn, ni ~e ha utilizado para mejorar a redi~effar esto~ proyecto~. Se 

con~idera que deben identificarse y aplicarse lD~ de 

retroalimentaci6n que permitan corregir. modificar 0 mantenerlos objQtivo~ 

y las accione~ del PAE, as! como facilitar la formulaci6n de nuevo~ PAE. 



RECOMENDACIONES TECNICAS SOBRE CONCEPTUAlIZACION BASICA 

Con el obJeto de uniformar la terminologia y de que los planificadores 

alimentario-nutricionales puedan comprender y hablar el mismo idioma, el 

Grupo de Trabajo en plena analiz6, discuti6 y al final propuso la 

definici6n de los siguientes conceptos: 

1. PLAN DE DESARROllO ECONOHICO Y SOCIAL 

Es el conjunto de objetivos, poUticas, estrategias, prograrnas y 

proyectos econ6mico-sociales definidos par el gobierno de un pais, para un 

periodo determinado. 

2. PROGRAHA DE AlIHENTACION MATERNO-INFANTIl (PAMI) 

Es un proyecto multisectorial, que incluye actividades 

educativas, de salud, alimentaci6n complementaria y de apayo a la 

producci6n, orjentadas hacia la poblaci6n materno-infantil. 

3. PROGRAHA DE AlIHENTACION ESCDlAR (PAE) 

Es un conJunto de actividades organizadas par la escuela, para 

suministrar alimentos preparados, dirigidos a escolares del nivel primario, 

como un complemento a su dieta diaria, can fines educativos-nutricionales y 

de apoyo a la producci6n local de slimentos. 

4. PROYECTO 

Es el can Junto coordinado de actividades can objetivos y metas 

definidas, en un perioda determinado, que persigue Is reducci6n y/o la 

soluci6n de un problema. 
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5. OBJETIVO 

E~ el resultado 0 producto que se espera lograr, tomando en cuenta los 

recursos disponibles, para solucionar un problema previamente identificado. 

6. HETA 

Es la cuantificaci6n de los logros en cantidad, calidad, tiempo y 

espacio. 

7. EFICIENCIA 

E~ la capacidad para lograr el maximo aprovechamiento de los 

recursos disponibles. 

8. EFICACIA 

Es la capacidad para 10grar los resultados deseados, en calidad, 

costo y tiempo. 

g. EFECTIVIDAD 

Es la capacidad de lograr eficiencia y eficacia. 

10. PARTICIPACION COHUNITARIA 

Es la forma organizada, consciente y activa, mediante la cual los 

miembros de una comunidad, participan en la identificaci6n y soluci6n de 

los problemas en forma .solidaria y responsable, con la coordinaci6n y apoyo 

institucional. 

11. EVALUACION DEL PROCESO 

Es el anAlisis del cumplimiento de las diferente~ etapas del 

proyecto, seg6n 10 programado, con 10 realizado, en forma sistemAtica y 

~eri6dica, con el ptop6~ito de verificar los logros, en funci6n de los 
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_obJetivo~ trazado~ y tomar la~ medidas·correctivas necesarias. 

12. EVALUACION DEL IHPACTO 

E~ el proceso de anAli~i~ integral del cumplimip.nto de lo~ objetivos y 

re~ultado~ al final de un periodo determinado, ~ efecto de establecer cOmo 

el proyecto modificO la ~ituaci6n inicial, para el cual fue di~e"ado. 

13. ACTIVIDADES ADHINISTRATIVAS 8ASICAS 

Son toda~ aquellas actividade~ relacionada~ con el control fito-

~anitario, recepci6n, tran~porte, manipulaci6n higi~nica, almacenamiento, 

di~tribuci6n, con~ervaci6n, preparaciOn y con~umo de alimentos. 

14. RETROALIHENTACION 

E~ un mecani~mo con~tante e illdi~pensable que permite corregir, 

modificar 0 mantener un proyecto, en funci6n de su ejecuci6n. 

15. 8ENEFICIARIO 

Son las persona~ que reciben regularmente algrtn tipo de 

alimentos, a trav~s de in~tituciones e~tatale~, privadas 0 de servicios, 

constituyendo la poblaci6n objetivo. 

16. PARTICIPANTES 

Son las persona~ que colaboran voluntariamente en el desarrollo de lo~ 

proyecto~ de alimentaci6n a grupos. 

17. ESTRATEOIAS 

Son lo~ mecanismo~ alternativo~ utilizados para alcanzar los 

obJetivos propuestos. 
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RECOMtNDACIONF-S FINALES AL INCAP SOBRE ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR 

LA FORMULACION Y/O REFORMULACION DE PROYECTOS DE ALIMENTACION 

A GRUPOS ESCOLARES 

El Grupo de Trabajo con~idera oportuno dejar constancia de su 

reconocimi~nto al INCAP por el e~fuerzo que e~t6 de~arrollando para la 

capacitaci6n y orientaci6n del per~onal re~pon~able de la formulaci6n, 

eJecuci6n y evaluaci6n de proyecto~ de alimentaci6n a grupo~ e~colare~, el 

cual llevar4 a un entendimiento claro y a la comprensi6n exhaust iva de lo~ 

problemas y la real~dad en que se desenvuelven e~to~ proyecto~. Tambi~n 

fomentar4 un incremento en la capacidad t6cnica institucional y profesional 

para la formulaci6n de nuevo~ proyecto~ 0 para la reformulaci6n de los que 

est4n actualmente en ejecuci6n. 

AdemAs, con el prop6~ito de ampliar e~ta experiencia al interior de 

lo~ pai~es de la ~ubregi6n, el Grupo de Trabajo recomienda al INCAP: 

,. Hacer una pre~entaci6n oficial ante lo~ gobiernos de lo~ pal~es de la 

subregiOn de la~ recomendacione~ t~cnica~ del Grupo de Trabajo, 

·motiv4ndolos a la toma de deci~ione~ para proceder a una revisi6n de 

los proyectos de alimentaci6n d yrupos escol~res. 

2. Motivar a lo~ gobierno~ del 4rea ~obre la importancia de contar can 

elementos t~cnicos uniforme~ para la formulaci6n de proyecto~ de 

alimentaci6n a grupo~ e~colares. 

3. Divulgar ampliamente la~ recomendaciones de este Grupo de Trabajo y 

promover en lo~ paises la realizaci6n de ~eminarios y/o jornadas de 

capacitaci6n a los diferentes niveles para universalizar la 

terminologia y dar a conocer la~ t~cnica~ y el proceso de formulaci6n 

de proyectos ~~ alimentaci6n a grupo~ escolares. 



4. Ofrecer apoyo t~cnico a las instituciones responsables e interesadas 

en la capacitaci6n sabre t~cnicas para la formulaci6n de proyectos a 

grupos escolares. 

5. Promover el apoyo financiero y realizar esfuerzos de coordinaci6n para 

impulsar en los paises de la subregi6n acciones de capacitaci6n sabre 

t~cnicas de formulaci6n de proyectos de alimentaci6n a grupos 

escolares. 

6. Promover la utilizaci6n de los conceptos b~sicos definidos par el 

Grupo de TrabaJo, a fin de que en los ,paises del ~rea se hable el 

mismo lenguaJe y se apliquen las mismas t~cnicas para la formulaci6n 

de proyectos de alimentaci6n a grupos escolares. 

7. Involucrar en futuros grupos de trabaJo, seminario~, a talleres a las 

agencias financieras a donantes, a fin de que mediante, el intercambio de 

experiencias, pueda lograrse la debida coordinaci6n y la adopci6n de 

t~cnicas apropiadas de formulaci6n de proyectos de alimentaci6n a grupos 

escolares, tanto para los paises, como para dichas agencias. 

2 ,"-, 
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Primer Taller Subregional sobre Formulaci6n de PAG Haterno-Infantiles 
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INTRODUCCION: 

E I componente de capacJ tac; on de I proyecto subregl ona) IIApoyo 

T~cnico a los Programas de Allmentacion a Grupos en Centro Am~

rica y Panama", contempla las actividades de capacJtacJon para 

personal ejecutor de los programas, que responden a las necesi

dades planteadas en el plan de Priori tarias de Saludll • 

Su finalidad es contribul r a) desJrrollo de la capacfdad t~c

nica del recurso hu~~no dentro del ~arco global de desarrollo 

de la capacidad institucional que pcrsigue cl Proyccto. 

Para cfectos de planificacion de los cvcntos cducativos, se 

presenta en este documento el material de referencia basico 

y una breVE: caracterizacion de los posibles participantes. 

En esta oportunidad se incluye la planificaci6n preliminar 

del II Taller sobre Formulacion de Programas de Alimentaci6n a 

Grupos II pena ser revisada y con:pletada por los docc:ntcs y pe!, 

sonal de apoyo que participaran en su desarrollo. 
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I. INFORMACION BASICA SOBRE PAG 

~) Descripcion de los PAG: 

Como al imentacion a grupos se entiende el "suministro de al i-

mentos a determinados grupos de la poblacion a traves de un pr~ 

grama organizado" (n. En Centro America se han identificado 

alrededor de 65 Programas de AI imentacion a Grupos (PAG); la 

mayoria de el los apoyan programas regulares de instituciones 

gubernamentales, util izan al imentos donados por agencias exte r
-

nas y en algunos casos al imentos comprados en el pais con fi-

nanciamiento naciunal. 

~ Tipo de Programas: 

1. Prograrnas de alimentacion materno infantil 

Funcionan generalmente en los ministerios de salud y tie~ 

nen objetivos relacionados con el aumento de cobertura de 

sus programas , mejorar el estado nutricional 0 

brindar educacion al imentario-nutricional a las madres e~-

barazadas 0 en lactancia y ninos de seis meses a seis anD: 

que asistcn a 105 ~crvicios de salud. 

En los centres Y PUf::stos de si'llud, se distribuyen racio-

nes de al irnentos crudes p()ra preparar en el hogar, gene-

ralmente: ll:ct'L: (;rl I)(Jlvo, accite de soya, harina de tri-

go, c~rnl: enl~tada y otros cercales. En otros casos los 

prograrn()s funcionan e:n guarderlas infantiles que ofrecen 

()l ir;lentos cocin()dos a nirlOs mcnores y a vcces a Ius rna-

d res t<Jrllo i en. 
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2. Programas de al imentacion escolar. 

Funcionan en las escuelas publ icas pre-primarias, prima

rias y basicas. Tienen por objetivos ger,eralmente mejo

rar la alimentacion de los alurn;ru:; mejorar la asisten

cia; evitar la desercion escolar y apoyar la educaciun 

a I i men ta rio nu t ric i ona I . 

Regularmente en las escuelas se sirven los al imentos co

cinados en forma de merienda 0 almuerzo, a base de le

che, cereales y aceite. 

3. Programas de al illlcntos por trabajo. 

Estos pro~I-~m~s ~poyQn ~ccioncs de los ministerios de 

a'..,ricultura, obraspublicas y otras entid':JCJes .Jutonomas. 

Su~ objetivos son incentivar a la comunidad para parti

cinar en obr~s de beneficio comunal; aumentar el nGmero 

de dias laborables y mejorar la cal idad de mano de 

obra. Generalmente, utilizan la modalidad de distribu-

c ion d e a lillie n t 0 s c r II d use n r a c i CI n e s f i1 mil i are s que 5 e 

entregan a cambio de un dia de tr.Jbajo voluntario. EI 

tipo de al imcntos ofrccidos es igual a los mencionados 

en los casos anteriores y a veces incluyen leguminosas. 

4. Otras flIodal idades. 

Aqui se incluyen p,-ogl"<:lrnos que ofrccen al imentos a par

ticipantcs en cursos de alfabetizaci6n, capacitaci6n 

de mana de obra; apoyo en al imentos al desarrollo de 
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la industria 0 a instituciones. 

5. Programas de al imentacion en casos de emergencia: 

Estos programas estan dirigidQs a poblacion que pierde 

temporalmente el acceso a los al imentos por motivos de 

desastres naturales 0 causados por el hombre. 

Estos pr09ramas cubren a la poblaci6n total del ~rea da

nada y los al imentos pueden ser entregados cocinados 0 

bien crudos cuando las circunstancias permiten su prepa-

racion en el 1109LJr. [11 de:tLrminild.:ls oC.:lsiones los ali-

mentos deben cubr-ir ia total idiHI de l.:ls ncccsicl2des de 

nutrientcs de: 10 1,,-.,blZlcion, eli ULro~; c;;~,o~, bd~,I,-l C(lrJ una 

raclan cOnlplemcntoria dependiendo de la IIldgnitud yel tl 

po del dana que el desastre cause al sistema al imentario. 

Los al imentos que se distribuyen en la mayorla de los progra

maS en el ~rea centroamericana, son donaciones de otros par

ses a trLlves de i.1gcncias como cl Progri.1ma t1undial de Alimcn

tos (pnA) y de la I\gencia Internacional para cl DcsClrrollo 

(AID), a traves ce t:lgenciLls voluntar-ias como 10 Cooperativa 

AmericLlna de Remcsas al Exterior (c/\RE) y Cathol ic ReI ieve 

Services (CRS). Existcn oUas Clgencias donantes de alimen

to~, pero su .Jporte en forma global es menor a las fllencio-

nadas especific.:llllcnte. En .:llgunas progrt:lmas los al imentos 

que se distribuyen son producidos en el pais y comprados 

con financi.Jmiento del cstado. 
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C) Estudlo Sobre los PAG que se oesarrollan en Centro Am~rica 

EI 'NCAP, motlvado por la frecuert: la con Ie que recibra s.Q. 

Ilcltudes de los parses para asesorar en la planlficaclon y 
evaluacion de programas de alimentacion a grupos, reallz6 el 

"Estudio sobre programas de allmentaci6n suplementarla y de 

eme;:rgencia en Centro Am~rica y panarM", en 1984. 

1. Los objetivos del estudlo fueron: determinar las necesl 
d:des de capacltacion y cooperaclon t~cnlca de los pro-

gramas, a trav~s de identificar los prlncipales proble

mas t~cnicos y admlnlstrativos; los factores que afec-

tun cl planc~jfi1icnto y operacionalizaci6n, os; como ide.!l 

tificar los rL:cursos del arcLl Cc.:ntroLlIflCric('n3 para cu-

brir las nccesidades de capaci toei6n y de ecopcracion 
I • 

t ~ c: ill ca • 

2. EI estudio incluy6 un total de 65 prograrn2s (cuadro ttl) 

que reciben alimentos del Programa /),undial de Alimentos, 

de la AID. de la CEE, del Gobierno de Alem~nia Federal 

o que los adquieren can financiamiento nacional. En ge-

ncral, los programas claslficados en los cinco tipos 

mcncion·Jdos en /\) sc hC"ln ugrupado l:n trcs categori2S 

por sus enfoquc:s Sifllilares: (1) h2t<;..:["no infantiles y-

de ulimentacion cscolar; (2) de desarrollo: alimentos 

por trabajo y otras modalidudes; (3) de: cfllergencia. 



,'\genc i a donan te 

,~I D-PL-4S0 II (CARE) y 
fondo: nClcionales (OCAF) 

Ors.:3ni;:aciones reI i9io
sas y privadas 

AID-P~-480 II (CARE) y 
r On(J05 nae i ona I es (OCAF) 

A I 11- r L - ;1 SOl I ( ell R E ) Y 
fondos n~cionales (OCAF) 

AID-f'L-~SO II (CAP,E) y 
fondos nacionales (OCAF) 

~rogru~a Mundial de Ali
~entos 

Programa Mundial de AI i
mentos 

Fondos nacionales (OCAF) 

Progru~a Mundial de Al i
mentos!ACNUR 

Fondos nacionales (OCAF) 

PROGRAMAS ESTUDIADOS EN COSTA RICA. 1983 

Tipo de programa 

Materno-infanti 1 

Materno-infanti 1 

Materno-infanti 1 

Materno-infanti! 

A!imentaci6n escolar 

Alimentos por trabajo 

A! imentos por trabajo 

Instituclones de· bien
estar 

Refugiados por violen
cia 

Damnificados por desas
tre econ6mico 

Nombre del programa 

~ 14-2 Suministro de Leche Integra 
en Polvo y Succd~neos 

Centros de Atenci6n Infantil 

14-2 Suministro de Alimentos a 
Famil ias con Ninos Severamente 
Desnutridos 

14-2 Suministro de Comidas Servi
das en CEN y CINAI 

14-1 Comedores Es~olares 

C05-2148 Producci6n de Granos 
B~sicos, Hortal izas y Frutas 

C05-2524 Desarrollo Comunitario 
en Areas Rurales y 5uburbanas 

Alimcntaci6n para Instituciones 
de Bien Social 

COS-1302 Asistencia Al imentaria 
para Refugiados 5alvadorenos 

Al imentaci6n Fami liar (ALFA) 

Instlt~~i6n ejecutora 
prIncipal 

Ministerio de Salud 

Carabanas de Bue~a Volun
tad 

Ministerio de Salud 

Hinlsterlo de Salud 

Hinisterio de Educaci6n 
Publica 

Hinisterio de Agrlcultura· 
y Ganade rr a 

Instituto Hlxto de Ayuda 
Social 

Oficina de Control de Asla
nac jones Fam iIi a reS (OCAF) 

Instituto Hixto de Ayuda 
Social 

OtJcina de Control de Asig
naciones Famillares (OCAF) 

I .. " , " ' .. 



I\gencia donante 

,ID-PL-480 II (CRS) 

ID-PL-480 I: (CRS) 

rograma Mundial de A1 j
'!ntos 

ograma Mundial de Al j
ntos 

D-PL -480 I I 

ograma Mundial de Al i
ntos 

ras agencias externas 

nunidad Econ6mica Euro
I y Cathol ic ReI ief 
'V ices 

,grama Mundial de Ali
I tos 

PROGRAMAS ESTUD I ADOS EN EL SALVADOR. 1983 

Tipo de programa 

~\aterno-Infanti 1 

Materno-infanti 1 

Al imentos por trabajo 

A1 imentos por trabajo 

Nombre del programa 

Programa de Salud Katerno-infanti 1 

519-0253 Salud y Nutrici6n 
(Materno- i nfan til) 

ELS/776 Desarrollo Comuna1 por 
Cooperaci6n 

ELS-2146 Producci6n de Cu1tivos de 
A1 imentos B~sicos por Pequenos 
Agricultores 

Oesplazados por violen- GOES/AID 2610 Asistencia Alimen-
cia taria para Comunidades en Caso de 

Emergencia (Subp. 519/0281-3611) 

Desplazados por violen- ELS/1239 Asistencia a la Pobla-
cia c;6n Desplazada de El Salvador 

Desplazados por violen- Asistencla Sociel a Desplazados 
cia 

Desplazados por violen- . Al1mentaci6n de Emergencia 
cia 

Materno-Infantll ELS-2317 Educaci6n Nutriclonal y 
- Alimentaci6n Suplementaria a Gru

pos Vulnerables 

Instituci6n ejecutora 
principal 

CARITAS/E1 Salvador 

Ministerio de Salud Publi
ca y Asistencia Social 

Direcci6n de Desarrollo Co
mu n a 1 (D IDE CO), Min i s t e rio 
del Interior 

Banco de Fomento Agropecua
rio (BFA) 

-..J 

Oirecci6n de Desarrollo Co- I 

munal (OIDECO), Ministerio 
del Interior 

Comisi6n Nacional de Asis
tencla a Poblaci6n Desp1a
zada (CONADES) 

Centro Evangel icc Salvado
reno de Ayuda y Desarrollo 
(CESAO) 

Secretarlado Social Arqul
diocesano 

Hlnlsterlo de Salud PObl i
ea y AsIstencia SocIal 
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PROGRAHAS ESTUDIADOS EN GUATEMALA. 19B3 

Aqencia donante Tipo de Programa 

AID-PL-480 II (CARE) Materno-infantil 
\ 

AID-PL-480 II (CRS) Materno-Infantil 

Programa Mundial de All- Materno-Infantil ~des-
mentos plazados por violencla) 

Nacional Alimentaci6n escolar 

AID-PL-480 II (CRS) Allmentos por trabajo 

AID-PL-480 II (CARE) Al imentos por trabaJo 

AIO-PL-480 II (CARE) Al imentos por trabajo 
f' 

Programa Mundial de Allmen- Alimentos p~r trabaJo 
tos 

1/ No sc obtuvo informaci6n 

Nombre del programa 

Programa de Complementaci6n Ali
mentaria, Grupo materno-Infantil 
1/ 

Programa Materno-infanti1 de 
CARITAS 

GUA/270SQ' ~Iaterno-infanti I de 
Emergencia 

Programa Nacional de Refacci6n 
Escolar 

Programa de Al imentos por Trabajo 
de CARITAS 

Conservaci6n de Bosques y Suelos 

Al imentaci6n de Colonizaci6n 
Ixcan 

GU~/2547 Desarrollo Agrfcola de 
la Franja Transversal del Norte 

Instltucl6n eJecutora 
prIncIpal 

Mlnlsterlo de Salud PGbll
ca y Asistencia Social 

CARITAS/Guatemala 

SADERCO/Comit~ de Recons
trucci6n Naclonal 

Direccl6n de Blenestar Estu
dlantil, Minlsterio de Edu-
cacl6n ~ 

CARITAS/Guatema1a 

Instituto Naclona1 Forestal: 
Ministerio de Agrlcultura, 
Ganaderfa y Al imentaci6n 

Instltuto Naclona1 de Trans
formaci6n Agrarla: Minlste
rio de Agrlcultura. Ganade
rfa y Al imentacl6n 

USPADA, Hinlsterlo de Agrl
cu1tura, Ganaderfa y Allmcn
tacl6n 
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Agencia donante 

Program~ Mundial de Al imen
tos 

Gobierno de la Republ ica 
Federal de Alemania 

Programa Mundial de Alimen
tos 

Programa Mundial de Al imen
tos 

A I D-PL -480 II (CRS) 

Programa Mundial de Al i
mentos 

AID-PL-480 I I y CEE 
(CRS) 

Tlpo de programa 

Al imentos por trabajo 

Al imentos p~r trabajo 

Al imentos por trabajo 

Capacitaci6n 

Vfctimas de desastres 
naturales 

Desplazados por violen
cia 

Al imentos por traba)o 

Nombre del programa 

GUA/2587 Producci6n de Al imentos 
B~slcos por Pequenos Agricultores 
11 

Cooperaci6n Guatemal teco-Alemana 
de Al imentos por Trabajo (COGAAT) 

GUA/784 amp. Saneamiento del 
Medio Ambiente Mediante el Desa
rrol 10 Comunitario 

GUA/2581 Capacitaci6n Femenina 
para el Desarrollo Comunal 
(CAFEDESCO) 

Programa de Emergencia para Chi
maltenango, Izabal y San Marcos 
21 . 

Proyecto de Ayuda para Areas en 
Confl icto 

Programa Supl~mentario en San 
Marcos 21 

11 El proyecto ya est§ programado, pero no se. ha iniciado 

21 Manejado directamente por la agencia intermediarla externa 

Instltucl6n ejecutora 
princl~~l 

USPADA, Ministerio de Agri
cultura, G~naderfa y Ali
mentaci6n 

Planificaci6n Regional 
SEGEPLAN 

SADERCO/Comit~ de Recons
trucci6n Nacional 

Desarrollo de la Comunidad, 
Presidencia de la Republ ica 

Cathol ic ReI ief Services 
(CRS) 

Comit~ de Reconstrucci6n 
Nacional 

Catholic ReI ief Services 
(CRS) 



Agencia donante 

AID-PL-4Bo II (CARE) 

AID-PL-480 II (CARE) 

AID-PL-480 I I (CARE) y 
fondos nacionales 

AID-PL-480 II (C RS) 

ProgrC)ma Mundial de Al i-
mentos 

rd D-PL -480 II (CARE) y 

CEE 

AID-PL-480 II (CRS) 

P rog rama Mundia1 de Al i-
mentos 

.-
P rog rama Mundia1 de Al i-
mentos I 

" " 

(L::." p ~ • 

PROGRAHAS ESTUDIADOS EN HONDURAS. 1983 

Tlpo de programa 

Materno-infanti 1 

Materno- infant i I 

Materno-infanti I 

+-:' 
Materno-infanti1 

Materno-infantil 

Al imentaci6n esco1ar 

Al imentos p~r trabajo 

Al imentos por trabajo 

Al imentos por trabajo 

" Nombre del programa 

Programa Materno-infantil 

601204 Programa Materno-infan
til 1/ 

601204-58100 Materno-infantil 

Materno- infant i 1 

Instltucl6n eJecutora 
princIpal 

Departamento de Nutrlcl6n 
Mlnisterlo de Sa1ud POblic~ 

CARE/Comunidades 

Junta Naclonal de Bienes
tar Social (JNBS) 

CARITAS/Honduras 

HON-2523 Al imentaci6n a Grupos Vu1- Minlsterio de Salud PObl lea' 
nerab1es y Promoci6n de Activida- 0 

des Produetivas a Nive1 Famll iar 

Servicio de Al imentaci6n Esco1ar 
Hondureno 

"Desarrollo Comunal 

HON-71B Desarrollo Rural y Rehabi-
1 itaci6n por Cooperacl6n 

HON-22B3. Amp. Producci6n de 
AI imentos Bjsieos por Grupos Or
ganlzados de Agricu1tores 

,",I '. 

Hinlsterio de Educacl6n PO
b11 ca 

CARITAS/Honduras 

Junta Naclonal de Bienes
tar Social (JNBS) 

Minlsterlo de Recursos Na
turales (RRNN) 

" I 

1/ Hancjado directamente por la agencla Intermediarla externa 



'e U AD r; 0 I ( Con c i n u .:I C 1 6 n ) 

Agencia donante 

Gobierno de la RepGbl lea 
Federal de Alemania 

Al imentos para los ham
brlentos. Servicio Hun
dial de la Iglesia. 
Iglesia Reformada. Go
bierno Alem~n 

Pro;rama Mundial de AI i
mentos 

Programa Mundial de Al i
mentos/ACNUR 

Programa Mundial de Al i
mentos/ACNUR 

Tlpo de programa 

Allmentcs por trabajo 

Al imentos por trabajo 

Desplazados por violen
cia 

Refuglados· por violen
cia 

Refugiados par violen
cia 

Nombre del programa' 

Cooperaci6n Hondurena hlemana 
Al imentos por Trabajo (COHAAT) 

Desarrollo Comunal y de Emergen
cia 

HON-1352 Asistencia Alimentaria 
de Emergencia para AtenderPobla
ci6n Hondurena Desplazada de la 
Zona Fronteriza con Nicaragua 11 

HON-1330 Asistencia Al imentaria 
de Emergencia para Atender Pobla
ci6n Guate~alteca y Salvadorena 
Refugiada en Honduras II 

Proyecto Global de Refugiados 
NicaragUenses, Salvadorenos y 
Guatemaltecos 2/ 

II EI proyecto ya est~ programado, pero no se ha Inlciado 

21 EI proyecto es manejado por ACNUR y no se cuenta con Informaci6n 

I' . 

< .. ; j I 

I ~:nstituci6n ejecutora 
principal 

CONSUPLANE 

Comit~ Evang~1 ieo de Emer-
9 e n c I a N a e i 0 r: a 1 ( C E DEN) 

Ministerio·de Recursos Na
turales (RRNN) 

World Rellef/CA~iTAS 

ACNUR 



Ascncia donante 

Procra~a Mundial dc Al i
mentos 

Ccnu~idad Econ6mlca 
Europca 

Procra~a Mundial de Al i
f71cntos 

rr~grd~a Mundial de Al i
mC:1tos 

Prcarama Mundial de Ali-
f71cntos 

AID-PL-l;80 II 

Cathol ie Relief Services 

CUllono 10, I. 1 

PROGRAMAS ESTUDIADOS EN NICARAGUA. 1983 

Tipo de programa 

Materno-infantil 

Al imentac16n escolar 

Al imentos por trabajo 

Instituciones de bienes
ta r 

Vrctimas de desastres 
naturales 

Despla~ados por violen
cia 

Desplazados por violen
cia 

Nombre del programa 

NIC-2536 Dc Desarrollo. Asis-
tencia para Acciones de Salud pa
ra Ninos Preescolares, y Hadres 
Embarazadas y en Lactancia 

Un Vaso de Leche al Escolar 

NIC-2593 Desarrollo del Sector 
Lechero II . 

NIC-2537 Mejoramiento de la In
fraestructura Hospitalaria 

NIC-1307 Asistencia a Vrctimas 
de la Sequra 

52~-XXX-OOO-9603 Asistencia Al i
mentaria de Emergencia 

Asistencia a Desplazados 21 

Instltucl6n eJecutora 
principal 

Minlsterio de Salud 

Mlnlsterlo de Educaci6n 
(MED) 

Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario y Reforma 
Agraria (MIDINRA) 

Ministerio de Salud 
(HINSA) 

Hinisterio de Desarrollo 
Agropecuario y Reforma 
Agrarla (MIDINRA) 

Empresa Nacional de Ali
mentos B~s I cos (ENABAS), 
Hinlsterio de Comercio 
Interior (HICOIN) 

CARITAS/Nicaragua 

1/ La info~maci6n se recolect6 pero cl Fordo de Reconstrucci6n Internacional decidi6 no inclulrla, ya que se referfa a 
proycctos de inversi6n l 

21 EI ACNUR Y la CRS proporcionaron fondos para comprar al imentos locales 
,. , 



CUADRO I (Continuac/6n) 

Agen~ia donante 

ACNUR 

Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja Internaeional 

Organi:acioncs Eclesi~s
tieas Evangel ieas 

Tipo de programa Nombre del programa 

Desplazados p~r violeneia Asistencia a Refugiados 1/ 

Desplaz~dos por violencia Ayuda a Desplazados 

Dcsplazados por violencia Socorro 2/ 

1/ E1 ACNUR Y la CRS proporcionaron fondos para compra de alimentos locales 

Instituci6n ejecutora 
princIpal 

Instituto Nacional de Se
gurtdad Social y Bienestar 
(INSSBI) 

Cruz Roja Internacional 

Comit~ Evang~l ico Pro
Ayuda al Desarrollo (CEPAD) 

2/ Las organiza~iones de la iglesia evangel iea proporcionaron fondos para compra de alimentos locales 



Agencia donante 

A.IQ-PL-4BO II (CARE) 

AI D-PL-480 II (CARE) 

AID-PL-480 II (CARE) 

?rC?r0ma Mundial de Al i
r71cntos 

AI D-PL-480 II (CARE) 

Programa Mundial de Al i
mentos 

Programa Mundial de Al i
mentos/ACNUR 

CUADRO tlo. 1 

PROGRAMAS ESTUDIADOS EN PANAMA. 19B3 

Tipo de programa 

Materno-Infantil 

Materno-Infantll 

Al imentacl6n escolar 

Al imentos por trabajo 

Instituclonal 

Victimas de desastre 
natural 

Refugiados por violen
cia 

Nombre del programa 

Programa de Distribuci6n de AII
mentos. Sa 1 ud/CARE 
(Materno-infantil) 

Cruz Roja Materno-infantil 

~Programa de N~trici6n Escolar 

PAN-2436 Habi I itaci6n de Comu
nidades Indfgenas a trav~s de 
Proyectos Agroforestales 

Ayuda Social a Asilos y Orfana
tos 

PAN-\3I1! (E) Asistencia Al imen
taria de Emergencia a las vrc
timas de la Sequra de Veraguas 

PAN-1310 (E) Asistencia Alimen
taria de Emergencia a Refugia
dos Salvadorenos 

Instltuci6n ejecutora 
principal 

Minlsterlo de Salud 

Cruz Roja Panamena 

Minlsterio de Educacl6n 

Dlreccl6n de Recursos Natu
rales Renovables (RENARE). 
Mlnlsterlo de Desarrollo 
Agropecuarlo (HIDA) 

CARITAS/Panam~ 

Sistema Integrado de Salud 
de Veraguas, Mlnisterio de 
Salud 

Oficlna Nacloroal de Atenci6~ 
para Refuglados, Mlnlsterio 
de Gobierno y Justlcia 
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3. Las metodologras de recoleccion de informacion utiliza

das en el estudio fueron: - encuestas por entrevista y 

discusiones de grupo a nivel nacional con directores de 

programas, y - encuestas por entrevista y una reunion 

de trabajo a nivel subregional con representantes de 

agencias donantes de al imentos. 

Los resultados del estudio han side anal izados por pais 

y en conjunto (1 ~6). 

~. Los hallazgos generales del estudio corresponden a si-

tuaciones y,l conocid()s, sin <::nbargo, el rCcl1izJrlo ha 

permitido verificarlas y hasta cierto punto cuantificar

las, de tal manera que ayuden a identificar y priorizar 

las acciones necesarias en la subregion para mejorar el 

funcionamiento de los programas con ayuda al imentaria 

y en consecuencia el logro de sus objetivos. 

A cOfltinuClciun se transcriben las principales conclusio-

nes del cstudio: 

a) En la mClyoria de los palses se carece de una poli

tica definida para el desarrollo de los programas 

con ayudcl al ime.1taria, sea que se util icen al imen

tos 0 rondos doncldos del exterior 0 fondos naciona

les; situaci6n que conduce a que cada institucion 

ejer.utora, siguiendo los 1 ineamientos de la agencia 
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donante, establezca sus propios objetivos y metas. 

Urge por tanto, contar con I ineamientos de politica 

para el uso debido de la ayuda alimentaria, enmarca

dos dentro de los planes nacionales de desarrollo de 

cada pais. Estos I ineamientos deberan incluir entre 

otros, la definicion de grupos prioritarios para los 

programas y de modal idades de acclon. 

b) Es evidente que el desarrollo de programas con ayuda 

al imentaria es influenciado por diversos faetores de 

indole politica interna y externa, que a veces difi-

cultan su 5c~JUiffliento t~cnico. ESt2 cundicion flO 

puede desestimarse en los an~1 isis de dichos progra

mas, especialmente cuando se desea introducirles mo

dificaciones 0 plantear nuevas alternativas. 

c) Se reconoce que debido principalmente a la falta de 

una politica nacional sobre los programas con ayuda 

al imentaria y de un cfici~nte rnec.Jnismo coordinador 

de los misfllos, existe duplic.Jcion de esfuerzos y 

traslape de acciones. Situ.Jcion agravada por la 

poca coordin.Jcion entre las .Jgenci.Js donantes. 

Por otra parte, la coordinacion entre las institu

ciones involucrad.Js en un tIlismo programa t.Jmbien 

es ineficiente, dandose el caso de est.Jblecerse si-



- 17 -

tuaciones.de competencia por la falta de definicion y 

comprension de sus responsabil idades. 

d) Muchos de los programas se inician sin una planifica

cion completa 0 los objetivos y resultados esperados 

no estan claramente definidos y por otra, los aspec

tos administrativos y financieros estan parcialmente 

contemplados. Esto ultimo conduce a que no se apre

cie en su total idad el costo que represent a la imple

mentacion y operacional izacion de los programas, con 

la consecuente limitacion en la asignaci6n de los re-

cursos. 

Las I imitaciones en planificacion pueden subsanarse 

en parte con apoyo tecnico; sin embargo, debe consi

derarse que tambien estan asociadas a las polTticas 

y metodologTas de las agencias donantes y que en mu

chas ocasiones los tecnicos nacionales no participan 

plenamente en la formulacion de los progrcJfli.Js y me

nos aun, en las decisiones sobre su ejecucion. 

e) Las actividades de los programas generalmente cstan 

llormad<Js, sin embargo es neces<Jrio compatibil izar 

los difercntcs prograrnas, principalmente <Jqucl los 

que ticncn propGsitos simil<Jrcs. En este sentido, 

es obvi<J la nccesidad de contar con linc<Jmicntos 

http:tuaciones.de
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tecnicos generales para cada tipo de programas, que 

puedan adaptarse a las condiciones especlficas de 

cada pais. 

f) La capacitacion del personal ejecutor se ha contem

plado en la mayor fade los programas; no obstante, su 

ejecucion no ha sido satisfactoria, ya sea por la fal 

ta de recursos 0 de un planeamiento adecuado. Se con 

sidera importante reforzar la capacitacion en las 

~reas especlficas de cada programa y en general en 

10 referente a la forfTIulacion de programas y rnetodo

lbgias de educacion, supervision y cvaluacion. 

g} En la mayor.a de programas hay deficiencias en cuanto 

a la capacidad total para el almacenamiento de al imen

tos. Generalmente se cuenta con bodegas centrales 

exclusivas para los programas, pero a nivel local, 

en la mayor parte de los casos son improvisadas, con

secuentcrnente carecen de los requisitos minimos para 

almacenar al imentos. A esta situacion se aiiade la es 

casez de personal debidamenlc capacitado para el con

trol y manejo de las bodegas. 

En relacion a transporte, sea para la.distribucion 

de al imentos 0 para la supervision, todos los pro

gramas tienen serias 1 imitaciones. El problema es 
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aun mas acentuado cuando las unidades son alquila

das, ya que los tramites generalmente resultan muy 

engorrosos y lentos, 10 que afecta la programacion 

de actividades, ademas, no siempre se asignan fondos 

suficientes para estos gastos. 

Es claro que si la loglstica de los programas func1o

na debilmente no se puede esperar que sus propositos 

puedan lograrse satisfactoriamente, por 10 que este 

aspecto deberla anal izarse cuidadosamente antes de 

pretender ev~luar los resultados. 

h) La cOfnunid2d CJcncralrnr.:ntc participa en la prcparacion 

y entrega de raciones, muchas veces sin una previa 

capacitacion para Ilevar a cabo estas tareas. La 

participaci6n de la comunidad est5 afectada por ex

periencias negativas y por falta.de sol idez en su 

.organizaci6n. Se considera importante capacitar al 

personal de los diferentes programas en tecnicas de 

motivaci6n y organizaci6n comunal. 

i) Excepto algunos pocos, todos los programas con ayu

da al imcntaria incluyen actividades de supervision; 

no obstante, en general estas son muy deficientes 

debido a la falta de asignaci6n de fondos y al es

caso numero de supervisores. Aparentemente a esta 
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actividad no se Ie ha dado la suficiente importancia. 

Por otra parte, se considera de gran util idad dispo-

ner de guias metodologicas para Ilevar a cabo la su-

pervision y adem~s procurar su inclusion desde la for 

mulacion de los programas, de tal munera que los re-

cursos requeridos sean asignados apropiadamente. 

j) Los subsistemas de informacion de los programas, ge-

neralmente tienen serius limitaciones en cuanto a su 

fluidez y su contenido. Frecuentemente hay atraso 

en la presentaci6n de informes, 6slos no I legun a to-

das las instituciones .involucrad~s y se ca~ece de re-

troal imentacion. Adem~s, la informacion se concen-

tra al movimiento de al imentos y de beneficiarios, 

quedandc por fuera datos sobre otras actividades 

real izadas, por 10 que la informacion disponible no 

es suficicnte para un control y evaluac:on de los 

programas. 

En la mayorla de los casos no se registran detalla-

damente los gastos de operacion de los programas, 

10 cual impide cuantificar en un momento dado su 

cos to tota 1 . 

k) Las evaluaciones de los programas con ayuda al imen-

taria se hun centrado principalmcnte al proceso de 

\ 
.~ ./ ' 
ro' 
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los mismos y la mayoria de las veces han side promo

vidas por las agencias donantes. constituyendo mas 

bien breves estudios sobre el avance de los progra

mas y no evaluaciones debidamente disenadas. 

Las instituciones ejecutoras de los programas gene-

ralmente no los han evaluado, no disponen de los 

mecanismos apropiados para hacerlo; sin embargo, con

sideran importante 1 :evar a cabo evaluaciones de pro

ceso e impacto, que incluyan el analisis de la capa

cidad institucional y los efectos socioeconomicos 

colaterales de los programas. 

I) Las instituciones ejecutoras de los programas han 

recibido esporadicamente apoyo tecnico de diversas 

agencias externas; sin embargo, este noha sido sis

tematizado ya que no se ha definido adecuadamente 

en la formulacion de los programas. 

En general, se requiere apoyo t~cnico en diferentes 

areas tecnicas y administrativasj necesarias desde 

el planteamiento e implementacion hasta la ejecu

cion y evaluacion de los programas. 

En la subregion existen diversos organismos nacio

nales 0 cxternos que podrian cubrir las necesida

des de asistencia t6cnica; sin embargo, esto re-
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quiere reforzar la coordinaci6n nacional de J~ coope

raci6n internacional y tambien mejorar la coord ina

ci6n entre las agencias de apoyo tecnico y/o finan

ciero. 

D) Propuesta de INCAP para Brindar Apoyo Tecnico a los PAG 

Una vez identificadas las necesidades de apoyo a traves del 

estudio antes descrito y en atenci6n a las sol icitudes de ap~ 

yo tecnico y financiero de los parses expresados en el Plan 

de tJecesidades Prioritarias de Salud de Centro America y Fa

nama, se formulo la propuesta del proyecto "Apoyo Tecnico a 

los Programas de Alimentacion a Grupos en Centro America y 

Panama. 

Los objetivos del proyecto son los s.iguientes: 

Mejorar el funcionamiento de los programas de al imentaci6n a 

grupos que operan en la subregion, a traves de fortalecimien

to de la capacidad tecnica y administrativa de las institu

ciones responsables de su planificaci6n, desarrollo, ejecu

cion y evaluacion, con el prop6sito de obtener mayores bene

ficios socioeconomicos de tales programas. 

Este objetivo se alcanzara a nivel de los parses, a traves 

del logro de los siguientes objetivos intermedios: 

1. Apoyar la definicion y establecimiento de polrticas 0 

estrategias nacionales para el uso de la ayuda al imen

taria en los programas nacionales de desarrollo. 
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2. Establecer mecanismos efectivos de coordinacion entre las 

instituciones nacionales responsables de la operacion de 

los PAG, Y entre estas instituciones y las agencias do-

nantes e intermedias. 

3. Adquirir un mejor y mas ampl io conocimiento de las res-

tricciones institucionales que I imitan la operacion efi-

ciente de los PAG, tanto regulares como de emergencia. 

4. Adquirir altos niveles de experiencia tecnica y metodo-

logica referente al diseno, operacion yevaluacion de 

los PAG en la subregion. 

5. Hejorar, a nivel de los paises, la cal idad tecnica y ha-

bil idad del personal responsable de la planificacion y 

evaluacion de los PAG. 

6. ApI icar en la subregion, con modificaciones especificas 

a nivel de los palses, I ineamientos generales sobre di-

seno, normatizacion, supervision y evaluacion de los PAG. 

7. Disenar, probar y apl icar sistemas de infor~acion senci-

Ilos para el seguimiento y evaluacion de los PAG. 

8. Obtener un mayor conocimiento de los impactos sociales, 

econ6micos, al imenlarios y nutricionales de los PAG. 

9. Fortalecer la capacidad tecnica del INCAP en apoyo a . 

/.
' \.1 
.,J 
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las actividades de planificacion, administracion y eva-

luacion de los programas nacionales de al imentacion a 

grupos. 

Para alcanzar esos objetivos, el proyecto incluye seis 

componentes que son: 

1. Planificacion y coordinacion 

2. Capacitaci6n 

3. Cooperacion tecnica 

4. Investigaci6n 

5. Difusion de informacion 

6. Administraci6n y cvaluacion 

EI desarrollo de cada componente impl ica un plan quinque-

nal de trabajo, recursos humanos, financieros y tiene ob-

jetivos propios, metas y productos esperados. 

El Componente de Capacitacion de Personal Ejecutor de PAG 

EI componente de capacitaci6n ticne como prop6sito mejorar 

la capacidad tecnica del personal ejecutor de PAG, para 10 

que desarrollara los eventos siguientes: 

1. Talleres y cursos cortos: 

a) 2 tallcrcs sobre formulae ion de PAG 

b) 3 cursos sobre manejo gercncial de PAG 

c) 2 cursos sobre U!cnicas cducativas 

d) 2 cursos sobre manejo y conservacion de al imentos 

1'") , 
,.I 
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e) 2 cursos sobre sistemas de informacl6n yevaluacJon 

OOf) 1 ta II e r sob re PAG de eme rgenci a 

2. Visitas de observacion del personal ejecutor de PAG a pro-

gramas que se realizan: 

a) cn otros p,aises de Centro Am~rica 

b) en paises de Am~rica del Sur 

Para deflnlr la metodologra mencionada y las areas t~cnlcas a 

cubrir, se toma como base Ii) infon12cian obtenida en el estu-

dio ci tado Cn el punto C (pag; na 5) ; a n°.anera de referencla, 

se incluy~ una co;:li2J del rubro de: ci:lpacitacian. 

El componentc de capacitacion sera desarrollado en dos niveles: 

a nivel subregional se realizaran los eventos de referencia se-

nalados t::n el punto No.E-l y 2 ya nivel nacional se cubriran -

las necesidades particulares de los paiscs mediante la planifi-

cacian de prograrnas nacionales de capacitacion que enfoquen las 

mlsmas areas t6cnicas y pennitan cubrir a la totalidad de persQ. 

na 1 de I P!1G. 

El plant£::maiento inlcial del componellte de capacitacian (3) fue 

revisado por profesionales del area centroamericana, quienes de 

sarrollaron con r.Dyor amplitud ·la descripcian de cada uno de los 

tallcres y cursos (5). 

Posterionnente, el docurnento fue discutido en la Primera Reunion 

del Comit6 T~cnico Asesor Subregional del Proyecto de apoyo t~c-

nico a los PAG, integrado por rcpresentantes de los 6 paises cen 

troamericanos, en dlclcmbre de 1985 (4) • 
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En la ultima revision, el comite refrendo la justificacion del 

componente de capacitacion dentro del proyecto y su coherencia 

con los otros componentes. Ademas, recomendo 

buscar mecanismos para dar seguimiento a las actividades edu-

cativas a nivel de pais. 

Entre las sugerencias que emanaron de esa primera reunion pa-

ra las acciones subregionales de capacitacion, destacan las 

siguientcs: 

Que la asistencia tecnica del INCAP este enfocada hacia 

el desarrollo de la ilutosuficiencia de los paises en as-

pectos d~ capacitacion. 

Que se apoyen las actividades de educaci6n nutricional 

que ejecutan los PAG. 

Que se rcfuercen los h5bitos al imcnticios adccuadosde la 

poblaci6n. 

Que se considere la evaluaci6n en todas las acciones edu-

cativas. 

Que las actividades sean reforzadas con material educati-

vo evaluado y adaptado a las condiciones de los paises. 

Que los productos de las actividades de capacitaci6n scan 
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incorporados a los sistemas de informacion para su divul-

gacion. 

Entre las metas para 1986, se propone el desarrollo de 

tres talleres para personal de PAG: 

1. Taller sobre formulacion de programas de al imentacion 

a grupos a desarrol larse del 19 al 30 de mayo; dirigi-

do a directores de programas a nivel de °ejecucion y 

a personal de los sectores sociales de planificacion 

nac i ona I. 

2. Taller sobre manejo gerencial de programas de al imen-

tac i on a grupos d i rig i do a I m i smo gr'upo llIenc i onado en ° 

1., del 18 al 29 de agosto. 

3. Taller sobre tecnicas educativas para educacion al i-

mentaria nutricional de programas de al imentacion a 

grupos. La fecha programada para desarrollar este ta-

Iler es del 3 al 14 de noviembre y esta dirigido a 

personal de nivel central 0 regional encargado de ca-

pacitacion y educacion al imentaria nutricional. 

Por los enfoques variados de los programas de al imentos 

. 
por trabajo y la disimil itud de los programas de emer-

gencia, en 1986 los esfuerzos del proyecto respecto a 

capacitaci6n, se concentrar5n en los programas de al i-

mentaci6n materno infantiles y escolares, que permitan 



tratamientos metodoJogicos parecidos. Dentro de estas 

categorias se han considerado ~riorl tarios los programas 

de instituciones ejecutoras gubernamentaJes (cuadro 

No.2), por ser los de mayor cobertura. 

De esta manera, los programas que desarroJJan institu-

ciones de beneficiencia, reI igiosas y similares que ma-

nejan cantidades pequenas de aJ imentos, no son conside-

rados prioritarios. 
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CUADRD No. 2 

PRDGRAMAS DE ALIHENTACIDN HATERND INFANTIL 
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PROGRAMAS OE ALIMENTACION MATERNO-INFANTIL 
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PROGRAMS DE- AlitlENTACION MATE RNO-INFANTIL 
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PROGRAMAS DE AllMENTACION ESCOlAR QUE SE DESARROllAN EN CENTRO AMERICA 

PAIS 

Guatemala 

EI Salvador 

Costa Ri ca 

Honduras 

Nicaragua 

Panama 

NOMBRE 

Programa Nacional 
de Refacci5n Escolar 

Programa de 
AI imentacion Escolar 

14-1 Cornedores 
Escolares 

Servicio de Al imenta
cion Escolar Hondure
fio (SAEH) 

Un vase de leche al 
esco.lar 

Programa de Nutri
cion Escolar 

AGENCIA DONANTE 

Fondos Nacionales 

PMA 

Fondos Nacionales 

AID 

Fondos Nacionales 

AID 

CEE 

CEE 

Fondos Nacionales 

Fondos Nacionales 

Fuente: Proyecto Apoyo Tecnico a los Programas de Al imentaci6n a 
Grupos en Centro America y Panama. (NCAP, marzo 1985. 
Cuadro No. 10, pagina 30. 
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II I. CARACTERIZACION DE LOS PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE CAPACITACION 

A) Directores de PAG Materno-infantilesyde alimentacion escolar 

1. Informacion general: 

La mayoria de directores de PAG son de sexo femenino, su 

edad promedio es de 40 anos, respecto a nacional idad, si 

se asume que hay un director por programa, en Honduras ha

bia 6 directores, en Guatemala, en Costa Rica y en EI Sal

vador tres; en Nicaragua y Panama dos. 

2. Responsabi I idades y Func iones de los Di rectores: 

Dentro de las responsabil idadesdt; los directores de PAG 

se identificaron las siguientes: 

a) Planificacion de PAG 

Mas de la mitad delos directores tienen en sus funcio

nes formular sol icitudes de ayuda al imentaria 0 bien 

so Ii c i tudes de amp 1i acion de programas ya ex is tentes. 

En general, la funcion anterior conI leva la elabora

cion de otros documentos como convenios y cartas de 

intencion. 

b) Programacion de actividades de PAr, 

Es funcion de la total idad de los directores elabo-

rar planes 0 programas periodicos de actividades, la 

dosificacion de los recursos entre los componentes 

de los programas, la delegacion de responsabil idades 



- 37 -

.y funciones al personal que participa en el programa y 

el establecimiento de metas en funcian del periodo de 

los planes; asi tambien la elaboracian de cronogramas. 

c. Formulacian de instrumentos organizativos 

En general, la mayoria de directores tiene la funcian 

de elaborar normas operativas, manuales de procedimie~ 

tos y otros documentos guia que regulan el desarrollo 

de los programas. 

d. Coordinacian 

La coordinacian de las actividades del programa es 

funcian de los directores. En paises donde la al imen-

tacian complementaria apoya a programas regulares de 

las instituciones, las actividades inherentes a la 

primera como contabil idad de al imentos, lo~istica, 

etc., estan horizontal izadas en los diferentes depar-

tamentos de la institucian y en otros casos, estan r~ 

partidos en diferentes instituciones. Existe tambien 

la modal idad de que los programas constituyen una en-

tidad que central iza todas las actividades; en los 

tres casos, la coordinacian es uno de los' puntos al-

gidos de los PAG. 

Esta funcian es compleja, ya que ademas de 10 expues-

to incluye la coordinacian del programa con otros 

programas de la institucian y con los PAG que se 



desarrollan a nivel nacional. 

e} Manejo de personal 

No en todos los casos es funcion del director de PAG, 

sin embargo, el mantener ambiente propicio en el pro-

grama es importante para lograr los objetivos del mis 

mo. 

f} lorna de decisiones 

La resolucion de problemas operacionales de los PAG 

y la toma de decisiones tecnicas es responsabil idad 

de los directores, aun cuando ciertas decisiones son 

producidas a nivel politico. 

g) Captacion y distribucion de.recursos 

Basicamente, los directores detectan las necesidades 

de recursos y gestionan su obtencion a nivel de auto-

ridades superiores y agencias externas de cooperacion. 

La obtencion de los recursos es relativamente baja, 

pero queda fuera de la responsabi 1 idad de ellos. 

h} Evaluacion del alcance de los objetivos 

Aun cuando en la mayoria de casos se reconoce que esta 

es una funcion del director, no existen documentosque 

ratifiquen su cumpl imiento. Se reconoce la importan-

cia de evaluaciones de gestjon de los PAG y aun m§s, 

las evaluaciones de impacto y de co~to/efectividad. 

-j (~\ . 
V· 
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i) Representacion del programa en eventos protocolares 

Aunque esta responsabil idad tiene menor relevancia 

respecto a las anteriores, se menciona debido a que 

la imagen de los PAG determina en buena parte sulnte-

:gracion a los _programas institucionales y a los pla-

nes de desarrollo del pais. 

j) Participacion en actividades de planificacion nacional 

Solo la mitad de los directores encuestados han teni-

do oportunidad de integrar grupos para formulacion de 

anteproyectos y proyectos de ley, planes nacionales 

de desarrollo y algunos m§s, han participado en la 

elaboracion de planes sectoriales y ministerialcs. 

Aun cuando pueden hacerse clasificaciones diferentes de 

las funciones de direccion, se considera que la informa-

cion anterior ofrece una imagen del macro perfil ocupa-

cional de los di rectores, relacionado a los PAG. 

En general, la responsabil idad de dirigir un programa de 

esta indole, recae en personal con funciones de jcfatura 

o direccion de otros programas institucionales. 

Segun la encuesta de caracterizacion de directores, la 

mayoria son jefes d~ division, departamento, ~rea 0 sec-

cion; en pocos casos tienen el cargo de director ejecu-

tivo, responsLlble del programa y llsesor tecnico de la 

institucion. 
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La total idad de directores estan contratados a tiempo com-

pleto para sus cargos, pero es necesario aclarar que esto 

. no impl ica que dedican tiempo completo a las acciones de 

alimentacion complementaria. 

Casi en todos los casos, las plazas de los directores son 

permanentes, sin embargo, la media de estabil idad en el 

cargo es de 4.5 meses, en un rango de 1 a 120 meses. Es-

ta situacion puede deberse a que la informacion fue reco-

gida en un perlodo ccrcano al cambio de gobierno en tres 

de los paises. 

La estabi lidad media en el programa de los dircetores aetua-

les desde su ingreso a la institucion, es de 44.5 meses 

(3.7 aRos) en un rango de 1 a 120 meses. Para redondear 

la idea de la estabil idad de los direetores de PAG en el 

cargo, se obtuvo como referencia la permaneneia del direc-

tor anterior, la media es de 24.5 meses (rango 15-40 meses). 

3. Nivel Ae~dfmieo de los Direetores de PAG 

En la encuesta real izada se eneontro que los directores 

tienen profesion universitaria: Lieeneiaturas en Nutri-

cion, Psieologla, Derceho, Medieina, Enfermera; en un ca-

so Maestrlu en Salud PGbl iea con cnfasis en materno in-

fantil y nutrieion. 

Respeeto a capaeitaeion en servicio, se investigo sobre 

las areas que sc mcneionan en el cuadro siguiente: 



AREA 

Planificacion 

Programacion 

Gerenci a 

Administracion 

Human ida des 

CURSOS RECIBIDOS POR LOS DIRECTORES DE 
ENCUESTA DE CARACTERIZACION 

GUATEI1ALA, ABRIL 

TEMAS 

Planificacion 

Programacion de actividades 

Asp~~tos basicos de Gerencia 

Supervision, Estadlstica 
Evaluacion de proyectos 
Adm6n. por objetivos 

Metodologla, organizaclon de 
talleres, conducta humana, 
alfabetizacion de adultos, 
relaciones humanas, coopera
tivismo, docencia, objetivos 
educacionales, educacion 
a I i men ta ria. 

DE DIRECTORES 
DE 1986 

if OE 01-
RECTORES 

5 

3 

3 

6 

PAG 
DE PAG 

PROMEOIO DE 
OURACION 

2 semanas 

5 semanas 

1 semana 

6 semanas 

8 semanas 

INFOP (Hond.) 
MEP (C.R.) 
OEA (Espana) 

CENAD I , 
Servicio Civil (Hon.) 
MIPLAN (ES) 
Universidad, MEP 
(C.R.) 
1 NAP (Gua t .) 

INFOP (Hond.) 

PMl\, CEUTES (Mex.) 
Esc. Servicio So
c i a I, 0 IT, INFO P 
(Hond.) 
INTECAP (Guat.) 

Univ. RIO Piedras 
{Pto. Rico}; Esc. 
Control Gubernamen
tal, OPS, INCAP 
{ G u at.} ; MITRA, 
INFOP, FECQVIL 
(Hond.) ;UNESCO (CR) 
Unlv. de El Sal
vador (ES) 

I 

..r:-
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Acerca de los directores de programas que no fueron encues-

tados, se considera que en instituciones gubernamentales, 

tanto la formacion academica como la capacitacion es simi-

lar a la presentada anteriormente. 

Ademas de los directores de programas, se ha considerado 

importante incluir en el taller de formulacion de PAG a 

personal de los sectores sociales 0 de nutricion de los 

consejos 0 ministerios de planificacion, segun el caso. 

La participacion de dichos funcionarios es decisiva en el 

proceso de sol icitud de anal isis y aprobacion de programas 

y proyectos de ayuda cxterna a de progrillnas sociales nacio-

nales, incluyendo los referentes a ayuda alimentaria. 

En general, este personal tiene grado academico de Licen-

ciatura en Nutricion, Administracion 0 Economia y experie~ 

cia en planificacion. 

IV. PLANIFICACION DEL TALLER SaBRE FORMULACION DE PAG 

A) Marco de Referencia y Justificacion del Taller 

La preparacion de personal ejecutar de PAG en mat~ria de pla-

nificacion y formulacion de proyectos fue considerada priori-

taria por los paises y con';tituye a la vez un punto de parti-

da para el desarrollo del camponcnte de capacitacion. 

SegGn el estudio real izada par 'NCAP en 1984 (6), existe in-

satisfaccion en el personal ejecutor de los'programas por el 



procedimiento util izado para la formulacion de los proyectos, 

asi como por la dificultad que presentan para ser llevados a 

ejecucion. 

Los resultados del estudio ofrecen informacion objetiva sobre 

el punto, por 10 que se transcribe a continuacion el rubro de 

planeamiento del informc.: subre~ional; para fines de ampl iacion 

se adjunta l.:n el anexo N~2 Iii 'I nfonnacion 'por pais. 

Resultados del estudio sobre Programas de Al imentacion Suple-

mentaria y de Emergencia en Centro America y Panama (6) 

RU6RO DE PU\liEfull ElnO 

1. Politica Nacional 

En la mayoria de los paises se encontro que no existe defi-

nid.:; una politica para el uso de la ayuda alimentaria, 10 

cual da lugar al surgimiento de diversos programas con ac-

tividades de distribucion de al imentos, a veces con obje-

tivos sill1i lares pero con diferentes modal idades de opera-

cion. Esta situacion est5 estrechamente asociada a la fal-

ta de un plan nacional de al imentacion y nutricion. 

Los tecnicos nacionales responsables de los programas y 

las agencias donanles estan conscientes de esta situacion 

y de la posibi 1 idad de dupl icacion de csfuerzos y de tras-

lape de los programas. Se considera de urgente necesidad 

la integratlon de un mecanisme coordinador con suficien-
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te apoyo politico, tecnico y legal que pueda asumir la res

ponsabil idad de dar los I ineamientos tecnicos para estos 

programas y procurar la coordinacion entre las diferentes 

instituciones ejecutoras y entre estas y las agencias do-

nantes. Obviamente, este mecanismo debera estar adscrito 

o in~egrado al organismo central encargado de la planifi

cacion a nivel nacional, y estrechamente I igado a las ofi 

cinas nacionales responsables de coordinar la cooperacion 

internacional. 

Por otra parte, se hizo ve, que frecuenlemente estos pro

gramas estan asociados a intereses politicos internos y/o 

externos y que esla situacion no puede desestimarse en 

cualquier estudio sob,e los mismos. Se considera que en 

todo caso deberia procurarse contar con bases tccnicas pa

ra el desarrollo de los programas y dar un uso mas apropi~ 

do a los al imentos disponibles, se trate de donaciones 0 

propios del pais. 

En general, los programas investigados han sido origina

dos como respuesta a una emcrgencia 0 a una politica na

cional I igada al ofrecimiento de ayuda al imentaria. Sin 

embargo, muchos han sido iniciados sin tomar en cuenta las 

impl icaciones socioeconomicas que encicrran, nl su facti

bilidad institucional y su viabil idad politica. Esto 

Ileva a la ejecucion de programas con serias deficien

cias administrativas y financieras y generalment~ con ba-
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ja prioridad institucional. 

Por otra parte, los t~cnicos nacionales consideran que la 

ayuda al imentaria es mas efectiva cuando se util iza como 

un suplemento economico en programas de desarrollo orien

tados a la poblacion prioritaria socioeconomicamente. As! 

tambi~n, que en los programas de esta naturaleza podrian 

utilizarse productos locales, 10 que redundarfa en un au

mento de la produccion interna de al imentos y tambi~n del 

empleo rural, y que ademas ayudaria a reducir el costa de 

los programas. 

2. Formulacion de los Programas 

En relacion a este aspecto, se encontro que de acuerdo al 

tipo de programa 0 proyecto antes de iniciarlo se requiere 

la formulacion de un proyecto completo 0 la preparacion de 

un plan de trabajo. Esta situacion depende en gran parte 

de las exigencias de la agencia donante de al imentos. 

La formulacion de programas es responsabi I idad principal 

de la institucion ejecutora, desde luego que con apoyo ~e 

la agencia donante. Sin embargo, en las discusiones con 

los directores de programas se hizo ver que muchos aspec

tos de la formulacion son dependientes de los 1 ineamien

tos generales de las agencias donantes, principalmente 10 

referente a objetivos y raciones. 
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Aparentemente, la mayod a de programas i nvestl gados (81 .0%) 

cuentan con un documento que expllca el programaj sin ernbaL 

go, frecuentemente dlcho documento no incluye todos los as

pectos ~s I cos (cuad ro No.3) • 

La mayorfa de programas Incluyen dentro de sus objetivos 

(cuadro No.4) 105 slgulentes aspectos: reducl r la desnutr.L 

cl6n (72%), mejorar el consumo de allmentos (71%), mejorar 

conoclmientos en alimentacion y nutrlcl6n (66%), promover 

la prod~lccf6n de alimentos (52%) y aumentar el ingreso faml 

liar (50%). Esta situaci6n varia ligcramente de acuerdo al 

tipo de programa y es bastante scmejante entre los programas 

patroci nados por di ferentes agencias. 

Es importante senalar estos aspectos porque la evaluaci6n de 

impacto 0 resultados de los programas deberra juzgarse sobre 

esta base; no obstante, como regulannente no hay evaluaciones, 

no se pucde plantear hasta qu~ grado se logran dichos objeti

V05 4 Segun las agencias donantes 5610 medianamente se est~n 

alcanzando los objetivos establecidos en los programaSj sin 

embargo, en algunas ocaslones se plantean objetivos intennedios, 

que poddan ser rMS f~ci lmente cuanti flcables. 
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Cuadro No. J 

Oistribucion de los Programas Investigados por Agencia Donante. 

segun los Aspectos Incluidos en el documento base 

(Por ciento de Casos) 

Aspectos PM AID Nacional Otros Ext. 
(20) ( 18) (8) ( 12) 

Obj et i vos 95.0 ( 19) 77.8 (1 ~) 75.0 ( 6) 58.3 

Metas 95.0 ( 19) 72.2 ( 13) 75.0 ( 6) 58.3 

Dcscripcion de acti-
vidades 95.0 ( 19) 77 .8 ( 1 ~) 75.0 ( 6) 5B.3 

Recursos 90.0 ( 18) 61.1 ( 11) 75.0 ( 6) 58.3 

Organizacion insti-
tucional 95.0 ( 19) 66.7 ( 12) 75.0 ( 6) 58.3 

Sistema de informacion 85.0 ( 17) 55.6 (10) 37.5 ( 3) lj1.7 

ICapacitacion 55.0 ( 1 1) 61.1 ( 11) 12.5 (l) 25.0 

Supervision 80.0 ( 16) 61.1 (11) 75.0 ( 6) 50.0 

Evaluaci6n 85.0 ( 17) 44.4 ( 8) 37.5 ( 3) 50.0 

Cooperacion tccnica 70.0 ( 14) 33.3 ( 6) 25·0 ( 2) , 25.0 

. Cifras entre parentesis igual a numero de casos 

Fuente: Estudio sabre Progr~mas de Alimentaci6n Suplcmentaria Y de 
Emergencia en Centro America y Panam~. Cuadro No.9 

( 7) 

( 7) 

( 7) 

( 7) 

( 7) 

( 5) 

( 3) 

( 6) 

( 6) 

( 3) 
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Cuadra No.4 

Di stribucion de 105 Programas Invest, i gados por Ti po de Programa. segun 

los Aspectos mas Frecuentemente Incluidos en los Objetivos 

(Por ciento de Casos) 

Tipo de Programa 
Aspectos Incluidos De Desarrollo De Emergencia Total 

(42) (16) (58) 

Reducir la desnutricion 8 J. 0 (3lj) 50.0 (8) 72.~ (lj2) 

MeJorar el consumo de alimentos 78.6 (33) 50.0 (8) 70.7 (lj J) 

Proveer alimentacion a 
damn i f i cados 16.7 ( 7) 75.0 (12) 32.8 (19) 

Mejorar conocimientos de 
a 1 imentac i on 76.2 (32) 37.5 ( 6) 65.5 (38) 

Promover producci6n 'de alimentos 61.9 (26) 25.0 ( 4) 51.7 (30) 

Aumentar el ingreso familiar 5~.8 (23) 37.5 ( 6) 50,.0 (29) 

Hejorar infraestructura comunal ~2.9 (18) 12.5 {'2} 3lj.5 (20) 

I ncorporar a la mujer en £:1 
desarrollo 4].6 (20) 18.8 ( 3) 39.7 (23) 

Cifra~ entre parentesis igual a numero de casos 

Fuente: Estudio sobre Programas de A1 imentaciun Sup1ementaria y de 
Emergencia ~n Centro America y Panama. Cuadro No. 10 

--

.. ,\\ 
Ij 
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En cuanto a las metas globales, no es clara una tendencia 

sobre los criterios utilizados para establecerlas, puede 

ser la magnitud del problema y/o el monto de la ayuda ali-

mentaria disponible y/o la capacidad institucional. Cabe 

senalar que en muchos programas (60%) aparentemente se 

considera la capacidad institucional para fijar las metas; 

no obstante, esta tambien resulta ser una limitante al fun-

cionamiento adecuad~ de los mismos. 

Por otra parte, en la mayoria de programas (76%) se indi-

co que las actividades contempladas en los mismos corres-

ponde a los objetivos planteados, aunque no necesariamente 

estes se esten alcanzando totalmente. AI respecto, las ac-

tividades mas comunmente incluidas en los programas son: 

educacion al imentario-nutricional (72.~%), organizacion 

comunal (70.7%), actividades prod~ctivas (60.3%) y fomento 

del saneamiento del medio (51.7%). Se informo que en la 

mayoria de estas actividades se ha recibido capacitacion 

y asistencia tecnica en pocas ocasiones. 

En las discusiones con los directores de programas se se-

nalo que muchas veces los programas 0 proyectos son formu-

lados muy teoricamente por tecnicos del nivel central, sin 

tomar en cuenta la realidad de los paises. Que en la for-

mulacion se descuidan algunas areas, como es la capacita-
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cion que Impllca el programa,los mecanismos de evaluacton 

y la cooperacl6n t~cntca que se requlere. 0 sea, que en 

18 fonnulacl6n no es del todo completa, 10 cual Ileva a 11 

mi tact ones en su funclonami ento posterior afectando los r~ 

suI tados de los programas. 

Es claro que hace falta contar con una guia me todo16glca· 

que oriente a los t~cnicos en la formulacl6n de programas 

de ayuda alimentaria, de tal manera que esto no sea una li-

mitante que obstaculice el desarrollo posteric,r del progra-

mae 

Pa ra efec tos de ap 1 i aci on de la i nfonnaci on presentada se 

adjuntan en el anexo 2 los rubros de Planeaci6n de los infoL 

mes po r pa is. 

B) perfi I Educacional del personal que participa en la FOL 

mulacion de PAG Materno-Infantlles y de Alimentacion Escolar. 

Con base en la problem~tica presentada respecto al plancamie~ 

to y formulacion de los PAG y en el an~lisis de la caracteri-

zacion de los funcionarios involucrados en la e1ecuci6n de 

ambas actividades, se considera necesario mejorar su compete~ 

cia de fonna tal que les perrnitan cumplir con efectividad una 

funcion que tiene repercu~iones polrtlcas, sociales yeconomi 

cas. 

Se considera que los funcionarios que participan en la for-

mulacion de PAG matcrno-infantiles y de aHmentacion esco-

lar debe~ tener dominio de los conocimientos y las habilida-
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des siguientes: 

1. ELABORACION DE UNHARCO TEORICO 

.. CONOC IHI ENTOS. SOBRE. . . . . . ..... HABILI DADES. PARA 

a. T~cnicas de investigaci6n 
operacional 

b. T~cnicas de estudio de fac
t i bi 1 i dad 

c. Planificaci6n estrat~gica 
{proyect iva} 

d. Alto riesgo en salud y nutrici6n 

e. Planificaci6n del desarrollo 
socia 1 

f. Legislaci6n econ6mica y social 

g. Estructura administrativa del 
secto r pub 1 i co 

a. Identificaci6n de nece~i~ades 
de PAG 

b. Desarrollar estudios d~ capd
cidad institucional, viabili
dad polftica, implicaciones 
socioecon6micas de los PAG 

c. Elaborar escenarios de via
bilidad, factibilidad y de 
la situaci6n de salud y nu
trici6n 

2. FORMULACION DE PROYECTOS 

CONOCIHIENTOS SOBRE HABILJDADES .PARA 

a. Esquemas de formulaci6n para 
proyectos de salud y nutrici6n 

b. Planificaci6n de intervenciones 
al imentorio-nutricionoles en los 
grupos materno-infantil yescolar 

c. Planificaci6n educativa 

d. Instrumentos gerenciales 

e. Tecnicas de conservaci6n de al i
mentos 

f. Formulaci6n de presupuestos por 
programas 

g. Diseno de sistemas de informaci6n 

h. Diseno de mecanismos de seguimiento 

a. Coordinar un grupo formulador 

b. Definir tipo de programa 

c. Establecer metas 

d. Programar y calendarizar tareas 

e. Definir actividades de al imen
taci6n y nutrici6n, de salud, 
de educaci6n, de desarrollo 

f. Disenar el subsistema de infor
maci6n 

g. Planificar el seguimiento y 
evaluaci6n del programa 

h. Determinar los recursos necesarios 

y control i. Elaborar presupuestos 
i. Evaluaci6n de proyectos 
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3. PARA NEGOCIAR LA APROBACION DE PROYECTO 

CONOCIMIENTOS.SOBRE ......... ' 

a. Mecanismos de coordlnaci6n 
fnstitucional 

b. Estructura y procesos de apoyo 
gube rnamen ta I 

c. Comunicacl6n y persuaci6n al 
n i ve 1 po 1 H lc 0 

d. Fuentes de recu rS0S de apL)/: 

c .. Planificaci6n O;d~ltica 

1. . Moda 1 i dad 

.... , .HABILIDADES.PARA 

a. Conducir un groupo t~cnlco 

b. Negociar 
"';._p --c. BCJsqueda de recu rsos -de . 

apoyo 

Para desarrollar el proceso de capac~t?ci6n del personal 

de PAG que participa en la formulaci6n de los proyectos, se ha selec-

cionado la mOL31idad de taller que permite la interacci6n de expertos 

en planificaci6n social, formulaci6n de proyectos y salud materno-in-

fantil can directores de PAG materno-infantiles a de alimentaci6n esco-

lar con ampl ia experiencia. 

D. Objetivos del taller 

Dentro del marco de referencia del prop6sito del Proyecto de 

Apoyo Tecnico a los PAG~ "Mejorar el funcionamiento de los Programas de 

alimentaci6n a Grupos que operan en la subregi6n, a traves del fortale-

cimiento de la capacidad tecnica y administrativa de las instituciones 

responsables de su planificaci6n, desarrollo, ejecuci6n y evaluaci6n ... Ii (3), 

el taller sabre formulaci6n de programas de al imentaci6n a grupos tiene 

los prop6sitos siguientes: 



- 53 -

Objetivos sumativos: 

a) Los participantes revisaran la formulacion de los programas 

de al imentacion materno-infantil y escolar que dirigen y pro-

pondran alternativas para superar las diferencias que detecten, 

apl icando su experiencia y la orientacion de los asesores que 

conduciran el taller. 

b) Disenar metodologia para ejecutar un efectivo proceso de for-

mulacion de programas de al imentacion mdterno-infantil y esco-

lar. 
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TALLER SOBRE FORMULACION DE PROYECTOS DE ALIMENTACION MATERNO-INFANTIL Y 

ESCOLAR 

INCAP, 19-30 de mayo de 1986 

CARTA DESCRIPTIVA 

TOPICO 1: 

Obj et i vo: 

Estado actual de los proyectos de alimentaci6n materna 
infanti 1 -PAMI- Y de alimentaci6n escolar -PAE-

Los participantes sintetizar~n y escuchar~n informaci6n 
sobre el proyecto que dirigen en una presentaci6n de 
10 minutos en t~rminos de origen del proyecto, objetivos, 
poblaci6n meta, cobertura, actividades que incluyen y 
tipos de evaluaci6n re~lizada. 

Experiencias de aprendizaje: 

Tecnica: 

Responsable: 

Exposici6n de los participantes ante sus cornpaneros 
- An~1 isis y rccopilaci6n de la informaci6n obtenida 

Presentaci6n oral 

Licda. Mara de Gal indo 

Tiempo disponible: 
H horas 

Recursos necesarios: 
Retroproyector 
Acetatos 
Pantalla 
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UNIDAD: MARCO DE REFERENCIA 

TOPICO 2: La Planificaci6n Social en Centro America y Panam~ 

Objetivo: EI participante diferenciar~ los conceptos de desarrollo 
social y econ6mico y los util izar~ correctamente en una 
discusi6n de grupo 

Experiencias de aprendizaje: 
- Los participantes se involucrar~n en una exposici6n 

oral dinamizada, revisar~n bibl iografla y discutir~n 
sobre el t~ma. 

Tecnicas: Exposici6n oral dinamizada 
Leetura dirigida 
Diseusi6n de Grupos 

Responsable: Lie. Pablo UI ises G6mez 

Tiempo Disponible: 
3 horas 

. Recursos necesarios: 
- Pizarra 
- Documentos 

Las teenieas de programaci6n del desarrollo econ6mico 
Planifieaci6n, programas y proyectos de desarrollo 
eeon6mico y social 
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Las necesidades b~sjcas de la poblaci6n en los parses 
centroamericanos 

Dbjetivo: Los participantes identificar~n 5 necesidades b~sjcas 
de la poblaci6n de su pars, los grupos de edad m~s 
afectados y tres factores causales de la existencia de 
esa problem~tica 

Experiencias de aprcndizaje: 
Los particip?ntes obtendr~n informaci6n sobre el tema 
escuchando una exposici6n, leyendo un documento y dis
cutiendo entre ellos. 

Tecnicas: Exposici6n oral dinamizada 
Lectura dirigda 
Trabajo de Grupos 

Responsable: Lie. rublo Ul iSC5 G6mez 

Tiempo disponible: 
2 horas 

Recursos necesarios: 
- Pizarra 
- Documento 
- Documento: Apuntes sobre aspectos metodo16gicos 

para formulaci6n de PAMI y PAE en Centro America 



UNlOAD: 

TOPICO 4: 

Objet i vos: 
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FORMULACION DE PROYECTOS 

CICLO DEL PROYECTO 

Derivado de la exposici6n del disertante. Los participan
tes identificar~n las etapas de un proyecto y selecciona
r~n las que sc apl ican a PAMI y PAE. 

Los partlclpantes desarrollar~n un an~1 isis comparativo 
entre distintos enfoques y terminologia de proyectos, de 
acuerdo a su naturaleza. 

Experiencias de aprendizaje: 
Los particlpcntes recibir~n informaci6n sobre conceptos 
y terminologTa de forrnulaci6n de proyectos; rcvisando 
su proyecto idcntificarjn los elcmento~ b5sicos de cada 
eta pa y lis tar a n I as e t Cl pas que no () p lie () n . 

T~cnicas: EX~lsici6n oral dinamizada 
Trabajo de grupo 

Responsable: Ing. Fernando Fuentes 

Tiempo disponible: 
3 horas 

Recursos neccsarios: 
- Proyectos PAMI y PAE 
- Doculilc:nto: Anal isis de las etapas del cicIo de un 

proyecto 
- RecomendClciones rclativas a cambios en el cicIo de 

los proycetos 



TOPICO 5: 

Objetivos: 

- 58 -

NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA POBLACION 

- Los participantes listar~n las caracteristicas de la 
poblaci6n materno-infanti 1 y escolar en riesgo y senala
r~n las que pueden modificarse mediante PAMI y PAE. 

- Establecer~n un m6todo para cuantificar la poblaci6n que 
necesita ser incorporada a un PAMI 0 un PAE. 

Experiencias de aprendi7aje: 

Tccnicos: 

Respons.Jble: 

Los participontcs escuchLlr{m una conferenciil, revisartln la 
justificaci6n del proyecto que di rigen y la poblaci6n meta. 

Confcrencia 
Tr~brljo de Grupo 

Or. nernan Delgado 

Tie~po dispunible: 
3 horas 

Recursos necesarios: 
- Pizorril 
- Proyeclos PAMI y PAE 
- Retropyector 
- Pontalla 
- Tutores 
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TDPICD 6, ESTII1ACIDN DE LAS NECES I DADES DE ALIMEUTDS 

Objetivo: Los partlclpantes se leccionaran l os a li mentos mas 
adecuados para distributr en su programa , de una li sta 
de alte rnat i vas de l a oferta; estab l ecer~n la cantid ad 
deal i rnentos 

Exper ienc ias de Aprendizaje: 

Tecnicas : 

Responsable: 

Los participantcs discut i r~n en grupos las ventajas y 
desventaja s de diferentes al imentos y util izarjn in 
f<'Hmaci6n de su proyecta , de neces i dades de nutriente s 
y compo s ici6n de al i rnentos . 

Expos i c i l~1l d j nam i zada 
Oiscus i6n de grupo 
Trabajo de grupos 

Li e . Maria Tere sa Menchu 

Ti empo disponib le: 
3 heras 

Recu r 50S Ilecc sa r i as : 
Retroproyec.tor 
Panta !! a 
Tu b la s de cornpos i c i6n de a l i mentos donados 
Tab 1 as de r ccamendac i ones die tli t i cas d i a r j as 
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Objetivos : 
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[STUD IOS DE FACT IBILIDAO 

l os partlc lpantes dc sa rrol l ar~n un esquema para cl 
estudio de fact ibilidad de s u proyecto 

Expe ri encias de aprcnd izajc : 

Tecn i ca s : 

Responsab le: 

los pa rtici pantcs se in 'lolucra r~ n en una expos ici 6n 
or a l dinarnizad.J Y dcs.:lrro llaran esquemas de es (udios 
de fact i bil idad crabajando en gru pos 

Expos ici 6n ofJI dina rn i zada 
Cl f n i ca 
Tr abajo en equipo par p~oyecto 

Ing. Fe r-n ando Fuentes 

Ti em po d i span j b Ie: 
H heras 

Recur sos necesa ri os : 
Tuta res 
No tas sabre formu laci6n de proye ctos 

~\ 
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TOPICO 8: 

Objet i vo ; 
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O I SE~O ADM INISTRATIVO PARA PROYECTOS 

Los part icipantes esquemat i zar~n e l diseno de su 
proyecto i nc: \ uyendo pian i fi caci6n , programac i6n , 
organ i zac i6n )' s i stema de infor rnilc i6n y cont rol. 

- Los part ici pantcs reformularbn l os obje l i vos de su 
proyecto , los ana l i zartJn )' los desg l osa ran , }'is tnr~ n :-_= 

l as actividades y estab \ eccr~n s u secue ncia . 

Ex pe r ienc ias de aprend i zaje : 

Teen i cas : 

R.:spon~abl c; 

l os pa rli cipantes rec ibi rfl n in formac i6n bas i ca a trav~s 

de una exposic i 6n o ral dinami zada y discutiran sab r e 
un eje::rnp i o. Esqucma ti z,)r~ n s u di seno adm i nistrativo 
y r e vi sartl n l os objet ivos de s u proycc to . 

(xpos i t i6n oral dlnami~ada 

LeGtufa d i rig ida 
Trab~ j o de grupa 
[~tudio dr: c,,!>os 

Ing . Fernando r ~enles 

Tiunpo di spon i b 1c : 
7 horas i nic. iales y li empo ildidonal en 1a 5tgunda 
scmana si fuera nec.csa r i o . 

Rec ul ~as necesarios : 
Documenla : "t1etodo l ogia dt di se no adm i n i st r iit ivo d'?s 
g l ose ana1it i c(l de l os (Jbjelivos . ?rm~' 5o de PI .Jnifj 
cac i6n y progriJn.C!ci6r. de.: un proycc.toll

• 

Tu I orcs 
Retfoproycclor 
Punlal l a 
Docume nto; 
Documento : 

La adm jni slraciol"J corno proceso 
Oesglose ana \i l ica de los objet ivos 
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TOPICO 9: ORGANIZACION Y RECURSOS HUMANOS 

Objetivos: - Los participantes anal izar~n los modelos de organizaci6n 
,utilizados para ejecutar proyectos Y, su aplicabilidad a 
los proyectos que elIas dirigen 

- Establecer.1n la ' est ructura ofganizacional y la carac
terizaci6n de los recurSD5 humanos para su proyecto ~= 

Experiencias de Aprendizaje: 

Tecni cas: 

Rcsponsa b I e : 

Con 1a informaci6n de su proyecto y 103 del asesor, los 
participantes re formular~n 103 organizaci6n del mismo 
en trabajo de grupos 

Exposici 6n ora l d inami zada 
Trabajo de Gru po 

lie. Gl oria de 11f1rquez 

Ti empo d ispon ibl e : 
7 hora s 

Recu rS05 necesar ios: 
- Tutores 

Retroproyector 
- Panta lla 

Doc umento: Admin is t rac ion de recu r sas humancs en 
proyectos 
t~odelo pa ra ope rar la funcion capacitacion 
/1ede l0 para est ructurar el modele erganizativo 
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Objetivo: 
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DISE~O DE lAS ACTIVIDADES DE SAlUD MATERNO-INFANTll Y 
ESCOlAR 

los participar~n reformular~n las actividades de salud nu
trici6n y al imentaci6n inclufdas en sus proyectos, propo
niendo alternativas para las 1 imitantes operativas de la eje· 
cuci6n de los mismos 

Experiencias de Aprendizaje: 

Tecnicas: 

Rcsponsable: 

los participantes escuchar~n una conferencia y revisaran 
las actividades de salud de sus proyectos respectivos en 
trabajo de grupos 

Conferencia 
Trabajo de grupo 
Estudio de c~sos 
Leclura dirigida 

Dr. NGrberto MartInez 

Tiempo disponible: 
8 horas 

Recursos neccsarios: 
- Retroproyector 
- Pantal1a 
- Tutores 

Documento: Atenci6n primaria de salud del ni~o 
- Docurnenlo: La atcncion integral del nino y de monitoreo 

de crecir,iief1to,/ Jesdri"ul Jo 
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Objetivo: 
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SISTEMA DE INFORMACION Y CONTROL 

Los participantes disenar~n el sistema de informaci6n 
de su proyecto 5enalando los elementos b~sicos y flujo 
de informaci6n 

- Revisar~n los mecanismos de informaci6n y control de sus 
proyectos y I istar~n elementos limitantes para su efec-
tividad _ 

- ?ropondran alternativas operativas para mejorar la 
efectividad del control 

Fxperiencias de Aprcndizaje: 

Tecnicas: 

Responsable: 

Los particip2ntes escuchar~n una exposici6n y revisar~n 

el s;stcmu de informaci6n y control de su proyccto 

Confererlcia 
Tr~h~jo de Grupo 

Ing. R2miro Montealegre 

Tiempo Disponible: 
3~ horas 

Recursos necesarios: 
- Pizarra 
- Tutores 
- DDcumcnto: Lista de vari2blcs e indicadorcs propuestos 

pura Ie:: investigaci6n diagnostica 
- List()do de referencias bibl iograficas 

,/ 
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Objet iva: 
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Diseno de la logistica de manejo de al imentos 

Los participantes redisenaran la logistica de manejo de ali
mentos de sus proyectos, en terminos de almacenamiento, con
servacion, transporte y supervision. 

Experiencias de aprendizaje: 

Tecn i cas: 

ResponsabJe: 

Los participantes recibiran informacion sobre el tema y la 
apl icaran para reformar la logistica d~ al imentos de su pro
yecto. 

Exposicion oral dinamizada 
Trabajo de grupos 

Dr. Roberto Cuevas 

Tiempo disponible: 
~ horas 

Recursos necesarios: 
- retroproyector 
- pan ta 1 1 a 
- rotafo 1 io 
- listado de indicadores sobre logistica 
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Obj et i vas: 
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Determinacion de castas y financiamienta 

- Las participantes formularan un cuadra resumida que expre
se las castas tatales del prayecto. 

Estimaran ias castas del PAMI 0 PAE que dirigen de canfar
midad can las tecnicas aprendidas. 

Experiencias de aprendizaje: 

Tecnicas: 

Rcsf1onsable: 

Las participantes recibir5n infarmacion sobre farmas de deter
minar costas; can la informacion de su prayecta estableceran 
las Fuentes y usas del financiamiento en grupos. 

Leclul-a dirigida 
Exposicion dirl<1mizada 
T r<Jbaj 0 de 9 rLJpOS 

Lic. Pablo Ul ises Gomez 

Tiempo dispanible: 4 horas y tiempo adicianal si fuera necesaria 

Recursos necesarias: 
- Documento: La cntidad respansable y las neccsidades de fi-

nuncia:--.icnto. 
- Pizarrc. 
- Tutore~, 

- Documento: GuTa de verificacion para la declarataria de 
elegibi 1 idad 



• 

• 

UNlOAD: 

TOPICO 1.: 

Objet i ves: 
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t1[GDCIACIDN[ S PARA APROBAC I ON D[ UN PROYECTD 

Negociaciones para apro bncion de un proyecto y ayuda externa. 

- Una ve z f ormula do el esquema de financ i am ient o, los partici
pnnt es discutiran y propon dranios mecanismos de coordinacion 
para obtener el apoyo tecnico, po liti co , financiero y eco
nomi co para el proyect o que d iri gen . 

los pa rt i c i pante s ident i ficaran fuente s int e rnac iona les de 
fien c iami e nt o , s i n fi nes de lucra, capaces de reforza r los 
PAMI y PAE en ej ec us i6n 0 nuevo s. 

Propon dran un esquema de negoci ac ion 0 renegociac ion para 
s us proyect os . 

Expc ri enc in s de ap re ndiz aj e : 
Los pa rtl c l p an t es re v i sa ran doc ume n t os s ab re e l t ema y d i s e na 
( dn l os esq ucl1Ias men c i on ados lJa r it s us proy e c to5 . 

Tecni ca s : l ect ur a di r i g i da 
Exposicion o ra l d i nam izada 
Tr abaj o de g ru pos 

Rcsponsable : l i e. Pab lo Ul i s c s Gomez 

Ti empo d i s pon ib le : 
II ho ras 

Re eu r sos n e ees~ ri os : 

- Docume nto : F iehas i nfonlkl tiv8S de 1; 0 i ns t itue i one s de coope 
ra e j on 

- Piza rr a 

- e l ement os para l a ev aluae ion de proyc et os de des a
r ro l lo s o c i a l 

- Princi p ios bas i cos de a na l i s i s de cos t o - e fecti v idad 
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TALLER SOBRE FORMULACION DE PROYECTOS DE AllMENTACION 
HATERNO-INFANTIL Y ESCOLAR 

INCAP, 19-30 DE MAYO DE 1986 

GUlAS PARA LOS TRABAJOS DE APLICACION (GRUPOS) 

FERNANDO FUENTES (ICAP) 

Con el objeto de orientar el trabajo de los grupos para desarrollar los 

trabajos de upl icacion relativos a cada proyecto, se distribuiran gUlas ge-

nerales. Esta distribucion se hara conforme ~e avunce en la exposicion de 

los t6picos y su ~pl icaci6n a cada proyecto. 

Se recomicnda, que si para alguno de los runtos no se dispone de 5ufi-

ciente inforr1l3Cic)rt () ~u dc:scirrollo sc tornLJ fTlUY cGllfJlejo por la naturi,]e:za 

del proyccto, dejarlo esquefllatizado a indicado Y pilsar al inr.lcdiatamcnte si-

guiente. Lo anterior en razon de lu lilllitado del ticmpo y para lograr un 

trab~jn que aunque sin demasiada profundidad, cubra todos los puntos rcque-

ridos, permitiendo la prlJfundizacion posterior en cada uno de los palses de 

los participantes. 

Los objetivos del trabajo de apl icacion a rcC)1 iZdrst: en grupos par pro-

yecto, son: 

Elaborur un esquema del estudio de fuctibilidad del proyecto en estudio. 

Eluborar e1 discRo administrativo para la ejecucion Y funcionamiento del 

proyccto en cstudio. 
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GU/A No. 1 

1. Anal izar la informacion y estudios existentes del proyecto. 

2. Establecer cl marco de ubicacion del proyecto, considerando planes sec

toriales, regionales ';10 nacionalcs y pollticas nacionales relacionadas. 

3. Revisar los objetivos generales del proyecto, reformularlos 0 estable

cerlos. (Considerar los aspectos de integracion entre proyectos). 

4. Esquematizar el cstudio de pre-factibilidad del proyecto incluycndo los 

siguienles ~unlos: 

4. 1 Ana lis is de ril~ r"cado: 

Demanda, of crt a , cobertura deseable y posible, factores influycntes 

y limitunlcs, po~ibilidades de participacion de la poblacion, posi

bilidades de desarrollo 0 Ilevolucion paulatina". 

4 . 2 An a lis i s tee n i co: 

Tecnoloqia (proccsos n~cesarios, aspectos tecnologicos sobre 

aliment~Jcion-nutricion, anc=ilisis de alternativas, infraestructu

ra requcrida). 

Local izaci6n (macro y micro local izacion, establecimiento y pon

deraci6n d~ los factores locacionales). 

Tanl(JrlO (definicion del tamano, condicionantes y justificacion). 

4.3 An&lisis financiero: 
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Inversion inicial requerida (fuen tcs de recursos, condiciones, 

al ~e rnativas de obtenc ion de recursos, programaci6n). 

Pre supuesto de funci onamiento (total izacion de recursos requeri-

des PQf periodo de funcionamiento, an51isis de alternativaa de 

obtencion de re cursos). 

Prog ramac ion financiera : fondos requer i dos par periodo (meso 

trirnestre, ana) 

(Punto 4.3 se profundiz adi hacia el f inal del trabajo de aplicacion 

par 10 cua l en este punto debe rfa quedar esbozado ). 

4. 4 An~1 i sis econ6mico : 

Anajis i s de costas de acuerdo a direrentes alternativBs. 

Re lac ion costo/efect i vidad, de acue rdo a las alternativas ana liza-

das . 

Forma en que se med ira el i mpacto y l a efect ividad del proyecto. 

Aspectos de impacto soc io-econom i cos previst05 

(los puntos 4 . 3 y 4.4 pod ran profundiza r se y mod i ficarse de aucerdo a 

los aspectos adm ini strativos )' prog r amac i6n en deta ll e , q.ue se e labora

r an dentro del IIDi seno admin :s trativo"). 

4.5 Conclusiones, recomendaci ones y forma en que se estructura rla el 

documento. 

5. Rev i sar , profundizar y modif icar los obj ctivos de l proyecto i n icialmen -

te formul ados , de acuerdo a los an,5 1 isis reali7.ados en 1;, 

, ~\ 
,'; 
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TALLER SOBRE FORMULACION DE PROYECTDS DE 

. ALIMENTACION HATERND-INFANTIL Y ESCOLAR 

Trabajos .de Aplicacl6n (Grupos) 

GUIA No.2 

Diseno Administrativo para el Proyecto 

I. OBJETI vos 

1.1 Revi sar los objetivos genera les de l proyecto 

1.2 De finir l os objetivos de ejecuci6n del proyecto (objeti-va-meta) 

1.3 Definir obj et ivos espec ffico s y me ta s de func ionamiento de l 
p royec to 

1.~ Rea li zar c l desg lose ana li tico de los objet ivos 

2. PLANIFICACION (de la ejecuc iOn y del f unc ionam ien to de l proyecta) 

2 .1 Definir los principales subsistemas de l . proyecto y l a rel aci6n 
entre e lIas 

2.2 Estab lece r la li sta de act ividades. partiendo del desglosc 
analftico de objetivos 

2.3 Analizar alternativas de secuencia de actividades y decidir per 
una 

2.4 Graficar la secuencia de actividades 

• 

Nota: Dada la d ifer cnc ia entre los objetivos cxpresados en 1.2 Y 1.3 puede 

ser necesa rio rea li zar dos desgl oses de los objetivos (1.~) y poste riormente 

entonces .tcner dos I i s tados de ac tividades seg(Jn 2.2 . Segu idamente se 

eI'"lCO:llrar~ una interrclaci6n entre los dos grupos de ac tivi dades , ya que: e l 

IIGr upo de Ej ecuci6nll serf! in sumo del "Grupo de Func ionam iento". La secuen

cia de las acti vi dadcs de funci onam iento 2 . 3 sc establece rfl pa ra un pe rl odo 

no repe titivo). 

http:lista.de
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TALLER SOBRE FORHULACION DE PROYECTOS DE 

ALIHENTACION HATERNO-INFANTIL Y ESCOLAR 

Trabajos de AplicaciOn (Grupes) 

GUIA No.3 .. - -

Oiseno Administrativo para el Proyecto 

3· PROGRAMACION (especffica, de la ejecuci6n y del funcionamiento del 

proyecta) 

3.1 Rcvisa r l as gr~fjcas de secuenc ia establecidos en 2.4 

3.2 Asignar durac iones a la s actividades pl an ifi cadas (e sta bleciendo 
unidades tiempo aprop i ad<ls y usanda " tiempo real i stasll ) 

3.3 Rea l iza r primera aproximaci6n de a519nac16n de recursos de acuer
do a la secuenc ia y ·a las durac iones dec ididas. 

3.4 De acuerdo a la estrategia de ejecuci6n"dec idi da en cuanto a 
recursos y tecnologfa, reajustar secuencia del pun to 3.1 (incor
porar aspectos de logistical 

3.5 Calcular red de programaci6n (def ini e ndo ruta c rt t i ca y holguras) , 

3.6 Recalcular rccursos nccesar i os y total izarlos . 

3.7 Elilborar e l cronograma que r ep resente la programac i6n con tiempos 
ca l endario 

Nota: La progr amaci6n de la e jecuci6n deberfl hacersc para todo el per todo. 

desde la decisi6n de r ea l izar el proyecto. hasta su puesta en funcionamiento. 

La programaci6n del funcionam iento podr~ hacersc para en perfodo "tipo", 

ne repe tit i ve. 
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TAllER SOBRE FORMUlAC ION DE PRDYECTD S DE 

Al lMENTAC ION MATERNO- IN FANT ll Y ESCOlAR 

Trabajos de Ap I icac i 6n (Grupos ) 

GU IA No. 4 

Dise no Ad mi ni s tra ti vo pa r a e l Proyecte 

4. ORGAN I ZAC I ON Y GER ENC I A 

4. I 

4.1 

Ident i f i car \ a 0 l as en ti dades responsables e i nvo l uc radas en 
l a ejecuc i6n y fu nc ionam ien to de l proyec te 

Con base en los objet i vos del proyecte, l os subsistemas defi
n ides y l a p r ogramac i6n , estab l ece r el mode l e de organ i zac i6n 
deseable para l a ejecuc i6n del proyecto y el modelo para e l 
funcionam ienro 

~ . 2.1 Unidadcs internas de la estructura del proyecto 

~. 2 . 2 Relac i6n con uni dadcs de ent i dades exle rnas 

4. 2 . 3 Desc ri pc i6n de l as fun c iones de l a gerenci a y de l as 
un idades princ i pales de l proyecto 

4. 3 Def i n i r los est il os de d ir ecc i6n ap \ i cab l es a este r i po de 
pl'oyecro=. 

1I0ta: Anal iza r la posibil j aad de hace r tlevo lucionar"la organizac i6n diser,acia 

para l a ejecuc i6n , hac i a 1.1 organizaci6n pa r a e l funcionamien!o. 
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TA,lER SOBRE FORMUl AC l Oll DE PROYECTDS DE 

ALiMENTAe l DN MATERND-I NFANTI l Y EseDl AR 

Trabajos de Ap l icaci6n (Grupos) 

GU IA No.5 

Diseno Admin i strativQ para el Proyecto 

6. SISTEMA DE INFORMACION Y COIHROl 

6. 1 Defin i r las var iab les e indic.adores que i nteresa med i r para 
controlar el proyecto y la terminologla a ut il izar . 

6 . 2 Establecer los mecanismos y formes de med ici6n a cstablecer. 

6.3 Establecer la pe riodicid ad de la s mcd ici ones . 

6.4 Con base en Ie organ:zac i6n dcfinida y I e programaci6n elabo rada, 
d:senar el s ist ema de inf ormac i6n estab leci endo pun tas de medi
cl6n, flujo de datos, puntas de procesamiento de datos y nive
les de i nterpretaci6n y usa de l a informaci6n. 

6.5 Definir normas para l a uti! izaci6n del s i s tema de informaci6n 
y control. 

7. Redactar indicaciones sobre la manera en que se puede poner en marcha 

y postcrio rmente reajustar el disefio administrativo para el proyecto • 

as f como expr esar los requerimientos externos y l as cond ici ones y fac

tares nec.esari o:. para poder imp leme ntarlo. y l os supueslos basicos . 
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TALLER SOBRE FORHULACION DE PRDYECTOS ' DE 

ALIHEN TACION HATERND-INFANTIL Y ESCOLAR 

Trabajos de Api icaci6n (Grupos) 

GUIA No.6 

Es tudio de Factibil idad y·Oi seno Adm inistrativo 

Costos y Financi am ient o 

1. Dentro del estudio de fac t ibj 1 idad, (an~l isi s financi e ro) con base en 
l o~ c~ l cu l os real izados en el diseno adm in istrat i vo, rC?ju5tar y recal
cu la r los costos de l proyetto t orale s y par perl ode . 

2 . Estab l ecer l as propo rciones de l os recur sos por fue " te de l os mi smas 
(donae jones. p r es lamos. aportes gubernamenta 1 es I apOrLe de I a comun i dad, 
etc . ) 

3 . lncorporar al s i stema de ini orrnac ion y conlrol , I ...;.:; aspectos de control 
de costos y usa de recursos . 
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I~ , ='P ITUTO DE r ,: uT?!CIO'" DE C ~:-.:-: ~O ;".IJ,£?'I CA Y PANAMA 

Oi!{WiIZAC IO t; MUllOlAl Of tJ. SAlUD 

C4UlT1U .OO${YIl1 ZO'''' 11 
IOUHf.ULA. C . .. 

N It. .... ~. J . 

TALLER SOBRE FORMULACION DE PRDGRAHAS DE ALIMFtJT/,CION MATERtW-INFANTIL Y 

ESCOLLF 

f'RESENTACIOtl DE lOS PROY ECTOS POR PAISES 

30 de mayo de 1980 

I. ,ll.spectos uenerales del proyecto 

Marco de referenc ia y responsables del proyecte. 

Obje t ivos del proyecto : genera le s . y especif icos 

Impacto Social. 

Ident if i caci6n del grupo de poblac ion beneficiar ia (demanda) 

Oferta de serv iCios 

Cobertura. localizacion y tamano del proyecte 

COSt os del proyect o: etapa , ejecucion y de func ionamiento 

Negoc i •• e i 6n: recomendac i one s 

I J. Disena administrativo para l a ejecuci6n 0 funcionamie n to del p r oyecto 

Oesglose analit i co de objetivos 

Objetivo -meta y subobjetivos 

Tabla de secuencia de act i v idades 

Prograrnacion, red 

Cronog rama 

II t. 110delc de o rqanizacion pa ra l a eiecucion 0 funcionamiento 

IV. Sistema de i nformacion 

V. Conclusi ones y rccomendaciones 

NOTA: Cada grupo dispondra de 25 minutos para la presentacion po r 

se sug Jcre ser conci sos . La presenrac ion dadi inicio a l as 11 :00 ho-

r aS j el orden de pre sen tac ion se r a dado antes de empezar •. 

, 
: 
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LISTADO DE BIBLIOGRAFIA DISTRIBUIDA A LOS PARTICIPANTES AL TALLER SOBRE 
FORMULAC I ON DE PROYECTOS DE ALI MENTAC I ON MATERNO- JrJFANT I L Y ESCOLAR . 

1. LA PROBLEMATICA ALIMENTARIA NUTRICIONAL Y lOS PROGRAHAS DE 
ALIMENTACION A GRUPOS (PAG ) 
Lie. Maria Teresa Menchu 

2. PLANIFICACION. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO [CONOM ICO Y 
SOC IAl 

3. ALTERIJAT IVAS DE POLITICAS SDLCIALES PARA AMER ICA LATINA Y EL 
CARIBE EN EL DECENIO DE LOS OCHENTA 

4It Sr. Carlos Martinez Sotomayor 

• 

4. LAS POLlTICAS SOCIALES F.N CRISIS: LlJUEVAS OPCIONES? 
Sr . Fe rnando H. Cardoso 

5. lA VIAB ILI DAO DEL DESARROL LO SOCIAL EN AMER ICA LATINA 
Sr. Alfonso Grados Bertorini 

6. LA I DENTIF I CAC ION OE LA POBLACIDN OBJETIVO: UNA PRIMERA APROXIMAC I ON 
A LA EFIC I ENCIA EN LAS PO LITI CAS SDC I ALES 
Sr ita. Patric ia Matte Lar ra i n 

7. LAS TECN I CAS DE PROGRAMAC I mJ OF. L OESARRDLLD FCDNDM I CO 

8 . FORMULAC I ON DE PROYECTOS OE ALI MEiHAC 10lJ A r,RUPOS MATERNO- I NFANT I LES 
TERCER GRUPO OE TRABAJO AD-HOC. INCAP. IIJFORME FJrJAL. .5- 9 mayo 1986 

9· FORe.ULACION OE PROYECTOS DE ALlI1EiHAC IDIl A GRUPOS ESCO LAI\~S 
CUARTO GRUPO DE TRABAJD. I IJFORHE FINAL. INCAP. 5-9 mayo de 1986 

10. ANALISIS DE LAS ETAPAS OEL CI CLO OE UN PROVECTO 
Fernando Fuentes tlohr y lars Pira 

11. APLI CACION DE TECNICAS SIMPLIFICADAS A PRDGRAI1AS DE SALUD MATERNO-
INFANTIL: LOS ASPECT OS NUTR I CI OIJALES DE ALTO RI ESGO . 
Dr. Hernan l. Delgado , ct. al. 1978 

12. CRJTERIOS PARA DETERM I NAR EL TAMANO DE LA ;ICC r(1l~ ALiMENTAR IA EN PAG. 
Acetatos de Clase. Lie. M.T. /"',cnchLi 
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13. OISERO ADMINISTRATIVO. Aceta tos .de Cla se . 
Ing. Fe rnando . Fu ente s Ho hr 

14 . RECOMENOACIONESRELATIVAS A CAMBln s EN El CIClO 01' lOS .PROYECTOS 
Cd stovam Buarque 

15 . NOTAS SOBRE FORMUlAC I ON OF.. PROYECTOS 
H. Calde ron y B. Rottman 

10. METOOOlOGIA DE OI SERO AOM I NI STRAT I VO 

17. l A AOHI NISTRAC I ON COMO PROCESO 
George Ter ry 

18 . OESGLOSE ANALITI CO DE lOS OBJET IVOS. CASO DE ESTUDIO : ESTABLECE R UN 
CENTRO DE CAPAC ITAC I ON 
Fe rn ando FlJentes Mohr 

19. ADM INI STRACION DE RECURSOS IlUI1ANOS E~ PROYECTOS 

2. 

Tornado de: Proyectos de Desar.ro l lo, Implementacion y Control"~ , Volumen 
1. b cuela I nteramr: ri cana de Administrac ion Publ iC<l 

20 . MODELO PARA OPERAR LA FUNCION DE CAPACITACION 
lie. Glor i a de Marquez 

21. ATEIlCION PR I MARIA DE SALUD DEL N I ~O 
Ora. Elsa Moreno 

22 . LA ATENC I ON I NTEGRAL DEL In RD Y DE MO 'Jl TOREO DE CREC IMI ENTO Y DESARRO LLO 
Dr. Norberta Mart i nez 

23 . L I STA OE VARIABLES E INDICADORES PROPUESTOS PARA LA INVEST I GAC I ON 
OIAGNOST I CA 
Pedro .A. Garcia 

24. L1STA DE REFERENC I AS BI BLIOGRAF I CAS 

25. VARIABLES E INOICAOORES PARA LOGISTICA DE ALiMEtlTOS 

26. ELEMENTOS PARA UtiA GUIA DE EVALUAC t ON Y SE LECCION DE PROYECTOS OE OESA
RROLLO SOC tAL 
BCIE 

27. F tCHAS ttlFORMATIVAS OE 40 INSTtTliCIOtlES DE COOPERACION 
BCIE 

28. L/\ EUTIDAD RESPO tl SABlE Y LAS NECE 5 1DADES DE FINANCI{\HIENTO 

r. 
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LISTADD DE PA RTICIP ANTES 

• 

r-'JATEHALA 

1. Alma Aida Hernandez Garcia 
Departamento de Nutrlci6n y Alimentaci6n M.S.P. y A.S . • 9 Avenida 14-65 zona ~ l, Guatemala, Guatemala 
TelHono 27801 01 3,' ext. 81 

2. Anita Flora Cario de Interiano 
Secreta ria de Bienes tar Social 

3· 

32 calle B avenida zona 1" Nueva Juventud 
. Gua~ emal.a., Guatemala 
TelHono: 76-37-57 

Dora Eugenia Aquino de Pisquiy 

.' . 

Secreta ria General del Consejo Nacional de Planifi cac i6n Economica 
Edificio de Finanzas. 12 nivel 
Guatema la . Guatema la 
Telifono: 51- 20- 21 a l 9, ext. 510 

4 . Rosa Jul i a El i as Brupbache r 
Sec reta r ia Ge neral de Pl a n i ficac ion Economica 
Edifici o de Finan za s , 12 n lvel 
Gua~emala , Guatema la 
Telefono: 51- 16-01 03 1 8 , ext. 53 0 

5. Ninfa Mendez de Aguilar 
INCAP 

6. 

Ca l zada Roosevelt 20na 11 
Guatemala, 
Telefonos: 

Guatema l a 
72-37-62 al 7 

Marta Jul ia Pineda de Por ra s 
Min i ster io de Ej ucacion, Di r eccion 
Bie ne sta r Estudiantil y Educac i o n Espe cial 
Ed ifici o "El Sexteoll 6 ca l le 6 aven ida zona It 4 nive l 
Guatemala , Guatemala 
Tel.fonos : 51- 99-46 y 27-9-34 
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EL SALVADOR 
, 

1. Ana de I Ca rmen Cana s 

2. 

3. 

Ministerio de Planlficacion y Coordinacion 
del Desarrollo Econ6mico .y Social 
Casa Presidencial. final avenida lo s Diplomatieos 
San Salvador, El Salvador 
Tel.fana: 71-32-66 

Angel iea Margarita Berrios Siguenza 
Ministt:r)o d ~ Salud Publ iea y Asist eneia Social 
·Ca·rle Arce No. 827 
San Salvador, EI Salvador 
Tel.fana: 21-75-50 

Gladys Ma rtinez 
Ministerio de Educacion 
Calle Delgado, con ti guo Biblioteea . Nacional 
San Sa lvador, EI Salvador 
Te lefono: 22-77- 10 

HONOURAS 

1. German He rnandez 

2 . 

Ministerio de Sa lud PCibl iea/Di v i s ion .de Nu tr iti on 
l e r. piso Edificio Principal, Contiguo Cor-reo Nac ional 
TegUCigalpa , Honduras 
Te letano : 22-73-70 

Isaura Funes de Landaverde 
Departame nto de Education 
Consejo Superio r de Planificacion Econom ica (COtlSUPLANE) 
Edificio Banco At lantida, Comayaguela 
Comayague I a, Hondura s 
Telefono; 22-22-61 

3. JclioPinedaCoello 
Direccion Genera l de Education Primar ia 
1 ca ll e, ent r e 2 y 3 avenida 
Comayaguela, Honduras 
Telefonos: 22-85-75 y 22-85-79 

.-
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If. Elsa Marina Martinez de Orellana 
Ministerio de Tr~bajo y Asistencia Social 
Frente al Parque La Libertad 
Comayaguela, Honduras 
Telefono: 22-83-05 \ , 

\ 

5. Clorinda Maradiaga de Torres 
CONSUPLANE 
Calle Real Comayaguela, Ediflcio Banco Atl~ntida 
Comayaguela, Honduras 

6. Eduardo Alberto Agui lar 
Ministerio de Salud Publica 
3 calle, 3 avenida 
Tegucigalpa, Honduras 
Telefono: 22-73-70 

7. Gloria Guad~lupe Sol6r7ano de Macotto 
Juntii ri()ciorlLlI de Eic·nestar Social 
Contiguo Ca~a Presidencial 
Tpguc i 9.11 pa, lklrldu ru S 
Tcl~funo: 22-L3-83 

NICARAGUA 

1. Li no Garcia Moran 
Ministcrio de Salud 
Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepcion Palacios" 
Managua, Nicuragua 
Telefono: 9~700 

2. /\di I ia Lourrics RUlnero Arrechavala 
Ministerio de Salud 
COnJ~lejo Nacion;)1 de Salud 
Managua, Nicaragua 

3. Ninoskil Moria Cruz Rivera 
Ministerio de Salud 
Ccrnp I ejo Conc:cpc ion Pu I ac i os 
MJnLlgua NicLlr;)gua 
Tel~funo: 9~700 

~. Ada I-\ontt~s Hcrn:indcz 
Ministerio de Salud 
Corllplrjo t;Llcional de Salud 
I-'lanil~JlIa, t; i CiJ rd~.lua 
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. COSTA RICA 

1. Norma Cecilia Meza Rojas 
Ministerio de Salud 

2. 

avenida 6, calle 6-8, apto. 10123-1000 
San Jos~, Costa Rica\ 
Tel~fono: 23-03-33, ext. 280 

Hayde~ Brenes Cordero 
Hi n i ster i 0 de Sa I ud 
Aven ida 6 y 8 ca lIe 16 
San'Jos~,'Costa Rica 
Telefono: 23-03-33 

3. Alexis Vargas Cardenas 
Ministerio de Ed~caci6n Publ ita 
Edificio Rav~nt6s 
San Jose, Costa Rica 
Telefono: 33-60-27 

4. Hclva Gutierrez Araya 
t'linisterio de Planificaci6n .Nacional 
y Politica Econ6mica 
San Jose, avcnida 3 y 5, calle 4, apto. 10127-:-1000 
San Jose, Costa Rica 

5. Merceditas Lizano Vega 
Hinisterio de Salud 
Arartado 10123, <lvcnida 16, calle 6 y 8 
San Jose, Costa Rica 
Telefono: 23-03-33, ext. 276 
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PANAIIA 

1. Dora Eneida Polanco Sanchez 
Hfnisterio de Salud Haternd-i nfa ntil 
Aven j da cuba t . apdo. \2048 
Panama, Panama \ 
Tel.fonas: 25-35-84 y 25-34-56 

"2. Carlos Vi rgi I io Sanchez Tunon 

3. 

4. 

5 . 

.. , Hi n.isterio de Planificacion y 
Politi ca Econ6mica 
Edifici o Prospe r idad , Via Espana 
Panama . Panama 
Te l.fona: 69-42- 39 

Car los Ma nue l Pard l.J a Rio s 
Ministerio de Salud de Panama 
Aven ida Cuba y ca l le 34 
Panama . Panama 
Te lerona : 25, 34-28 

Omayra Orozco Camargo 
Mi n i ster io de Salud de Pana ma 
Aveni da Cuba y ca ll e 34 
Panama . Pa nama 
Telerona: 25-34-28 

Pedro Al me ngor Vi l laverde .Alvarez 
Ministerio de Educaci6n 
Avenida Justo Arosemena y calle 27 
Panama . Panama 
Te lefono: 62-42. - 85 

.-

, 
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TAllER SOBRE FORMUlACION DE PROYECTOS DE AllMENTACION 
MATERNO-INFANTll Y ESCOlAR 

lUNES 19 

8:00 9:30 

9:30 - 10:00 

10:00 - 12:00 

12:00 - 13:30 

13:30 - 17: 00 

MARTES 20 

8:00 a 9:30 

9:30 - 10:00 

10:00 - 12:00 

12:00 - 13:30 

13: 30 - 17:00 

M I EReOl ES 21 

8:00 - 11: 00 

9:30 - 10:00 

10:00 - 12: 00 

12:00 - 13:30 

13:30 - 17:00 

INCAP, 19-30 DE MAYO DE 1986 

CAlENDARIO DE ACTIVIDADES 

Inscripcion. Acto de inauguraci,:", 
Conferencia inaugural 

Receso 

Orientacion inicial 
Estado actual de los PAMI y PAE 

A lmue rzo 

la planificacion social; polrtica social en Centro 
AmErica y P~nom~ 

las necesidades basicas de la poblaci6n en los 
parses centroamericanos 

Receso 

El cicIo del proyecto 

Almuerzo 

An~l isis comparativo 

Necesidades especTficas de la poblacion 

Rcceso 

Estimacion de las necesidades de al imentos 

Almuerzo 

Estudios de factibil idud 



JUEVES 22 ----
8:00 - 9:30 

9:30 - 10:00 

10:00 - 12:00 

12:()0 - 13:30 

13:30 - 17:00 

V I ERN ES 23 

8:00 - 12:00 

9:30 - 10:00 

12:00 - 13:30 

13:30 - 17:00 

LUNES 26 

8:00 - 12:00 

9:30 - 10:00 

12:00 - 13:30 

13:30 - 17:00 

MARTES 27 

8: 00 - 12: 00 

9:30 - 10:00 

12:00 - 13:30 

13:30 - 17:00 
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Diseno administrativo para proyectos 

Receso 

Anal isis de objetivos 

Almuerzo 

Planificacion y programacion 

Organizacion y recursos humanos 

Receso 

Almuerzo 

Diseno orgJniZnCional 

Diseno de las actividades de salud materno
infanti I y escolar 

Receso 

Almuerzo 

Trabajo de grupo 

Continuacion diseno de actividades de salud y nutri
cion 

Receso 

Almuerzo 

Sistemas de informacion y control 



MIERCOLES 28 

8:00 12:00 

9:30 - 10:00 

12:00 - 13:30 

13:30 - 17 :00 

JUEVES 29 

8:00 - 12:00 

9:30 - 10:00 

12:00 - 13:30 

13:30 - 17:00 

VIERNES 30 

8:00 - 11: 00 

9:30 - 10:00 

11: 00 - 12:00 

12:00 - 13:30 

13:30 - 16:30 

16:30 - 17:00 
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Diseno de la logistica de man~jo de al imentos 

Receso 

Almuerzo 

Trabajo de grupo 

Determinacion de costos 

Receso 

Almuerzo 

Trabajo de grupo 

Concepto de evaluacion 
Ffnoncfcmfento y negociacion 

Receso 

Requerfmientos de AID y agencias voluntarias para 
sol fcitudes de apoyo alimentario 

Almuerzo 

Presentacion de proyectos elaborados por los 
grupos d~ trabajo 

Acto de clausura 



• 

• 

- 87 -

APRECIACION INICIAL SOBRE OOItINIO DE LOS TEHAS 
DEL TALLER SOBRE ~ORHULAC ION DE PAG 

INCAP, 19-30 de maya de 1986 

1. Cons idera us ted que puede di ferenciar 
\05 conccptos de desilrroll0 social y 
economico; 

claramente medianamente na 

y utilizarlos en su proyecto. Adecuadamente medianamente no 

2. Enume re 5 nece s idade s bas icas de la -
pobl 3cion de su pai s ; 

menc ione l os grupos de edad mas a 
fectados ; 

me nc iones tres fa ct ores causales de 
la ex i stp.:1 ci a de esa p robl ema ti ca . 

3 . . 1dentifi ca las et apas del c ici o de 
un proyecto 

~ . l.i:He tres caracte rf s li cas ~e 10 po
bl acien ma t e r.1 C infantil yescc l o r 
en ri esgo 

I ndi que cua l es de e lI as pucde n mcjo
r a r sc con un PAM I 0 un PAE 

cla ramente medianamentc na 
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5. Considera que puede esquematizar un 
estudio de factibilidad para su pro
yecto 

6. Conoce usted los el£!mentos y tecnicas 
requeri das para administrar la ejecu
sion de un proyecto 

7. Considera usted que pued~ definir la 
estructura organizacional para su -
proyectoj 

cons idera usted que puede caracteri zar 
los recursos humanos para s u proyecto 

8. Puede usted proponer alternativas para 
las limitantes operat ivas de la ejecu
s ian de su proyecto en l as a reas de: 
sa lud materno infant il 

nut ri c ien y al imcntac ien 

l~g r s tica ,{e a l i rnen t os 

9. Puede usted establecer los r ~ecanismos 
de informacion y control para su pro
yecto 

10. Conoce l a logistica del manejo de ali 
mentos de s u proyecto en aspectos de: 
almacenami en to 
conserva ci on 
transporte 

11. Puede es ti ma r los costos de su proyec
t o 

12. Conoce los term inos de ne goc iacion y 
cond i c i ones de financi~m i ento que re
qui ere la i mp lementac ion de s u proyecto 

total mente parcialmente no 

adecuadamente me di anamente no 

ampli ame nte superficial mcnte no 

en 
de talle 

en forma 
gene ra I 

clarame nte medianamente 

no 

no 



Ti\LLER DE FOF1'1l.!'"lACION 

TI'iSTP:JCCIOl'-J"ES: 

IKI finalidad del instrurrento de validaci6n es recuperar infonraci6n sobre las experiencias de los partici-

pantes del taller sobre formulaci6n de PAG ~Bterno-infantiles y esco1ares, para mejorar 1a p1anificaci6n 

de eventos pr6xirros. 

Agradecere~s manifestar su opini6n calificando cada item en todas las co1umnas de cada cuadro; 1a escala 

de calificaci6n es la siguiente: 

BUmO REGUIAR MALO 

1 - 2 - 3 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 

co 
\.0 



'IDPICOS 

1. Estado actual de los PAMI y PAE 

2. La planificaci611 social, p::>lftica 
social en Centro Arrerica y Pana.rna 

3. Las necesidades tBsicas de la p::>
b1aci6n en los palses centroarre
ricanos 

4. E1 cicIo del proyecto. 
Tm6.1isis comp:rra ti vo 

5. Necesidades eS))eclficas de la 
I=oblaci6n 

6. Estirraci6n de las necesidades de 
al.imentos 

7. Estudics de factibilidad 

8: Diseii-:J administrati va para proyectm 
- Analisis de objetivos 

- Planificaci6n y programaci6n 
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13. Determinaci6n de costos y finan- I 
ciamiento 
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para aproooci6n de solicitudes 
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2. OBJETIVOS 

Recursos: 

Programaci6n del taller con objetivos forrnativos: 

Objetivos sumativos 

a) Los participantes revisaran la formulaci6n de los programas de alimentaci6n materno-infantil y 

escolar que uirigen y profXJndran alternativas para sUp3rar las deficiencias que detecten, apli

cando su experienc{a y la orientaci6n de los asesores que conducir~ el taller. 
. . I 

b) Disefiar una rretcx:101og1a para ejecutar un efectivo proceso de formulaci6n de programas de ali-

rrentaci6n ma.terno-in fariti 1 y EScolar. 
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3. Calendario 

Recursos : calendario de acti vidades 
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3. Calendario 

Recursos: calendario de actividades 

a) Distribuci6n diaria del trabajo 

ACTrVIDi\DES 
HORARIO IX:CENTES TIEMPO Eh'TRA lNVERI'JIX) ,.EN PRACl'ICAS 

8:00 - 9:30 1:30 horas ... 
9:30 - 10:00 0:30 mills. 

10:00 - 12:00 2:00 horas 

12:00 - 13:30 1:30 horas 

13:30 - 15:00 1:30 horas 

115 :00 - 15:15 0:15 mlns. 

1
15 : 15 - 17:15 2:00 horas 

iIDI'iu.. 7:00 2:15 

I ' , 

1. La distribuci6n del tierq::o Ie parece: 

Tldecuada ---
Otra alternativa AH PM 

Justificaci6n de la alternativa 



4. Instrurrentos educativos 

(a) Las exposiciones de los asesores le parecieron 

(b) Las gufas para los trabajos de grupo le parecieron 

(c) IDs c1oClF.'entos de ap:::lYO que emiti6 Ie parecieron 

(d) Las orientaciones solicitadas para desarrollar Ia .. 
pr&ctica Ie parecieron 

(e) IDs materiales de ap::>yo Ie parecieron (audiviovisuales) 

j,decuados 
(f) Las cnlcas ed uca t' lvas 1 e h 'd an pareCl 0 a su Illve 

1- ~tDsiciones orales 

- Lecturas dirigidas 

- Trabajos de gru~ 

- L€cturas individuales 

1 

INTERESANTES 

I 

Pe:nni tieron en
tender 1 t ; os etras 

· 

CUBRFN 
LOS TEl1AS 

Permitieron refor-
zar 1 t os enE.5 

-
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I. INTRODuce ION 

EI secado de granos puede definirse como la reducci6n de la hu-

medad contenida en los grtlnos hasta alcanzar un nivel segura pa-

ra el tllmacenamiento. 

Se entiende como seguro el nivel de humedad abajo del 

cual Itl actividad respiratoria de los granos se reduce yel 

ataque de insectos y hongos se dificulttl (pero no se el imina). 

Dicho nivel de hUflledtld varia con el tipo de granos, pero para 

los grtlnos m5s comunes, se encuentra en el rtlngo de 10 a 13% 

base hurncdu. 

EI secado es una de Itls varias etapas de post-cosecha 

a que los grtlnos son sometidos tlntes de ser almacentldos, tran~ 

formados a consumidos. En muchtls oportunidades es el secado 

la mayor Fuente de p6rdidas de los granos, pero en otras oca-

siones el scctldo se retll iza norrntllmente con minimos costas y 

sin deterioro de la cal idad. 

. , 
~?;' 
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1 I. GENERAllDADES DEL SECADO DE GRANOS 

EI secado se produce cuando hay un movimiento neto del agua h.:.

cia fuera del grano para penetra~ en el aire que Ie rodea. La 

velocidad a la que el grana cede esta humed3d (vclocidad de se

cado) es Ui de term i nada por I a rap i dez con que I a h:lnledad em i g ra 

del interior a la superficie del procJucto, y por la velocidt:ld a 

que la humedad de la superficie se traslada del aire circundan

teo La v'elocidad a que la humedad emigra del centro a la super

ficie viene influida por la temperatura del grano, su estructu

ra fisica y composici6n quimica y la permeabil idad del tegumento. 

En la velocidad a que la humedad sale del grana influyen el gra

do de satura.i6n de la superficie, asi como la humedad relativa 

y la temperatJra del aire secante. 

Los granos de cereales no presentan durante el secado velocidad 

constante, a menos que se cosechen muy inmaduros 0 que tengan 

agua condensada en su superficie, pero este periodo constante 

es minimo comparado con tndo el proceso de secado. 

EI periodo de secado a velocidad decreciente est5 control ado 

principalmente por el producto e involucra: un movimiento de 

humedad dentro del material hacia la superficie por difusi6n 

y remoci6n de humedad de la superficie. (15) 

La masa se transfiere como ITquido y/o vapor dentro del s61 i-
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do y como vapor desde IdS superficies hUllledas. Tanto los meca

nismos internos como externos influyen en el secado, sin embar

go, es m5s importante el mecanismo interno. 

La hUITIedad de equilibrio (Ne) es el factor mas importante en la 

determinaci6n de si un grano ganara 0 perder5 humedad bajo con

diciones e~pecrficas de temperatura y humedad relativQ del aire 

de secamienLo (10,22). Este valor indica aqucl la humedad del 

grano en que la raz6n de p&rdida de humedad hacia el ambientees 

equivalentc a la raz6n de gananci~ de humedad por parte del gra-

no. 

III. DETERICRO UIOLOGICO 

EI co~cepto de dcterioro de un grana tiene diferentes acepcio-

nes, dependiendo de la utilizaci6n a que se Ie destine: as! un 

grano de mLllz tiene diferentes grados de aceptaci6n segun sea 

destinado para semilla, para la extracci6n de su almid6n, para 

la extracci6n de su aceite, para la al imentaci6n humana 0 ani

malo para su almJcenamiento a corto 0 largo plazo. De esta 

manera, un grano que no sirve para semi I la puede tener su valor 

comercial integral para la al imentacion 0 para fines comercia

les. 

EI uso final que se Ie dara al grana define tambien 

las condiciones 6ptilllas p<Jra secado y ulmacenamiento. Asi 

por ejemplo, si el grano se va a usar como semi I la, las con-
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dicioncs deben ser mt:ls estrictamente controljdas, pues lu Cllru-

cidad de gcrminaci6n se pierde si la semi Ila se somete II uncJ 

tempert:ltura superior a 43°C. 

LcJs pr~cticas de secado pueden originar dos tipos de 

da~o bien diferenciados. EI debido a la cxtremada lentitud 

del secado (deterioro a baja temperaturll) y el debido a exccso 

de calenti.l,;~iento (deterioro a lllta temperatura). 

Deterioro a Baill Temperaturu 

EI deterioro se presenta porque los granos quedan almllcencJdos 

con poca dislilinucion de su contenido de cJgUiL En estcJs condi-

ciones plIccJen aUlllcntar sensiblcmente su tcmperaturcJ dcbido cJ 

su respir-<:Jcion y a la de los microorgcJnislllo:, asocicJdos, 10 que 

en conjunto can IcJ alta hUllledad relcJtivll del aire que rodea al 

grano, pucde propiciar condiciones 6ptimus de germinaci6n pre-

matura y de ataque de los hongos. 

La Figura No.1 da una idea bastante clcJra sobre la rclaci6n 

entre las rrincipales variables que intervienen en el deterio-

ro del malz almacenado en condiciones controladas de tempera-

turcJ y de humedad. En ella se indiccJ que el tiempo de dete-

rioro (que fue determinado cUcJndo el producto perdi6 un pun-

to en la escala de clasificaci6n comercial, 10 que tambi~n 

corrcspondi6 cJ la p~rdidcJ de 1/2Z de la materia seca por el 

proceso de respiraci6n del grana y de los hongos asociados 
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al grano) depcndc marcadamente del contenido de hun~dad y de la 

temperatura del grano. 

, EI grafico no sc apl ica al deterioro de los granos cuando quc-

dan almacenados temporalmente, cspcrando el sccado, en disposi-

tivos no prcvistos de ningun tipo de aireaci6n. En estes ca-

50S el tiempo de dcterioro sera mucho menor, debido al rapido 

aumento de la temperatura de la masa por la respiraci6n de los 

propios granos y de los hongos. 

AI analizar todas las curvas de deterioro existentes, se con-

cluye en forma general, que pr5cticamente todos los granos con 

14% 6 13% de humedad se pueden conservar sin deterioro por m5s 

de un aAo a las temperaturas ambientales de los paises tropica-

les. 

Figura 1. Per/odo maximo de almacenamiento de malz, 
como funci6n del contenido de humedad y de la tempera
tura de I grano. 

CRITERIO DE OcTERIORI\Clo'N 

1/2% DE PERC!OA [,[ MATERIA SECA, 

EOUIVILENTE A OIM:~Jt.JICiciN DE U~ 
PONTO EN LA ES~Alt. COMEACIAL. 

U~:OMt: oct. CR:'IOOI% 9 H.I 
18% 

o -f----'j:----'r----,-I---,'---,---r----y----,'r----T'I ---"',-
o 10 20 30 40 50 60 70 60 90 100 

NUM[ flO MAXIMO DE 011.5 DE W~~s[RVACION 
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Deterioro a AI La Temperatura 

EI exceso de calentamiento y la duracion de este perlodo pucden 

deteriorar complcta 0 parcialmente la cal idad de los granos. 

Las temperaturas m5ximas y el tiempo de calentamiento que los 

granos pueden soportar sin deteriorarse dependen del tipo de 

grana de su contenido de humedad y del uso final que se les des 

tine. ASI, el malz es m5s susceptible al dana por calentamien-

to que el trigo y la viabi I idad de las semil las, en general, se 

destruye antes que el valor comercial y el valor nutritivo de 

los granos. Los danos sufridos por ciertos constituyentes del 

grano, en particular las protelnas, debido al choque termico, 

dependen del sistema de secado adoptado. Estos danos tienen 

muy poca influencia en el valor al imcnticio del mal pero sl al 

teran la cal idad del almidon. Se ha observado que cuando la 

temperatura del grano sobrepasa los 65°C, el contenido del al-

midon disponible disminuye sensiblemcnte (44). 

Entre mSs alto el contenido de humedad inicial de los 

granos, m5s sensibles sc tornan al dano por calentamiento ex-

cesivo. 

, En 'general, el deterioro de los granos ... a baja 0 alta -
temperatura dependera del sistema de secado uti I izado y de su 

operacion. 

La desecacion conaire cal~ntado abarca toda la gama, desde el 
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empleo de pequeRos volGmenes de aire a baja temperatura hasta 

la util izaci6n de grandes masas de aire muy cal iente. En el 

primer caso, el aire se cal ienta a una temperatura de SoC a 

lODe mayor que la del ambiente y la desecacion se efectGa en 

3 a 14 dTas para impedir el deterioro del grano. Sin embargo, 

ofrece importantes ventajas la desecacion de capas profundas 

de grana con mayores ~asas de aire cal iente y se ha ideado un 

sistema en que el aire se cal ienta 15°C a 60°C por encima de 

la temperatura ambiente y el secado se real iza en pocos minu

tos, si bien puede ser necesario adoptar sistemas de varias p~ 

sadas en el caso de ciertos productos. 

Los sistemas de desecaci6n artificial pueden clasifi

carse tambien por la profundidad de la capa de grana: 

a) Secadores de grana en capa profunda 

b) Secadores de grano ensacado 

c) Secadores de grano en capa delgada 

IV. SISTEMAS DE SECADO 

Clasificaci6n: 

Los metodos util izados para el secado de granos son bastante 

diversos y pucden clasificarse en dos grandes grupos: 

a) Secado natural 

- En el campo (en la planta) 

- En terrenos 

Desecacion en capas delgadas, sobre extensiones niveladas, 
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genernlmente pnvimentadas 0 bien sobre un malerial que impi

dn el paso de la humedad del suelo nl producto. 

Desecacion en un recipiente que tenga aberturas a los la

dos para que circule aire a traves de la masa de granos. 

Ha de procurarsc no remover demasiado el grano pnra que no 

se deteriore su envoltura. AsTmismo, se procurarS que la 

deshidratacion no sea demnsiado rSpida ni demasiado prolon

gada, ya que algunos granos pueden adquirir color blanco, 

arrugarsc y quemarse 0 decolorarse y, en el caso de ciertas 

semillas, se produce un endurecimiento de la superficie ex

terior al secarse esta rSpidamente y quedar encerrada la hu 

medad contenida en las capas interiores. Adem5s, los granos 

no deben exponerse a la Iluvia ni volverse a humedccer du

rante el perTodo de desecacion ni despues. 

b) Secado Artificial: 

A bajas tempcraturas, con aire natural 0 levemente ca

lentado. 

A altns temperaturas. Ejemplos: en camada fija, en 

ca. ,ada, en flujo cruzado, en flujo concurrente, en 

flujo contra corriente, en combinacion, capa dclgada 

sobre lecho movil, en columna, en cascada (flujo mixto) 

scca-aireacion, etc. 

Il{~, I:. 



Los sitem~s de secado de granos a baja temperatura son 

aquel los en que los granos se secan sin que su temperatura ~u-

mente mas de 40°C. En los sistemas de secado a alta temperatur~ 

los granos normalmente sobrepasan los 60°C. En los sistem~s de 

sec ado a baja temperatura cl t iernpo del proceso es bastante pro-

longado, normalmente de varios dTas 0 de varias semanas. EI se-

cado a alta temperatura se real iza en aproximadamente 4 a 12 ho-

ras. La deterioracion originada por los dos sistem<ls es de ca-

r5cter diferente, de acuerdo a los principios generales de de-

terioracion presentados en la seccion anterior. 

Secado Na tu ra I: 

En Centro America y dem5s palses latinoamericanos una parte si5L 

nificativa de la produccion es aGn secada de forma primitiva, 0 

sea, secado natural en el campo por largos perlodos. Estn trae 

elevadas perdidas de la produccion, una vez que los granos que-

dan expuestos a condiciones adversas por un tiempo prolongado. 

Los m~todos de desecacion natural que se emplean en 

los campos, en las granjas y en las aldeas se basan en la expo-

sieion al solo en el efeeto deshidratante de las corrientes 

de aire. 

En las zonas donde la humedad relativa de la atmosfera 

es durante el periouo de desecaeion, inferior al 70%. el gra-

no ya tri I lado puede dejarse seear extendi~ndolo al sol en 
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capas poco profundas, con 10 que se obtienen buenos resul t~dos, 

salvo su posible contaminacion por el polvo y la exposicion ~ 

las plagas. Si se deja el grana expuesto constantemente al sol 

en tales condiciones, dur~nte diez 0 quince dias como m~ximo, 

1 legar5 naturalmente a un equil ibrio en su grado de humedad de 

diversos cultivos para que pued.Jn rJllllaccnarse sin que se alte-

En las zonas donde hay una sola estaci6n lluviosa, la 

desecacion al sol no presenta problemas importantes, pero en 

las zonas intermedias, y en las que est~n m5s proximas al ecua-

dor, las precipitaciones anuales son mayores y el cl ima no es 

de estaci6n Gnica 10 que significrJ con frecucncia que el inter-

vale entre los dos periodos 1 luviosos durante el cual madura la 

primera cosecha, es de duracion incierta, con condiciones sub-

optimrJs para la desecaci6n. 

Si el grano se seca demasiado 0 con excesiva rapidez, 

puede romperse y puede ~~mbi~n sufrir da~os la pelicula que 

cubre la sernilla, asi como blanquearse, dcscolorarse, perder 

poder germinativo y sufrir cambios en su valor nutritivo. 

El cmpleo de esteras tupidas PMe:. el grrJno trillado no 

solo evita su contaminrJcion por el suelo sino que, colocSndo-

las sobre plataformas pcrforadas, aUlllcntrJ la corriente de alre 

y se el imina el pel igro de que condense la humedad procedente 
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delsuelo. Lels esterelS deben tener un tamano que permitel su ra-

pido trelnsporte por dos personelS, para cubrirlas en caso de Ilu-

via. 

Secado en la Propia Planta 

En muchas regiones leltinoamericanas se real iza la cosecha de los 

granos en perTodos secos, permitiendo que se sequen nelturalmente 

en lel plelntel por la diferencia de presion de vapor del elgua en 

los granos yen el aire elmbientell. EI agua perdidel de los gra-

nos no substituTda porque la planta despucs que los granos 

alcanzan su perTodo de madurez fisiologica ya se encuentra en su 

perTodo de senecenciel. Los factores que mas elceleran el seceldo 

en la planta (que puede ser arrelnceldel y colocelda sobre lel tierra 

como en el caso del frijol) son lel baja humedad relativel, la tll-

ta tempcreltura del aire, la alta velocidad del aire y la alta 

raditlcion solelr. Los felctores negellivos parel el secado neltural 

son, ademas del opuesto de lels variubles citadels, las aguus de Ilu-

via que rehumedifican los granos y I,a mala posicion de los gra-

nos 0 de las mazorcas, espigtls, vainas, que impiden recibir la 

radiacion solc1r 0 impiden el rnovil1liento I ibre del aire. 

EI fenomeno del secado natural en la planta es muy complejo 

porque obedece a leyes fisiologicas de transferencia de calor, 

de masa y de momenta sirnultaneos, lodos ellos sometidos a la 

variabilidad de las condiciones clim5ticas. Estas complejida-

des hacen que ocurran grandes diferencias de tiempo de sectldo 
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en dos anos diferentes pClrCl un mismo producto, en ICl mismCl re-

9ion y en la mismCl CpOCCl del Clno. Esta sensible diferenciCl de 

tiempo hJce que en un Clno se puedCl proceSClr el secCldo sin nin-

gun proulemCl Fisico ni biologico, obtenicndose un producto de 

la mejor cClI id~d posible, mientrCls que en otro Clno, de condicio 

n e 5 Cl t rno S fer i c Cl s des f Cl v 0 r Cl b I e s, los 9 r Cl nos p u e den de t e rio r Cl r s e 

complcl<lrnenle debido Cl los fenomcnos de detcriorClcion biologicCl 

descritos en ICl ~eccion Clnterior, 0 por el CllClque de p5jaros e 

inseclos que son fClvorecidos por el excesivo tiempo que los gr~ 

nos permanecen en ICl plantCl. 

Sccado y Almacenamiento en Troja 

La troja es una estructura rustica que puede ser uti-

I iZCldu con buenas ~erspectivCls en el almacenamiento de grClnos 

especialmcnte de maiz a nivel de finca, Clunque tambi~n pueden 

almacenarse otros productos como el frijol,Clrroz, sorgo y tri-

go. Ademas la misrna estructura puede tener muy buena respues-

ta en cuan to a I secado ru s t i co, toda vez que es e I a ire seco 

el que el imina la humedad del grana humedo, hasta alcanzar la 

humedad de equil ibrio. 

En Guatemala se real izo un estudio (35) que consistio 

en comparar los resultados obtenidos en el secado yalmacena-

mienlo de maiz en troja y los obtenidos al mantener el maiz 

doblado en parcelCls de prueba, en las local idades de SCln Juan 

Sacatepcquez, Barcenas y Amatitlan. Las principales vuriables 
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estudiadas fueron: el contenido de humednd del grano y In p6rdi-

da de materia seca. 

En las trojas, la velocidad de secado durante las 2 prl-

meras semanas fue mayor y estuvo en funci6n del contenido de hu-

medad inicial del grano. Adem5s, en las trojas se requiri6 un 

tielllpo mas corto (35 dlas), para alcanzar el contenido de hume-

dad del grano en cquil ibrio con el medio ambiente (15.40~ de 

humedad) . 

5 e con c I u ye del est II d i 0 que e 1 sec ado y aIm ace -

mientos rGsticos en finca, puede ser un componente tecnol6gico 

de gran impacto para rcducir las p~rdidas que ocurrcn en la el~ 

pa de post-cosecha del malz, y que representa un al ternativa 

practica y accesible a las condiciones socioecon6micas de los 

pequeRos y medianos productores. 

Se recomienda mantener el ancho de la troja en un mini-

mo de 60 c~s. y un maximo de 80 cms. 

Las paredes largas de la troja deben orientarse hacia 

el recorrido del sol, es decir en forma perpendicular, de orien 

te a poniente. 

La troja puede ser construlda con la longitud que sea 

necesaria, para adecuar en ella toda la cosecha, 0 sea que pu~ 
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de agregarse varias secciones, pero debe tenerse cuidado de no 

aumentar el ancho. 

Secado Natural en Pisos y Estructuras Simples 

A pesar de que el metodo de secado mas util izado en la America 

Latina sea el de secado natural en la propia planta, 110 hay ni~ 

guna duda de que cs posible acelerar la velocidad del secado 

util izando mas tecnicamente las variables del secado natural, 0 

sea la temperatura y humedad del aire, la velocidad del viento 

y la radiacion solar. El caso del cafe, como se sec a en el Br~ 

sil (sin despulpario) ilustra bien la diferencia, pues mientras 

que es imposible secarlo en la propia planta, casi toeo el se-

casu se hace en pisos de concreto, 0 de ladril 10 0 en la propia 

tierra. LtJ simple mudan?tJ de colocacioll de los granos sobre el 

piso hace que se aprovechen con mucha mas eficiencia las varia-

bles naturales del secado. 

LtJ conduccion de la tecnica de secado en los pisos es la de ma-

yor importancia, principalmente en 10 que se refiere a forma y 

frecuencia del volteo del grano. Por ejemplo, cuando una capa 

de cafe en "coco" de 5 cm. de altura esUi sometida a la radia-

cion s01ar,' solamente 7.2% de la superficie de los granos re-

cibe directamente la radiacion solar. El efecto del vol teo no 

es solamente importante ptJra exponer nuevas superficies al ca-

lentamiento solar sino tambicn para disminuir la concentracion 

del vapor de agua proveniente de los granos y que impide la 
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continuacion del secado. En efecto, cuando los granos trans-

fieren una peque~a cantidad de su humcdad en forma de vapor de 

agua hacia el aire intersticial, la presion del vapor del aire 

se iguala a la presion superficicll de los granos casi inmedia-

tamente. 

Desecaci6n Natural en Capas Oelgaclas 

Este metoda consiste en extender cl producto sobre un material 

adecuado, tendido en el suelo, 0 sobre bandejas con el fondo de 

tela met~1 ica, que se colocan a ci~rta altura. La velocidad de 

desecacion es mayor si se restringe la circul(]cion de aire de 

una plantacion cortavientos. Por otra parte, creando una co-

rriente descendente de aire a trav6s del producto, la deshumec-

tacion es mt'is eficaz que a campo ruso bajo el sol. (5) 

Es imprescindible un gran cuidado: el grana debe removerse du-

rante la desecacion para que esta sea uniforme y taparse y gua~ 

darse puertas adentro al atardecer y cuando amenace de lluvia. Es 

en esta etapa cuando el producto suele infestarse, 0 agrietarse 

y romperse por exceso de manipulacion y falta de miramiento. 

La rotura de los granos se reduce al mlnimo si se emplean ban-

dejas, e~ter} I las y I~minas de pl~stico. Viene al proposito 

citar el redondel IAJlgate", que es de material revestido de 

pJ.3stico y sirve de esfera y de bolsa (figura No.2) 

EI redondel AI Igate ofrece un conjunto de ventajas sobre las 

esferas corrientes y las bandejas; sobre el puede extenderse 
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eJ gruno, recogerse y voJverse u extender, 10 protege de III hu

medud del suelo y de lu J luviu y tu~bi6n de los Illdrones, por

que en un instante se conviertc de esfera en bolsa y puedc Ilc

varse sin dificult<Jd ul interior de IJ grJnju cUJnuo se pone el 

so Jose tcmc que II ucvu. Por unilJ i du ru, es una def ensu con t ru 

los inscctos, f<Jcilita lu fumigLlcion, que destruye todus los p~ 

rasitos que hubieru ul tiempo de lu cosechu y, por ultimo, per

mite medir lu p6rdidCl diariu de hUnledLld colocundo la bolsu. con 

su contenido, sobre unu basculu untes y dcspu~s de cadu perrodo 

de dcsecilcion. Es un mcdio particulLlrmente util en Ius estucio-

nes agronomicus, dOrlcic huy que tener sepuruuos los rroductos de 

las distintas purcelLls de ensuyo 0 serni Ileros, dudo que rucde 

uti I izarsc como recipiente de (llflldcenumicnto una de estas bol-

sas pcJrLl la pr-oGuccion de c<Jdu purcela. Lu bolsu de mutericJI 

revestido de plastico se convierte rapidumcnte en un redondel, 

sobre el cUul se extiende el contenido pura que se seque y lue-

go bustu tirllr de un cordon parll formar uncJ bolsll. EI modelo 

mas grande tiene ccJrucidcJd paru unos 150 kilogrumos de marz. 
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Figura No.2: Redondel I\llgate. Observese la manera de cerrarlo pura 

proteger el grano de la Iluvia y los insectos . 
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EI sec ado mediante el sol directo constituye en muchos lugares 

del mundo y para ueterminados productos el metodo mas economico 

Sin embargo, presenta varios inconvenientes como son: depender 

de factores ambientales incontrolables, ser lento, dando lugar 
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a cont~minnciones, requerir 5re~s gr~ndes par~ secado, gener~J

mente no reduce el contenido de humed~d en tllgunos [noduclos a 

menos de 15;:;,10 cual en un gran numcro de productos, es insufi

ciente para permitir la est~bilidad en el ;:-i1macenClmiento. 

EI uso de I~ energia solar en el sec~do de al imentos 

es particuJ~rmente atractivo, a causa de que muchos ~I imentos 

requieren baj~s temperaturas p~ra su sec~do. Bajo estas condi

ciones la energf~ solar puede ser colectada a b~jo costo. 

En el sistem~ de exposicion Jirect~ al sol, laminas ne

gras de polielileno sirven para cubrir el grana mientras se es

tS secando, 0 tambi6n con cstelas, donde se dejan para que sc 

seque. Como los cuerpos negros absorben m5s las r~diacioncs 

solares, puede obtenerse teillperatur-~s m5s altas, que ~umentan 

I~ velocid~d de secado. Aunque este m~terial es barato y pue

de obtencrse f5ci Illlente, no dura mucho en los tropicos, ya que 

se raja con faeil idad y queda inutil izado al cabo de uno a 

tres aiios. 

Captacion de la Energia Solar-Colectores Solares 

La radiacion solar se puede recoger de dos maneras fundamen

tales para producir incrementos en temperaturas: cubriendo 

una superficie receptora con una 15min~ de vidrio 0 pl5stico 

transparente a la luz del sol, y enfocando la radiacion solar 

recibida en una gran superficie a un receptor de superficie 
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pequena. (40) 

Una lamina meUil ica (u otro absorbcnte) cnncgrecidu cs 

colocada al sol asi que mucha de la radiaci6n solar que alcanza 

la superficie es absorbida e inmediatamente convert ida en calor. 

EI calor es transferido a un flujo el cual cst5 pasando a 10 lar 

go de la supcrficie absorbente, y el fluido calentado es tornado 

para destinarlo a un proceso, como puede ser para el secado de 

al imentos. Generalmentc se colocan una 0 mas cubiertas transpa

rentes sobre la lamina absorbente para evitar las p~rdidas de 

calor hacia la atmosfera. 

Clasificacion de los Colectores 

Los colectores solares se clasifican usualmente en colectores 

pianos que no enfocan y en colectores focales. Los colectores 

pianos suelsen ser estSticos aunque pueden ser movidos cada cier 

to tiempo del ana. Los colectores focales, a diferencia de los 

anteriores, siempre son movidos a 10, largo del dla para seguir 

a I so I. 

Ventajas y Desventajas de los Colectores 

Generalmente los colectores pianos s6n mas baratos, aprovechan 

el calor de la radiacion directa como el de la difusa, pueden 

funcionar tanto en dias nublados como claros. Los colectores 

focales por otra parte uti I izan unicamente la radiacion direc

ta y pueden producir temperaturas mucho mas altas. 
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Colectores Solares de Placa Plana 

Estos pueden clasificarse en colectores pIanos de temperatura ba-

ja, media yalta. Los primeros aumentan la temperatura del aire 

ambiente en valores menores de 40°C. Los de temperatura media 

10gran, incrementos entre 50 y 150°C. Los colectores solares 

pIanos de temperatura alta logran temperaturas sobre los ISaaC. 

Estos como los anteriores, usan mSs de una lSmina transparente y 

ademSs u~an concentradores con seguimiento autom5tico del sol, 

para que los rayos solares reflejados coincidan con la superfi-

cie colertora de radiacion. 

Sabiendo que la intensidad de la radiacion solar es ma-

yor cuando la superficie receptora se aproxima a la posicion no~ 

mal del sol, el colector se coloca usualmente inclinado en la 

direccion norte-sur y mirando al ecuador. (42-16). Ajustar el 

ingulo del colector a los cambios diarios y estacionales del sol 

es difrcil y costoso. 

Numerosas investigaciones (28,36) revelan varios crite-

rios sobre el angulo de inclinacion un colector solar. Sin em-

bargo muchos autores coinciden en recomendar para procesos de 

calentamiento un 5ngulo optimo de incl inacion del col ector igual 

a la latitud mas 10 0 15 grados. 

Materiales de Construcci6n de los Colectores Solares PIanos 

Las superficies de los colectores pIanos se suelen hacer de cha-
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pa metal ica, fundamentalmente hierro, cobre 0 aluminio, para ob-

tener una buena conductividad. Se ennegrecen con pintura mate 

que a menudo contiene negro de h~mo, que se cubren con un reves-

timiento negro producido qulmicamente. 

En general, el armazon de un col ector puede ser construldo de 

madera, metal, plywood, tabla dura, mimbre 0 baronG. EI aislante 

puede ser de materiales localmente disponibles tales como aserrin, 

bagazo, fibra de coco, rechazos de lana. Segun las capas clislan-

tes que revisten la base y lados del col ector deben tener un es-

pesor mlnimo de 5 cm. ActualmenLe se acostumbra util izar espuma 

de pol iuretano rlgida, material aislantc que posee una muy baja 

conductividad termica, reducipendose aSI las perdidas por conduc-

cion. 

Entre los materiales transparentes util izados en los colectores 

solares de placa plana podemos mencionar p.I vidrio y el plastico. 

EI vidrio es transparente a la luz solar excepto a la ultraviole-

ta, mas es opaco a la infrarrojja, actuando de esta manera como 

una trampa de calor eficaz cuando se emplea como tapa 0 cubierta. 

EI plastico, la posibil idad de conseguir laminas delgadas y fuer-

tes de rlastico con propiedades especiaJes es importante para el 

uso en colectores solares. La absorcion dentro de la pellcula 

de plastico es menor que en el vidrio porque las pellculas son 

mucho mas delgadas que las laminas de vidrio. Algunos de los 

plasticos mas corrientes como el pol ieti leno, los celuJosicos, 

los acetatos, el cloruro de pol ivinilo y el pol iestireno, tienen 

, \ 
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una vida muy corta a la internperie. Hay rnuchos factores que in

fluyen en el los incluyendo la ilcci6n fotoquimica de la luz ultra

violeta, humedad, temperatura, sacudidas y vibracioncs continuas 

y tensiones debidas a vientos fuertes. 

Caracterlsticas de las Pcllculas Plasticas Usadas en los Colcc

tores Solares 

En anos recientcs se han real izado investigaciones sobre la dura

ci6n de rnateriales plasticos expuestos a la radiaci6n ultraviole

tao Muchos tipos de plasticos estan disponibles para uso como 

cubiertas y absorbentes en colectores solares. Las caracteristi

cas flsicas de las peliculas plasticas las cuales tienen su ma

yor apl icaci6n son (28). 

Peso I igero, su gravedad especifica es baj~ alrededor de 0.91 

comparado con 2.72 para el vidrio. 

Por su flexibil idad, elasticidad y resistencia, permite la 

facil fabricaci6n de colectores en varios disenos. 

Alta transmisi6n de la radiaci6n, las pellculas plasticas 

claras, tales como las de pol ietileno, tienen una transmi

tancia solar tan alta como 0.93
l

comparada con 0.90 para el 

vidrio. 

Cuando ciertos plasticos son usados para cubrir colectores sola

res, las perdidas de calor hacia arriba son mayores que con el 
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vidrio, a causa de que el plSstico posee trnnsmisi6n de la nwyo-

ria de las radiaciones de longitud de ondn larga. Mienlras que 

el vidrio es casi opaco a estas radiaciones; al pol ielilcno co-

mercial claro tiene una transmisibil idad t6cnicn nlredcdor de 

0.71 compnrado a 0.12 para el pol ietileno claro y 0.044 para el 

vidrio. De las peliculas de plSstico propuestas, el pol ictileno 

es el de mayor uso por su bajo costo, sin embargo, tiene una vi-

da corta menor de 2 a~os bajo continuo uso y, probablemente m~s 

de 4 anos bajo uso intermitente (28). 

Eficiencia de un Colector Solar 

La eficiencia de un colector es una medida de la cantidad de 

energiu solar que inicin sobre un col ector solar compnrndo con 

la cantidad de energia atil que provee el colector (8) 0 es 

una medida de cuan bian los colectores capturan y convierten la 

radiaci6n solar, para usarla como energia cal6rica. 

Dicha eficiencia es dependiente del flujo de airel angulo de 

incl inaci6n con respecto a la horizontal, presenc;a 0 ausencia 

de estropajo metal ico en el colcctor y del hecho de que dicho 

estropajo este pintado 0 no de negro. 

Paredes (40) recomienda no usar estropajo pintado, pues debido 

a que los cuerpos negros se enfrian y se cal ientan rSpidamente. 

el usar dicho mnterial produce una mayor variabil idad en la tem-

peratura. 

La experiencia de Paredes demuestra que hay una tendencia a in-
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crementar la eficiencia del colector solar con el uso de reflec

tores Cl buse de superficie de pilpel de ululilinio. Sin elllb<1r~o, 

estadlsticillllente no existe diferenciu significillivil (r O. OS) 

entre el USilr 0 no reflectores. [sto ti~ne illlportilnci,l desde el 

punto de vista economico ul no hClcer un gasto en la ~010cuci6n 

de reflectores. 

Secado Solar Indirccto de Grilnos B5sicos Mcdiunte el usa de Co

lectores de Placa Pluna 

EI secado solur sc pucde producir directamenle exponiendo el ma

terial solido ala "adiucion solur, con 0 sin cubiertu lrClnspu

rente. Tumbicn se puede reuli.'llr indirectulllcnte por culenlumien 

to a travcs de unu corriente de uire de bujCl humedud rclutivu. 

Puesto que el uire tiene unu buja cupucidud caloricu, es necesa

rio utilizClr grandes volull1enes de uire y hacerlo pasur a traves 

de impulsores electricos. 

Productos b5sicos de lu ul imentucion de America Central y del 

Sur como mulZ, frijol y arroz ul ulcanzar su estado de madurez 

contienen un ulto porcentaje de agua (202) en su interior. 

Estos granos b5sicos no se pueden almacenar sin que sufran un 

fuerte deterioro 0 perdidu de su cal idad. Para producir un buen 

grana es necesario un secado durante el almClcenamiento, bajando 

su humedad hasta 12 6 13~ (25). 

En algunas regiones se acostumbru secar los grilnos b5sicos en el 

campo; el malZ, por ejempl0, se deja sccar quebrando la ca~a y 
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doblando la planta hacia abajo. Los granos se terminan de secar 

despucs de cosecha r I as expcJn i cndo I es a I so I . Es ta mune ra de sc-

car granos tiene el inconveniente de que al producto puede caer-

Ie la Iluvia y tarnbicn pueden comcrselo los pajaros, rat.Js, in-

sect~s y otros anirnales mientras se estcn secando (25). A causa 

de la importancia de su sab~r, los frutos y vegetales son espe-

cialrncnte scnsibles a las condiciones de secado, tales como so-

brecal iontamiento, lluvias, polvo, tiempo de secado largo y cre-

cimiento de hongos 0 bacterias (12). 

Los colectores solares de temperatura baja son ampl iamente usados 

para el secado de granos. Este secado normalmente requiere mucha 

energia; sin embargo, el uso de colectores solares proporciona 

buenas economias. 

La mayor apl icaci6n de la energia solar para el secado de granos 

ha side mediante sistemas de baja temperatura; el flujo de aire 

incrementa pocos grados de ternperatura al pasar por un simple co-

lector sol.Jr (42-4). A causa de tener poco incremento de tempe-

ratura el aire en los colectores solares pianos, se usan grandes 

flujos de aire con 10 cual se alcanzan al tas eficicncias (16). 

Segun trabajos del ICAITI, la velocidad de remocion del agua de-

pende de tantas variables, no todas controlables (temperatura y 

humedad relativa del aire ambiental, intensidad ,de la radiacion 

solar, humedad inicial del grano, espesor de la capa de grano, 

velocidad 0 flujo de aire), que no puede hacerse una comparacion 

exacta entre los experimentos. 
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No obstante, el secado solar indirecto con aire forzado es el m5s 

r~pido para secar granos. Un secador solar directo alcanza tem

peraturas altas en el interior del secador (60 n e). Se utiliza 

para secar maiz, frutas, pero no es recomendable para frijol ni 

arroz, pues las temperaturas altas causan agrietamiento y decolo

racion de los granos. 

Clasific~cion de los Secadores Solares 

Secadorcs Solares Dircctos 

En estas unidades el material que se ha de secar ~ coloca en un 

recept5culo con cubierta 0 paneles laterales transparentes. EI 

calor es generado por la absorcion de radiacion solar sobre el 

producto mismo, asi como sobre las superficies internas de la c5-

mara secadora. Este calor evapora la humedad del producto que se 

ha de secar. Adem5s, sirve para expandir el aire en cl recinto, 

provocando asf la el iminacion de la humedad por la circulacion 

del aire. 

Secadores Solares Indirectos 

En estes secadores la radiacion solar no cae directamente sobre 

el material que se ha de secar. EI aire se calienta en un colec

tor solar y se conduce luego a la c5mara secadora para deshidra

tar el producto. 
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Figura No.3: Esquema de un secador solar 
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Puede ser construTdo por un agricultor, y se construye 

sobre un monton de tierra, el aire es calentado por la capa de 

cascarilla de arroz que ha ardido bajo la accion·de radiacion so-

Jar, y circula por un conducto de un metro de anchura y de 10 cm. 

de profundidad formado p~r una cubierta de plastico clara apoya-

da en una armazon sencil la de madera. Este conducto de aire se 
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coloca de Cdra al viento, y el aire calentado pasa a traves de 

una capa de arroz, de poco espesor, depositadd sabre un piso de 

tela meUil ica, de las que se uti 1 izan para proteger contra los 

mosquitos. La caja de la chimenea est5 rodeadd de pl~stico cla-

ro, p'ara que el aire del interior se nwntenga caliente. 

Secadores Solares Mixtos 

En estos' sec.Jdores la radiacion solar cae directamente' sobre el 

material que se ha de secar; adem5s, cl aire es precalcntado me-

diante un colector solar previa al sec ada del producto. 

Sccadores Hibridas 

Estos secadores uti 1 izan otra Fuente de energla, por ejemplo, un 

combustible 0 la electricidad, para suministrar calor 0 venti la-

cion suplementarios. 

Experiencias Practicas de Secado Solar 

A continuacion se exponen dos estudios sabre sccado solar de los 

productos agricolas de mayor con sumo en Centro ~nerica; y que son 

el objetivo del presente trabajo: frijol y maiz, dando enfasis 

en esta seccion al equipo y sistema de secado. 

Util izaci6n de colector Solar de placd plana en el secado del 

frijol 

En general, una de las mayores 1 imitantes en el proceso 

de secado de al imentos 10 constituye el costo de la energia ne-
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cesaria para evaporar el a9ua. Dado que entre las alternativas 

m~s viables para preservar al imentos se encucntra el sec ado por 

aire y que, en varios casos, es recomendable erectuarlo en un 

gabinete 0 cOl11partimicnto no expuesto a la radiacion solar, se 

decidio evaluar un colcctor solar para el calentamiento del ai-

re previo a entrar este al gabincte de secado . 

. " '. EI uso de un colector solar para el secado solar indirec-
• 

to se considera como una alternativa viable para el procesamiento 

post-cosccha del frijol, sobre todo en Ccntro America, quc se en-

cuentra dentro del ampl io "cinturon solar", dentro del cual hay 

gran disponibi I idad dc energia solar, que cs gratuita, inagota-

ble y no plill1tca problemas de transportc ni:distribucion, ademas 

de que no conlamina el ,lmbicntc. En el Instituto de Nutricion de 

Centro Arncr'ica y Panam5 se realizo un estudio (40) destinado a 

comparar el cfccto dcl sccado solar natural y del secado indirec-

to sobre algunas caracterlsticas del frijol. 

Para cl cfecto se construyo un col ector rectangular de 

360 x 61 cm. EI fonda del ·colector fue una lamina de hierro gal-

vanizado, lisa y pintada de negro cn su cara superior, mientras 

que la interior fue aislada con pol iuretano rfgido de 3 cm. Las 

paredes laterales 11.5 cm. de hierro galvanizado, tambien fueron 

aisladas con cl pol iurctano rigido de 3 cm. La parte superior 

la constituyo una 15mina de pol ivinilo transparente y flexible. 

En lIn extrema del colcctor se coloco un ventilador centrifugo, 

electrico' (motor de 1/20 hp); y en el otro, un gabinete experi-
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2 mental de secado con capacidad para 2 bandejas de 0.37 m cada 

una), en el cual el aire fluye de abajo hacia arriba. EI colec-

tor se orienta de sur a norte y se provey6 de un mecanisma para. 

variar su 5ngulo de incl inacion (42.39). Adem5s se provey6 al 

colector de relfectores latarales (montados sobre las paredes 

laterales movibles, de madera forrada can papel de aluminio. (fi-

gura No. il) 

Figura No.4: Colector solar de placa plana y gabinete de secado 

I rl~"l 
dy: . 
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P~ra la regula~ion de flujo de aire se incorporo un reostato. En 

la parte lateral y longitudinal del colcclor solar se colocaron 

reflectores de madera plywood recubiertos con papel aluminio. 

EI gabinete de secado tiene la capacidad para dos bande-

jas, cadCl una de las cuales tiene U!1 area de 0.37 n? y una capa-

cidad de 3.2 kg de frijol. EsUi construido de madera piyvJood de 

2.5 cm. de espe~or, cuyas dimensiones internas son: 61x61x45 cm. 

A la entrada del aire y con el fin de unificar la distri

bucion del mismo en el interior del secadero pasee dos paletas de 

4 y 8 cm. respectivamente, colocadas en angulo de 45° 

La temperatura de secado detectada experimentalmente, del 

aire al sal ir del colector solar no pasa de los 4o°c en promedio, 

temperatura que no altera la calidad de un alimento, ya que altas 

temperaturas en el caso de granos causan agrietamientos y decolo

racion (25). 

La eficiencia promedio del colector solar de placa plana 

fue de 8.95<;, 10 que es un valor bajo con relacion a la eficien

cia mencionada en otros trabajos (23,25). Para colectores de 

placa plana que funcionen con aire los valores oscilan entre 20 

y 40Z. 

Este valor bajo de eficiencia se debe en gran parte a las 

perdidas de calor en el colecfor a traves de Iii cubierta de pol ivi-
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nilo hacia la atmosfera por conveccion y radiaci6n. 

La presencia de polvo 0 smog sobre la cubierta ocasiona perdidas 

de la radiacion solar hacia la placa ~bsorbente. 

En cuanto a 105 efectos sobre las caracterlsticas del frijol, la 

informacion aparece m§s adelante, en un apartado especifico sobre 

sec ado de leguminosas, particularmente frijol. 

Cornparacion de tres sistemas de secado solar y alrnacenamiento de 

maiz a nivcl de finca 

En cste estudio, real izado en Minas Gerclis - Brasi I, se compara 

tecnica y economicarnente cl secado y almacenamiento de rn.Jiz entre 

tres sistemi1s aplicables a nivel de finca, dos de ellos y<l utili-

zados por el pequciio y rnediano agricultor. EI tercero implica el 

uso de un colector solar, cuya utiliz<lcion los investigadores de-

sean saber si vale la pena prornover. Los tres sisternas son: 

1. Metodo tradicional de secado y almacenado en la propia planta. 

2. Secado en la planta y almacenamiento en silo rustico. 

3. Secado y almacenamiento en silo-sec<ldor acoplado a un colec-

tor solar. 

La comparacion tecnica consistio en evaluacion de la cal idad del 

malz almacenado en los diferentes sistemas, como funcion del tiem 

po de almacenamiento. 

Los resultados experimentales de c~r~cter t~cnico indican que el 

sistema de secado y almacenamiento en la propia planta (0 1) fue 

mas susceptible al ataque de los insectos, con respecto al secado 
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en el campo y almacenamicnto en el almacenador rurill (1/ 2) y al 

sistema de secado y almucenamiento en el silo con colcctor solar 

(# 3). Este tercer sistema fue el t5cnicamcnte m~s eficicnte. 

Los resultildos de simuluci6n econ6mica permitieron constatilr que 

las modificuciones de cualquiera de los dos primeros sistcmus Pil-

ra el tercero, (silo con colector solar) son vcntajosos en terrni-

nos econ6micos. La exccpci6n a esta regIa serra la observada en 

el caso poco probable, en que las condiciones de infestaci6n en 

el campo y en el almac~n rural, fueron persistentemente bajas, a 

10 largo del tiernpo (13). 

Otra opci6n para los agricultores serra la construcci6n y opera-

ci6n de los almacenes rurales convencionales, sobre el control 

tecnico riguroso de la infestaci6~ de los granos. Los resulta-

dos obtenidos en este estudio muestran que esta es la "segunda 

mejor opci6n". 

Secadores con aire desplazado por convecci6n natural 

En la mayorra de los secadores, el aire es forzado a pasar por 

la masa de granos mediante venti ladores. Por otro lado, exis-

ten secadores en los cuales el aire es desplazado por medio de 

gradientes de presi6n producidas por la diferencia de temperatu-

ra y humedad, entre el aire de secado y el air~ del ambiente. 

Estos secadores redben la denominaci6n de "secaaoreS con aire 

desplazado por convecci6n natural" y han beneficiado sobre to-

do a agricultvres de bajas producciones, con poca capacidad tec-

niea y sin capital para adquirir equipo de secado. Se pueden 
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construir con materiules caracteristicos de la region y IlklnO de 

obra poco espccializadu. Ademas, se utiliza COInO combustible, 

lena 0 subproductos tales como "cana de maiz", m<:lzorC<:lS, p<:lja, 

etc. 

El primer secador de ese tipo que se tiene noticias, es el seca

dor tipo Samoa, usado para seCilr copra. En este secador, el gra

no es coloc<:ldo sobre una estructura perforada, bajo la cu~J1 se 

quema lena para calentar el aire que pasa por la Inasa granular 

por conveccion natural. EI inconveniente, en ese secado, es la 

contaminaci6n del producto par el humo, ademas de los da~os cau

sados por el calor en el producto, pues este queda directamente 

encima del fuego. 

A este secador se Ie introdujo un<:l serie de modificaciones, de-

nominandose entonces secador Brook 0 tipo T (figura 5). Las 

principales adaptaciones real izadas fueron: 

a) Adaptacion de un intercambiador de calor 

b) Aumento de la altura de la estructura perforada en relacion 

al intcrcambiador, para obtener mejor uniformidad en la tem

peratura del aire de secado y prevenir el deterioro del pro

ducto por el calor. 

c) Construccion de una chimenea para tiraje de los gases de com

bus t ion, y 

d) Construccion de las paredes del secador en adobe. 

Otros investigadores propusieron la adaptacion de intercambiado-
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res de cdlor ddiciondles, buscdndo el ~umento y el ared de inler

cambio de calor, aumentando dsi la eficiencia tcrmicd del secddor . 

. Los Pdr~metros ilnportantes en la construcci6n de secadores del 

tipo Brook SOil: 

a) bimensiones de la entradd del aire: la entrdda del aire tie

ne efecto significativo sobre el flujo de aire y debe ser di

mensionado de tal manera que la velociddd del aire en este 

punto, sea inferior a 15 m/min. 

b) Espesor de Id capa de granos: el flujo de aire dismilluye a 

medida que el espesor de la capa de granos aumentd. 

c) Distancia entre el intercdll1biddor de calor y la estructura 

perfordda que sostiene el producto: el flujo de aire dumen

ta I inealmente con el aumento de la distancia entre el inter

cambiador y estd estructura y con la diferencia entre la tem 

perdtura del aire de secado y del dire all1biente (se remienda 

una dist~ncia minill1d de a.8m, para evitar problemds de sobre

calelltamiento del IJroducto). 

d) Area de interCdll1bio de calor: el aumento del area de inter

cdmbio de calor aumenta Id eficiencia tcrmica del secador y 

hace que la diferencia de temperatura del aire de secado ba

jo la capa de granos sea disminuida. 

Resultados de investigLlciones mostraron que la colocaci6n 

de un tronco de piramide sobre la camara de secado, (figura 6), 

mejora significativamente el desempeRo del secador en cuesti6n, 
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pero dificulta el mezclado del producto. 

La entrada de aire solo por la parte frontal del secador, hace 

que la distancia entre la estructura perfor~da y el intercambia-' 

dor de calor, tenga que ser per 10 menos de un metro. Esto es ne 

cesario para que teng~ temperatura uniforme del aire de secado, 

inmedialamente debajo de la c~p~ de producto que est5 siendo se-

cado. 

Los secadores con aire desplazado por conveccion natural, presen-

taron problemas de unirormid~d de "temperatura y de flujo de aire, 

debido princip~lmente a estar la entrada del aire local izada en 

la parte frontal del secador (~l lade del quemador). Adem5s de 

eso, presentan baja eficiencia t~rmica, en vista que la mayor 

parte de la energia cs el iminada por las chimeneas juntamente con 

los gases de combustion. 

En el CENTREINAR (Universidad Federal de Vicosa, Minas 
~ 

Gerais) se ha construido un secador de este tipo (figura 7). 

EI secador consta de las siguientes partes: 
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Figura No.5: Esquema de la secadora con aire desplazado por convecci6n 

natural (Srook, J.A.) 
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Figura No.6: Esquema de la secadora con aire desplazado por convec-

cion natural (Bernal, H.R.B.) 

Figura No.7: Esquema de la secadora con aire desplazado por convec-

cion natural (CENTREINAR) 

~ 
I 
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Camara de secado (A), c5mara de uniformizacion de lemperalura del 

aire de secado (B), quernador intercambiador de calor (e), inler

cambiador de calor adicionales (D), chimenea para tiraje de los 

gases de combustion (E), entrdd.J de aire (Fl, estrado de fijacion 

de la estructura perforada (G), estructura perforad.J, en eSLe ca

so tela de illambre galv.Jnizado (mllllas de 1 ,5mm x 1,5mm) (H), 

puerta de entrada de la camllra de combustion (I), puerta de ins

peccion de la c5mara de uniformizacion de temperatura del aire de 

secado (J), c5mara de distribucion de los gases de combustion (K) 

y regulacion de la salida de los gases de combustion (L). 

EI quemador intecllmbiador de calor es construido can tambores de 

0,87m de llltura por 0,58m de di5metro (tambores de 200 1 itros), 

cuyo fondo y tapa han side retirddos, unidos entre sl por solda

dura. El qucmador intercambiador de calor es fijado en la pared 

frontal del secador y en una camara de distribucion de gases de 

combustion, construlda en la parle posterior del secador, donde 

estan conectados intercambiadores de c.llor adicionales. (33) 

Los intercambiadores de calor adicionales, construidos con tam

bores de O,35m de altura par 0,26m de diametro, par su parte, 

van desde ld c5mar~ de distribucion hasta las chimeneas insta

ladas en la parte frontal del secador. Las chimeneas son cons

truldas can ca~os de barro de 0,10m de diametro. 

EI quemador intercambiador debe in~talarse de forma incl inada, 

mas alto en la parte posterior del secador, donde es fijado a la 

camara de distribucion de los .gases de combustion, para facil itar 
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el tiraje de los mismos. Este procedimiento tambi6n debe ser se-

guido con los intercdmbiadores de calor adiciondles, que deben 

quedar mas en la union con las chimeneas. Una reji I la construi-

da con Fierros de construccion de 1/4 de pulgada, trenzados, deb~ 

ser colocada en el quemador para evitar contacto directo entre el 

material que est5 siendo quemado y el tarnbor. Eso aumenta la vi-

da util del tambor y facilita la combustion (44). 

En la entrada del quemador intercambiador de calor es Id de colo-

car sobre el estrado con teld, un~ capa del producto a ser secado. 

EI fuego es encendido sobre la rej ilia util izando lefia u otro re-

siduo agricola y la elevacion de temperatura del aire de secado, 

debajo del estrado con tela, es medida con un termometro de mercu-

rio. EI bulbo del termometro cs colocado debajo del estrado en 

un orificio en Id pared del secador. Aproximadamente 20 minutos 

son suficientes para que el aire de secado alcance la temperatu-

EI tiempo de secado es funcion del tipo de producto, dltura de la 

capa y temperatura del aire de secado. En el cuadro 1 se muestran 

resultados de secado, encontrados en la I iteratura cientTfica, pa-

ra diferentes productos y real izados por distintos investigadores. 



ESPESOR rEMPERATURA HUMEDAD HUMEDAD TIEMPO INTERVALO S ECADORA FUENTE DE LOS 
PRODUCTO 

DE MEDIA DEL INICIAL FINAL DE ENTRE (FIGURA) DATOS CAt-1ADA AIRE DE DEL DEL SECADO VOLTEOS 
SECADO PRODUCTO PRODUCTO 

~, BASE 5.: Bi\ S E /0 

CM °c HUI1EDA HUt·, EDA HORAS HORAS ------ -------

1~.5 80 
I 18.5 12.0 4.0 1.0 4 CENTREINAR 

12.5 63 23.4" 12.8 9.5 3.5 1 BE RNAL, H. R. G. 

12.5 63 23.5:" 13.3 8.7 3.5 3 BE RNAL, 11 R. G. 
-

MAIZ 16.9 63 23.6" 13.7 14.0 3.5 3 BERNf"L, H.R.G. 
DESGRANADO 

10.0 37 20.5 13.0 22.5 4.0 2 ADEYEMO, T. L. 

I 10.0 37 20.6 13.0 21.0 6.0 2 ADEYEMO, T. L. 

10.0 35 20.3 13.0 13 .5 4.0 3 ADEYEMO, T. L. 

10.0 35 19.4 13.0 12.0 6.0 3 ADEYEMO, T. L. 

MAIZ EN MAZORCA 30.0 -- 25.0 12.0 I 48.0 --- I RYU, K.H. 

20.5 60 32. 1 10.9 23.0 --- I BROOK, J. A. 

M.4N I I 20.5 60 27.0 5.5 26.5 --- I BROOK, J. A. 

20.5 60 23.5 4.5 32.0 --- I BROOK, J. A. 

ARROZ 6.0 50 17. 1 11.6 I 5.5 
1 

1.0 4 CENTRE I tJAR 

Cuadro 1: RESULTADOS DE SECADO EN SECADORES CON AIRE MOVIDO POR CONVECCION NATURAL 

*: Secado de maiz re humedecido 
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EI volteo es necesario para que el secado de la capa del produc

to sea uniforme, sin gradiente de humedad entre la parte inte

rior y superior de la capa. Cuanto mayor es la temperatura del 

aire de secado, mas frecuente debe ser el volteo para evitar da

~os al producto que queda en contacto con la tela. 

Secado Artificial 

Las modernas t~cnicas agricolas (uso de variedades de alto ren

dimiento, de fertil izantes, plaguicidas, ricgos y cultivos do

bles 0 fuera de cstaci6n) plantean problemas de almacenamiento 

y de secado de los productos, ambos intimamente relacionados y 

que no pueden resolverse con los medios tradicionales naturales, 

sino que se hace necesario recurrir a metodos artificiales. 

Existe una enorme variedad de secadores artificiales que difie

ren por el volulllcn de aire que pueden calcntar a temperaturc:Js I'e 

gUIc:Jdas y convcnientes para 1c:J clase de grano que hayc:J de secc:Jr

se, 1c:J utilizaci6n que pucdc:J tener este y la humedc:Jd relativadel 

aire secante. 

La selecci6n de uno de esos metodos depende de diversos factores. 

Entre el los, el nivel de instrucci6n tecnol6gica del productor, 

de su poder adquisitivo del volumen de producci6n, de la veloci

dad de cosechc:J y del prop6sito a que se destina el grano. 

A continuc:Jci6n se exponen algunos de los metodos y equipo apl ica

dos en el secado artificial de granos, que podrTan ser utiles en 

el actual proyccto. Sin embargo, en caso de que se dec ida uti I i-
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zar m~todos artificialcs, es necesario profundizar m5s en aspec

tos de ingenieria, como transferencia de masa, transferencia de 

calor, electricidad, etc. 

Secado artificial de granos, con aire natural 

Se realiza en ,ilos, sin calentamiento de aire. Es un proceso 

lento (en algunos C()SOS pucde demorar husta semrlnas) d5ndose la 

posibil idad de des<:lrrol 10 de hongos y utaque de insectos antes de 

a 1 canza rei con ten ida deseauo de hUflled.)d. Sin emba rgo, cuundo es 

te sistema cs bien operado se logra mantener la cal idad del pro

ductor, debido al no culentamicnto del uire. El secado de granos 

con aire natural es una t~cnica tipic()nJente utilizada a nivel de 

finca. 

Los factores mSs importantes a controlar en el secado con 

aire natural son las condiciones psicrom~tricas del aire ambien-

te (43). 

De munera simpl ificada se puede decir que a medida que 

disminuye la humedad relativa del aire, aumenta SU capacidad de 

secado (capacidad para remover humedad de un producto hGmedo). 

Las posibil idades de ~xito de ese proceso depend en tam

biEn de otros dos factores: velocidad de aire y humedad inicial 

del producto. 

Estc m~todo dificilmente tendr5 exito 5i la humedad ini-
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cial del producto es superior a 18~ base humeda. En cuanto al 

flujo de aire, ~ste debe oscilar entre 1.0 y 1.5 m3/min/ton. 

Flujos rnJyores a esate, hacen al metoda no faclible economicarnen-: 

te, por necesitarse venti ladores de gran potencia. 

S; el producto tuviera una humedad inicial mayor al 18% 

pueden usarse los mismos ventiladores pero disminuyendo la al~ura 

de la camadil, 10 que corr-esponde <1 Lin .Jumento en el flujo/tonela

da. Esto debe util iZilrse excepcionalmente en caso de emergencia. 

( 11 ) 

Cuando no se logra cosechar el producto con el contenido 

de humedad adecuado, es necesario rcal izar un secado parcial r§

pido, hasta 17-18~ b.h. (base humeda) y posteriormente apl icar 

secado can aire natural. Esto es conocido como secado dc combi-

naci on. 

Los paises desarrol lados est5n poniendo de nuevo enfasis 

en los sistemas de secado a baja temper.Jtura y sobre todo el uso 

de aire natural, por ser un metodo energ~ticarncnte economico y 

por no alterar significativamente la cal idad inicial del produc

to. 

Este sistema se apl ica exitosamente en Argentina y sur 

de Brasil, donde se concentra la produccion de granos latinoame

ricana. En Centro America el cl ima es t1picarnente tropical, con 
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valores de humedad relativamente altos, 10 que dificul ta el se-

cado de granos con aire natural. 

S i los Secadores 

La tecnica del secado de granos en silos secadores es cada vez 

mas uti I izada en todo el mundo, a pesar de que estos si los son 

construidos principalmente con el objetivo de almacenar los gra-

nos despues de secos. Un s i 10 secador (f i gu ra No.8) cons i s te 

simplemente en un recipiente cilindrico 0 rectangular donde se 

colocan los granos a granel sobre pisos hechos de placas perfora-

das 0 pisos provislos de ductos de aireaci6n. Un ventilador for-

za al aire, que origina el secado, a penetrar al Ilplenum" locali-

zado deb~jo del piso falso para despucs entrar en contacto con 

cada uno de los granos. EI aire que produce el sec~do puede es-

tar en su estado natural ambiental (0 1°C a 1,5°C por encima de 

la temperatura ~mbiente mediante cualquier fuente de energia, in-

cluyendu ~I uso de colectores solares de fabricaci6n simple con 

materialcs rGsticos y faci Imente disponibles en el media rural. 

EI secado se procesa de abajo para arriba, originandose tres zo-

nas bien dcrinidas, la inferior, que consiste de granos secos 

que estan en equil ibrio con el aire de entrada. (Por ejemplo, 

si la humedad relativa del aire fucre en media 65 a 80~, a las 

temperaturas ambientales normales en los paises tropicales, el 

grano en equil ibrio con esas condiciones presentarfa una humedad 

med i a de 12 a 14% de humedad). La zona super i or es Ui formada 

por granos que todavia presentan el mismo contenido de humedad 

.\ ) 
.'1) , 

J 
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con que fueron colocadcs y la zona 'intermediaria es donde se es-

til produciendo el secado. 

Ene I cas 0 en que 5 e uti liz a air eat mo 5 fer i cos inc a len t Ll r, I a n -

zando a travcs de los granos por un ventilador mec5nico, no se 10 

gra deshumectar uniformemente la maSLl de granos, en espucial si 

impara una baja temperatura 0 una gran humedcd relativa. LLl ma-

sa se seCLl rrirllcrLlrnente en la pLlrte pOl' donde entr-a el aire y un 

fuerte secante se desplazLl en la direccion del rnovifllicnto dcl Llr-

re, pOl' 10 que tardu meSs ell 5ecarse el gruno que 5e cncucntrLl 

cerca de ILl solido. (24). Si la corriente de aire es insufi-

cientc, se prolonga el perfodo de secado y pueden deteriorarsc 

los granos que sc encuentran en 10 parte por donde sole el oire. 

Puedc ser necesario un perfodo de desecacion de 7 a 30 dfas. 

Las pcrdidas de los granos en el sec ado en silos sec,ldor-es ocurren 

principalmente por la dernoro excesiva de lle~lar el frente de scca-

do a 10 parte super-ior-. Este tipo de deterioracion cs del tipo de 

deterior-acion a bcljas ternperaluras expl icadas en 10 seccion ante-

rior. LcJ dClllorcJ del secado depende principalmente de la insufi-

ciencio del flujo del aire que es forzodo por el ventilodor. El 

flujo del oire cs funcian de lcJ cantidad, del tipo y de la hLmedad 

inicicJl de los granos y de la temperatura y humedad del aire. 

EI dimensionamiento del venti lador, por tanto, es una torea del i-

cada, principalmcnte por la variabi 1 idad de las condiciones cl im~-

ticas. En efecto, el flujo mlnimo que produce un seccJdo excelente 

en un LlnO puede tener que ser ~ripl icado para evitar la deteriora-

; i, " 
)·1' , ' 
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cion en el ano siguiente, manteniendo iguales todas las otras va-

riables. Un factor adicional a la complejidad de este proceso es 

que el grana rcci~n cosechado en difer~ntcs anos puede presentar 

diferentes susceptibi I idades a su deterioracion biologica. 

Otra Fuente de perdidas en el secado en silos se origina por la 

introducci6n de granos 5uci0S 0 semi-deteriorados que impiden que 

e I a ire pase un i fo rmemente po r cada uno de los granos. 5e reco-

mienda pre-I impiar los granos antes de que sean introducidos en 

e I si 10. 

Una vez que los grano~ estan secos en los silos, pueden quedar al-

macenados en el mismo lugar y el sistema de ventilaci6n puede ser 

opcrado eficientemente para ~irearlos (enfriarlos). 5i se cmplea 

airc a temperatura ambiente, son necesarias corrientes de 300 a 

400 litros por minuto por quintal (2.4 - 3.2 m3/min/m3). En el 

caso de que el valor de la humedad relativa sea de 78 a 80 por 

ciento, hay que calentar el aire y pueden emplearse de 90 a 100 

I iuos menDs por minuto y quintal de producto. 

Las desventajas creadas por la operacion cuidadosa de los silos 

ser.adores es normalmente compensada por las ventajas economicas 

representadas por el ahorro de la compra de secadores y el mlnimo 

consumo de combustibles para el calentamiento del aire. 

Secado a alta temperatura 

Los secadores de alta temperatura son util izados preferenclalmente 

en. los almacenes central izados. 

\ "'-r I . 
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Las pirdidas por secado a altas temperaturas se originan princi-

palmente por el exceso de temperatura a que son sometidos los gra-

nos. Como se vio anteriormente, el aumento de temperatura que 

los granos pueden soportar sin deteriorarse depende del tipo de 

grana y de la final idad que se Ie va a dar. (44) 

Secadores de saco 

Son muy convenientes cuando el t~mano de los lotes es pequeno 0 

el producto se encuentra en sacos de yute. Se puede conseguiruna 

excelente corriente de aire con una presion estStica minima (20). 

Son de construccion senci Ila y barata. (34) 

Consisten en una plataforma que tiene aberturas de la misma forma, 

pero de dimensiones algo menores que las de un saco de yute de ta-

mana normal, y debajo un compartimiento cerrado (camara de sobre-

presion), que recibe aire cal iente procedente de un termovcnti la-

dor. La plataforma puede construirse de materiales locales. Ca-

da abertura se tapa con un saco de grano. EI contenido d~ los gr~ 

nos debe ser algo menor que el necesario para Ilenarlos del todo, 

a fin de que el saco tape por completo la abertura de la platafor-

ma 0 quede encajado en ella. De este modo, el aire calentado por 

el termoventilador tiene que pasar a traves del grano, ya que no 

encuentra huecos entre el saco y la abertura del suelo por los que 

pueda escapar. 

Un equipo de tipo comun tiene un ventilador que desplaza 9,700 

metros cubicos por hora de aire calentado a 14°c sobre la tempe-
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ratura atmosf~rica. Consume 4,5 I itros de aceite combustible por 

hora. Este terrnoventilador seca simultaneamente 2,3 e incluso 4 

e 5 toneladas de grana en un tiempo que depende del tumano de la 

plataforma. Con una carga de 2 toneladas, la deshidratacion se 

efectua a ruzen de 1 p~r ciento por hora aproximadamentc, y en el 

caso de 4 tone ladas, este porcentaje se reduce a mas de lu mitad. 

Si se emplea energ!a electrica, a una tanda de 2 toneladas puede 

quitarsele, con un equipo de 45 kilovatios, alrededor dell por 

ciento de humedad por hora (Reino Unido, 1966). 

Con estos secadores es impresciAdible dar la vuelta a los sacos 

de grana despues de varias horas de tratamiento, para que el con-

tenido se seque de un modo mas uniforme. 

Secadores de caja 

Son una modificacien del secador de saco. Las cajas se constru-

yen con materiales disponibles localmente. Estan provistas de un 

fondo de metal perforado 0 de tela metal ica. Una vez seco el gra-

no las cajas llenas se sacan del sec~dor y se colocan en una zona 

de almacenamiento, dejando as! sitio en el secador para otras ca-

jas. Evidentemente, este tipo de secador exige que se tenga un 

numero suficiente de cajas especialmente construTdas (Fig. 9) 

Secadores horizontales: 

Tienen varias camaras, cada una de el las dividida por bandejas ho-

rizontales equidistantes, con fondo de tela metal ica, montadas en-

(\ '\ ' 
~ ...... ' 
'l 
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tre gorrones horizontc:l!es. Por medio de uncJ palcJnccJ exterior, se 

colocon lcJs bandejas en posicion horizontcJl para recibir y secar 

el grana y luego se lcJs gira a la posicion vertical para volcar 

el contenido en la bandeja de debajo. [1 grano hGmedo S~ pone en 

la bandeja m~s alta, formando uncJ ccJpa de 16 cJ 18 centlmetros de 

profundidad. Oespu6s de un periodo de secado inicial, cuycJ dura-

cion se ccJlculcJ dividiendo el tiempo total de de5ecaci6n (r::im~-

do) por ~l numero de bandejcJs, se vierte cl grano en el siguiente 

juego de ellcJS. Una vez despcJchada la c':Hga inicial, puede rea-

justarse cl tiempo de retenci6n 5i fuera necesario. En el caso 

del arr02, alguncJs ciimaras del seCcJdor 5e utilizan parcJ el enfria 

miento y acondicioncJmiento. Normalmente, los secadores de este 

tipo tratan el grana por tandas. Por 10 tanto, conviene que el 

equipo tenga dos c5mcJrcJs de enfriamiento para que, mientrcJs se 

saccJ una tandcJ de la miiquina, pueda echarse otra en el seccJdor. 

Una instalaci6n corriente de estcJ clase comprende un secador con 

doble c5mara de de5ecacion, una m~quina 1 impiadora y tornillos de 

Arqufmedes u otra maquinaria elevadora pcJra llenar el secador y 

verter el grano en los depositos. (27) 

Secadores Contfnuos 

Los secadores de altas temperaturas miis util izados son los contf-

nuos don de el grano es cargado y descargado continuamente. Tres 

son los tipos principales de este tipo de secadores: los de flu-

jos cruzados, en contra-corriente y concorrentes (figura 4). En 

el caso de los flujos cruzados los granos en contacto con el aire 
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de entrada secan y calientan mas rapidamente, origin<Jndo diferen-

cias de humedudes y de cal idad. En 131 caso de los flujos en co~ 

tra-corriente los granos se cal ientcJn h<Jst<J casi igual<Jr la tem-

peratura de entr<Jda del aire y POI- 10 tanto este es un factor li-

mitante de la capacidad del sec~dor. En el caso de los flujos 

concorrentes 10 temperutur<J de entrada de aire puede ser del or-

den de 250 n C ~in que el grAno SC cal iente mSs de 65°C. En este 

principio se OLlsan los SC,-_'.:i;,res mas rnodernos que ofrecen gran 

capacidad de sccddo sin dctL'rioracion sensible de la cal idad. 

En los dos Gltimos casus I<J humedad y c<Jlidad dc los granos es 

uniforme. 

Bec<Jdores de fluios concurrentes 

Las sccildoras de flujos concurrentes, muy util izadc..s en palses de-

sarrol Jados, prcscntan una serie de caracterlsticas que les hacen 

bastante comrctitivas en relacion a los otros tipos de secadoras 

existentes (33); entre el las se puede citar: 

a) Alta eficienciiJ energctica de secado, dando JQ posibi I idad de 

uti I izarse a temperaturas del aire de secado tan elevados co-

mo 300°C, dependiendo, por supuesto dcl tipo de producto y de 

la final idad a que se dcstina el producto. 

t.\ , .) , , 
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Figura 8: Secado natural y solar en silos secadores 

b) Buena cal idad del producto final. Cuando la cal idad se re-

duce, cs en forma mfnima y en algunos casos se ha veri fica-

do hasta el mejoramiento de la cal idad del producto. Uno 

de los factores que contribuyen en estc logro, es que las 

secadoras puedcn estar compuestas de m~s de un estadfo de 

secado (comGnmente denominada secadora de mGltiples esta-

dIOS), intercalados con etapas de reposo. Esto permite la 

reducci6n del gradiente de humedad en el interior del gra-

no, disminuyendo las tensiones a que este grano es sometido 

durante e 1 proceso de secado. ' 
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c) Versati I idad en la operacion. Estas secadoras se tornan 

muy versatiles, pues en cad a estadro se pueden uti I iZilr tem-

pcraturas y flujos de aire diferentes, permitiendo la opera-

cion de la secildora de fonnJ continua, incluso bajo condici~ 

nes de elevados contenidos de humedcJd inicial (ver Figura 10) 
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Figura 10: Sccadora de flujos concurrentes 
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UrBnol 

Revolvcdorcs de cara poco profunda 

Estos secadores proporcionan una deshumectacion de los granos al-

go mas uniforme. En cl secador de columna, el mecanismo revolve-

dor puede consistir en placas que desvien y remuevan el grana a 

medida que pasa por la maquina. (24) 
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En otro tipo de secador-revolvedor, la dmara tie sobrepresion se 

encuentra a un extremo de I~ m5quina e introduce el aire a trav~s 

de conductos existentes en el cuerpo principal de la misma. [s-

tos' conductos son canales en forma de U invert ida por 10 cual de-

be re.gularse el calentador con un higrostato, de manera que la 

elevacion de temperatura sea unicamentc la necesaria parcJ que la 

humedad absoluta del aire secante pase a ser menor que la humedad 

que ha de contener el grana para el equil ibrio con uncJ hUllledad re-

lativa del 70 por ciento a IcJ menor de estas dos tempercJturuS: la 

media de alrnacenamiento en la zona o 28°c. La desccacion se con-

sume cuando el contenido de hurncdad del gruno proximo a la super-

ficie ha descendido, poco rn5s 0 menos, al vulor que asegura un cJI-

macenarniento sin riesgos, habicndose aprovechudo al maximo el ca-

lor suministrado. Este tipo de secador ofrece la ventaja de que, 

una vez depositado el grano, no es necesurio rr.overlo. 5i hil de 

secarse el contenido de m&s de un deposito, sc I levu de un sitio a 

otro el termoventilador. Este sistema eS cJn510go ill de desecacion 

en la granja mediante el solo empleo de ai re calentado, salvo que 

el calentador tiene un ventilildor y p~r ello el desplazamiento del 

aire secante por entre los granos no depende exclusivamente de co-

rrientes por conveccion. 

Secadores de flujo cruzado 

Secador de columna: 

Estc tipo es el mas usual, porque se vale de la gravedad para ha-

cer pasar el grano a travcs del secador, gracias a 10 cual se sim-

.. ' ' .. 
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pI ificun los mccani smos de este y puede uli 1 iZc1rse IcJ mcJquinc1ria 

corriente de elevc1cian y muflipulucian de 9rc1no. Oescicnde 6ste 

de cribu en cribc1, que dificrcn segun la marcc1 y modelo. En to-

dos los Cc1S0S, 105 secadores tienen cribas doble~. mas a menOs pa-

ralelas. EI aire cui iente es lunzudo cJI inll'rior de la camcJr.J de' 

sobrepresian, que se forme entre dos juegos de crihas. Despues, 

pcJsa horizontalll1cnte a traves de ellils. EI grc1no cae paULl! incJ-

men te ror e I secador con ayuclc1 de unas rnecan i smos que remuevcn una 

pequefic1 cc1ntidad en el fondo. Norrnillmenle, la camilra de sobrepre-

sian eSl5 dividida en dos cornpc1rtimienlas con una separc1ci6n a di-

vision horizontal. EI aire Clmbicnle sc introduce a pres(G.l en la 

parte inferior de la camara de sobrepresi6n, a fin de enfriar el 

grana c1ntes de su almacenamiento. 

Secadores de Lc1scadc1 

Los secc1dores de cascada, de ampl io uso en Lc1tinoam6rica, pero ~c1 

absoletos en los palses mas desarrollados, son unc1 combinacian de 

los secadores de flujos cruzados, en contra-corriente y concorrien 

tes, y por 10 tanto sus caraclerlsticas tambien son una medic1 de 

las caracterfsticas de los anteriores secadores. 

Tienen bandejas, Ilcascadas" 0 columnas dentro de las cua-

les una capa de grana de poco espesor (menos de unos 20 cent fme-

t ros) se somete c1 una corriente de aire caliente. En lu mayoric1 

de estos sistemas, el grc1no pasa unc1 velocidad continua por el se-

cador. 
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La corriente de aire que el grano recibe en estos secadorcs ti~ne 

la mas alta temperatura que se puede alcanzur sin pel igro y cl gr~ 

do de desccaci6n se regula variando el tiempo que el grana perma-

nece dentro del secador, ya como carga cstatica ya en movimiento 

lento. 

Los secadores de capa delgadCl s~ construyen en f5brica y, al ins-

talarlos, tienen que ser ajustados a la gama de productos y de co~ 

tenidos de humedad. La v~locidad de la corriente de aire por uni-

dad de vo I ulllcn c 5 muchCl s vece s nwyo r que en e I secado r de capa p r~ 

funda y, durante la desecaci6n, la perdida de humedad no sigue nln 

gun gradiente significativo. Por 10 tanto, la temperalura no csta 

I imitada sino por la posibil idad de que el calor estropee los gra-

nos (veanse las lemperaturas recolllcndadas cn el cuadro 2). 

Cuadro 2. RELACIONES ENTRE EL CONTENIDO DE HUMEDAD, EL T I EtA,PO 
DE DESECACION Y LA TEMPERATURA MAXIMA PERMISIBLE DEL 

AIRE UTILIZADO 

TIEI1PO DE CA- CONTENIDO DE HUMEDAD EN EL GRANO (PORCENTAJE) 
LENTAI1IENTO 

15 20 I 25 30 

Hinutos . . .... .. . .. . . .. . . . . . . . °c ...................... 
15 59 I 55 52 50 
30 56 52 49 47 

60 53 49 46 1,4 

120 50 46 43 
480 44 40 

141,0 39 

I 
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Efecto de la presion atmosf~rica en la desecaci6n 

Las variaciones meteorologicas de la presion son, en general. de 

poca importanciLl. Sin embargo, si un secador destinado Ll ser uti 

I iZLldo al nivcl del mar 0 un nivel pr6ximo, se instalLl a unLl gran 

altitud, la baja presion bajo la cual han de funcionar ejerce dos 

efectos: la desecacion se efectGa mas r5pidamentc pot'que es rnLlyor 

la diferencia entre la tension de vapor del grana y la del airc, 

y en cambio, Ii.! densidLld del aire disrninuye y, en cO'lsecuencia, a 

lIna temperatura dLlda, si un ventilador dcsplLlza un volumen consta,!!, 

te de aire, suministrarfi n~nor peso de aire bajo ~sta presion m5s 

baja, 10 que implica una disrninucion de su rendimiento. Estos dos 

efectos se anulLln en grLltl pLlrte el uno LlI otro. No obstante, pLlra 

compcnsar el efccto que la baja densidLld produce sobre el venti la-

dol', cabe aumcntLlr la velocidad de este h.Jsta el limite de la po-

tetlcia disponible si el motor es electrico, con 10 cual el retldi-

miento no ser5 afectado. Por el contr<1rio, en el caso de los se-

cadores de motor termico, [1uede set' irnposible la compensacion me-

diante un Llumento de la velocidad de rotacion del ventilador, ya 

que la potencia de un motor de combustion interna disminuye cuan-

do el aire tiene menos dcnsidLld. 

v. COSTaS DE LA OESECACION 

Los costos de la desecacion difieren segun el n~todo que se uti-

I ice, el tipo de secador artificial y la clase y cantidad de pro-

ducto que hLlya de secar5e. 

Pueden subdividirse estos costes en inmovi I izaciones 0 inversio-
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nes, manu de obra y gastos de funcionamiento. 

La desecaci6n natural, si el producto se extiende sobre el suelo • 

• sobre techos de hojalata u otra superFicie, solo ocasiona ga~tos 

de mano de obra, que son insignific~ntes 0 no cxisten si cl agri

cultor y su fami lia extienden, recogen y vuelven a extender el 

grana ellos mismos, como pClrte de sus faenas cotidian.:1s. En cam

bio, si el producto se pone a secar en bandejas (J IcJminiJs de plas

tico, se tiene una inversion, que - aunque muy pCqUCnCl en COlllp.:1ru

cion con los gastos de las grandes en~resas - significa un descm

bolso impor-tClnte para cl pequeno ugricultor. En utencion lJ ello, 

las autoridlJdcs pueden subvencionar la venta de estos sencil los 

aVlos para ayudar a que se mejore la pr5ctica del secado. (211) 

En cl caso de la desecucion artificial, ICl cUClnlla de las inver-

s i one s puedr> va r- i Cl r mucho. Los sccCldo res menos cos tosos son los 

de grClno ensuc<lda y los de bandejas de modelo sencillo, quo utili

ZiHl los mllteriules di~;ponibles en el paiS. Los secadores de capa 

profunda 0 depositos ventilCldos exigen InClyores inversiones, pero 

cuestan alga m2nos en m~no de obrlJ. Los que miJyores descmbolsos 

exigen en inmovi I iZClciones y en mClnO de obra son los secCldores 

continuos, que necesitan lllec5nicos especiClliz(Jdos paru su entrete

nimiento. Cuando hun de traturse gr(Jndes cantidades de grano, el 

secador de capa proFunda cs el m5s pr5ctico, ya que si su capaci

dad de trabajo es de 3lf kilogrumos por minuto y, por ejemplo, re

duce un 6 por ciento el contenido de humedad de 100 0 400 toneladas 

de grano, los gastos totales por tonelada oscilan alrededor de 7 y 
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3 d6lures, respectivunlente (en 1971). 

VI. SECADO DE FRIJOL Y DE MAil 

Se exponen a c~ntinuaci6n algunus experiencius pr5cticas en cl se

cudo de frijol y de maiz, Ius cUclles scr5n de 9ran uti I idad .:J l<l 

hora de seleccionar uno 0 varios sistemas adccuados para el caso 

del presclltc proyecto. 

Fr i jo I 

Entre los <11 imentos de consumo comLin, las leguminosas con~,tituyen 

la fuente mas barc1ta de protelna. fI pesar dl~ que cs diflcil esti

mar su pruJucci6n con exactitud, se pucde c<llcul<lr que In produc

cion de prolcina deriv.:JdLl de lCSluminosas por hec.lc'ir('cls, es 10 ve

ccs mayur que la de la cnrnc, 5 veccs mils CJlta que la de leche, y 

el doblc de la que aportn[1 los ccre<lles, salvo cl m<llz. (1~0). 

Jaffe (26) considera al fr·ijol (Phaseolu5 vulq.:Jris) como la legu-

minosa de mayor consurno en nuestro continentc. 

Las leguminosas se rccolect<ln t.:Jn pronto como esten m<lduras y an

tes de que se produzc<ln pcrdidas por rajc1rse l<l v<lina. Se dejan 

frecuenternclltc sec.:Jr al sol, can l<l propia vaina, antes de trillar-

las para alrn<lcenarl<ls, pues tienden a calent<lr·sr. r5pidamentc si 

se alm<lcen.:Jn den~siado hGmed<ls, en p<lrticul<lr si han sido contami

nadas por el suelo 0 d<lri<ldas por las plagas. En la India, a fin 

de airear las capas m5s bajas, suele insertarse un tubo de bambu 
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Jentro del reeipicnte que eontiene las semillas trilladcJS . (5) 

Los mEtodos de seecJdo de leguminoscJs en ~u vcJina, y de mcJiz en mcJ-

.zorea son de gran cJyudcJ porque brindcJn eonocimientos sobre prinei-

pies de secado ncJturcJl, que pucden apl icarse en cUcJlquicr sistcmcJ 

de scccJdo que se impliJnte. Sin embargo, el proyecto en cuestion 

deber5 involucrarse en CcJso de necesidiJd en 01 seccJdo de maiz y de 

frijol en grano. 

Entre los cJgricultores guatemiJltecos existe el conocimionto empi-

rico de que la radiacion solar induce cambios desfavorables en el 

frijol, principcJlmenteen 10 que respecta cJl cndurecimiento. Debi-

do a la constancia de cstcJ"asevercJcion empirica y a la importcJncia 

econ6mica del problema, se plcJnteo lcJ hipotcsis de que la radia-

ei6n solar induce CLlmbios en el friJol, que reslJltan en un incre-

mento en la resistcncia a lcJ coccion. Demostrar esta hipotesis es 

el objetivo de un trubajo, re.Jl iZcJdo en el Instituto de Nutricion 

de Centro AmericcJ y PancJma (INCAP), por Garcia y Bressuni (21). 

Los resultados indicaron que, en efecto, la exposieion solar re-

duce la facil idad de coccion del grano. 

No obstcJnte, Paredes, del mismo i~~tituto, encontr6 que no se ob-

serva incidencia de las reacciones fotoquTmicas sobre el secado 

del frijol cJi ncJturcJl como era de esperarse y descarto lcJ hip6te-

sis planteada de que un frijol asoleado e5 mas duro que otro no 

asoleado (40). No se encontro diferencia significativa en el gra-
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d~de dureza entre un secado al natural y un secado indirecto me

diante el uso de colector solar. Tampoco hay diferencia en el co

lor del frijol ni en el del c~ldo de coccion. Los metodos de se-

,cado no producen diferencia significativa para ninguna de las dos 

variedades utilizadas (Jutiap<ln y Carjlic) en el coeficiente de 

hidraiacion ni en el porcentaje de absorcion de agua. Se encontro 

ademas que los metodos de secado no producen cambios sustanciales 

en los valores de NPR. 

Pruebas de secado de frijol en grano real izadas con aire calenta

do en un colector de placa pl<lIlLl (42) indicaror. que es posible el 

empleo de un sistema como el est'udiado (ver p5gina /130) en el 

frijol, cuyo secado por exp0sicion directLl al sol ha sido senala

do como nocivo par<l su cal idLld. 

Haiz 

El maiz suele secarse por 10 general, en la mazorca ya almacenada 

en plataformas elcv<ldas 0 incluso en haces, Ll distanciLl del suelo. 

Para evitar el desarrollo de hongos, hay que dejar secar rapida

mente el malz humc-lo descortez<ldo. En tales casos, el procedi

miento normal es dejarlo secar al sol (5). 

El maiz es un caso especial, yLl que la mazorca protege algo al 

grano trillado ~ontra la mayorla de las plLlgas, pero al mismo 

tiempo retarda su desccacion. Cuano no hay que dejarlo almacena

do mu{ho tiempo, las hojas que cubren las mazorcas pueden doblarsc 

hasta su b~se, dejandola abierta, pero todavia 1 igada a la planta 
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con 10 que se ~celera I~ dcsecaci6n, pero pucde ser m5- f5cilmente 

atacadu por los p5j~ros, inscctos y roedor-es. Este procedimicnto 

tienc muchas vari~ntes, basad~s en la supresi6n parcial 0 complc

ta de 1;-)5 hojas de lCls PlazorcClS 0 envolvcrl~s h~Ci.l atrfis. Pura 

almacenar el m~iz durante perfodos m5s largos en sitios hGmcdos, 

donde el grano puede tener Ulla hurnedad del 302 ~proxilJl.:ldLllllentc, 011 

ser cosechudo, las Illazorcus pueden atarse en pures y colgarl~s de 

una vara, despu~s de haber abierLo las hojas hasta I~ base. Es

tas varas pueden dcjarse 011 aire I ibrc, 0 bajo los aleros de las 

casas parOl protegerlus de la lluvia. 

Otro proccdimicnto cs secar las mazorcas deshojadas en un desv5n 

de las CcJSllS 0 en los aleros del tejlldo dur-ante varios rllcses, don

de l~s secan poco II poco las corrienLes nlllurales de convecci6n 

(figUI-Cl 11). MuchLls veces se uLiliza talllbien el cellor de un fue

go parl! aumentar CSLllS l-lrrienLes de convccci6n (figur-cJ 12) (39). 

Los sisLcrn.)s de secildo con baja temperatura economizem combusti

ble, pero el contenido inicial del maiz debe ser menor a 24% par.) 

prevenir el deterioro y formilci6n de microtoxinas bajo condiciones 

desfavorables de toxinas (6-5). Estos problemas de deterioro pue

den disminuirse con la apl icaci6n de gases fungicidas. 

Recientemente (1983), diversos investigadores han estudiado los 

efectos de apl icar sustancias fungil-idas como NH3 y S02' por medic 

del sistema de distribuci6n de aire: Esto es conocido como proce

so de "goteo" (18, 27, 37). 

Kalckick y colaboradores (27) compararon el proceso de goteo de NH3 
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con cinco m~tod~s convencionales de setado, encontrando que el pri 

mere presenta los menores costos y la m5s alta cal idad de maiz, 

adem5s de una eficiencia de secado de 3.7 Kj por gramo de.agua re-

. mov ida. 

Vidal. y Jayaraman (4]) apl iC.Jron a nivel de laboratorio y durante 

el sccado de maiz con aire cal iente, dosis de 502 y NH
3

, en una 

relacion 3%. Esta mczclu tiene un efecto sinergista contrl1 los mi

crobios y favorece la velocidad de secado. 5e obtiene un produc

to superior en cuunto a sabor, olor y sab~r que si se apl ica se

paradamente NH 0 502' 

Dicho resultado no concuerda con 10 expuesto pOl' Eckhoff y colabo

radores (1]) que cornpararon la apl icaci6n de 502 y 502-.NH
3 

yaun

que concluyen que ambos tratamientos inhiben el detcrioro micro

biano hasta un nivel aceptable de ucuerdo a los grados de merca

deo, encontraron que el trutamiento S02-NH3 no fue superior al 

tratamiento con 502' Adem5s ambos reducen la germinaci6n del gra

no. 
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Figura 11 - COl mCrun: EJ rnafz en sccado (!xponicndolo il Ins 
cord.c lILes nntur.:l1 cs de C01lvccc 1611, 

a aire que (1.1 ,,<1 por 1.1 8 mil ?orcas colocadas dchnj u del a l cro 
b - jilu]a hccha cun caii':l de barnbu p':Ha allllil ccllolr Ins rnilz o r Cil S 

SCCil~ 

c - tccho 
d - p1.1 ta form.1 pa r a seenr 1.1S mazo r Cil S 
c - entrada del dC$v.i n (que sc cierril p.na impccljr que en tren 

l os pajaros) 
g - tc chumbrc de hl crbil 0 de paj~ 
m mazorcas de ma!z 

d 

c 

~ /)) 

--
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Figura 12: M~todo casero tradicional para secar y almacenar maTz 

c = techos e = entrada del desv5n f = hogar de madera = escaleri't 

e 

m 
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A continuacion se exponen principios tcoricos y practicos sobre el 

secado artificial de malz con altas temperaturas que ser5n una va

liosa ayuda en cuanto a la util izacion de los secadores (50). 

A) Metodo clasico 0 secudo convencionul 

Es el metoda mas uti I izado. Consiste en efectuar el sec ado y 

enfriamiento en una sola etapa. 

Tiene poco flcxibil idad, constituye un "cuel 10 de botcl la" en 

el momenta cn que la c~ntidad de ma1z hGmedo sobrepasa I~ ca

pacidad del secador, especialmente a lamitad de lu cosccha. 

Ptlra evitar esta sitLiLlcion se puede escoger entre vtlria~ alter

na t i vas: 

Sobre-equipur la seccion de secado para cnfrentar las pro

duccioncs pico (solucion cara, que aumenta el costo del se

cado) . 

No aumentar la capacidad de secado, pero acumular grandes 

cantidades de malz hGmedo, diflciles de conservar. Esta so

lucian lleva frecuentemente a la fermentacion 0 calentumien

to del malz, con grandes riesgos en 10 que concierne a per

dida de materia seca reduccion de la cal idad, tanto comcr

cial como al imcnticia y tecnologica. Esta situacion podria 

darse accidentalmente como consecucncia de un imperfecto 

del secador durante el periodo de cosecha. 
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B) Secado en dos etapas con pre-almacenanliento intermediQrio y 

ventilaci6n del marz semi-seco 

Este m~todo tiene la ventaja de permitir un aumento significa-

tivo en la capacidad de 105 secadores durante los perrodos pi-

cos de la cosecha (60 a 70'lv de la producci6n). Se requ iere 

de una ventilaci6n adaptada al maiz semi-seco (entre 20 y 25Z 

de humedad). Esto es, con un flujo especrfico de ~O a 50 m3/ 

m3 /hr. 

El m6todo presenta los s1guientes inconvenientes: 

Aumento de las operaciones de manejo, 10 que aumenta las 

p~rdidas por quiebra. 

Ligera perdida de materia seca por respiraci6n. 

La duraci6n del alnloJcenamiento en estado "semi-seco" depen-

de de la temperatura exterior y de la humedad del aguQ. 

c) Secado e~ una sola elapa, con fin~l izaci6n en celdas de alma 

ccnamiento y uso de ventilaci6n secantc 

Por su ampl io usa en los Estados UniJos, el melodo cs conoci-

do como "10\"; temperaLure drying". En esta lccnica el secado 

se real iza per ventilaci6n en una celda de almacenamiento, con 

camada bastante cspcsa, util iza~do aire ambiente 0 ca 1entado 

solamente algunos grados. 

En 10 que respecta a instal~ciones de secado, permitc un au-
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mento de 40 a 50% de la capacidad. EI maiz se seca hasta 222 

de humedild e inmcdiatamente se transfiere a almacenamiento, 

donrle se manticne con ventilacion permanente, con un flujo 

3 3 del orden de 50 m Irn Ihr. EI inconveniente del proceso cs el 

largo pt!r1odo de fina!izacioll: una mL!sa de granos de un espe-

sor" <Ie S a 8 m. requiere de 40 a 80 dias para seCilrsc. Ademas 

al dept~derse de las condiciones higrom6tricas del ilirc ilmbien 

te, cJ co~tenido de agua final es muy heterogcnco, habiendo 

una diferencia de varios puntos entre el grano de lil base y 

de la superficie de las celdils. Debido a esto el m~todo se 

combina con el sistema conocido como IIseca-aireacion" 0 

"dryerLltion". 

D) Secado en dos etapas consecutivas con dos secadores en serie 

EI esquemil de trabajo es el siguiente: sectluo sin cnfriamien-

to, en el primer secador, hasta 2~-25Z de humedad. Reposo de 

algunas horas (3 a 11), para hOlJlogenizacion del agua restante 

en el agua. Finalmentc se pasa a un segundo secador con en-

friamiento. 

Entre las ventajas de este m~todo: " 

Aumento de 20 a 30~ de la capacidad en relacion con dos se-

cadores trabajando en paralelo. 

Mejores rendimientos en el plano energctico, gracias a la 

adopcion de temperaturas de secado mSs elevadas (120 a 

, \ 
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Las venlajas de esle metodo dependen de la correcta seleccion 

de las capacidades de los dos secadorcs y del ajul2 del flu

jo de grunos. 

Terlper<lturcJ del 'FanocJl finul del seccJdo 

LcJ temperatura del grana al final del seccJdo es tanto m~s baja 

cuando nlas clevada es la hunlt:,Jad final (50-1). Al final de la se

gunda etapa, la temp2ratura del grana es menor que en el secado 

clSsico. El periodo de reposo entre las dos etapas facil ita la 

difusi~n del agua durante la etapasegunda. 

Los daRos sufridos por ciertos constituyentes del gruno, en parti

cular las protcinus, debiuo al choque tprmico dependen del sislc.I'la 

de secado udoptado. Estos da~os tienen muy pOCcJ influencia en el 

valor al imenticio del maiz, pero sf alteran la cal idad del almi

don (31). 

Rendimientos del secado 

Los rendimicntos de secado (calor util izadol calor suministrado) 

son mayores cuando la humedad final es elevada. Esto quiere de

cir que el secado tiene un mejor rendimiento energetico durante 

la primera ~tapa. 

Existe adem5s estrecha relacion entre el rendimiento de secado y 

la temperatura del grana al final del secado, siempre que perma

nezcan constantes las otras condiciones (humedad y temperatura, 

y de 1 a ire) 
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Rendimiento energctico de los secndores 

los rendimientos energ5ticos de los secadores expresados general-

mente en Kc~1 I Kg. de agua evapornda, vari~n significativamente 

en funcion de (50). 

- M~todo de c~lentamiento (directo 0 indirecto) 

- M~todo de uti I iz~ci6n del secador 

- Humedad final e inici~1 del grana 

- Caracteristicas intrinsecas del secador 

VI I. AHORRO ENERGETICO 

EI rapido aUfJlc:nto de los costas de energia despues de 1973, hizo 

que una rn~yor atenci6n fuese dispensada a la eficiencia energeti-

ccJ de IcJs secadoras (33) (P.s.) 

Es notoricJ la necesidad de desarrol lar secadores que incorporen 

las mas cJvcJflzadas t5cnicas de secado y que al rnismo ticrnpo busquen 

la reduccion del consurno de energfcJ y la obtenci6n de producto de 

buena ca I i dcJd. 

los pa1ses desarrollcJdos estan poniendo de nuevo 6nfasis en los 

sistem~s de sec ado a bcJja ternpercJtura y sobre todo, al usa de al-

re natural, por ser un m~todo energ6ticcJrnente eco~6mico y por no 

altcrcJr significativarnente la ccJl idad inicicJl del producto. 

Uti I izuci6n de lena ell el secado de productos agrfcol~s 

Adcmas de los derivados del petr6leCl, existen diferentes cornbus-

tibles que pueden ser util iZcJdos en el secado de productos agrico-
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las; tales como:' lenu, residuos agrlcolus, alcohol, curbon mineral, 

vegetal y otros. Su util izacion depcnJc de varios factores, entre 

los cuales: tipo y cantiducJ dc procJucto a sccur, cupacidad del se-

,cador, disponibil icJad actual 0 potencial del combustible y reper

cusiones economicas resultantes de su usa. 

Dentro de Ius diversas ulternativas uctualmente existentes, el usa 

de lena vlcne ganando importancia por el bajo costa operacional par 

ser una fucnte de energia renovable. 

Se puede enumcrar las siguicntes ventujas y desventajas del usa de 

lefiu como combustible: 

VENTAJAS 

En los paises en desarrollo, generalmente es el combustible m~s 

barato, tanto par toneluda como par un1dad de calor. 

No exige mana de obra cal ificada, generando empleo y fijacion 

del hombre en el campo. 

Baja contcnido de cenizas y azufre. 

DESVENTAJAS 

Exigencia de mucha mana de obra, elevando los costas en los 

palses donde los salarios son altos. 

Requiere del control de instituciones como departamentos fores-
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tales, pol icia, etc., necesitando plimeClmiento parCJ su emplco. 

Poder calorifico inferior al de los combustibles f6silcs. 

CONCLUSION 

Es triste que reconocer que en los paises latinoamericanos estamos 

muy lcjos de tener la cCJpacidad de sccado artificial udccucldu pCJra 

toda nucsL,-a produccion y tenclnos casos extrcmos de paises en dOIl

de en la mayor parte de las reuiones produCLorJS del pais sc pre

scntan condiciones dcsfavorablps para el sec ado naLural durante la 

6poca posterior a la madurez fisiol6gica y Lambicn se carece de me

dios suficientcs paru el secado fIlccEinico. El resultado no puede 

ser oUo sino el de cuantiosCJs p61-didas (del orden de IjO<;) de pro

ductos como el frijol, el maiz, entre otros. 

El secado Llrtificial es unCJ alternativa que Iw dado resultados pe

ro tanto en puises subdcsarrollados como en los desarrol lados, su 

usc se ha restringido a las regiones de mayor desarrollo agrico

la. El secado con aire natural 0 calentado, en muchos casos, no 

puede ser usado en vista que la relacion inversi6n/produccion es 

muy elevuda, 0 incluso por fal ta de electricidad para accion,lr. 

EI proyecLo "Apoyo Tccnico a los PAG en Centro I\mcrica y Panama" 

tiene el inconvenientc de que a pesar de que su zona de acci6n cs 

rclativalilente pequcna, esta es Inuy 11eterogcnca en 10 que a infra

estructuru y disponibi 1 idad de combustibles sc refiere. As! por 

ejemplo, en algunos paises el secado con energlu clectrica es 
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una alternativa eeonomiealnc:1te viable, pern no en todos. En algu-

nas regiones aetualmente resulta mSs barato utilzar diesel, pero 

esto solo promueve nuestra dependeneia eeon6miea. Por otro lado, 

I a d i spon i b iIi dad de I enu tampoco cs homogenea y son pocos los pro

gramas que promueven la plantaeion de especies para lena. 

Consider'lndo que los prcductos de interes foolrcJ el prescnte trcJbajo 

(maiz, frijol y harincJ de tri90) se reciben d~bidamente secos, es 

de espercJr-se que el almacenamiento y fJlcHlejo a que se S0metun en 

nuestra region, sean tcJn eficientes que nunca sera necC'5L1rio cJpi i-

car sectldo de nuevo. En CLISO de que un produc to se rehulllcdczca y 

sea atcJcLlcio por hongos 0 insectos, ILl Llplicacion de calor- solo fcJ

voree~rTtl el crecimiento de lcJs mcncionudas plagas y no mejoraricJ, 

desde ningun punto de vista, icJ cuI idad del pr-oducto. 

Para el coso especifico de Centro Am~rica y del proyecto en cues

tion, el scccJdo solar por si solo no parecc ser uncJ soluci6n, de-

bido sobre todo a nuestrcJs condiciones elirnaticas. Lo idetll serTa 

un sistcillu htbrido solcJr-eleetrieidud, solar-diesel, solcJr-bunker 

o solar-lencJ, pero estas tecnologicJs no est5n cJun bien definidas 

y son pocos 105 trcJbujos existentes al respectu. Este es un campo 

que mere~e ~ayor investigaei6n. 
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ANEXO 6 

Survey report on consultation to INeAP 



Memo 

To: 

From: 

Luis Octavio Angel 
Martin Immink 
cc: luan Rivera 
Jean-Pierre Habicht 

Survey Report on Consultation to INCAP 

During my stay with you I consulted on the following issues: 

1. The entry and exit criteria for food aid to mothers and children 

A. Children (see memo attached) 

The issues addressed here: Do malnourished children benefit from supplementation 
(food aid), how soon'? How long should supplementation go on for those who don't 
respond? How much supplementJtion is required? What characteristics screen for children 
who can benefit from supplementaticn'? 

B. Pregnant mothers 

The issue addressed here was a first :;tep to identify populations in which 
supplementation during pregnancy will improve birth weight. The preliminary analyses 
were not promising and it was decided to jX)stpone this study until some other time because 
it is not necessary to meet the obligations of your contract. 

2. a) Reviewed a manuscript. "Differences in the epidemiology of prematurity 
and intrauterine growth retardation" 0 This excellent manuscript has already been submitted, 

We reviewed the shape of the response curve of birthwL:ight to supplementation and 
discovered the need to check that the calibrations to obtain the "daily supplement intake" are 
not biased by the duration of pregnancy 0 

We reanalysed the shape of the dose-response, which resulted III a different 
interpretation of the findings. 

b) A study addressing the quality of data collection. We discussed how to 
relate the data for standardization sessions to actual data collection. ~lIld how to present 
information on data quality which is useful in other popUlations \vith different ranges for 
the variables. 

3. Estimating tlole breast milk intake from body weight and the urea/urination ratio (see 
memo attached). This study \vill probably need more of my time as we did not resolve 

o some major difficulties. I will follow this up with Teri Gonzalez when she returns to 
Cornell. 
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Memo 

To: Dr. Alfonso Mata 

From: lean·Pierre Habicht 

Re: Basis of Admission Decisions for Rehabilitation from Moderate Malnutrition 

Introduction 

Dnta Sources 

Questions to be addressed 

1. Did malnourished children benefit from the supplement 

1. 1 Use of weight for height 
1.1.1 As it rel ates to a functional outcome, subsequent growth 
1.1,2 As it responds to supp:ementation 

1,2 Use of other indicators 
1,3 Did malnourished children benefit from the supplement? 

2. How quickly may food aid ha\'e an impact? 

2,1 How soon can impact be identified? 
2.2 How long is it useful to supplement? 
2.3 Do the answers depend on age or sex? 

3. How much food is necessary? 

3.1 > 10% of daily energy requirement? 
3,2 > 20% of daily energy requirement? 
3.3 > 30% of daily energy requirement? 
3.4 Logistic regression with imeractio:1 tenn, 

4. Can one supplement (or a shorter period of if more food is given? 

5. \Vhat is the effect of initial state of malnutrition? 

6. Arc there other characteiist ics which permiL beller targclling of supplementation to 
children who will benefi t from it~ 



Introduction 

This consultation was addressed to the issue of a comm0n goal in maternal and 
child food aid (see Defining Technical Basis for Admission and Discharge Decision in 
Maternal and Child Care Food Aid Programs (V. Valverde, H. L. Delgrade, R. Sibrian,M. 
D. Immink, F Pineda, 1985). 

"The rehabilitation of 75% of malnourished children (i.e. children in Grade II and 
III malnutrition) within a maximum period of 365 d:.lYs of p:.lrticip:.ltion in the project". 

. The questions identified in Valverde 1985 ibid. as necessary to address that 
objective were: 

A. How quickly maya food aid program have an impact on the recuperation 
process of a particip:.lnt child? 

B. How docs the child's initi11 nutritional status, age and the condition of food 
delivery affect the process of recuperation? 

C. Does the nutritional status of children worsen once food aid is withdrawn? 

The above questions :.lre to be addressed using first of all data already available in 
INCAP, before undertaking new dat:.! collection. 

The consultation addressed question t\ (How quickly m:.!y a food aid program have 
an impact on the recuperation process of a p:lrticipant child'?), and above all :.! precondition 
for addressing this question. In the dJta :.lv:.libbic :.!t I~CAP is there uny evidence of a food 
supplement improving the l1ulritioIlJI st:.ltus of malnourished (Clrade II :.!nd I I I)? 

Data Sources: The dat:.! from the "4 village study in the Orient" was used because it had 
the necessary d:.!ta to judge whether a child received a significant amount cf 
supplementation, which was not the case for the "Potential" study. 

Questions to be addressed and analytic strategies 

.1. Did malnourished children benefit from the supplement? 

1.1 Use of weight for height as an indication of m:.llnutrition 

There are various available antilropomelric indicators of m:.llnuuition. The ones that 
should respond quickest arc weight given heigju, and the arm circumference of the child. 
One might then expect to see some ch:.lnge in growth of height. Identifi:.lble changes in 
weight for age would be expected to be somewhere in betwt:ell. 

1.1.1 Is there evidence in the population of a level of weight for height which 
does not predict growth in height? 

Children above this level can be presumed adequately nourisheL! to grow properly. 
Thus one should only examine children with values below this level. Figure I shows the 
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mean weight for height of children in the sample. Figure 2 shows the relationship of 
weight for height and growth during the subsequent three months. 

From these data it appears that the relationship between weight for height and 
subsequent growth is greater at 3-12 months when weight for height dCleriorutcs .fastesl, 
becoming less important at 15-18 months when the deterioration is leveling off. rrhus 
Figure 2 needs to be done for the other ages too.) 

There is no evidence of any level of a higher weight for height in this sample which 
is not associated with better growth. This analysis did not therefore help in identifying a 
cutoff point for weight for height. 

(Note: Some of the relationships between weight for height (lime 1) and growth in 
height from time 1 to time 2 is due to errors in measurement of height at time 1, Therefore 
Figure 2 cannot be used to substantiate a claim that weight for hcight and subsequent 
growth are negativel{corrclated, much less that one causes the other.) 

1.1.2 Because there is no indication from 1.1.1 about a better cutoff level, 90% 
weight for height was used. This is the national cutoff for thin (wasted) children. 

The proportions of children who become wasted (fell below 90% weight for height) 
during the previous period but who recuperated during a subsequent period of 3, 6, 9 and 
12 months was compared across six groups defined by the following three pairs: 

a) Good attendance to the supplement as defined by the proportion in Fresco 
and State groups corresponding to the proportion at each age pericx:l in the Swtc group who 
met 10% of their dietary energy requirements from the sUite. This comparison is presented 
in Table 1 and shows that overall 58% of those receiving > 10% of their energy 
requirements from the supplement recovered in 3 months while only 37% did so who 

. received less than 10% of their requirements from the supplement. Therefore 21 % of the 
children benefitted from the supplement in that they would not have recuperated to above 
90% weight for age were it not for the supplement. The data are graphed in Figure 3. 

b) Poor attendance, which is defined as the complement of good auendance 
(Le. not being good attendance) (see a). The data is presented in Table 2 and graphed in 
Figure 3. The proportion recuperating within 3" months is 42 and 33 percent for the state 
and Fresco poor attendance respectively. This is similar to tbe 37% found among the good 
attendance who received liltle supplemental calories, and is quite different fro m the 58% 
found among those receiving 10% or more of their supplemental energy equivaknt 

c) Very poor attendance, receiving less than x% of their enl!rgy requirements 
from the supplement. By this time you will have calculated the results. It may be that thl! 
ordering of the mean proportion of those who recover from malnutrition and those 
receiving less than 10% of their energy requirement from the supplement is due to the 
supplement. 

In summary the proportion of all those who did not recdve the s.upplement = 36% 
as compared to 58% among those who received a significar,t amoun t of cnl!rgy from the 
supplement. Thus 22% of thos~ who became malnourished bl!11I..:fittcd from thl! 
supplcmention. 

However. the prescribed goal is that 75% of those with Grade II malnutrition 
recover. Thus the 58%, which is the result under best conditions over three months falls 
short of the goal. 

" 



1.2 Use of other indicators 

Height for age and changes of height for age both expressed 3S Z-scores were 
tested as in 1.1.2 and found to be less responsive to supplementation than weight for 
height. (The results need to be presented.) The same should be done for arm 
circumference which might be as responsive an indicator as weight for height (please send 
me some findings on this); and weight for age, which I expect to be less responsive. 

1.3 Did malnourished children benefit from the supplement? 

The results from 1.1.2 show that they did, and the best indicators to show this will 
issue from 1.2. However, it is important to fully answer that question to able sure that it is 
not the home diet. 

a) which is responsible for the improvement 

b) which is cut back so that the supplement was only substituting for the home 
diet-in which case it would be unlikely that malnutrition was due to a lack of food in the 
first place. 

The diet of the malnourished under (a) would show an improvement from the pre
to the post-admission periods. The total pre-admission (caloric) intake would be lower in 
the malnourished than in the well nourished. Under (b) just the opposite would be true and 
is therefore difficult to analyse. I would suggest not addressing this issue in any depth. 
However, superimposing the two-dimensional graphs (x = energy from home diet; y = 
energy supplement intake) before admission and after admission on each other at equivalent 
ages and comparing these between Fresco and State particip~lnt groups and with weIl 
nourished children may reveal shifts in distributions which are illuminating. I give this low 
priority unless it is easy to do. 

2. How quickly may food aid have an impact? 

~.1 How 300n can impact be identified? 

The shortest span of time available in this data set is 3 months. Item 1.1.2 needs to 
be repeated for that time span using the best indicators. 

2.2 How long is it useful to supplement? 

Similar analyses to those under 1.1.2 for those who bccam-: malnourished « 90% 
weight for height) and received or did not receive a significant proportion (> 10%) of their 
energy needs from the supplement needs to be presented in a Table and Figure for 
supplementation per,iods,3, 6,9 and 12 months. These will show that by month x the 
supplement is no longer benefitting malnourished children in that the change in rate of 
recuperation is the same for the high and low supplemented groups. 

2.3 Do the answers to 2.1-2.2 depend on age or sex? 

This can be addressed by looking at changes within age groups separately, and then 
within sex groups for homogeneous age responsiveness. 

The reason for not looking within age-sex groups is for lack of sample size. 
Sample size may still be limiting, and then I would postpone for the investigation of this 
until item 6 below. 



3. How much supplemental food is necessary? 

3.1 This requires repeating item 1.1.2 using supplemented groups consuming 
10% and 30% (if sample size pennits) of their energy requirements. 

3.2 S~raimposing graphs within age groups of energy intake from home diet 
(x) and supplement intake (y) during supplementation of those who do on top of those who 
do not receive the prerequisite amount of supplement for equal participation (e.g. State 
compared to Fresco participants) may give further insight. This is easier to do than 1.3 and 
should be done. 

4. Can one supplement for a shorter period if more food is given? 

This question can be answered by repeating 3.1 for different time spans (see items 
2.1 and 2.2). 

5. What is the effect of the initial state of malnutrition? 

5.1 Chronic versus acute 

Preliminary analyses to 1.1.2 showed that the proportion of respondents was 
greater among the acutely than among the chronically malnourished. These analyses need 
to be done separating the two kinds of malnutrition to show this more clearly. 

5.2 Degree of malnutrition 

The analyses can be done with cutoffs for admission at higher and lower levels than 
90% weight for height (or its aml circumference analogue if that is a responsive indicator) 
to see how response rates change. More complex analyses can be done under item 6 
below. 

6. . Are there other characteristics which permit better targetting to children who still 
benefit from supplementation? 

6.1 Analysis by subgroup 

After completion of the analyses outlined in items 1-5 one may be able to identify a 
large enough group of respondence to sub-divide it into two subgroups (as we did for sex 
in item 2.3). However, this analysis only makes sure if one believes that the difference in 
responsiveness between the two subgroups being compared is the same over the whole age 
and sex range of the children. . 

6.2 Analysis by regressive analyses 

The analysis of choice is logit regression. If that is not available OLS will do, at 
least to identify important effects effects. However, there is reason to believe that 
synergism and antagonism wiJl be important in responding to supplcmentation, so that 
interaction terms are also important. These analyses arc not easy and I recommend not 
doing them at pr~sent. They arc not necessary to fulfill the contract. I would reserve this 
task for a person working on a thesis. 
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Cornell University 
DIVISION OF NUTRITIONAL SCIENCES 
Savage Hall 
Ithaca, New York 14853·630 t 

A DIVISION OF THE NEW YORK STATE COllEGES OF 
HUMAN ECOLOGY AND AGRICULTURE AND LIFE SCIENCES 

Statutory Colleges of the State University of New York 

MEMORANDUM 

July 2, 1986 

To: Tere Gonzalez 

From: J-P. Hab1 cht <2--.~' / *- c'. / t· -
Re: Using Urea/Creatinine ratio and body weight to estimate milk 

ingestion of infants 

Basic Assumptions 

1) The protein concentration in all milks is approximately 
constant--otherwise one will have to talk about estimating ingestion of 
protein from breast milk instead of ingestion of breast milk. 

2) All the urea in the urine comes from breast milk nitrogen or 
from body turnover of nitrogen. Body nitrogen turnover means that the 
same amount of nitrogen as is lost from the body is being taken up from 
breast milk. Quantitatively this means that the amount of nitrogen in 
urea is equal to the amount of nitrogen from breast milk minus what is 
used for growth. There is no other source of nitrogen. 

No other source of urea is ingested except the protein in 
mothers' milk. This assumption permits the ingestion of waters, teas and 
sweets which have no protein, which are not permitted by some more 
sophisticated methods of measuring breast milk consumption. 

There is no urea from excess catabolism of body protein from, for 
instance, a period of starvation or infection. How important this last 
assumption is could be tested in the future. 

3) All breast milk protein nitrogen either ends up in the urine, or 
replaces catabolized protein in the body (turnover) or is deposited in 
excess of catabolism (growth). 

4) The daily intake of breast milk is more or less constant over the 
previous thirty-six hours for establishing the estimating equation. The 
three hourly intake is more or less constant over a day for using the 
estimating equation. This assumption permits the use of breast milk and 
urea data from a same day even though the urea being excreted does not 
come from the breast milk ingested on that day. 

Cornell il an equal opporlunily, all'lrmali .. aelion etllployer/edueolo, 
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• 5) Assumptions 1-3 are correctly modelled by 

Breast' ,mil k ingestion (I) = bl urea excretion (U)-al 

where ingestion :an'd .u!ea excretion are measured over a same amount of 

time, where bf :=: 'concentration of protein times k. (Tere : You can look 
, ' 

up k = conversion fa'ctor of 1 gm of protein to I gm of urea = proportion of 
I = 

urea which is nitrogen/p roportion of protein which is nitrogen), and 

where al = K protei,n :used for growth. bl is assumed ' constant, a1 may 
= , 

• , change with age, in ' which case al = f (age). 

• 

6)' C'rea~i fLi ne. (C) is produced by the musc I eat a can s '.ant .. ra te 

proportional: to, muscl,e mass (fl) (C = KI MdJl and is excreted at a constant 

rate (steady ..s.ta,te~, .so .that excretion .i,s constant (Tere: Constancy of 

excretion af ure~ needs to be checked--you have the data--the criteria for 

constancy ,is .the. ' r.ati.o of (the period to period variability ,within 

children/is the var.iability in creatine excretion across children)). 

7) Muscle mass' (M) is related to body weight (W): 

10 ' £,,{'I'- K2 'Wd2 -a2, where a2 would ,be fat. -'This 'might change .. 

, ir. co:"b',w,ttH.age, and then a2 '= f2 (age) 

8) Comblntng assumptions 6 and 7 : 

lO~rKtK2 Wdld2 - a2 = KWd · -a2 ' _.' , --

• 

, " _. , ('" -~; "'1--
W. ' . • ••• ' ;;> 

' - -'. " ' . 
"'!I~--' " • 
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9) Combining assumptions 5 and 8: 

I blU -al 
= 

KWd-a2 C 

Then 

I = 
(blU -al) (KWd -a2) 

C 

,': 

~ 

=(b1U) (KWd))+ (a1a2 - al KWd -a2b1U) 

C C 7 

If al or a2 are large, they must be estimated (from equations 5 

and 8). The effect of age on al and a2 should be tested anyway 

to be sure that misestimates at low and high ages of the 

sample are not Jue to such an age effect. 

If al and a2 arE small compared to blU and KWd respectively then: 

I = (blU) (KWd)/C or 

ln I = ln U + d ln W + ln b + ln K 

10) Assume (and test) that urea excretion is more or less constant. 

Then in combination with assumption 6 

U/C = constant at any mJment for equivalent periods of 

excretion = constant in any sample of urine 

(Tere: This needs to be tested). 

11) Combining assumptions 9 and 10 perm{ts one to use random urine 

samples to estimate timely four hour breast milk ingestion. 

J-PH/mw 
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Componente de Difusion e Informacion Cientifico-Tecnica 
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PROYECTO DE. l~?OYC 'rECt'l : O A PROGRAN1:S Dr 7.L n:EN'fi.C I '.Jl\' f'. G'JI';' ·y~ 

COMPONENTE DE [o lFUS1 0N DE lNFORmClON CIENT1F1 CO- 'fECNIC!, 

1. OBJETIVOS GENERALES 

A traves' del eomponente se busea: 

1. Coordinar las acciones necesarias para lograr que l os agen
tes responsables de PAG dispongan de informaci6n que les 
permita ~ejorar el cumplimiento de sus funciones de plan i
ficaci6n, ejecuci6n y evaluaei6n . 

2. Coordinar las accio nes necesarias para lograr que los agen
tes responsables de PAG,y otras personas y autoridades 
re13cionadas directa 0 indirectamente a PAG, comprenda n, 
valoricen y se informen del PROPAG*: actividades, experi .en
cias tecnicas y administrativas, avances y logros, detec
ci6n de problemas, generaci6n de nuevas ideas . 

3. Coordinar las acciones necesarias para asesorar a todos los 
cornponentes del PROPAG, en la determinaci6n y preparaci6n 
de los materiales m~s adecuados para transferir informaci6n 
a responsables de PAG, asesores y personal de apoyo .. 

. 4. Coordinar las acciones necesarias para contribuir a sat is
facer las necesidades que en materia de utilizaci6n de tec
nologia de las comunicaciones, presenten los agentes res
ponsables de PAG y los encargados de difundir y promover 
informaci6n cientifico- t~cnica sobre PAG en c ad a uno de 
l os paises . 

5. Coordinar las aceiones necesarias para que los componentes 
de l PROPAG puedan con~ar con apoyo t~cnico instrumental 
pa r a , recuperar y ' disponer de informaci6n- testimonio "viva " 
de campo. 

(*) PROPAG se usa como siglas de : Proyecto de Apoyo T~cnjco a PAG . 

v Ii 
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'" r 1 , j- " -" I".,r.;, '1 .;. 1, 
'-' <I' - Ill ""': ,·. ··: p"n: .. . j . , .. ,' iI .' ,';,r ; 
rli:'pr.ng;,r, ric iI1 1' ''''IU' ' l: i(>11 -I"" 
lc:< I'''n"i l' '' me-v' r :., "I .... ,11"-
1' 11 111 1<.:' 11 1'0 d c !" ll" f'lIwi'"lror; 
de pl., ni f i C<lci('n, .. -j .... cuC" i('n 

• , '.';'11,,". .... ;6n . 

• 1'1'1/-:, " , ,' ,\1 ,r.S rlP, II:'I'j"OS ES P1:CIFJCOS 
,.H',: I' "1/1 l·lI ~lI ·I . Il ~SE A ' I'IU"'I-:::: l1E I. 

--rnm "':!l.tlTr:," -. 

1,-1 p,· ... p;"-:-.r inv<!nt"r:i o .,ctlli11i7.1lf!o 
<lr~ mal c r; :,l .... r. c o n in[orm.,ciCm so
bCt! PlIG . 

• 
11('1'1 V ] I)IIJ)ES 

(11.,rcn tJr> r. :frr "',w iil p., r ;, d. fi "it l" ."('iU:) 

1 . ] . 1 Dct ('rmin"r l" r. colecc i n ll" " hih1 iO'lr.'Ific<'ls 
qlH' c Qn t :i C" nCIl infonni'lcifm !u)I ' ,-, ' m" t' c l' io1 1e ~ 

<l cc rCi1 dC' PI\G . 

1.1.2 Dctcrmina r ot ras fu(' n tcs hibliO<.Jr6ficas 
qu c can t i e nen i n fn rml)ci~n sabrc nm tcr i" les 
ace r ca de Pl\G • 

L 1. 3 J,i ~ t-"r .lo~ lTI"lcr ialcs. inc l u irla:; y no in
cluidas e n colccc i ones . y Que ~e enCllentra n 
dispo niblcs en 1 .. bibl i oteca del INCl\P. 

1.1.4 Listar l os lTIate riales, incluidos y no in 
cluidos en colecciones, 
dependenc:'as del INCl\P , 

que sc cncuent ran e n 
especiallTlente e n PL. 

1.1.5 Est<lblecer criterios }' ba:;es p1'ra una 
c l asificaci6n por conteni dos de l os milteria 
l es . 

1.1.6 Disef'iar programa para alm"lce nar y recu
perar i n formaci6n utiliZilndo .computadora. 

1.1.7 Dise~ar mecani sm~ transi t0rio para ras
trear m<l teri .. les con infor nl;:l("i6n sobre Pl\G 
en C(100 uno de l os paises. 

1.1 . 8 Disef'iar meca ni smo transitorio para inven 
tariar l os materia l es can informaci6n sobre 
PAG que se disponen e n cada pals. 

1. 1.9 Ingresar datos a cOlTlputadora para s u 
permanen te r ccupcraci6n. 
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• 1 . 2 111'1 "1"1l1ill;']cil"' l1 de li s t;'] de il gentes 
\'illn : i~Hl n !" ol Pi,,, que s~r6n m<lrco de 
I··~fer· nci Ol r · Gobertur;' de destin<t t il
r-i os ric 1<1 infarnlAc:i6n. 

1.. 3 Diselio, prepflraci6n ~' distribuc:i6n 
de lUil t eri"l('s can info rmaci6n sabre 
[,'\G. 

--- .---------~ 

• 1.2.1 Determin;)r c:ri1:erios \' orfHlIIi,..;;1r bilses 
pilra confecci6n de Registro Cl<1!"i(icfldo de 
Des t in;:1 t ilrio s (RCn) de m<lteri<11 {'~ ~abre P"G, 
o lle incluY;1: nombres , dirccc i o n,.:o: de y en 
ins tituciones est., t<l1 cs, r"G. a q em: i as inter 
mediarjas , centros de d a cllmentil c i 6 n, ofici 
n<lS de OPS-TNCl\P, otro s, e n COld., uno de los 
p"fses. 

1 . 2 . 2 Co nrecci a nar ('1 RCD Y el prnq r.ilma cor res 
p o nrli c n t:c p"r" Sli Ollml'lccnllmiel\l'o y recupcra
ci6 n en c o mp ut.'(] o r.a. 

1.3.1 Diserlar los medias y formatas aue servi
rCin para difundir los material('s bib1~ogr:i 
ficos can informaci6n sabre PAG (ej.: bole
tin, d('sp1eg"ble. otra s): determinar 1a regu 
laridad. 

1 . 3 . 2 Disenllr los mc(1 i os y formlltos que.servi 
rtin P':'I1:: il prolllOvc[ c l usa de infnrn11lci6n sobr 
PAG (inc1uirti datos s o bre centros de recu
rrcncia); cj , : C<lrt<l t{>cniCil. ilfiche, Eicha. 

1 . 3.3 Disenar procedimiento para s('lecci6n re
gular de materia1es cuyos contenidos deban 
ser reprocesados, preparados y di s tribuidos: 
determinar regu1aridad. 

1.3.4 Dise~ar los medias y formatos que serv i
r:in para tLansferir informaci6n de contenido 
se1eccionada (estimar usa de desplegables. 
ficha t~cnica , separ~ta, sonoviso . casete, 
etc . ) 



.... ..,;;z.r •• _...... _ 

t. , • \)isel'io 
R<:'II de 

y est<ll) lecimiento de una 
ccnt:J'os de en1 .. ce. entre 

t "(i o s los p""i scs del <ire .. , p .. r<l 
''''' di [us iOn r disposiei6n de mate
rinlc~ con inform .. ci6n sobre P~G: 
i gu""Jmcn tc . para 1a detecci6n de 
f" .. tc r i :ll es que se gcnere n en end .. 
Pi'! 1s 

.--.~ - • ' ! 

• 1.4 . 1 neterminar los aspectos ]igndos a necesi 
dAdes de tra n srerencia, intere1'lmbio, difusi6 
y pr.omoci6n de infonn<lciOn 50hr~ PM; que de
berinn ser atendidos por un .. Red. 

1 . '1.2 Estnbleeer las inst i tuciollcs au';!' ser~n 
objcto de un rnron oroim i ento inicial sobre 
eapacidad y condiciones , 

1 .4. 3 Preparar Guia p .. ra diag n6stico inieia l 
de pos ibles centros de e nlace . 

1.4 . 4 I\plicar la Gu f <l. 

1.4 . 5 Procesamiento , .. n:ilisis y conclusiones 
del reconocimiento. 

1'.4.6 Oisef\o de model0 de Red: incluye objeti
vos, org<inica, procedimientos, for rna c i6n de 
personil 1, asistencia t~cnieCl, fi nanc iamien
to, papel del I NC'p. 

1 . 4 . 7 Prepar .. ~i6n de reu n i6n para revisi6n del 
modelo de red propuesto (a eelebrarse en Gua 
terna1a) . 

1.4.8 Reu n i6n de ohtenci6n-revisi6n de hases 
para proyecto fi n .. l. 

1 . 4 . 9 Redacci6n de proyecto f orma l d e r ed. 

1.4. 10 Env10 de proyecto a autoridades de cada 
pais; ajustes y aprobaci6n de principa1es 
aspectos org~n ic~s y f inancieros . 

1 . 4 . 11 Redacci6n de convenio de aeuerdo entre 
paise"s ; ajustes y preparaei6n de fi rma s. 

1.4 . 12 Rat1fieae16n formal de convenio y red. 

1.4.13 Inie10 de operae i6n formal de Red. 



• 
1. <; 1,,'1 '''·h' i 'WI: i (. 11 ( l,~ n~c,-'!·d cl~HI ,'r; pr to

r i l. \I I .,:: <It· i llfu rlll., c i6:1. I'l! r f ll 
d e usuilriOl; , }' mccanismos prere
ridos pil r i"! su comunicaci6n. 

• 

1.6 Evaiuilci6n de recepci6n y efici"!ci; 1.6.1 Disef'iar car<'lcter y cobertuT<'I de la eva-
de los mate r iales difundidos . lUilci6n. 

1. 6. 2 Disef'lar instrumentos y procedimientos. 

1. 6. 3 Va lidar ins trumentos . 

1.6.4 1\plicar instrumento·s. 

1. 6 . 5 1\n<'ilisis y redacci6n de concillsiones y 
recome ndacion es. 
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1<;>:' .':·.·n ·· .... " ~"'.':;" " ,.".1· 1··!" 

ti ... P;,(~ \ . .... :,:r· ' " ""''<'11'':: 
y .' \ltf) ~ i~l;') (l'':!'' ,·.··l;II:i.n n ,' ~;;lsj 
d:ir"ct::.o indi p ·(' l l1m"' n l .~ " I 
r / IG . c<"1"p r"'nd '111. .." 1 (',. i CO' II t 

Y !, .~ i ll (O t;M<'1I ';"1 PHOPllr.. I 

'""" t" l.!, nI:Q " "IS ;:' c!:ivi dtl 
(J...... . r' ~t'c r i .'n. ' i:'\:l l:'C ll i c :.!'; 
" :'\ .Izn l ll i~r r:.l '\' '' :' . il ":l nc~s 

. ,' 1"'II'ns ; d ctccci6n ,Ie 
probl<?m"..", qencr:'\l"'; 6n (I e 
nUe\'il~ idea!l . 

• • 
2 .1 .. . ·("" pi 1",· . cnn '·l'qu l ;:Ir i r1;Hl . in ( o'C- 2 .1.1 nis,·n .. r y con(cccion .. r f61"lIIul:.s 

;:)pl icar cada \ · e7.. 

n proce-
maci6n per t:incn tc at objctivo genc- dimientos il 

rill 2 •• tomando como hase la s orie 
t<lci oncs que sllgie r.,n los coord ina
dores del PHOPl\G. 

2 . 2 C .. pt .. r inform;)ci6n actualiz.ada y 
"fugit i.va". c n los evcntos qce p o
trncin ;"[ e1 T' l" oyccto y en Io!> qlle 
se relacioniln directamente con ~l . 

2.3 DiseOo, prep~r~ci6n y difusi6n 
de materinles informativos gene
rale s . 

2,1.2 Establecer proccdlmient·o pilra o ilt{>ner fa 
cilidadc3 en cada componente . p"IrCl ejeclltar 
y 10grar la recopi1aci6n . 

2 . 2 . 1 Establcccr proccdimien ~o para incluir la 
participaci6n del componente en seminarios , 
tallercs y r.cuniones t~cniC"as. cuyas agendas 

' prev~n e1 conocimiento y/o disC"usi6n de in
formaci6n susceptible de di fundic. 

2.2 . 2 F.1aborar notas informativas cor. r espo ndie 
tcs a 10 anterior. 

2 . 3 . 1 Disenar los medios y fo r matos Que setvi 
r~n para difundir 101 informaci6n gen~ra l 
prevista, determinando su regularidad (ej.: 
bolet i n , carta informativa , otros medios) . 

2 . 3.2 Di sei'\o de un folleto di vulga t i vo sobre 
objetivos, caracter1sticas y alcancc~ de l 
PROPAG, para ser uti l iz.ado como informaci6n 
general permanen te. 



3. ':C'n ' -ii f'l ,""· 1 .. ·, : ,,;r\,'!l'" 11"

C'''r. 'l f I.,,,,, :'l'Iri'l • ..,,, ... ::, ., . ..,,- .... 

t o(i c>'" Int: e Otnl' tll \ .... ' IP , . , (; <' I 

?rw,.o;:or t,) , en 1 .. dc-t· ... r r.li ni'l 

ei6n r prcp"I:"c i ,:J lI d .... l o r. 
ma t er j nI cs mtt ~ :uleru .. dor. 
para tr<'ln s ferjr in fo r m<l c i6n 
a r~sponsnble s de PAG. "r.e 
sor<:'s t6cnicos y pC' r sonnl 
de "po,'o. 

• 
3 .J Gilpmt i7.<I r que l os documentos y 

n t r.ns ma t eri"l e .!> de t rnbnjo que en
dn COlllpo nente deha u tilizae en se- ; 
minileios. tall<:'res y reuniones t~c
nicils, est~n revisados y preparados 
de manera adecuada a los objetivos 
y condici?nes de esos eventos. 

3 . 2 Contribuir a que la se l ecc i6n. 
disci\o. e lil borilci6n y apl i caci6n 
de lu .. terialcs escritos 0 iludiovi
sll .. les que deben content'r in forma 
ci6n p<'Il:.' peop6sitos de cilpacita
ci6n y asistencia t~cnica del Peo
yecto , considere aspectos sustanti
vos de tecnologia comunieaeional 
(objetivos, tipo de destinatarios. 
adecuaci6n de mensaje, cod ificaci6n 
apropiada, condiciones de aplica
ci6n . etc. l 

• 
3.1. 1 Disef\ar un modelo de oegOlni7.a c i6n y pro

cedimiC'nto pilea progrilmar l a s r ev isi one .!>, 
~ugerencias y prcparilci6n de los materiales 
que scan necesarios . 

3.1.2 Disef\ar y p r oducir lin fo r mata esta ndari
zado para p rese ntar los matcrinlcs de t ra
bajo en PROPAG. 

3. 1. 3 Oiseflar y promover un esquema uni forme. 
pero flexi ble , pa r a 1a r edncci6n de inf~rmes 
finales, conc l usioncs y recomendacioncs de 
even tos de trabajo . 

3.2 .lAsesorar t~c n icamente a l os c oordinadore. 
de componentes , con r espccto a Ja s necesiua 
des de planificaci6n' y aplictlci6n de med i os 
y materiales complementarios p .. r a 1 .. capaci
taci6n y la asistenc ia t~cnica . 

3 . 2 . 2 Elaborar y ejecutar prog rama calendariz. 
do para elaboraciOn y disposici6n de materi les. 

3.2.3 Superv isar l os procesos de prodllcci6n d 
l os materiales seleccionados • . 

3.2 . 4 Asesorar a 1 componente de capacitaci6n, 
e n e1 diseno de modalidades y recursos ed uc 
tivos que se fundan en procesos de comunica 
ciOn no interpersonales. 



• • 
J.3 ils .... sora r t6cniciJllH.mte a 1il Coor- 3.3.1 Ui~a: i\i'r Y SII'I' ·"i •. " I .• Coo rli in.,(:i6n-D i -

dinaciOn-Virccc i6n del Proy .... cto. rccci6n do.: 1 I'roYcctCJ , UII lI ,,~d ... lu <I..: IISV til: 

en el disei'lo Y preparci6n de in~..:.· ... ~_auC!iovisual;os. 0 video. p .. ril lI:anste'rir in-
formes audiovisuales, 0 con usa d( formaci6n genera l y cspccf fic;, sabre los 
video, sobrc estado de desarrollo aspectos relevantes de .. v .. nc .... dcl i>royecto . 
y ava nces del Proyecto. 

3.3 . 2 Elaborar un programa de trAbajo y pro
cedimientos para rea l izar 10 anLcrior. una 
vez aprobado, 

• 



r !~:Inul· lilol acctont!S nect! 
~·.L .us para concribllir a 
~ilti~face~ las necesidades 
qu , .:!n materia de usa de ce -
l~u log 1a de las cornunicacio
n.:!s, p~esenten los agentes 
l·csponsabLcs de PAG, y los 
a1cn tes encargados de di 
iundir y prOnLover inforrna 
..:. ifln ci<! n c 1 Licil y t6:n i c.! 
:;ohl·c I'A(;· Cil carla LillO de 
Jo,", ,.Miscs . 

• 
.1.1 ,',sesorar al conLponente de c ilpaci

taci6n, para e1 di.se no y ejecuci6n 
de u n programa, curso 0 taller de 
contenidos t~cnicos sobre Comunica 
ci6n, destinado a servir a responsa 
bles de PAC , para p1anear y rcalizal 
acti v idades de transferenc i a de tec 
n01091as e intercambio de informa
ci6n sabre experiencias de PAC, cntle 
J',\G dt! Ull pilis, y cntre pili!;es . 

4.2 "sesorar a los compo ne n tes de PIa 
nificaci6n, Capacitaci6n y I\sistcn
Ciil T6c n ica, e n el diseno y ejecu
ci6n d e un programa , curso 0 ta ller 
sabre estratc9ia~ y moda lidades de 
usc de t6cnicas y medios de comuniCi
ci6n social, utilizables por re s pon 
sab l es de PAG e n s ituacione s de 
emergenc ia por desastres, y en c am
pa~as pGblicas de promoci6n y edu 
caci6n alimentaria. 

• 
4 .1. 1 Establecer, e n (;oo r di ll,u; i{, n (;(>11 l a respo 

sablede 1 componen te de C .. pil C i 1 <l e i c)/) . los cr i 
terios 'J bases para elabofi.1' uni, p r opllesta d 
contenidos sobre comunica c i6n pun, transfere 
cia. 

4 . L 2 E 1abora r una propues ta de 1" ·0'.1 r.-.llla de 
contenidos para capacitaci~n, c n o]cnLe n tos 
de comnnicaci6n p ilri! trilnsrcrc:c niil (h: ex pc
r icnci;Ls ric 1'/11; • 

4 . 2 . 1 Es t ilblecer. e n coordi naci6n CQn l os res 
ponsab l es de l o s componentes de plilni"., 1\si~ t. 
T6cnica r de C<lpaci Laci6n, lo~1 cd tc r ios y 
b ases para e l;.I)o r<lr una propul!sta de conteni 
dos sabre clcnll!nlo~ a cOIl!:iitlcr<lL· L' n c l uso dl 
medios de comu n iCilci6 n !!!oci;:J l e n situilciones' 
de desastre. 

4 . 2.2 I dem anterior , pil ra campai'l i'!:i pCLblicas de 
promoci6n y educaci6n a l imentill"iil . 

4.2 . 3 Elabo r ar propuesta de pr. ocJl"ilma ~e conte
nidos para capacitaci6n. sobre elemen tos pa
ra orienta r y aprovechar lo s medios y t~cnic s 
de comunicaci6n, dura n te una situaci6n de 
desastre . 

4.2.4 Idem anterior . sobre e l emcntos pilra di
se l'lar campal'lils· de promoci6n y cducaci 6n a1i
mentaria de PIIC , can uso de medios de comuni 
caci6n social. 
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• 

4 . 3 l\~csori)r 11 los componcntcs de C<l
jli"lc itaci6n y i.sist. 1'(?cnic<l,cn 01 
disona y cjccuci6n de un program~ 
c urso .o ta ller, sabre pracedimien 
~~ra milncjo. difusiOn y promoci6n 
de mi)tcrial~s con inform<lciOn so
brc PAG, defitinada a personal de 
Cen tro s de informaci6n , documcn
taci6n y/o comunicaci6n del ~rea. 
qu e so vinculen, de algan modo, 
a la Red de Centros de enlace 
descrita en 1.4 

• 
'1. 3. 1 Est<lb leccr. en coord inaci 6n con los res

p o nsables de l os componentcs de Capacitaci6n 
y Asistencia T~cnica. l os criterios y bases 

as para claborar propuesta de contenidos sabre 
elementos a considerar pa r a 01 prog r ama . 

4.3.2 Elaborar propuesta del programa de conte 
nidos para capacitaci6n y asistencia t~cnica 
dirigida a personal de informaciOn , documen
taci6n y comunicaci6n de l os centros de los 
paises . 



s . Cr>,-,rdinar las acciones nece 
~~rias para que los compo
nentes del Proyecto puedan 
con tar con apoyo t~cnico 
instrumental para recuperar 
y disponer de informaci6n
testimonio "viva " de campo. 

• 
5. 1 Dise~o de un modele de aplicaci6 

de las t6cnicas de reqistro de 
video y sonoro, para obtene~ 0 
recuperar infor!IHICi6n "viva" 
sobre proce~os de PAG en el cam
po, experiencias t~cnicas. opi
niones de agentes, percepciones 
sobre problemas especificos, 
cordiciones de operaci6n, valida 
ci6n de ~ateriales de capacitaci 
y otros que se requierean. 

• 
5. 1.1 Preparar un documento sint~~ico que defi

na, caracterice y explique aspectos genera 
les de las t6cnicas mencionadas, senale sus 
ventajas y formas de aprovechamiento en pro
cesos de p1anificaci6n, administraci6n, eva-
1uaci6n, capacitaci6n, asistencia t~cnica. 
investigaci6n, en proyectos de a1imentaci6n 
a grupos . 

n~ . 1.2 Se1eccionar, en coordinaci6n con los res 
ponsab1es de los componentes del Proyecto. 
un !tea de necesidades de trabajo sobre 1a 
cua1 se pueda disenar y programar 1a realiza 
ci6n de una prim~ra experiencia de aplicaci6 
de 1a t~cnicll. 

5.1.3 Determina~ y prever las necesidades de 
po~plementaci6n de equipos del INCAP, para 
r~~pp'nder a Ip6 minimos req~erimientos · para 
AflJ"ovecl1C!Jlliento de la t6cpica. 

5t~,~ ~laborar y ejec"tar el programa para r ea 
11za016n de III experienoia aeleccionada . 

• 



ANEXO 8 

Propuesta de Normas y Criterios para la Real izacion de las actividades 
de Capacitacion del Instituto de Nutricion de Centro America y Panama 

a Nivel de Entrenamientos, Tutoriales, Talleres y Cursos Cortos 
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I. SISTEMA DE CAPACITACION 

Para e1 de~arrollo y analisis de las ac~ividades de capacitaci6n 

del In~tituto de Nutrici6n de Centro Am~rica y Panama, se tomaron en 

cuenta, analizaron y estudiaron las in~tancias que a continuaci6n se 

presentan. Derivado de ello se presentan las normas y criterios de la~ 

actividades de capacitaci6n del INCAP, ·en 10 que se refiere a 

entrenamientos tutoriale~, tallere~ y cursos cortQ~. 

A. ~n~l!~!f Q~ le~ ~~~QQQ~~Qi!iQ§Q~~ Q~ 1e ~QQrQiQe~!Qn Q~ EQr~~~iQQ ~ 
Q~~errQ1!Q Q~ B~~~!2Q~ ~~~~~Q2 g~! l~~~~ 

De aCllerdo con la documentaci6n proporcionada por la instituci6n, 

la~ responsabilidades de la Coordinaci6n de Formaci6n y Desarrollo de 

Recursos Humanos del INCAP, son las siguientes: 

, . "Colaborar con la Direcci6n en la formulaci6n, puesta en 

practica y evaluaci6n de politica~ institLtcionales relacionadas con la 

. formaci6n y desarrollo de recursos humanos. 

2. Colaborar en la organizaci6n y participar en estudios que 

permitan establecer la demanda y necesidades de recursos humanos en 

a1imentaci6n y nutrici6n ~n los pa1se~ del area. 

3. Colaborar en la planificaci6n, ejecuci6n, coordinaci6n y 

evaluaci6n de los programss docentes, tanto en el INCAP como a nivel de 

los paises. 

Promovar la eJecuci6n de proyectos es~ec1ficos en el area de 

en~e"anza, participando en la bdsqueda d& recursos adicionales para su 

desarrollo. 



~. Coordinar y controlar 1& efectividad. de la& actividade~ de 

docencia a nivel del INCAP. a~1 como del adie~tramiento en ~ervicio a 

nivel de lo~ pa1~e~. 

b. Colaborar en actividade~ relacionada~ con el de~arrollo de 

materiales de ense~anza y adaptaci6n de manuale~ y libro~ de texto, para 

uso en los programa~ de formaci6n y capacitaci6n de recur~os humanos del 

INCAP. 

7. Desarrollar actividade~ relacionadas can la obtenci6n y 

utilizaci6n de literatura y material de referencia. para enriquecimiento 

de la biblioteca. 

8. En el contexto de las actividades acad~micas del In~tituto. 

colaborar con univer£idade~ y otras instituciones en el de£arrollo de la 

en~e~anza de la nutrici6n en las diversa~ carreras, incluyendo coordinar 

inve~tigaciones operacionales £obre metodos, t~cnicas y materiale£ para 

la formaci6n y de£arrollo de recurso~ humano~." (1) 

A~! mismo. se consult6 el organigrama del In~tituto de Nutrici6n de 

Centro America y Panama, en el cual se pueden observar y analizar 

claramente las l!neas' de mando y subordinaci6n en relaci6n can la 

ubicaci6n jer~rquica de la Coordinaci6n de Formaci6n y Desarrollo de 

Recursos Humanos. 

9. 8D~!i~if ~~ QQ~~~~D!2~!~n ~!!fi~ni~ ~ erQQQr~!Qn~Q2 eQr 
~QQ!:~!n~~i.9n 

Can el objeto de sustentar un marco l6gico. Jur!dico y conceptual, 
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~e analizaron lo~ documento~ siguientes: 

1. Reglamento para estudiantes del INCAP. (2) 

2. Folleto de informaci6n ~obre adiestramiento tutorial en 

~etodologias e~p'ecifica~ para e~tudio~ y programas de alimentaci6n y 

nutrici6n. (3) 

3. Folleto de informaci6n ~obre adiestramiento tutorial en 

~etodologfa~ e~pecificas ~ara el diagn6stico del estado nutricional, 

dise~o, implementaci6n y evaluaci6n de intervenciones nutricionales. (4) 

4. Folleto de informaci6n ~obre el cur~o de Post-grado en Ciencias 

y Tecnologia de Alimentos. (5) 

S. Folleto de informaci6n del curso de Po~t-grado en Alimentaci6n 

Y Nut r ici 6n en Salud. (G) 

6. Informaci6n para la realizaci6n de estudios universitario~ 

arientados a la formaci6n de nutricionistas-dietistas, USAC/INCAP. (7) 

C. e2.!!~i!~!~!l 
erQQ!~!!H~f 

Con el ob)eto de que las propuestas a realizar, re~pondan a las 

nece~idades, expectativas y ~oluci6n de problemas de la Instituci6n, as1 

como contribuyan en forma efectiva a la ~oluci6n de la problematica 

~xistente en 10 relacionado al establecimiento de normas y criterio~ 

para 1& realizaci6n de las actividades de capacitaci6n del INCAP, ~e 

aplic6 la t~cnica nominal para la priorizaci6n de problemas; en ella 

int.rvinieron profesionales estrechament. vinculados a la Coordinaci6n 
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de Formacion y Desarrollo de Recur!;os HUnlanos, 

.1 presente caso, las: instancias siguientes: 

habi~ndose cubierto para 

1. Cada uno d~ los participantes elaboro una lista que conten1a 

los principales problemas y ~ituacione~ por las cuales se atraviesa en 

la realizacion de las actividades de capacitacion. 

2. El listado se elaboro utilizando la moda1idad de lluvia de 

ideas por cada uno de lo~ participantes. 

3. Se sostuvo entrevistas tanto en forma aislada con los 

participantes como a nivel de equipo. 

4. Se estab1ecieron similitudes y diferencias de los a~pectos 

enlistados. 

5. Derivado de los pasos anteriores se llego a 1a priorizacion de 

problemas. 

Derivado de 10 anterior, se determine que 10 prioritario a 

determinar, -as1 como tomando en cuenta los t~rminos de referencia de la 

consultoria- para 1a buena marcha de las actividades de capacitacion del 

INCAP, e~tarA contp.nid~ en 10£ aspectos siguientes: 

Definir, sistematizar y normar las etapas de promoc1en, se1eccien, 

inscripcion y ejecuci6n d~: 

1. Entrenamientos: tutoriale£ 

2. T~lleres: 

3. Cursos: cortos: 

.. 



los resultados de las acciones anteri~res se presentan en lo~ 

~odelos, esquema~ y referencias del presente documento, previa discusi6n 

y analis1s derivados de reunione~ previas de trcba)o con el equlpo que 

conforma la Coordinaci6n de Formaci6n y Desarrollo de Recursos Humanos 

del INCAP. 

Los resultados obt~nidos del trabajo referido, seran presentados a 

la consideraci6n de los t~cnicos y prof~sionales que tendran vinculaci6n 

dirpcta con 1a aplicaci6n y utilizaci6n del producto del documento, a 

efecto de que se puedan validar y co~ su operacionalizaci6n en el 

desempeffo de la Bctividad de capacitaci6n de la Instituci6n, se logre 

mayor efectividad y eficiencia. Se utiliz6 la modalidad de la 

evaluac16n informativa. 

Derivado de la aplicaci6n practica de las normas y criterios 

contenidas ~n este documento, sera necesario dise~ar un sistema de 

evaluaci6n, que contenga sub-sistemas de evaluaci6n de: 

InEumos 5. Sumativa 

2. D1se~o 6. Seguim1ento 

3. Desempe~o 7. Impacto 

4. Form&tiva 

\ 
! )' 

!, " 



De lo~ . resultados que se obtengan se permitir~ una re y 

retroalimentaci6n del sistema y con ello lograr 

efectividad deseada. 

1m eficiencia y 

E1 Esquema No. 1 • orienta e1 proceso seguido para 1a re~lizaci6n 

del presente trabajo. 

, 
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II. NORMAS OENERALES 

Toda actividad dirigida y orientada tanto ~ Is capacitacion 

como foimacion de recur~o~ humano~, debe partir de un proce~o 

consi~tente en una detecciOn de nece~idade~. 

La mi!:ma, debe ser planeada, organizada y ejecutada por la 

Coordinaci6n de Formaci6n y De!:arroll0 de Recurso~ Humanos del INCAP, por 

medio de tecnico~ 0 experto~ nombrado~ para el efecto. 

Se ~ugiere utilizar entre otra~ t.cnicas 0 procedimiento~ para 

la detecc16n de nece~idade~ de capacitaci6n y formacion, las siguient~s: 

a. An~lisis de tarea~ 

b. T~cnica nominal de grupo~ para la priorizaci6n de 

problemas 

~. Inve~tigacion participativa 

d. Participacion de juece~ 0 expertos 

De los resultados que ~e obtengan de la aplicaci6n de las 

misma~, ~e deberAn elaborar y definir los perfiles preliminare~ de lo~ 

~ventos Bcademico~ a realizar. 

Con la informacion anterior, 1. Coordinaci6n de Recursos 

Humanos de comOn acuerdo con las otra~ coordinacione~ y/o unidade~ 

.jecutoras (d1vi~iones) identificar4 a las per~ona~ re~ponsables de la 
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p1anificaciOn ~ implementaci6n de los evento~ acad~mico~ re$uItante~ y 

que Ee ejecutaran de acuerdo con la planificaci6n' que se elabore 

anualmente. 

La per~ona a qUlen se Ie ha aiignado como re$pon$able de una 

actividad acad~mica deber~ formular el in~trumento preliminar de 

capacitacioni para el efecto debera presentar a la Coordinacion de 

FornaciOn y De~arrollo de Recur$o~ Hltmano$ del INCAP, en un t~rmino no 

mayor de tres me~es, la 0 las modalidade$ a emplear, indicando tle~po de 

duraci6n, ~ede del evento, poblaci6n meta y el di~eNo de la e$trutegia 

de en$eNanza-aprendizaje, la cual debera tomar en cuenta la ~ugerlda en 

e$te docltmento en \a~ etapa~ pO$teriore$. 

A propuesta del re$pon$able de las la 

CoordinaciOn de Formacion y De$arrollo de Recur$o~ Hltmanos y el jefe de 

la unidad ejecutora del INCAP, determinar~n lo~ requisito$ de admi~ion 

a1 evento en referencia; los mi$mo$ deberan comprender: 

b. Requisitos financiero$ 

c. Requisitos institucionales 



Tanto 10£ entrcnamiento~ tutoriale~, cursos curtos, como lo~ 

tallere~, ser~n dado£ a conocer a los pa1se£ e instituciones que ser~n 

beneficiadas con los eventos de capacitaci6n, bajo la direcci6n de la 

Coordinaci6n de Formaci6n y Desarrollo de Recursos Humanos, de la forma 

siguiente: 

a. Instrumentos que contengan la propue~ta de realizaci6n de 

eventos acad~micos a realizarse anualmentF. 

b. Desplegables, circulares, oficios en donde se recuerde la 

realizaci6n de los mismos y se planteen claramente los objetivos de la 

activ;rlad a realizar, requisitos e informaci6n general que contribuya a 

la toma ~e decisiones de las autoridades y funcionarios de pa1ses e 

instituciones a ser beneficiadas con los eventos objeto de promoci6n. 

c. AdemAs, se debe incluir un n6mero adecuado de formularios 

de solicitud de ingreso conforme a las caracteristicas del even to CAnexo 

7, 8 Y ~) Y de solicitud de beca CAnexo 10) si fuera aplicable. 

Con el objeto de normar la recepci6n de solicitudes tanto para 

participar en entrenamientos tutoriales, talleres y cursos cortos. se 

~stablece que las mismas ~er~n recibidas y tendr~n el car~cter de 

oficiales dnicamente cuando sean dirigidas 0 canalizadas directamente a 

Is Coordinaci6n de Formaci6n y Desarrollo de Recursos Humanos del INCAP, 

quien designar~ a la persona responsable del tratamiento especifico que 
. . 

• nivel de Instituci6n se le~ dar~ ~ las 
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Vencido el tiempo fi)ado para la recepci6n de ~olicitudes, la 

per!;ona e,n quien la Coordinaci6n de Formaci6n y Desarrollo de Recursos 

Humano~ del INCAP haya delegado la respon~abilidad de dicha tarea, 

notificara a la Coordinacien de la misma, el vencimiento de fecha; 

derivado de ella la Coordinacien convocara a los comites respectivos 

para la calificaci6n de las ~olicitudes recibida~ para determinada 

actividad academica. 

Se instauraran lo~ comites siguientes:· 

a. Integrado as!: 

a.1. Presidente: Representante de la Coordinaci6n de 

FormaciOn y Desarrollo de Recursos Humanos del INCAP. 

Secretario: Oficial Administrativo de la Coordina-

ciOn de Formaci6n y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Vocal 10.: Jefe de la Unidad Ejecutora. a.3. 

a.-4-. Vocal 20.: Docente responsable de la actividad 

(Director del Programa). 

a.5. Vocal 30.: Un profesional exp~rto solicitado par 

18 Coordinacien de Formacien y Desarrollo de Recursos Humanos. 

b. Q~ Q~~~~~ Integrado as!: 

b.1. Pre!;idente:Coordinador de Formacien y De~arrollo 

de Recursos Humano~ 

SecretOl.rio: Oficial Administrativo de la 

Coordinaci6n de Formaci6n y Des~rrollo de Recursos Humano~ 

1 1 



b.3. Vocal 10.: 

b... Vocal 20.: 

b .5. Vocal 30.: 

Director del Programa (repre~entante de 

1. unidad ejecutora). 

Jefe de l~ Divisi6n de Administraci6n 

Coordinador de A~i~tencia T~cnica. 

El fallo de lo~ comit~~ referidos serA inapelabley se regirAn 

por el reglamento e~pec1fico e interno de cada uno de ellos. 

El secretario de lo~ comit~~ referidbs notificar4 la~ 

re~oluciones emanadas de los mi~mos, las cuales se deber4n realizar a 

los funcionarios po~tulantes, indicando claramente la determinaci6n, 

recordando las condiciones bajo la~ cuales son admitidos 0 el por que de 

su no aceptaci6n. Se deber~ enviar copia de la misma a la persona que 

fue postulada como candidato al evento. 

Si el candidato fue admitido para asistir a un even to 

academico, el mi~mo debera ponerse en comunicaci6n inmediata con el 

Oficial Administrativo de la Coordinaci6n de F~rmaci6n y Desarrollo de 

Recursos Humanos, quien ser~ la persona responsable de orientar y 

dirigir al estudiante admitido en los tr~mites que debe realizar para 

quedar oficialmente inscrito, as! como de sus deberes, obligaciones y 

derechos que adquiere al ingresar a un evento acad~mico del INCAP, qu~ 

se indican en lo!; Anexos No. 11 y 12. 
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Al s~r admitido e in~crito el 0 los' participantez para un 

evento acad~mico, la Coordinaci6n de Formaci6n y De~arrollo de Recurzo~ 

Humano~, deberA tener prezente el hecho de que por ~i alguna 

circunstancia imprevizta el re~pon~able de la eJecucion del evento no 

pudieze hacerlo, ~e deberA a~ignar inmediatament~ atra perzona com~ 

re~pon~able 
. ,~ 

del mlzmo, en cazo contrario, ez importante recordarle eJ 

compromi~o adquirido, a~1 como ~olicitarle la reformulaci6n definitiva 

del evento academico a realizarse. Para ella s& deber~ ~eguir el orden 

y criterios que espec1f~camente ~e encuentran elaborados en este 

documento para entrenamientos tutoriale~, talleres y cursos cortos por 

parte de los re~ponsables de la administraci6n de la~ actividades 

acad~micas de capacitaci6n. 

Con el objeto de sistematizar la actividad evaluativa de los 

~ventos. decapacitacion a realizar, el responsable de la administraci6n 

del mizmo debera, ya sea en forma individual, o con la ayuda de 

expertos, definir claramente la norma evaluativa que regird el mismo, 

tambi~n deber~ elaborar el pre-test para ser aplicado al inicio del 

evento y qu~ se confrontara con el post-test y can ella determinar el 

nivel 0 grado de logro de los objetivos establecidoz para cada una de 

la~ actividades de capacitaci6n que se realizarAn dentro del INCAP 0 

baJo la direcci6n del mi~mo. 

Para una major visualizaci6n del proce~o, as! como de las 

instancias a seguir para la Etapa de Promocion, Seleccion, Inscripcion y 
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Admi~16n de las Act1vidade£ de Capacitaci6n del INCAP, a continu~ci6n se 

pre~enta ~l Esquema No.2, el cual se sugiere sea elaborado y dlagramado 

de manera que pu~da $er ob$ervado por todo~ y cada una de la~ per~ona~ 

que participen dentro del mi~mo, as! como ~irva de or1entaci6n. Deber~ 

estar en un lugar vi~ible dentro de la~ unidade~ involucradas en el 

prOGe~o. 
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III. NOR HAS ESPECIFICAS 

Actividad acad~mica, mediante 1a cual un profe~ional 0 experto 

denominado tutor planifica, organiza, dirige y eva1da habilidadez 

c09no~citivaz Y p~icomotoras a ~er rea1izadas por uno 0 varios 

estudiante~, las cuales deberan cumplirse en el tiempo previsto con una 

duraci6n mAxima de 8 me~es (1280 horaz). 

E1 proceso para la realizaci6n de un entrenamierlto tutorial, 

surge como producto de la solicitud que un pais presente al INCAP, para 

la realizaci6n de un evento academlco d~ ezte tipo. 

La solicitud debera contener claramente especificado el area 

de conocimiento ~obre el cua1 se ha de dezarrollar, loz objetivos 

generales del entrenamiento a nivel macro, az1 como tambien 10z grandes 

temas ~obre los cuales debera versar y desarrollarse el entrenamiento 

tutorial. 

Derivado de la ~olicitud anterio~, la Coordinaci6n de 

Formaci6n y O~sarrollo d. Recurso~ Humanos, deberA evaluar Is exiztencia 

d~ los insumos nece~arios para 1& realizaci6n de esta actividad 

.cad~mica y que fundamentalmente son: 

1& 



•. Un alumno potencial que ~atisfaga los requi~ito~ mlnimo~. 

b. Un docente e~pecialista 0 experto Que ~ervira como tutor. 

c. Capacidad in~titucional: Materiale~, equipo, contenido~ 

t~cnico~, mobiliario, laboratorios, etc. 

Establecida la exi~tencia de 10 referido anteriormente, la 

C60rdinaci6n de Formaci6n y De~arrollo de Recurso~ Humano~, procederA de 

com6n acuerdo con el jefe de la unidad ejecutora a la a~ignaci6n del 

ca~o a un profe~ional que ~erA el re~pon~able de la realizaci6n del 

mismo. 

EI especialista designado para la realizaci6n de la actividad, 

procederA a realizar el e~tudio del caso en 10 que a aspectos t~cnicos 

se . refiere y la Coordinaci6n de Formaci6n y Desarrollo de Recursos 

Humanos, procederA a la fa~e de selecci6n y admisi6n, de acuerdo con lo~ 

cr~terios y normas establecida~ en el presente documento, en el Capitulo 

I referente a norma~ generales. 

51 el aspirante a1 entrenamiento tutorial ~ue aceptado por los 

comites respectivos, el profesion~l responsable 0 tutor de~ignado 

proceder~ al manejo de informaci6~ en 10 que se relaciona a aspectos de 

tipo cognoscitivo y psicomotor del participante; para ello seleccionarA 

materiales y melodos que Ie permitsn r~cabar la info~maci6n necesaria 

para luego determinar con precisi6n las necesidades de capacitaci6n a 
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sati~fac~r ~n el de~arrollo d~l ~ntrenamiento tutorial. 

b~rivado d~ 10 anterior, @l tutor procedera a definir la 

e~trategia de 'en~eNanza-aprendizaje, Is cual contendrA fundamentalmente 

la~ in~tanciaz ziguientes: 

7.s. peterm~naci6n de objetivos terminales de la tutoria y 

ezpecificos de la~ fases ~o etapas de que conste el entrenamiento 

tutorial. 

?b. Selecci6n de contenidos a desarrollarse. 

?c. Seleccion de materiales y t~cnicas a emplear en el 

desarrollo del entrenamiento tutorial. 

1.d. Elaboraci6n de los instrumentos de la evaluaci6n 

respectiva. 

1.e. Programacion del tiempo durante el cual se deber' cubrir 

. . 
10 establecido en los incisos anteriores. 

1.f. lu;ignaci6n y desarrollo de actividades. (Anello No.4) 

Completado 10 anterior, el docente responsable presentarA a la 

Coordinaci6n d. Recursos Humanos el producto do ello, para que contando 

con su aprobaci6n se proceda a la implementaci6n de la estrategia 

d@finida. El tutor deberA elaborar una programacion d~l tutorial a 

realizar, a efecto de que la C06rdinaci6n de Formaci6n y Desarrollo de 

Recur~os Humanos pueda supervis~r la realizacion del entrenamiento 

,utorial y con ello contribuir de una meJor man@ra a la realizaci6n dd 
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~vento, asf como tener informada a 18 Instituci6n a pai~ de origen d~l 

participante sabre a1 avance, 10gro~ 0 posible~ problemas que el mismo 

afronte en el de£arro110 de ~u trabaJo. 

Dada la implementaci6n de la estrategia de ensel'fanza-

aprendizaje, el tutor deber~ proceder a la evaluaci6n sumBtiva del 

entrenBmiento. 

La evaluaci6n sumativa permitir~ tanto al tutor como al 

alumno, la instituci6n y el INCAP, determinar el logro 0 no de los 

objetivos de eprendiz~Je determinarlos y definidos previo a la 

implementaci6n de la estrategia de ense~anza-aprendizaje. De no 

10grarse' los mismos, entonces se deberan redefinir las necesidades de 

capacitaci6n en don de ~e evidencie la falta de conocimiento para 

reiniciar las instancias siguientes que figuran en el Esquema No. 3 de 

este documento. 

Si derivado de la aplicaci6n d~ I. evaluaci6n sumativa, se 

e~tablece que s1 se lograron los objetivos de aprendizaje establecidos, 

se debara proceder 8 la realizaci6n de informes. 

Los informp-s deber~n ~er: 

10 .•. Informe del estudiante a su tutor 'sobre aspectos 

t~cnicos determinndos al inicio del' proceso. CAnexo No.5) 

10.b. Inform& del .studiante al INCAP e in~tituci6n 
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patrocinadora sabre: 

10.c. 

1. EI trabajo realizado a nivel t~cnico. 

11. DesempeTto del tutor. (AnelCo No.5) 

Informe del tutor al INCAP sobre: El trabajo 

realizado par el e~tudiante a nivel tecnico y de de~empeno del mismo, 

durante el tiempo que durO la actividad. (AnelCo No. G) 

los informes referido$ deberan ~er elaborados de aCllerdo con 

lo~ criterios y tecnicas que la Coordinaci6n de Formaci6n y Desarrollo 

de Recursos HlImanos indicara y pre~~ntara por escrito tanto al 

como a1 e~tudiante. 

tlltor 

Presentados los informes anteriores, la Coordinaci6n de 

Formaci6n y Desarrollo de Recursos Humanos del INCAP, e .... aluara los 

mismos, los cuales al ser aprobados daran por finalizada la acti .... idad 

del entrenamiento tutorial. La CoordinaciOn referida expedira la 

corre~pondiente certificaciOn al 0 los estlldiantes. 

Oeri .... ado de 'ello, se notificara al pais 0 institllci6n que 

'postlllO al participante sobre la finalizaciOn del entrenamiento tlltorial 

adJuntando los inf6rme~ aprobados. Caso contrario, los informes deben 

ser re-elaborados de aCllQrdo con las normas y/o slIgerencias de qlle hayan 

sido objeto. 

A continllaci6n se presenta el Esquema No. 

visualizar el proceso de lin entrenamiento tutorial. 

20 
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~vento acad~mico al cual asiste un grupo de personas, que 

contando con ~n conocimiento b~sico, experiencia y orientaci6n previa, 

seleccionan. evaldan y aplican: T~cnicas, procedimientos y metodos de 

trabajo (herramientas) orientados a la soluci6n de una problem~tica 

previamente d~finida y producen un resultado claramente establecido con. 

Tienen una duraci6n maxima de 3 semanas (l~O horas). 

EI proceso relacibnado con la planificaci6n y ejecuci6n de un 

taller debe cubrir las instancias presentadas en el Esquema No.4. 

Como se indic6 en la etapa lelacionada con la promoci6n, 

~elecci6n, admisi6n e inscripci6n, toda actividad dirigida y orientada a 

la c~pacitaci6n y/o formaci6n de recursos humanos. deberA partir de una 

detecci6n de necesidades; de igual manera se debera proceder para la 

realizaci6n del proceso de un taller. Para el efecto se podrAn aplicar 

indistintamente cualquiera de las t~cnicas sugeridas, 16gicamente 

dependiendo del tipo de diagn6stico que se desee realizar y del enfoque 

que se Ie d~ al mismo. 

Simultaneamente a la realizaci6n del diagn6stico. can el 

ob)eto de que participe en la reali~aci6n de ~l, o derivado de ello, la 

Coordinaci6n de Formaci6n y De5arroll0 dR Recur£os Humanos. procedera d. 

comdn acu.rdo con el )efe de la unidad &)ecutora al nombramiento de un 
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.profe~ional re~pon~able de la realizaci6n del proce~o que cllbrira el 

taller. 

Seguidamente y tomando en cuenta lo~ re~ultado~ del 

diagn6~tico realizado, ~e e~tara en capacidad de elaborar el macro-

perfil ocupacional de lo~ po~ibles participante~. EI mi~mo debe tener 

una total corre~pondencia con lo~ resultados obtenidos de la detecciOn 

de necesidades y debera indicar a nivel oe fLlnciones y tarea~ las 

re~ponsabilidades de eztos, de don de se podrA inferir la~ habilidades, 

de~treza~, aptitude~ y conocimiento~ nece$ario~ r~ra la efectiva 

realizaci6n de la actividad que realizan las personas a involucrarse en 

el desarrollo del taller. 

Paralelamente a la~ actividades referidas' anteriormente, se 

deberA realizar una evalllaci6n del desempe~o de los programas que se 

eJecutan en lo~ paise~ y que seran objeto de tratamiento en el taller. 

Se sugiere utilizar li~ta~ de cotejo, evaluacione~ informativas y la 

aplicaci6n de t~cnicas socializadoras para la realizaci6n de esta 

.actividad. 

Como producto de la conjugaci6n d~ detecci6n de necesidades 

de capacitac16n a nivel general, elaboraci6n del macro perfil y la 

Rvaluac16n del desempe"o de los programas, el responsable a~ignado, 

obtllPndrA 10 que se denominar~ "demanda" d91 taller y que indica qu~ 

.~p.ctos se tendr~n qu~ sat1sfac~r en el d~sarrollo del mismo. 
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Con la informacion anterior, se debera elaborar el perfil 

oCllpacional do lo~ participantes, ya con una e~pecificacion mayor que la 

realizada cuando ~e definiO el macro perfil. El mi~mo deber~ indicar 

claramente cuAle~ y qu~ £on la~ fllncione~, tareas, re~pon~abilidades y 

de~empeno de 10£ participante~. E~te perfil orientara el de~arrollo del 

taller y deber~ contrastar~e con la oferta de la institucion, para 

determinar ~i ~e ~ati~facen 0 no las necesidades y expectativas de la 

poblaciOn meta del taller a realizar. 

Los tres momentos preliminares a la definicion del perfil 

ocupacional ~on excluyente~ entre ~1 y ~e pueden dar total o 

parcialmente, e~to depender~ del tipo de taller, disponibilidad de 

recurso~ y acce~o a la informaciOn que ~e obtendra de ellos. 

Con la informaciOn obtenida en los pasos anteriores y contando 

con el perfil ocupacional claramente definido, ~e debera e~tablecer la 

orientaciOn del talle~ a realizer, es decir si estara orientado a 

desarrollar habilidades en determinado a~pecto, producir documentos, 

reelaborar planes, programa~, proyecto~ 0 bien al desarrollo de 

capacidades y habilidade~ cognoscitivas. 

Est~ actividad sera responsabilidad conjunta del re~pon~able 

de l~ realizacion del taIlor y de la unidad eJecutora. 
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Simultaneamente al pa!::o anterior, se debe e!::tablecer la 

disponibilidad de recur!::os, es decir la capacidad institucional para 

!::ati~facer la demanda planteada, en funci6n de recursos humanos, 

instalaciones, material y equipo. De no existir dentro de la 

InstituciOn recursos humanos adecuados, se debera proceder a solicitar a 

la CoordinaciOn de FormaciOn y Desarrollo de Recllrsos Humanos procpda a 

contactar especialistas a efecto de que con SlI participaciOn se logre 

satisfacer la demanda, de igual manera se debera proceder con 10 

relacionado a otros recursos necesarios para la implementaci6n del 

taller. 

Tanto la orientaciOn del taller a realizar, como el analisis 

de la capacidad institllcional in~talada, determinaran la "oferta" del 

taller que al estar confrontado y en total correspondencia con la 

demanda, estara garantizando, en principio, el exito de la actividad a 

realizar. Esto sera responsabilidad conjunta del responsable del taller 

y de la Coordinaci6n de Formaci6n y Desarrollo de Recursos Humanos del 

INCAP. 

Los objetivos terminales del taller, deben indicar claramente 

18 conducta que se e!::pera observar .en los participantes al finalizar el 

~i$mo, como tambi~n el tipo de producto que se desea obtener al 

fin&lizarlo. 
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La!; caracteristicas de los mismos, caracteristicas 

1n~tancias a cubrir para la adecuada elabciracion de los mismos, se 

indica en Ie p~gina 33 de este documento en el Inciso 5, denominado 

Determinacion de los Objetivos Terminales del Curso. 

Dada la naturaleza de la actividad acad~mica a realizar, 

despues de definidos los objetivos terminales del taller, se debe 

elaborar un marco de referencia, el mismo debe contener los problemas 

concretos a re$olver, este in~trumento orientar6 a los ejecutor2s y 

re~pon~able$ del mismo, ya que al conjugarlo con los objetivo$ 

terminales ~e tendr4 una vision clara del producto final esperado. Esta 

actividad ser4 responsabilid~d de la unidad ejecutora, a trav~s de la 

persona asignada como respon~able del taller. 

Contando con la informacion anterior, el responsable de la 

conducciou del taller y contando can la colaboracion de los 

especiali sta$, t~cnicos 0 expertos que intervendr4n en la realizacion 

del taller, deber4n elaborar ,,1 instrumento que contenga la 

planificacion did6ctic~. 

El lnstrumento d .. ber4 ser presentado a la Coordinacion de 

For~acion y Desarrollo de Recursos Humanos, tanto para su conocimiento 

como para su realimentacion y aprobacion, con quince dias de 

anticipacion a la fecha de realizacion del evento. Debe contener 10$ 

.lementos ~iguientes:' 
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".a. Objetivo~ e~pecifico~ 

11.b. Contenidos a de~arrollar 

11.c. E~trategia de en~enanla-aprendizaJe 

11. d. Evalllaci6n: Procedimientos e in~trumento~ 

11. e. Programaci6n: Hora~ de teoria, hora~ practica y 

total del tiempo que cubrir~ el taller. 

11 . f. Bibliografia a utilizar y complementaria. (Ver 

Anexo No.4) 

Derivado de la informaci6n proporcionada anteriormente, la 

Coordinaci6n de Formaci6n y De~arrollo de Recur~o~ HlImano~ del INCAP, 

auxilidndo£e de lo~ comit~~ referido~ en la Etapa de Promoci6n, 

Selecci6n, Admisi6n e In~cripci6n de este docllmento, procedera a la 

selecci6n de los participante~ que intervendran en la realizaci6n del 

taller. Las instancia~ a cubrir y los re~ponsables de las mismas estan 

indicadas y referidas en la Etapa mencionada, la cual est6 contenida en 

esle documento. 

L~ ejecuci6n y desarrollo del taller ser~ responsabilidad 

tanto del conductor d&'l mi!:mo, como de los especialist~s que participen 

en U. 

En ~l desarrollo d~ la actividad acad~mica del taller y a 

criterio de lo!: especialistas Que" intervengan en ~l, se podrnn utilizar 
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las modalidades de la evalllaci6n diagn6stica, formativ8 e informativa. 

P~ra los efectos de la evaluaci6n sumativa del mismo, ~e 

deberc'tn .cubrir los aspecto!: siguientes;: 

14.8. Evaluaci6n del conductor y e!:peciali!:tas 

Evaluaci6n del desempeNo institucional 

14.c. Evaluaci6n del trabajo realizado por los 

participantes. 

Las dos primeras ser~n realizadas por los participantes, 

siendo responsabilidad de los especialistas e instructores la 

realizaci6n de ia tercera, la cual tendr~ un efecto retroalimentador del 

trabajo elaborado para su correci6n, read~cuaci6n 0 implementaci6n, 

!:eg6n sea el caso. 

El producto final del taller ser~ el resultado que del mismo 

se obtenga por parte de los participantes y que debe de estar en funci6n 

directa con los objetivos terminales del mismo, como producto de la 

comparaci6n de estas dos instancias 0 momentos se podr~ obtener el nivel 

o margen de similitlld 0 discrepancia. 

l~ Coordinaci6n de Formaci6n y Desarrollo de Recursos HumanoE 

entregarA la constancia de asistencia al taller a todos aquello~ 

participantes que de acuerdo con el informe del conductor re~ponsable 

del taller ~atisfagan tanto la asiEtencia minima como el de~empeno 

dentro del mismo. 
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£1 producto obtenido debe ser enviado en un plazo no mayor de 

quince d1a~ a Is Coordinaci6n de Formacibn·y Desarrollo de Recursos 

Humanos, quien p6steriormente en forma oficial 10 enviar~ a las 

institucio~es qu~ hayan enviado 0 patrocinado participantes al evento. 

tanto el conductor del taller como los 

especialistas que intervinieron en el mismo. deber~n presentar un 

informe a la Coordinaci6n de Formaci6n y Desarrollo de Recurso~ Humanos 

que debe contener: 

15.a. El programa de~drrollado 

15.b. Desempe~o de ]O~ participantes 

15.c. Aspe~to~ relevante~ del trabajo realizado 

15.d. 

15.e. 

15.f. 

Criterios para el nlejoramiento del producto final 

de los participantes 

Sugerencias para el mejoramiento de futuros 

talleres 

Evaluaci6n institucional en cuanto a los recursos 

proporcionados por la misma, para p.l desarrollo de la actividad 

acad~mica. 

Con el objeto de reforzar el trabaJo realizado y ejecutar un 

acompa~amiento efectivo, ~e deberA realizar un seguimiento del producto 

final del tall~r, por parte del r~~ponsable del taller, con criterios 

previamente establecidos conjuntamente con la Coordinaci6n de Formaci6n 

y De~arrollo de Recurso$ Humanos. 



Los 8si~tente~ a un taller quedaran comprometido~ ante las 

autoridades del INCAP y de ~u~ respectivas in£titucione~ a realizsr una 

labor de multiplicaci6n de los conocimiento~ adquiridos en el taller, 

con 10 cual se podr~ realizar una adecuada tran~ferencia de los 

conocimientos y de la tecnologia desarrollada y asimilada en el taller. 

La unidad ejecutora asignar~ un responsable para la realizaci6n del 

proceso de supervi~i6n de dicha transferencia. 

! 
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Actividad acad~mica, mediante la cual docentes y e~tudiante~ 

comparten experiencias significativas, dezarrollan una e$trategia de 

en$effanza-aprendizajeO y logran objetivos claramente definidoz con una 

duraci6n minima de un mes (160 horas). 

El proceso de Ae$arrollo de un cur~o corto deber4 cubrir 10$ 

.M-~or. ~iguiente~, de acuerdo al modelo que figllra en el E~qllema 5 del 

presente documento: 

El experto 0 cient1fico a quien se Ie haya encomendado la 

realizaci6n de un curso corto, antes de cllalquier actividad, deberA 

leer, recorder y analizar lo~ objetivo$ del Instituto de Nutrici6n de 

Centro Am~rica y Pan~m3, 10 anterior con el objeto de que al mDmento de 

planear el cur~o y desarrollarlo, el mismo est~ en fllnci6n directa de 

los objetivos del INCAP, as1 como contribuya de manera mediata 0 

;rnmediata a la realizaciOn y logro de los mismos. 

De igunl manera como $ucedi6 en el paso anterior, en ~~te ~e 

deber3n tener pre~entes para su lectura, anali~is y reflexi6n los 

objetivos de las institucione~ participantes, por medio de sus 

representantes 0 enviados al cur~o, a efecto de que la actividad 

acad~mica _ realizar contribuya de igual manera a que las mismas 

desarrollen y realizvn sus ob)etivos de manera mediata a inmediata con 
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·e1 .porte y contribuci6n que e1 curso corto brinda a trav~~ de 1a 

formaci6n de ~u~ recur~o~ humano~. 

Los obJetivo~ generale~ del cur~o debe rAn estar en funci6n de: 

4.a. los ohjetivD~ del INCAP 

4.b. Los objetivos de i~t institucione~ participantQ~ 

4.c. De 1a~ necesldaLes de capacitaci6n previamente 

identificadas 

4.d. La sociedad en general y particularmente en aquello~ 

aspectos relacionados con la nutrici6n. 

Los objetivos terminale~ del curso, deberAn indicar las 

. capacidades que deben mostrar los participantes a1 finalizarla, 0 sea 

los cambio~ de conducta que se desea lograr en el participante al 

finalizar el curso. 

Los objetivos terminales deberAn estar basados en las 

habilidade~, previamente identificadas en el anAlisis de pertinencia de 

los mismos. La~ . destrezas y habilidades que habrAn de adquirir lo~ 

participantes durante el desarrollo y al final del curso, las 

condiciones bajo las cuales deberan mo~trar la~ misma~ y los criterios 

que ~~rviran de base para determi~ar su rendimiento, debe rAn que dar 

c1aramente definido£. 

, . 
Come con~ecuencia de 10 anterior, 10E obJetivo~ terminales del 
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curso, deber4n llenar la~ caracter1sticas ~iguiente~: 

5.a: Estar debidamente operacionalizado~. eVer Anexo No.1) 

5.b. Ser obJeto de un anAlisi~ de pertinencia. (Ver Anexo' 

No.2) 

5.c. Cubrir los dominios: Cognoscitivo, afectivo y 

p~icomotriz. eVer Anexo No.3) 

Derivado de la actividad anterior, el docente re~pon~able de 

la realizaci6n del curs~, deber4 ~eleccionar ~decuadamente los 

contenido~ que se de~arrollar4n en el curso, as1 como organizarlos, 

dicha organizaci6n implica un orden 16gico y psicol6gico. Se sugiere 

que la organizaci6n ~ea por fases 0 unidades didActicas. 

La Coordinaci6n de Formaci6n y De~arrollo de Recllrsos Humano~ 

del INCA~, con la informaci6n anterior, estarA en capacidad de 

participar en la selecci6n de lo~ participantes. Para tal efecto se 

deber' segllir el procedimiento ~ugerido en el presente docllmento en la 

p4gina 12 relacionada con la admisi6n a un evento acad~mico y en donde 

1& toma de decisiones asta facultada a un comite espec1fico. 

Con el objeto de conocer la conducta d~ entrada, en cuanto a 

conocimientos y aptitudes d. lo~ participantes, asi como redefinir y 
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realimentar la actividad academica B realizar. se deber~ di~eNar una 

prueba diagn6~tica a ser aplicada a todo~ los participante~. 5i 

derivado d~ la mi~ma ~e estableciera que el participante no califica. se 

deberA aplicar una fa~e proped~utica. La mi~ma en alguno~ ca~o~ podrA 

~ei aplicando acciones tales como lecturas dirigidas. trabajo£ grupale~ 

'Vlo e~tudio dirigido. 

En aquello~ cur~os en donde a criterio del docente esta fa~e 

remedial no podra £ati~facer tot<:.lmente lo~ reqllisito~ m1nimo~ 

e~tublecidos por ~l. entonce~ el participante debera realizar en forma 

completa la fa~e proped~utica. con~istente en lin cllr~o tutorial. 0 bien 

asi!:tir a otro evento academico en donde se le nivele en aqllellos 

aspectos en donde manifest6 deficiencia. 

Esta parte es importante. ya que de ella el docente podr~ 

garantizar un mejor de~arrollo del cur£o. es decir que contando con un 

eqllipo humane que posea los conocimientos y habilidades minimas. el 

desarrollo de la e£trategia de ense~anza-aprendizaje £era mas efectiva y 

eficiente. 

Contando con lo~ insumos anteriores, el docente deberA 

elaborar el dise~o de la estrategia de ense~anza-aprendizaje 

desarrollar debiendo contar con los elemento~ siguientes: 

Objetivo~ especfficos d~ cada unidad'o fase 

Organiza~i6n d~ contenidos de las fa~e!: 0 unidades 

In~trumentos de ev~iuaci6n formativa (sugeridos) 
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Elaboracidn V previ~ld~ de materiales, t~cnicas, 

recur£os didactico£ V otros recllrsos a utl1lzar en el desarrollo de las 

fase~ 0 unidades. 

Preveer los criterlos e instrumentos a utilizar 

para la evaluaci6n de la estrategia de ensenanza-aprendizBje. eVer Anexo 

No.4) 

Lo anterior debera completar los aspectos elaborados en los 

pasos tres V cuatro del presente esquema, pero va con una realimentaci6n 

obtenida en el desarrollo del proceso realizado hasta este momento. 

El instrllmento que contenga los elementos referidos, deber~ 

ser entregado a la Coordinaci6n de For~'3ciOn V Desarrollo de Recursos 

Humanos a efecto de que se cuente can la informaciOn b~sica y se pueda 

informar a las instituciones y palses patrocinadores de participantes en 

el momento que requieran informaciOn complementaria y de desempeno sabre 

el trabajo acad6mico que est~n desarrollando sus enviados. 

Esta informacidn tambien debe ser enviada de oficio por la 

Coordinaci6n de Formaci6n y Desarrollo de Recursos Humanos, 

ind~pendiente de la que previa a la seleccidn de participantes se ha 

enviado conteniendo los ob)etivos terminales V la organizaci6n del curso 

en t~rminos generales. 

Cubil!'rta!: las instanc1a!: anteriores, seproceder~ ~ la 

ejecuciOn 0 realizaciOn del cur£o. Con el objeto de que el docente 

su .ctlvidad docent. ·en forma .fic1ente V eficaz, la 
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Coordinaci6n de Formaci6n y De~arrollo de Recursos Humano~ del INCAP, 

nombrar~ 0 delegar6 el personal necesario que sirya de apoyo 10g1stico 

en el de~arrollo del curs~. El mismo de~arrollar~ actiyidades tales 

como reproducci6n de materiales, pruebas, tabulaci6n de resultados, 

coordinaci6n de actiYidades extra-aula y extra-curso, etc. 

Bajo la re~ponsabilidad del docente se deber~ informar 

sistematicamente a la Coordinaci6n de Formaci6n y Desarrollo de Recursos 

Humanos sobre el desarrollo y desempel'fo de los participantes; 

·dependiendo 

se presenten, 

de la duraci6n de los cursos sera el namero de informes que 

pero como minimo deberan ser cuatro, as! : 

10.a. 

10.b. 

10.c. 

10.d. 

Informe del ingreso de los participantes 

Informe de la primera eyaluaci6n formatiYa 

Informe de las siguientes eyaluaciones formatiYas 

Informe final del curso, conteniendo .la eyaluaci6n 

5umatiya. 

Al completar la realizaci6n de la estrategia de enseffanza-

aprendizaje, se proceder4 a real~zar Is eyaluaci6n del curso, la misma 

deberA cubrir 10 siguiente: 

".a. Eysluaci6n sumativa del participante 

".b. Evaluaci6n del desempe~o del docentR. 

1'.c. Eyaluaci6n del desempeffo de la instituci6n: 

i. Instalaciones 

11. Hor.r ios 
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111. Material de apoyo 

1v. Recur~o~ did~cticos 

y. Apoyo admini~trativo 

vi. Otros asp9cto~ y recursos proporcionados por la 

ins:tituci6n. 

Lo~ resultados de la eva1uaci6n anterior, se deberAn comparar 

con los obJetivos terminales del curs~, dise~ados al inicio del proceso, 

con el objeto de estab1ecer ~l nivel 0 margen de discrepancia 0 

5i;.1il i tud. 

Estos resultur~s debe ran ser notificados a la Coordinaci6n de 

Formaci6n y Desarrollo de Recursos Humanos en el informe final que el 

docente presentar~ a 1a Coordinaci6n, en un plazo no mayor de 15 dias. 

La Coordinaci6n con este informe procedera a enviarlo a las 

insti tuciones patrocinadoras de participantes, con el objeto de 

retroalimentar el curso fina1izado y con ello contribuir a una mayor 

eficiencia y efectividad de otros cursos qu~ se realicen en forma 

posterior. El informe deberA incluir una sintesis de los aspectos mAs 

importantes del curs~. 

A continuaci6n se presenta el Esquema No. 5 del proceso de un 

curso corto, con el ob)eto de que las personas que se involucren en el 

~ismo, tengan una guia metodolOgica que 10£ oriente en el de~arrollo de 

1. actividad ac~demica refer ida. 
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ANEXO 1 

CRITERIOS PARA LA OPERACIONALIZACION OE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Indica 16 que el estudiante realizar~. 

Emplea un verba que indique una conducta observable. 

Son clatos y precisos; que permitan realizar la planificaci6n, 

ejecuci6n y evaluaci6n del proceso enseNanza-aprendizaje en forma 

efectiva y eficiente. 

Verba inmediato que manifiesta una acci6n ob!;ervable 

obJetivamente. 

Condiciones de aprendizaje 0 evidencias. 

_. Criterio de evaluaci6n. 

C. ~~g~~~2 2 §g9~iI e2I2 12 QQgI2~iQn21i!2~iQn Q~ QQ1~!i~Q~ Q~ 
AEg!]Q!!2ig 

In!gIIQgen!g 

El estudiant&, 

1 • Que hari1.? V.rbo que indica conducta 

2. Cue C".o!:a? Explicaci6n 

3. Con quf!o? Condicione!; 

4. C6mo? Cr:-iterio 

S. Cuc1nto? Cr iter 10 
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1\.1 .... :. ~ ... 

II 
--~------------------------------ --~,----~-,---,, --, 

I~ 

• ELEM ENTOS ?~ P.A Ai;I,L I SIS DE PERTltlENCIA DE UI\ OBJET IVO 
,OBJE- OBJ~- OBJE- ' R[S · 
iTI VO IIVO llVO 'PU[S -

HA lO "6" "C" TA ~ 
... I IDEAL 

r I VA 

1.1 Servira 01 participante para resol ver problemas 0 tareas I SI 
de S u \:!J a p. "SO n a 1 _, soc i a 1 0 0 r o>!' r,~ -~'_ '0 '!1' !~ l ~e n . e~a, '1 !.. .. flf~ I "let!.'t u".!' I r~0'<l. ? --1----1-----+---~.::._-~ 

1.2 Contd tJu ; ra a.q ue el partici~ante tenga 
h,,".",,' ,val iDS.? 

1. 3 Ti ane una ·i on socia l itiva? 

una ex; s.tenci a 

.4 Es ur. _~ 6~:~~iZaje necesario como base pa ra aprendizajes 

I 

1:>5 Fa v(!" -:- ce 1a formacion de habilidades flerrr.a nentes en el 
I-__ ,,-=par~ti : ipante? 

1 6 r", ·,- , se l oo ra su conservacion esH .seou l'ada? I 

SI 

SI 

,.SI : 

SI 

SI 

NO 1.7 Ca rre un qran ri esgo de obso l ecencia? I 
I===p=== === ===== ==== === ====== === ================ ==== ======= ==== == ==. ~===== 
2.~'~Or: ACTUAL - VALOR A CORTO PI A70 I 

===== ----- '======. 
I 

2. 1 Ti en? un autEntico valor formativQ en 1a actual e tapa 
evol eti va que vive el participante? ' 

2.2 Pres -::n ta su adquis;cion un inmediato benefiCio -p-a-r-a-l-a--l-- +--'I--+--l ~ 
~ ~_~S"O~Cii~_~dad?~ ________ ~ _____________ -4 __ -r __ i __ -r_-',~ 

2.3 ~!r~~ ~~d~a~,t~~!l? ,(~/~~ar~~;~l~~) problemas 0 taraas Sl 

Sl 

2.4 Es L~ aprendiza j e que se u tili2ar~ frec uentemente en el I I SI 
_-=d~e,,-s :-.~eno orafes i Dna 1 de 1,.=00' ,r.t,-,i~c,i,.~DO~' r.:c,t~e,,? ________ ,_+--_--+ __ +-__ + __ _ 
2.5 ~!e~~ ;~t~~~~~~ motivador para involucra~al partici ".n- I Sl I 
2. 6 ".j'ud~ ra a aum:nt~r la rpa, '- ci pa c i6n de l educondo en su S1 I 

prO;,10 aprendl zaJe? t 

.,= =~== === ==== = = === = = = == = = = = == == = = = = == = = == = === == = = = == == = == = ===== = = = = == = = = ----- : = == = = "= == ==. 

n 

3. SJTUAC I01; EN LA t IKUlIU,:A DEL [VU:lO DE C!::!P.?:!CA"-!C j.,,-,A~' C-,-,IO!!.!.N ____ -+ ___ + __ +--_~_-_-1 

3. 1 Po, ~ e transfereo c ia vertica l? (resDect o al r.: i smo evenlO) S1. __ 

3.2 Pose: transferencia ho r izontal? (M-n< eventos ) SI 

3.3 Se u:ili " ,.. ,",;o'i'O,'mente en otros even tosl. _ ,, ____ -+ __ --; __ -+ __ -+ _~L_ 
3.4 Se ."c"en tra ubicado _dent ro dey" esou ema .s l f unu ,.l ? ' SI 

3. 5 ,,, . 0; en 2.i.to a-"'",--d_e n t ro,-,d~e~l ~e~s.'l. ""'!J"' ~~' ~'~ ~,,~ :'t~1~ t IU ~l.ll _____ +__ S 1 
3.6 Esta cct ua liu do ('1 en foque~de' c on ;:. e~ i da? 51 

. . _ ,=== == == ==== ===,======="='"=== =~=== = ===== = ==, == = == ,== = = === == = = , == === ===,= _, === ===_= d 
.1. 1--.f2:~DC'~ll,Q;~O:;~Rf1. 0 L-___ L:O~ ________ ---+---t-_-;--_-i __ J 

I 
A~ 

4.1 [s p : ~i~ l~ ~lc a~ :erlo en la e tap~ evolutiv2 en qu e se 
1_-'-__ -.£. ... C l~.:· '.:.tf·a -:.j ;-'0.J"t i.c ij' ilrl.1.C'? _ ____ _ _ .~ __ . _ ____ _ ,_ . '- ___ ~_" --
~--________________________ ~,o __ ~=-~~~~ __ 

http:DEPEFThL~.,.lA


' __ 0 ___ " -,' ---1-, 
OBJE- ' - ..... .. ,.,-OoJ:. -I(J!.JL'E - M.S-

ELEMENTOS PARA AHALI 51 5 DE PERTI NENCIA DE UN ORJETI VO TIVO TIVO ;TIVO IpUES-
"A" 118 11 lie" TA • 

IDEAL 

4.2 Exige demasiado tiempo para loararlo? NQ 

4.3 Exioe demasiado esfuerzo para lograrlo? NO 
4.4 Exige equipo y/o materiales costosos pa ra 10grarlo? I I 

* Un objetivo pertinente debe satisfacer como mlnlmo el 80% de la r2spuesta ideal. 
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t--- N I VEL 

I CONDe 111 I ENTO 

COr·1PRENS IGrJ 

J\PLl CJ\C I ON 

J\rIALI SIS 

~ 

SlNTESIS ~ 

EVALUACrON 

RECIBIR 

RESPONDER 

VJ\LORIZAR 

ORGMII ZAR 

CARACTER 

HAnILIDAD PERCEPTIVA 

HA[3 I LI DAD FISICA 
I 
I 
I 

,-- .-

t\ n t:. A U ;j Fagina i 

DOMINIO COGNOSCITIVO 

EVIDENCI/ ~ 
------------------------------~ 

Recordar conceptos, definiciones, fechas, clasificaciones, metodologias, prin
cipios, teorias, etc. 

Traducir, interpre~ar, extrapolar, manejar conceptos, definiciones, datos espe 
cificos, etc.; reordenandolo, pasandolo a otro lenguaje 0 extendiendolo a otras 
situaciones. 

Usar 10 anterior para resolver un caso 0 problema nuevo para el. 

Manejar los elementos, funciones a relaciones del material, objeto, etc., como 
un conjunto. 

Producir un nuevo material, objeto, concepto, etc. 

Hacer 0 elaborar un juici0 sobre un material, objeto, concepto, etc. 

Atencion voluntaria hacia un hecho, evento, reunion, persona, grupo, etc. 

Interes definido 0 manifiesto hacia hechos, eventos, reunion, persona, grupo, 
etc. 

Estar convencido y mantener una conducta permanente, conforme el valor dado. 

Poseer distintos valores y organizarlos jerarquicamente. 

Poseer un sistema de valoree y comportarse siempre conforme a el. 

Interpretar estimulos visuales, auditivos, tactiles, manejar su cuerpo y los 
oDjetos. 

Demostrar fuerza, resistencia, soltura, agilidad en el manejo de su cuerpo. 



! 
I 
I 

I ____ -.-.;...:N T VEL 

DESTREZAS MOTRICES 

COMUNICACION VERBAL 

A N E X 0 3 

S~!!I!rQ~=e~~=Q~~~~!~~~!Q~=Q~=~Q~~~r~ 

DOMINIO COGNOSCITIVO 

E V IDE N C 1 A S 

Manejar instrumentos, maquinas 0 su propio cuerpo con destreza. 

Pagina 2 

Moverse en forma est~tica, crear movimientos expfesivos 0 interpretativos. 



ANEXO.-4 

HOOELO DE PLANEAHIENTO DE UNlOAD DIOACTICA 

a. De~cTipci6n de la unidad 0 fase. 

b. Objetillo~ terminalt!~ . 

• c. Objetillos especifico~. 

*d. Contellido~ 

teo Estrategias de en$e~anza-aprendizaje 

*f. Ellaluaci6n; Procedimientos e in~trumento~. 

*g. Tiempo en hora~; Teoria, pr~ctica y total. 

h. Bibliografia 

• Los aspectos comprendidos en los inciso~ C al g, se deben presentar 

en una hoJa tabular, como la que sa presents en Is sigui2nte pAgina. 



" Ii f 1\ 0 it 

I 

ESTRATEGIAS DE --------- E V A L U A C ION ~-------- -TI Enpo HORA§ 08JETIVOS ESPECIFICOS CONTENIDOS 
ENSENANZA~APRENDIZAJE PROCECIMIENTOS INSTRU~lENTOS 1 EO- PRAC TO~ 

RIA TICA 

-

, 

~ ..... 

. 

. 

I 
- . -



ANEXO 5 

ELEHENTOS HINIHOS PARA ELABORACION OEL INFORHE PRESENTAOO 
POR EL ESTUOIANTE / 

1. Can1tula 

2. Agradecimiento~ (opcional) 

3. Indice u hoja de contenido. 

4. Introducci6n 

5. Descripci6n de la metodologia de trabajo 

6. Pre~entaci6n de los resultados del trabajo 

7. Conclusiones 

8. Recomendaciones 

9. Bibliografia 

1. Carc1tula 

2. Hoja de contenido 

3. .Introducci6n 

4. Presentaci6n sint~tica del plan de traba)o 

5. Problemas encontrados en el desarrollo del trabajo 

6. Ayuda 0 apoyo recibido del docente en .la soluci6n de los mi~mos 

7. Ayuda 0 apoyo recibido del docente para el desempe~o y 

desarrollo del trabajo, ill,lependientemente de los problemas encontrados. 

8. Sugerencias con relaci6n al apoyo 0 ayuda del docente en 

futuros trabajos. 

9. Conclusiones 

10. R~com~ndaci~n.s 

48 



ANEXO " 

ELEMENTOS MINIHOS DEL INFORHE DEL DOCENTE SDBRE EL TRABAJO REALIZADO 
POR EL ESTUDIANTE 

1 . Car lltu la 

2. Hoja de contenido 

3. Int rodllcci6n 

4. Sintesis del trabajo realizado por el estlldiante 

5. Aspectos relevantes del trabajo realizado 

6. Desempe?\o del estlldiante 

7. Sugerencias para el desarrollo del trabajo en futuras 

oportunidades 

8. Conclusiones 

g. Recomendaciones 
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3. Estudios reolizodos 

-
Fechos Estudios rcolizados 

Nombre y direccion de 10 Anos de De A y certificado 0 

InstituciC:n Docente estudio Mes-Ano Mcs-Ano titulo odquirido 

Educacion Primaria: 

-

IEducocio'n Secundorio: 

- - -
Educocio'n tecnica y profcsional 
post-secundoria, no universitorio: 

. 

Educacio'n universitorio: 

Educacion de post-grado 

. 
. . 

. . 



ANEXO 7 

INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA (lNCAP) 

SOLICITUD DE INGRESO PARA ADIESTRAMIENTQ TUTORIAL 

1. Datos generales 

Sirvase adjuntllr 
3 fotografias tao 
mana pasaporte 
o cedula 

Nombre completo ______________________________ _ 

Direccion domiciliaria ___________________________ _ 

Direccion postal __________________ _ No. de telefono ____ _ 

Ciucfac _________________ Pais 

Fecha de nacimiento _______ _ Lugar de nacimiento ___________ _ 

Nacionalidad _______________________________ _ 

Nombre. direccion y No. de telefono de una persona a quien notificar en caso de emergencia 

2. Idiomas (la lengua materna en primer lugar) 

lee Escribe Habla 

Idioma Muy Bien Regular Muy Bien Regular Muy Bien Regular 
bien bien bien 

.. 
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3. Estudios reolizodos 

Fechos Estudios reolizodos 
Nombre y direccicn de 10 Arlos de 

De A y ccrti fi codo 0 

Institucio'n Docente estudio 
Mes-Ano Mes-Ano titulo odquiri do 

Educocion Primoria: 

, 
Educocio'n Sccundario: 

Educocio;, tccnico y profcsionol 
post-secundario, no univcrsitorio: 

. 

Educocio'n uniyersitoria: 
~ 

Educocion de post-grado 



-3-

3. Inclique los articulos cientificos que haya pUblicado. (Utilice hoja u hojas adicionales si fuera 
necesario). 

4. Puesto que desempeiia actualmente. (Por favor proporcione datos completos) 

Ticmpo de servicio _______________________________ _ 

Denominacion del puesto __________________________ _ 

Clase 0 naturaleza de la organizacion ______________________ _ 

Nombre de su jefe inmediato _________________________ _ 

Breve descripcion de sus funcioncs ___ -,--___________________ _ 

). Puesto anterior 

Tiempo de servicio __ _ 

Denominacion del puesto _______ .,.-__________________ _ 

Crase 0 naturaleza de la organizacion ______________________ _ 

. Nombre de su jefe inmediato __________________________ _ 
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6. Indiquc .d(:tall.:.darncntf.! '/ ;: 1, (ariml cc.ncisa 1m 'I~pcc to s en (! II r' d"sea (,- cib;r "rli. ',r .. l1. i(:II)/) 

con base en cl follet.) >ohrc :\OlEST RAMI ENTD TUTOR l 'd ".;.j M! : I 000Ll.::.iIA!-l ~;S · 

PECIFICAS PARA ESTU910S Y PROGRAMAS OE ALI ME;! 'OS Y NUTRICION" del 
INCAP, 

7. '::: i' p!ique la manera en qu e usted se propane utilizar los conocimientos que eS~t::ra ?dqt..:' rir 
mediante su entrenamiento y la si tuacion ex istente en el campo que Ie in teresa . 
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ANEXO 8 

INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTROAMERICA Y PANAMA (lNCAP) 

COORDINACION DE FORMACION Y DESARROLLO DE REClJRSOS HUMANOS 

SOllCITUO DE IrJGRESO 
PARA ACTIVIDADES DOCENTES DE CORTA DURACION 

Actividad 

Curso D Simposio D 
Saminario D Mesa Redonda D 
Taller D Otra D 
Tema 

Lugar donde se realizara Fechas 

(Ciudad - Pais) 

Sirvnse adjuntar 
3 fotografins tllmllno 

pnsuporto 0 cedula 

2. Datos Generales 

Nombre ________________________________________________________ __ 

(primero y Segundo Apellido) (Apellido de Casada) (I\'ombre) 

Direccion domiciliaria ________________________________ _ 

Direccion Postal ____________________ No. de telefono ___ _ 

Ciudoo _____________ Pars ____________ _ 

Fecha de nacimiento _______ Lugar de nacimiento _________ _ 

Nac:ionalidad __________________________________ _ 

Nombre, diroccion y No. do tolMono de una persona a quion notificar en caso de emer
gsncia 
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3. Idiomas (la Icngua materna en primer lugar) 

Lee 
,...-' 

Muy Muy 
Idiom a bion Bien Rc{)ular bion 

4. Educacion Universitaria: 

Nomorf1 Y l!iroc::ion de las 
No. de ir:stituciones uniy~rsitdriiJs on 

d:lndo ro:!lilo 1m t!studios anos 

Escribe Hl1bla 

Muy 
Bion Regular bien Bien Aenu1ar 

Fechas CertificC':Jo 0 

Do A titulo obtenido 

" 6. Educaclon ttJCnlC8 y profoslonill. post socundarlB. (Esta Informacion no flS nocesaria si posee titulo 
universitnriol 

Nombre y diroccion du las No. de Fechas Certificado 0 'instituciones docentes on 
an os De A titulo obtenido quo rcalizo los estudios 

6. Educaci6n secu ndaria 

-



-3-

7. Puesto quo desempena actualmente (Por favor proporcione,datos completos). 

8) Ocnominacion del puesto: _____________________ _ 

b) Tiempo de servicio: _______________________ _ 

c) Institucion 0 dependcncia: ___________________ _ 

d) Direccion de la institucion 0 dependoncia: _______________ _ 

e) Breve descripcion de sus funciones: __________________ _ 

f) Nombre del jefe inmcdiato: _____________________ _ 

8. Exponga las razones par 12s cuales Ie interesa participar en csta actividi!d. 

9. Explique la manera en que usted se propane aplicar los conbcimientos que espera 
adquirir • 

. 10. .Condiciones Economicas 

lCOmo va a financiar su participacion? 

8) Con fondos propios 

b) Can beca de su gobierno 

c) Can beca de otra institucion . 

Matricula de Gastos de 
Estudios Investigacion 

Gastos de 
Permanencia 

lOue institucion? ___ ~ ____________________ _ 

Firma Lugar y Focha 
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Espacio destinado para uso Institucional 

Observacionos _____________________________ _ 

Vo. Bo. Profesional Responsable 
del Curso 

Vo. 80. Comite de Admisiones 

Vo. 80. Jefe Coordinacion 
de Formacion y Desarrollo do Rocursos Humllnos 

P·2623 



ANE~O 9 

INSTITUTO DE flUTRICION DE CENTRO ANERI CA Y PANN~A 

COORDINACIDN DE FORMACION Y DESARROtLO DE RECURSOS IIUr1ANOS 

INFORMAC ION GEUERAL * 

N011BRE: ________________________ _ 

PAIS: --------------------------

DIRECCION EN EL PAIS DE RESIDENCIA: -------------------------------

EDAD: ________ _ 

INSTITUCION: 

CARGO: __ - ____________________________________________ _ 

TITULO(S): _____________________ _ 

EVEN to EN EL QUE PARTICIPA: ---------------------------------------
FECHA DE DURACION DEL EVENTO: ------------------------------------

... 
Esta informaci6n es necesaria para prop6si.tos de estadistica y segui
miento de reuniones patrocinadas par el Instituto de Nutrici6n de 
Centro America y Panama (INCAP). 

RH-R-l 
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ANEXO 10 
~-.. ~ .. ::::..~ 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y P,'NAMA 
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 

CENTRO Df ESTUDIOS SUPERIORES EN NUTRICION 
CIENCIAS DE ALIMENTOS (CESNA) 

SOLICITUD DE BECA 

(Cursos de Postgrado y Tutoriules) 

1. Nombro ______________________________________________________________ _ 

2. Diroccion postal ___ -,-___________________________ _ 
.- " .... 

Telefono -------, 
Ciudocf _______________ _ POIS _____________________ _ 

3.' Estcdo ci vi I: Soltero (0) ____ Casado (0) ___ Gtro __ _ Espeei fieor: ____ _ 

~. . Ncimbrc de su conyuge: _____________________________ _ 

Proresion: . Edod: Trobo'lo: ------------ -----
Si_No ___ _ 

5. Personas que dependen eeonomicamente de usled (es decir, que usted tiene 10 responsabilicod 
do los gostos do sU'manlenimionlo y/o formacion). 

Nombre Edod Porenteseo 
Trobojo Estudio 

. . . .~ ...... (si 0 no) (si 0 no) 

. ' . , 

.-

. 

Si nocesita rnas espocio uti lice uno hojo adicionol. 

D,".CCION: INCAP, ~f'AHtADO f'OSTAL. IlaD/uUAT£MIIL.A. C£I'4TIIO IIMI:.RICA - C"oLE: INCAP. QUATEM"LA - TLLEf'O'~O~ 43702·7 



6. Fuente de sus ingrcsos: 

.. 0) Trabajo 0 b) 

c) Negocios: Comercial 

d) Acciones, intercses 

,7. . Ha trabajado uslod: Si 

Donde? 

Solorio mel.sual: 

2 

Alquilor propiodades 

Industrial 

o 
CJ o 

D Dtro. especifique: 

Agricola D 

No_ . Trabaja actuulmente: SI 

.. 

No 

Tiompo do Irabojo: -J. _________ _ onos meses 

Hombre y direccio'n de su cmplcador: ______________________ _ 

8. En su coso viven: Ezposo Hijos __ _ Padre --- Madre 

Hormonos Olras --- Total: ---

9. Cudl es 01 presupucsta mensual de su fami lio: 

. 0) Ingresos:· Infarmonle: Co'nyuge: 

Otros fomi liares: Tota I: 

b) EgTOSOS: * Total: ___________________________ ... 

10. En el cast) de obtcner 10 beco, continuorla recibiendo su sucldo 0 parte de el duranto sus 

cstudios? 

TOlal SID NO D Parcial SI D NO D 
11. Hec tua estudios en otra institucic5n: S I 0 ND D 

Cuanto paya mcnsualmcnte por matrfcula en esa institucion? 

Contlnuara pagando dicha matrfcula m/cntras duren sus estudlos en INCAP? 

SI D NO 0 

* Exprcsado en pesos ccntranmoricanas 0 su equivalento en U.S.A. d6laros. 



12. 

* 

*. 

3 

DoseD solicitor beco de': 
. 

A. MATRICULA' B~ MANTENIMI ENTO' 

0 Comploto 0 Comploto 

0 T ros cuortos D T ros cuartO$ 

CJ Modia D Modio 

0 Un cuorto 0 Un cuorto 

C. PasaiD do id6 y vuelta de su pOlS a fa ciudad de Guatemala" -0 

Filmrl Lu[)or y (ocho 

La informacion que se proporciono en este docum~nto es estrictcmonto confidch .. 
ciol pero csta' sujcfa a 10 com!Jrobocio'n do su veracidad, on coso que ost~:) con' 
:.idere convoni on to. 

Los cifras rcpresenfan pesos con'roarncricanos a USA dolores. 

Exciusivomenfe para 01 solicitante. 

. P·19~9 
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INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA 
COSTA IIICA 

EL SALVAlJOn 

CUATf:MALA 

OFICINA SANITARIA PAP~AMERICANA 

O.'JCINA REGIONAL Dr: LA 

ORGANIZACION MUNOIAl DE LA SAlUO 

1I0NDl" 

NICAIIA4 

J'AN.\I 

"PAnTADO POSTAL 11811 TELErONOS 431£2 AL 4 

CARRETERA ROOSEVELT. WNA 11 

CUATEMALA, C. A. 

CABLE: INCAP 

ANEXO 11 

REGLAt·1ENTO PARA ESTUDIANTES DEL INCAP 

El presente Reglamento tiene por objeto normur las 

actividades de las personas que son admitidas en el Institu

to de Nutricion de Centroamerica y Panama (INCAP) para rea-

lizar estudios en el campo de la Nutricion y ciencias afines. 

Marzo, 1984. 
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· REGLAMENTO PARA ESTUDIANTES DEL INCAP 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

1. Son estudiantes en el INCAP las personas admiti-

das para participar en alguna de las actividades docentes del 

I~stituto y que cumplan con los requisitos de inscripci6n esta 

blecidos para el efecto. 

2. Son obligaciones de los estudiantes: 

a) . Cumplir con los reglarnentos· y disposiciones 

del INCAP; 

b) cumplir con las indicaciones de los profesio

nales responsables de su supervision; 

c) mantcner en todo momento una actitud disciplina 

da y una conducta acorde con su condici6n de miembro del INCAP; 

d) colaborar en el cui dado y buen mantenimiento 

de. los bienes bajo su responsabilidad y en general de todos los 

de la instituci6n; 

e) participar en actividades academico cientlfi

cas organizadas por el INCAP como parte de su plan regular de ~ 

trabajo. 

II. REQUISITOS DE ADHISION 

1. Los siguientes requisitos deber~n ser llenados por 

las personas que deseen solicitar admisi6n en el INCAP para rea

lizar estudios: 

a) Presentar el formulario de solicitud de ingre

so, acompanando 10 siguiente: 
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Reglamento para Estudiantes del INCAP/2 

- Cinco (5) fotograf!as tamano c~dula 

- Fotocopia de identificaci6n personal (cedula 
de identidad, pasaporte 0 certificado de naci
miento) 

- Fotost&tica 0 fotocopia del titulo (para estu
dios d2 postgrado) 

- Certificaci6n general de estudios universita
rios (para estudios de postgrado) 0 cuando sea 
necesario. 

Cartas de recomendaci6n (se dar5n las indica
ciones, segun el caso) 

- Certificado ffi9dico de buena salud 

- Carta oficial de apoyo de su instituci6n para 
la realizaci6n de los estudios 0 entrenamiento 

b) Acudir a entrevista cuando asi se indique. 

2. Toda solicitud de ingreso es sometida a Ja consi-

deraci6n del Comite de Admisiones del INCAP para ser aprob~da 0 

improbada. En to do caso, el interesado recibir& notificaci6n, 

por escrito acorde a 10 resuelto sobre su solicitud. 

3. EI solicitnnte cuya admlsi6n sea aprobada, sera in 

formado as! mismo de las condiciones econ6micas aplicables a su 

caso. 

4. Todo estudiante deber& reinscribirse al principiO 

de cada semestre, llenando el formulario establecido para el e-

fecto. 

5. Los estudiantes de reingreso unicamente deber&n lIe 

nar el formulario de reinscripci6n, dumplir con.el pago de la rna 

tr!cula de cstudios cuando est~n obligados a ella, y renovar el 

carnet respectivo. 
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Reglamento para Estudiantes del INCAP/3 

III. DURACION DE LOS ESTUDIOS 

1. En el caso de los programas regulares, la dura-

ci6n sera por el perfodo previamente establecido para los mis-

mos. 

2. En el caso de entrenamiento tutorial, la duraci6n 

sera determinad2 conjuntamente por el profesional responsable 

del entrenamiento, la Coordinaci6n de Formaci6n y Desarrollo de 

Rectlrsos Humanos y el estudiante. En todo caso la duraci6n ma-

xima ser§ de 24 meses, dependiendo de la naturaleza de las acti 

vidades involucradas en el entrenamiento. 

IV. DEPOSITO 0 CUOTA DE INSCRIPCION, CARl'JET Y usa DE FACILI 
DADES 

1. Todos los estudiantes de primer ingr2so que gozan 

de beca completa otorgada por el INCAP, deben efectuar un dep6-

sito de VEINTE QUETZALES (020.00) en la Secci6n de Finanzas del 

Instituto mediante orden que proporcionara la Oficina Adminis-

~rativa de la Coordinaci6n de Recursos HUrnanos. Este dep6sito 

de VEINTE QUETZALES constituye garantfa para cubrir perdida 0 

deterioro de material que se reciba en prestamo de la Bibliote-

ca y otros que se utilicen en los estudios y/o entrenamiento. 

De no haber pagos pendientes al INCAP al finalizar los 

estudios, el dep6sito sera reembolsado al estudiante previa tra 

mitaci6n de la solvencia final/cuyo ~ormulario Ie sera propor

cionado en la Oficina Administrativa de la Coordinaci6n de Re-

cursos Humanos. 
", 
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Reglamento para Estudiantes del INCAP/4 

2. Los cstudiantes que gozan unica~entc de b0ca de 

matrfcu1a de estudios parcial 0 total,- dcben pagar una cuota G-

nicade inscripci6n (no reembolsable), de VEINTE QUETZALES (Q20. 

00) en la Se-:::ci6n de Finanzas del Instituto. 

3. Al efcctuar e1 dep6sito, el estudiante recibira 

su carnet de identificaci6n, el cual es necesario para: 

a) Ingresar al INCAP 

b) Usar la Biblioteca 

c) Usar laboratorios 

d) Usar el Centro de C6mputos 

'e) Usar la Cafeterl'a 

f) Otros servicios que sean necesarios para los 
estudios 0 entrenamiento. 

4. Todos los estudiantes estan obligados a renovar su 

carnet al inicio de cada semestre. 

V. CUOTAS DE ES'I'UDIO Y CaSTO DE MATERIALES DE ENTRENhllIENTO 

1. Las cuotas de estudio h2n side establecidas para 

cada una de las actividades acad~micas ofrecidas por el INCAP. 

2. Para los cursos regulares y el entrenamicnto tu-

torial, las cuotas deberan pagarse por trimestres adelantados. 

3. En el caso de inscripci0n por asignatura, la cuo 

ta debera pagarse por adelantado, en forma total. 

4. Todo estudiante obligado a pagar cuota de estudio, 

deber& estar solvente para: 

a) Tomar ex5menes parcialcs y finales 
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Reglamento para Estudiantcs del INCAP/5 

b) Recibir certificaciones de estudios 0 cons
tancias ac~demicas 

c) Graduarse 

5~ En algunos casos el estudiante dcber§ pagQr, ade 

m§s de la cuota rcspectiva de estudios, el costa de materiQlcs 

necesarios para sus estudios 0 entrcnamiento. Los costos seran 

estimados al inicio del programa y deber~n ser pagados juntamen 

te con la cuota de estudios. 

6. Todo estudiante que por negligencia oCQsione per-

dida 0 dane con relaci6n a equipo y facilidades del Instituto, 

dcbera rcpararlo oportuna y satisfactoriamente para obtener la 

solvencia del caso. 

VI. EVALUACIONES 

1. Las actividades realizadas por los estudiantes en 

los prograrnas regulares del INCAP ser§n evaluadas con base en 

el reglarnento e~ tablecido para el efecto yque ser§ entregado 

a los estudiantes al inicio de sus actividades. 

2. En el caso de los estudiantes en entrenamiento tu 

torial, la evaluaci6n de sus actividades sera realizada peri6di-

carnente por el tutor responsable del e~~renamiento. 

3. Cuando el entrenamiento tutorial involucre un tra 

bajo de tesis para obtener un grado academico en la Universidad, 

dicho trabajo deber§ ser sancionado por el tutOF del estudiante 

antes de ser sornetido a la aprobaci6n de la Universidad para su 

publicaci6n. 
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Rcg)~mcnto para cstud1antcB d~l INCAP/G 

VII. INFORHE DE ACTIVIDADES 

Al terminar su programa de entr~namiento y a!ltes de tra

mitar la solvencia final, todo cstudiante tutorial (excepturtndo 

los que realicen trabajo de tesis), debera rendir un informe so 

bre las actividades que realiz6. Este informe debera incluir 

losobjetivos del entrenamiento, los logros obtenidos y un co

mentario sobre la importancia de su entrenamiento. El original 

del informe se presentara al Jefe de la Divisi6n en la que tu

vo lugar el entrenamiento y al Jefe de la Coordinaci6n de Recur 

sos Humanos. 

En el caso de estudiantes que realizan trabajo de tesis, 

deberan ontrcgar U~ ejemplar al Jefe de la Oivisi6n en la que se 

llev6 a cabo el entrenamiento y dos e~emplares a al Coordinaci6n 

de Recursos iItlInanos. 

VIII. CERTIFICACIO~ES 

1. Cuando el estudiante tutorial 10 solicite, podra 

otorgarsele una co~stancia de entrenamiento. 

2. Por toda certificaci6n de estudios 0 constancia de 

entrenamiento, deber~ pagctrse la suma de UN QUETZAL (Ql.00) en 

la Secci6n de Fina~zas del INCAP. 

IX. SEGURO DE SALVO Y ACCIOENTES 

1. De acuerdo con los reglamentos del INCAP, toda pe~ 

sona que se incorpora a la instituCi6n, debe con tar con sesuro 

de salud y accidentes. El estudiante que no pasea este seguro, 
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Reglamento para estudiantes del INCAP/7 

puede obtener a trav6s del INCAP una cobcrtura de servicios m~

dicos para enfermedad y accidentcs, mediante el pago anticipado 

de una cuota mensual. Dichos servicios son contratados local-

mente. Informaci6n completa sobre el particular se proporciona 

ra al estudiante en el momento de inscribirse. 

2. Si el estudiante no esta interesado en esta cober-

t~ra, debera firmar el documento eximiendo al INCAP de toda res 

ponsabilidad en caso de enferm~dad 0 accidente dentro y fucra 

de la instituci6n 0 presentar evidencia de estar cubierto por -

un segura de salud y accidentes. 

x. AUSENCIAS 

1. Cuando el estudiante no pueda presentarse a sus ac 

tividades, debera notificarlo por la vfa mas rapida al director 

de su programa 0 a su tutor, y en su defecto, a la Secretarfa 

de la Coordinaci6n de Recursos Hwnanos del INCAP, indicando la 

causa de su inasistencia. Posteriormente, debera justificar su 

auscncia por escrito. 

2. En el caso de estudiantes becados por el INCAP, las 

ausencias se rigen por disposiciones especfficas para cada tipo 

de beca. 

3. Los estudiantes extranjeros que de seen ausentarse 

de Guatemala durante los perfodos de vacaciones oficiales 0 fe 

riados autorizados, deberan notificarlo por escrito y con sufi 

ciente anticipaci6n al director de programa 0 tutor y al Jefe 

de la Coordinaci6n de Recursos Hurnanos. En estos casos el INCAP 
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Reglamento para Estudiantes d~l INCAP/8 

no asume ninguna responsubilidad por tr5mites y urreglos de via 

je, los que seran por cucnta exclusi~a del estudiante. 

XI. VACACIONES 

Los estudiantes regulares en los programas academicos del 

INCAP gozaran de vacaciones de acuerdo con los programas de tra 

bajo respectivos, en la siguiente forma: 

1. A nivel de postgrado y en los cursos de dos anos, 

al finalizar el primer y segundo semestre. Al final del tercer 

se8estre, de cODun acuerdo con el Director del Curso, dependien 

do del progreso del trabajo de investigacion. 

2. A nivel de postsrado y en los cursos de un ana de du

raci6n 21 final del piimer scmestre, de comun acucrdo con el Di 

rector Gel Curso; 

3. A nivel tutorial, para los programas de estudio pa 

trocinados por la UNU, cinco dras habiles despu~~ del primer se 

mestre y cinco dras hSbiles durante el segundo semestre; en to

do caso, el estudiante debe estar presente en el INCAP al termi 

nar real y oficialmente su entrenarniento; 

4. Para otros estudiantes tutoriales, las vacaciones 

seran tambien de cInco dras habiles despues de cada semestre. 

Se p.xceptGan aquellos que estan regidos por reglamentos de otras 

instituciones, como la OPS, FAO, etc. 

No habr5 vacacioncs en los programas con una duraci6n me

nor de 12 meses. 
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Reglamcnto para cstudiantes del INCAP/9 

XII. VISA PARA PER}~NENCIA EN GUATEMALA 

1. A los estudiantes extranjeros admitidos en el INCA 

se les ayudara a obtener la visa para perrnanecer en Guatemala -

per la duraci6n de sus estudios. 

2. A los estudiantes extranjeros se les recomienda co: 

troJar las fechas de vencirniento de su pasaporte y de la visa 

para permanecer en el pals y hacer las gestiones de renovaci6n 

oportunamente para evitar sanciones y el pago de multas. 

XIII. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

1. En el caso de cstudiantes tutoriales con beca otor 

gada por el INCAP, la tenencia de la misrna se basara en la con

ducta, rendimiento y dedicaci6n de los becarios, 10 cual se ve

rificara peri6dicamente mediante reportes y la evaluaci6n que -

por los procedimicr.tos que sean seleccionados, se verifique de 

acuerdo con 10 establecido en el numeral 2 dl~l apartado "Evalua 

ciones" de este Reglamento. 

2. Ademas de 10 establecido en.el reg13mento de eva-

luacion del rendirniento academico especlfico para cada programa 

docente, los estudiantes seran retirados inmediatamente del Ins 

tituto, en los 'siguientes casos: 

a) Cuando no cumplan con, las normas establecidas 

para la ejecuci6n de ~ 1S trabajos; y 

b) Cuando se observe en ellos actitudes y conduc

ta renidas con la moral y falta de respeto hacia los demas. 
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XIV. ORGANIZACION DE ESTUDIANTES 

Los estudiantes pueden organizarse, si as! 10 consideran 

conveniente, para realizar actividades eminentemente academicas 

que no est~n contempladas en sus programas de trabajo, asf como 

de tipo cultural y deportivo siempre y cuando no interfieran con 

las labores normales de la instituci6n. Dentro del Instituto 

no scr§n aprobad~s aquellas actividades cuyos objetivos ~o est~n 

plenamente justificados y las de tipo polftico 0 religioso. 

Las actividades de tipo social est~n prohibidas centro del 

Instituto a excepci6n de aquellas que sean oficialmente progra

madas y/o autorizadas. 

XV. PROHIBICIONES 

Se prohibe a los becarios y estudiantes: 

1. Valerse de su condici6n de miembro del INCAP para tra 

tar de obtener dentro 0 fuera de la instituci6n algGn privile

gio ajeno a los que Ie corresponde en calidad de estudiante. 

2. Trasladar fuera del Instituto, aunque sea por activi

dades oficiales, material 0 equipo de la instituci6n sin la co

rrespondiente autorizaci6n por escrito y dirigida a la secci6n 

que corresponda, por parte del tutor.o profesional responsable 

del programa de estudios. 

XVI. DISPOSICION ESPECIAL 

Cualquier aspecto no contemplado en este. documento ser~ 

oportunamente reglamentado por la Coordinaci6n de Formaci6n de 

Recursos Humanos. 
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SOLlCITUD DE LmlWS 

Clasl ficacion 
Auwr. ________________________________ __ 

Tirulo: ________________________________ _ 

Nombre del Sollcitante 

SOUCITUD DE REVISTAS 

Nombre de la Revista Vol. No. Ano Pag. 

------
------
------
--------

(contlnuar el reverso) 

Nom~re del SoticitanU! 

LuC30 deberan ser entregadas al encargado de 13 Colee
cion para que facilite el material. 

Servicio de PresL1mo: EI material deber:i ser presentado 
at escritorio de circulacion. En el escri torio de circulacion 
deber;!n ser finnJdJ5 ca(b una de las fichas correspolldientes 
y podra rctlrar5C el In3terial en cuya pasta posterior esta 
colocada Ul13 p3pelela en la cu.al se indica la fecha en que 
deber:i ser de\·uclto. 

En caso que cl material soLicitado sc cncuentrc fuera de 
la Dibliote\:2. sc poJr.i solicitar una reserva y podr.i recogerse 

,. . 

INTRODUCCION 

EI Instituto de Nutricion de Centro America y Panama 
(INCAP), como org:1I1ismo regional. tiene el compromiso de 
servir 3 los paises que 10 integr:m. Esto incJuye el uso de la 
infor.l1Jcioll que h:1 sido posible 3cun1Ular y que, en forma 
organizad3. se encuent,a en 13 Diblioteca de la Institucibn. 

La iJi!Jlioteca es un prognma de apoyo para todas Jas 
actividades del 10CAP, cuyos propositos principales son los 
de seieccion:H. adep'.rir, orgJnj~ar y poner a disposici6n de 
los llSU3rios 1.1 inf Jrmacion reqllerida para el mejor descm
pello de sus fune-iones. 

D~be tenerse l1l11y en cuent3 que la informacion que 
se cncuentrJ en la /Jiblioteca. es propicda.d de Ia comunidad 
a Ia clIal sir .... e. por 10 qlle cualquier daiio que se Ie C:!USar2 

incidira 110 en un inclividuo 0 en un pais. sino afectara a la 
comunidad de lIslI:uios de 105 p::lises que conform3n ·Ia ins
tilUcion. Es por ello que se h2ce un lIamado a todos 3queUos 
que hagan lIS0 de la 13iblioteca. 13 consideren come propicdad 
y por 10 [311 to digna de todo respeto y cuidado. 

EI obje[o de esta Gub es orient:u a los lecton~s en 10 
que se refiere a los scrvicios que se ofrecen. iJ organizacion de 
los Jnatcriaies y la fom!a como puede llegarse a los mismos. 

La /Jibliotcca es alga din:illlico y por ello en CO!l5tante 
evoluci()Jl. ell consecucncia est3 Guia estad sujeta. igualmen
te a rerisiones periodicas. segllll los cambios que ocurran. 

Esper:1J1l0S Cjue esta Guia sea de utilidad; pero que en 
ninguna fom!a Sl! Ie tome como un obstaculo para solicitar a1 
personal de Ja /Jiblioteca una orientacion personal 

Lie. ~: ;Iquel Flores 
Ascsora 

Sra. Lidia de L6pez 
BibtiotecariB. 



\ 

~~~ .. ' 
. \.: .. -.. . 

'II .. ' • 

o •• 

L .,. 

('-'~I, 
'J" 

. ~ .. : 

,.1 

2 

~":":.A,~':~!.-~ 

__ I 

Mt 
. ! 

,." " ." r: ; ,i 
h-~.~~ .. T.· : 
~ ..L~ 

. . ....... 
, t 

I I'" , , ~ 

~ I - 0: ':' 

~ ----~~ . 
~ 

......... 
:. 

~ 
~~ r; . 

Servlclo de Circulaclon 

!.;.. 

r.,on" .. 
, __ •• 1 t ••.• _.-.r-, .. ~ 
~!< :\.~: ,.. .. 

"f t .. 

Sala de Lectura·· 

. ~ 

. , 

..... _'. 
: .. ,"j . 

j. 
I , ' 

. ; . /" 

7 

Flchero!! y Llstado!! (colocadO! sobre lu mesu) 

Casilleros contenlendo revlstas recientes 



c) 

6 

Los tftulos de revistas estan listados en orden alfaootico 
en el Kardex, indicando 10 que la Biblioteca posee. 

Ademas de dichJS vi:lS de acceso a la infonnacion, se 
recupera el rna teriJI bibiliogdfico de adquisicion rcciente, 
a traves de comuJ tas por pan talla. 

Por oua parte existen varios exhibidorcs y casilleros con 
los ultimos numeros de las rcvistJS mis importantes. 

Filla1mente el personal de la Bibliotcca siempre estara 
presto a ayudlr en la localizacibn de los materiales que se 
deseen consul tJr. 

FACllIDADES 

La Biblioteca esta a disposici6n. tanto de los funciona
rios y estudiantes: del {NCAP, como de aqueUas personas 
que deseen aprovechar sus facilidades. 

La Biblioteca cuenta con sen'icio de reproduccian en 
caso necesJrio y servicio de imprcsion de bibliografias. 

COMO UTJlIZAR LAS FACllIDADES 

El Senicio de prestamo extemo de materiales esta reser
vado unicamente a los funcionarios y esrudiantes de la Insti
tucian. no siendo perrnitido retirar material para prestamo a 
particulares. 

Consulta intema a particulares: Para consult'lr material 
debera ilenar.>e una papcleta. cuyas formas se reproducen .. 

tI 
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HORARIO 

La BibIioteca ticnc el siguicnte horn rio: 

De lunes a viernes: 7~30 a 7:00 p.m •. 

S5bJdo: 10:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Es pcrtinente mencion:lf que a partir de las 4:30 p.m. y 
los sabado.i. solamentc se pennite el ingreso a funcionarios y 
estudiantes de l:llnstilucion. 

COLECCIONES 

El acervo bibliogrifico esta constitu(do principalmente 
por. 

IJbros 
&para Cas 
Public1ciones peri6dicas 
Otros cocumentos 

Los Iibros cst:in I}rdcnados siguiendo Ia c1aciificacion de 
]a Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de America. 
ESt3 c1asificacion (:ita .:omplJcsta par letras y numeros. Las 
categorias utilizadas en Ia I3iblioteca del INCAP son: 

A. 
n. 
E-F. 
G. 
H. 
J. 
K. 
L. 

Gcncralida(~cs. Enciclopedias. Directorias 
Filosofia. Psicologia. Psiquiatria 
America - Historia 
Geagrafia, A ntropologia, Folklore 
Cicncias Soci:des 
CiCllci:1S PoliricJ5 
J llriSprllde!1cia 
Educacion 
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N. Bellas Artes 
P. Filologia, Linguistica 
Q. Ciencia 
QP. Fisiologia, Nutricion, Qufmica biologica 
R. :'lcdicina 
S. Agricul tura 
T. Tecnologia . 
Z. Bibliografia y Bibliotecologia 

Las revist.1.S se ellcuentran en orden alfabetico de titulo, 
sin tomar en cuenla los articulos al principio del tinllo. Las 
separatas estjn on.lelladas por numeracion correlativa. 

Las colecciones especiales est:in ordenadas de acuerdo a 
sistemas convencion;tles p:lra hacer m:ls fjeil su localiz:lCion, 
obsen-jndvse en su sign:ltura 1J.'i siglas corresponLlientes. 

La Bib[ioteca Cllenta con una coleccion de referencia, 
cuyos componenlcs cstan ordenJdos segun el tipo de infor
macion que prcscnt:lIl. scgun su clasificacion 0 por orden 
aIf::!betico de titulo. sesun el caso. Su ordenamiento en Ii
neas gener31cs es el siguiente: 

Diccionmos gcncrales 
Dicciol13rio5 especiales 
Enciclorx!di~ gcnerales 
Enciclo~diJs cspeciales 
Serics cs~ciales 

Bibliografias : 

a. lndicativas 
b. Descriptiv3S (Servicios de extracto) 
C. Otros 

Deposito: 

La b:bliotcca cuenta con un deposito dondc esta ubica
do el material de poca consulta. Infonnacion adicional al res
pecto seci proporcionada por el personal de la biblioteca. 

5 

ACCESO A LA INFORMACION 

Para utilizar la infonnacion contcnida en la Biblioteca, 
existen vari:l5 herramientas que facilitan su localizacion, sien
do las principales: 

a) Ficheros y listados que contienen infonnacion sobre ti
bros y colecciones especiales, divididos en dos secciones: 

1. 
2. 

Autor{es) :-" titulo. 
~la tena 0 tema. 

El primero con tiene los hemes orderudos alfabCtic.a
mente por el J[!ellido de los autores y/o la primera palabra 
significativa del titulo. 

El segu nLlo COil tiene los itemes ordenados alfabetica
mente por materia. 

Los libros de nuevo ingrp.so se exhiben en una vitrina en 
Ia Sala de Circulacion. 

b) Ficheros y listados que contienen i1ifonnacion sobre se
paratJs. reimpresos, folletos, etc. divididos como en el 
caso de los libros. en las secciones: 

1. Autor(t:'s) y titulo. 
2. ~fateria 0 tema. 

En el pri .. lero, esGn las fichas en orden aJfabetico por 
apellido del primer au tor. 

El segundo, ordenado alfabeticamente por materia, se 
utiliza de la siguiente manera: 

Para el lllateri:JI n'gistr.Jdo en fichero se utilizan las ta
bIas corrc-spondientcs para su localizacion. El material de 
nueva adquisici6n, ingrcs.ado a la compuladora, esta consig
nado en listados ordenados alfabCticamente por materia. 
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en la fccha que se inuique. Si asi no se hiciere este material 
quedar:1 disponible para prcstamo a quicn 10 solicite. 

EI material solicitado que se encuentre en deposito. se 
entregar:i a partir de las 8:30 a.m. del dia siguiente. 

EI material que se solicite para consult:l intema, podci 
ser utilizado en la sala de lectura, prcvio a la entrega' d~ la 
ficha rosJua de prestamo y /0 1a firma del solicitante en Is 
papclcta de prcsta!TIo. 

E1 IlCriodo de prcstamo varia segun Ia clase de material. 
Los libros podr;in ser prcstados por un periodo de 15 dfas. 
rcnovahles. siempre que no haY:l un:l rescr\'3. Cualquier otro. 
material scrj prcstado por oeho dias. rcnovables. en las rnis
mas conuieiones que ellibro. 

Scrvicio de IJuzon: El material que no esta vencido 
puede scr dcpositado durante las 24 horas, en el buzon que 
se encucntra cn la puerta principal del edificio. 

Las rc\'istas de ingreso recien te no podr:in ser retiradas· 
de la Biblioteca sino hasta despues de 5 dias h:ibiles en exhi
bicion. 

En los casos que los materiales no sean devueltos a 13 
BibliolcCJ. en la feeha cstipulada. sera necesario integrar 
QO.25 ccntavos por cada dia posterior a la fecha de devolu
cion. Este cargo debera ser satisfecho al momento de entte
gar los ma teriaIes al servicio de circulacion. En C350 con
trnrio se suspendera el servicio hasta que se haga efectivo eI 
pago. 
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AUEXO 2 

£n.DIncms pr..tb\ n. {\.-~LU.ISIS 01:: P[&rrH~[c:CII\ nE me O!hJETIVO 
=======~= =~~~ ~~ =~=~==== ~= =========== == == ======== 

,--

O[3JE- OI3JE- OI3J [- REs-
ELEMENTOS PARA ANALlSlS DE PERTlNENC1A DE UN OI3JETIVO TIVO TIVO TIVO PtJES-· 

. ·"A" "13" "C" TA * 
I DEAL --

1. SIGNIFICACION FUTURA-TRASCENDENCIA FOR1·1AT IVA --
1.1 Servi ra al participante para resolver problemas 0 tareas 51 ·de su vi da p_ersona 1 , social o profesional en el futuro? 

1.2 Contribuira a que el participante tenga una existencia 5I humana valioso? 

1.3 Tiene una I'epercus i 6n social positiva? 5I 
1.4 Es un arrendizaje necesario como base para aprendizajes 

I 51 posteriores? 

1.5 Favf")rece la forrnacion de habilidades permanentes en el 5I p c:r t. ~_~iR-~ n t e ? 
1.6 Cua nd~_s~_ 1 oq ~a_, su conservaci6n esta asequrada? 51 ---_. 
1.7 Corre un qran riesgo de obsolecencia? 

=====1=",:::== 
NO 

----=============~=======~====~:::=============:::====================== ----- ====== = 
2. SIGNIFICJICION .n.CTUAL -VALOR A CORTO PLAZO 

2.1 Tiene un autentico va 1 or formativo en la actual etapa 5I evo 1 uti va ~Je vive el rarticipante? 

2.2 Presenta su adquisici6n un inmediato beneficio pil ra la 
sociedad? --

2.3 Sirve al participJnte para resolver problemas 0 ta reas 51 de su vida actual? (en su contexto) 

2.4 Es un aprendizaje que se utili2ara trecuentemente en el 51 desempeno erofes i ona 1 del !Ja rt i c i ea nt e? 
2.5 Ti ene potencial rnotivador para involucrar al participan- 51 te en su loqro? 

2.6 Ayudara a aurnentar la pa rt i r. i r d c i 6 n del educando en su 51 propio aprendizaje? 
= ---- =============~================================================= ----- ===== ----- ====== 

3. SITUACION r' ~ ESTRUCTURA DEL EVENTO DE CAPACITACION 

3.1 Posee of • 5.o.renCla vertical? -- (respecto al mismo evento) SI 

3.2 Posee transferencia hor; zonta l? (otros eventos) SI 

3.3 Se utilizara posterio)'mente en otros eventos? SI --
3.4 Se encuentra ubicado dentro de un esguerna cstructural? SI 

3.5 Esta bien situado dentro del esguema estructural S1 ---
3.6 Es ta actualizado el enfoque del contenido? S1 

.. _--- F======= === ===:: == ===== === === == = ==== = == == === = == == ==='======== ===== ----- ----- ----- ::===== -----. . 
4. COS TO DE LOGRO 

4.1 Es posible alcanzarlo en la etapa evolutiva en que se 
encucntra el ea rt i c i pa_0_e? --- .-



OBJE- OBJE- OBl)E-
HES;J ELEMENTOS PARA ANALISIS DE PERTINENCIA DE UN OBJETIVO nvo TIVO TI VO PUES-

IIAII "8" "C" :/\ * . IDEAL .----
4.2 Exiae dema s i a_d a t i e~llJ_~a ra lograrlo? 

. NO' . .---- -.. ----. 
4.3 Ex.i ge demasilldo esfuel'zo para lograrlo? NO .-
4.4 Exige equipo ylo materiales costosos para lograrlo? 

--

* Un objetivo pertinente debe sat;~facer como mlnimo el 80% de la respuesta ideal. 
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CRRTERIOS P~RA U!ffER. ... a~mCHm DE COHDUtTAS ========================================= 

DOMINIO COGNOSCITIVO 

E V IDE N C I A S 

Recordar conceptos, definiciones, fechas, clasificaciones, metodologias, prin
cipios, teorlas, etc. 

Traduci~, interpretar, extrapolar, manejar conceptos, definiciones, datos esp~ 
cificos, etc.; reordenandolo, pasandolo a otro lenguaje 0 extendiendolo a otras 
situaciones. 

Usar 10 anterior para resolver un caso 0 problema nuevo para el. 

~'anejar los elementos, funciones 0 relaciones del material, objeto. etc., coroo 
un conjunto. 

Producir un nuevo material, objeto, concepto, etc. 

Hacer 0 elaborar un juicio sobre un material, objeto, concepto, etc. 

Atencicn voluntaria hacia un hecho, evento, reunion, persona, grupo, etc. 

Interes definido 0 manifiesto hacia hechos, eventos, reunion, persona, grupo, 
etc. 

Es ta r convenc i do y mantener una conducta pennanente, ~conforme el valor dado. 

Poseer 0istintos valores y organizarlos jerarquicamente. 

Poseer un sistema de valores y comportarse siempre conforme a el. 

Interpretar estfmulos visuales, auditivos, tactiles, manejar su cuerpo y los 
objetos. 

Demostrar fuerza,'resistencia, soltura, agilidad en el manejo de su cuerpo~ 
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CRITERIOS PARA DETER;·nW\CION DE CONDUCTAS 
============================~========~=== 
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OESTREZAS MOTRICES instrumentos J maquinas 0 su propi 0 cuerpQ con destreza. I 
I I , , 

movimientos oeXP1esivos 
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COi1UN I CAC ION VERBAL forma estetica, .crear interpretativos~ 
I Moverse en 0 I . I 
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ANEXO 9 

Lista de consultores y proposito de su contratacion 



~ a::NSUL'IDR 

Dr. Lenfn ~enz 

Lic. Tito Rivera 

. Dr. Jose M:lrfa 
Ticas 

Lic. Luis E. P&'ez 

Ing. Ramiro 
r.bntealegre 

Lic. Alberto 
r.'.artfnez 

a::NSUL'IDRES A CORro PIAZO cx:N.I'RATADOS EN EL PERIOOO 

ABRIL - JUNIO 1986 

ESPOCIALIDAD 

P1anificador en Sa1ud 
con experiencia en Pro
gramas en Situaciones 
de EiTergencia 

P1anificador en 1'.lirrenta
ci6n y Nutrici6n 

P1anificador en Salud 

Camunicador Social 

Analista de Sistemas 

Tecnologfa Educativa 

PROPOSI'TO DE SU 
cx::>!\1'J'RA TACIOO 

Apoyar tecnicarnente 1a preparaci6n 
dc::>ctnTento base para Grupo de Traba
jo ,Z\d-hoc PAG de Desp1azados, Re
fugiados y Situaciones de Emergen
cia. 
Participar grupcl de trabajo Ad-hoc 

Apoyar tecnicarrente e1 Contx>nente 
de P1anificaci6n y Coordinaci6n de 
PAG 

Apoyar a1 Ministerio de Educaci6n 
de Costa Rica en 1a formulaci6n 
del Programa de Refacci6n Esco1ar 

Iniciar 1a organizaci6n del campo
nente de difusi6n e informaci6n de 
PAG 

Apoyo tecnico a1 Camponente de 
Investigaci6n de PAG 

Apoyo a1 Camponente de Capa.cita
ci6n de PAG 

ANEXO 9 

PERIOOO DE 
a::NI'RA'I7\CIa-l 

7 - 26 de abril 

10. abril/3D de 
jtmio 

10. - 15. abril 

1 - 30 de ahril 

1 - 30 de abril 

t-Edio tieT1fO 
23 abri1 - 21 de 
junio 



NO."ffiRE CCNSUL'IOR 

Lie. Irma de Dfaz 

Lie. Pablo Ulises 
GCrrez 

Dr. Jean Pierre 
Habicht 

Ing. FeITlaI1do 
Fuentes 
(consultor 
tanporero) 

Lie. Gloria 
Marquez 
(consul tor tert1fX)rero) 

ESPECIALlDAD 

Planificaei6n para el 
desarrollo 

Formulaei6n de proyectos 

Cientffico investigador 

Espeeialista en ~~is
traei6n de Ernpresas 
(ICAP) 

Administrador de Ernpre
sas (lCAP) 

2 

PROPOSI'lD DE SU 
CO:-'TTRi""\Tl\CION 

Ap::lyo b§cnieo en la preparaei6n 
del documento base para grupo 
de trabajo de Formulaei6n de 
PAG y partieipar en el grurx> 
de trabajo Ad-hoc 

Apoyo para el desarrollo del Ta
ller de Formulaei6n PAG 

Afoyo al ccmponente de Investiga
ei6n 

Apoyo para el desarrollo del 
Taller de Formulaei6n PAG 

Apoyo para el desarrollo del 
Taller de Fbrmulaei6n PAG 

PERIoro DE 
CONTRATAClOO 

21 abril al 
16 de mayo 

8 al 30 de mayo 

16 al 20 junio 

19 al 23 mayo 

19 - 30 mayo 



ANEXO 10 

Informe sobre la Reunion de Asistencia Internacional de Socorro 
Sanitario en AmeFica Latina 



HEUNION SOBRE ASISTENCIA INTERNACIONAL DE SOCORRO SANITARIO EN 

AMERICA LATINA 

DR. JOSE ALFONSO MAT A 

Objetivos 

Asistir en cal idad de observador a las reuniones plenarias y de trabajo 

de la Reunion sobre Asistencia Internacional de Socorro Sanitario de 

America Latina. 

Actividades real izadas 

1. Asistencia a reuniones plenarias de presentacion de situaciones de 

desastre de Mexico, Chile y Colombia. 

2. Asistencia a reuniones plenarias sobre mejoras de la ayuda interna-

cional: puntos de vista de parses afectados y puntos de vista de or-

ganismos internacionales y parses donantes. 

3. Asistencia a los grupos de discusion sobre recomendaciones y gulas. 

Resultados 

Sobre la reunion: Se adjunta documento: Proyecto de Recomendaciones Pro-

puestas que se examinaron en la Reunion anteriormente mencionada. 



Proyecto de tcxto revis<.l.do 

IA REUNION SCBRE ASISTilICIA nIT~~CIC~Y\L DE SCX::CRI\'O S.~ITluUO 

ill l;·~illICA LATINA .. 

San Jcse, Ccsta Ric.J':l., 10-12 co ;i';=:r:ZO de 1086 
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eon~ltu con l as autoridadcs de salud Y Ot"ganisrros intern.1cion.11es : 

Los participantes , 

interesados en que la asistencia sani taria i nternacional que ofrezcan 
o p rcporcionen los organisnos gubern; .. unentalcs 0 00 gut.ernamentales se eina 
a l as prioridades inrnediatas y a l argo plaza establecieas por l as autori 
dades de sa 1 ud a oi vel nacior ..... "'ll ; 

fCrsuadidos de que el efecto adverso de los desastres e n el fomenta 
de la salud a largo pla7...o pueC~ ser mas importante que las ccnsecuencias 
visibles inmediata s ," y 

r eooncx::iemo l a experiencia adqu irida fOr la OPS/o.15 en e l caffi!:O de 
l a adrnini s:: racion de l as i;lctivid2des sanitarias dcsr:L:CS de ccurri cios los 
dcsastres y la ooordi nacion de las actividades de socorro, 

Reoomiendan 10 siguiente: 

L CUe nir.gUn pais profQt"cione asistencia 5<1ni taria a ot.ro sin ant es 
consulta r con el fUi~c i ct:"1do d e l (·1ini s t e rio de Sa Jud u Ol.'"S"2ni siTO que Co':!ca 
pais ccsi~e que cste a ca rgo ce la ccorcJi r;;:o:cicn y aeministraci6n rie l a s 
activicaacs de s....--cor r o s.~ nit:a rio a nh"el r .... "tcic r.a l (Cccrd i r:.acor c.:-:c ior~".:!: l d e 
s ."!] ud en c.~ . .::.::s c e de~,:::s j- re ). Tos [-'C!5 ib12S Gcr:;:mte s cet.3: :-~n ~bstcn0r Z2 r.~ 
re[-c:;d'~r a solici h;c~s de infoC.9ci6n prc""" -'nie nte s (:e f-...; .;:ntes no ,-:-,u\:o(" i 
z.::e~s. A pZ'dido e e l r...ais .:J.fE.<;~ ';: ('~o , 1a UNDRO (Of:icina del O:or"Hnador de 
las :-~cio:-::es Unic,J.s para el S:::corro en Casas de D~sastre) y la OPSjc..~~ 
ofreceran su colaborac~6n p3ra s a rantizar. que la asistencia ofrecida 
satisfaga las neces idaces reales y se ciila a las prioridaces sanit;:: r ias y 
a l as nonn=.s cientificas de la QJI,S . 

2. Que , si no 10 ran heche antes del desastre , las autoricades de salud 
nacio:1ales c esigne n a un Co,jrdinacor nacional de s a lud en casos de de sas
tre , ouien actuara CUTe e nlace e ntre los ~~cionales , organizaciones vuluntaria~ y la comunidad interr~cicral . 

3 . ale los paises y orsanb:n.:::::s ":cs cosos de prq:occ i c na r SCCOrro eficaz y 
de evitar la c~?li CMci6n de cs f~erzos en el campo de la salud se QC~tGngan 
de enviar dor~acicnes 0 r:erso["l-8l sin a ntes consul tar con el :'liniste rio de 
Salud U orga nis1T'O que cada ,P3is c e signe, la !JNcro 0 e~ ?r:presEnl':mte de la OPSjc. ... $ . 

4. CUe en alguna s CC3sioncs p~eCe ser ner:csaria 1a ay1..:da inmediata muy 
espc.oCifica aprovec:-amo la e :-:;:eriencia de los p..."li scs cc;:ante~ , para pro
bleJi1.3s muy eSp:?cialcs (ejemp lo: ( . ;uir-o de r C!3cate nlt,"': r.:.:::nte csr...0ci,-;liz.'lr.o ). 

\)1 
J 

http:GCc-rciir--.or
http:en.l.....en
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Evaluacion de l as necesidades de salUd 

IDs participantes , 

Rec:mocierdo que correspoooe a1 pais afectado determinar sus necesi
dades en salud en nateria de asistencia extema ; 

Conscientes de las presiones naciona les que pcdria n obligar a las 
organizacior:es .guterr.a.mentales y no gut:ernamentalcs a asignar sin derrora 
los recursos destil"'.ados al socorro; y 

Teniendo en cuenta que los posi bles donantes deteran di sp.:lner 10 mas 
rapidamonte r-osib1e de informacion sobre las necesidados disponib1es 0 previstas , 

Reccmiendan 10 siguiente : 

. 1. OJe las autodcac es nacicr.a l es de S2l1ud e s i gncn alta prior iead a 1a 
e .... -a luacion i l1.!i1~iata de las neci': sieaces e n 10 ~e a::.nci e rne a la i:!:"'l.: ja 
eA~el~4 y regan pUblico 01 tir-o ~spc-cifico de asi s t e ncia goe s e r. .;ocsite y que no se ne-cesite . 

2. . o.~e las orsanizacicr.e s gut': tT.2rr.e:ntales y no gul:err.::!:'. :mta lcs q l..:e COn
siceren necesario envi a r equifCs de "verificc.cion " a de "c .... ah:i:Cicn " Q.?n 
instruccicr.e s a estas ~rsonas para que deserrollen sus act i vid.:.:de s e n 
cCordir.aci6n con e1 U:ord inador naciona1 de sa1ud en cases de GeR.s' ':e 
des ignado FOr e1 Hinisterio de S-:Jlud 0 con e l organism::> des igr..ado y con e l 
Rc;presentante de 1a OPS/a,lS en tcx:1os los asuntos relati VOs a la salUd . 

3. CUe el gobierno recipiente debe , a traves del orsani srro encargaeJo, 
ccorclinar 12 asistencia of:::-ecida FOr las organizacicnes no gub::rr...a....7,entales acre:iitada s . 

Cbnacion de equip:> y sL:.ilinistrcs : 

e I.os participantes , 

Recx:mocieooo que los p,,!lses de ;'~";1i~dca latir.a r8..~ucir.-in consicerablc_ 
mente sus recursos econ6micos Y financ i eros durante e l des3stre ; 

. Precx:::-upados de que l as dcnaciones inadecuac?-s consti tuyen Un Usa 
ineficaz de l os escasos recursas r~c:ionales e inten1acior.a1es; y 

P.acieneo hincap:.'; en el hecro de que los F.:.l s es d.e A:ncrica I..r"lt ina 
SOn, a 1a vez, posibles receptores y prov~-<?dores de SOCOrro intcri""hcional, 

J I , 

http:destre;.le
http:OPS/Q.LS
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Recomierrlan que: 

1. QJe los paises a£ectados fOr desastres establezcan y den a conccer 
p::>liticas finnes en 10 que concieme a 1a aceptaci6n de suministros no 
solicitados 0 inadecu.:"ldos . 

2. A traves de 1a prensa y de atras medics de di£usion, las autoridadcs 
de los praises ponantes eduquen a l a s organizaciones no gubernamentales y 
a1 pjblico a car.alizar sus contrioociones para atender mejor las neccsida
des ser.aladas p::lr l as autorid2.des sani tarias del p31S a,fectado, y que se 
abstengan de recolectar suministros mooicx:>s, rcpas y atras articulos de 
iooole sanitaria 0 social, a menos que se l'i'!.ya confinl\3do su necesidad p:)'c 

' 1':as apropiadas autoridades del pais afectado. 

3. Fn 1a medida de 10 posible, las conaciones consistan en dine ro e n 
efective 0 cr€dito praporcicnado directa~~nte a las autoridades de sa lud 0 

a Dr:car.isms interr.acio<'..3.lcs , 0 por medio de otros canales est;-:ol cr. icos de: 
cc.,.u~ ccuerdo . 

4. las ccnacior:es e n dinero 0 e n esr...ecie, en Cl'a nt o sea f dctf':)le, se 
utilicen l<lra reempla:~r los r ecurscs nacicnales oriC]i::'?]j,j.;:nte c e::;.i: ir..:.:' "::)s 
a. pr02ra.,nas e s e:1ciale s que se utilizaran l::'3. ra atender l a e:r.c rse :)c ia. 

5. Las donaciones sean dirigicas inicialrnente a r estcurar las con:licio
nes de salud a niveles previos al c esas tre. 

6. Se envien partidas de suministros pereceCie ros 0 s.ujetos a deterioro 
(FOr ejemplo, sangre , prcriuctos biol6:?ia::>s , etc.) solo s i las solicita 0 

las autoriza el Coordinador nacional de salud en casas de desastre U otro 
:(-urlcionario autoriZ2do del lI~nisterio de Salud. u . orga nisrro designado, en 
consulta con 1a opsj a·15. 

7. las autoricaces del pais de origen de las donaciones privaca s g '::1"on
ticen, en 1a medica de 10 FOsib1e, e1 control de 1a calicad de las rwr.csas 
(FOr eje.'i'p10, 1a fecha de vencimie nto de los mooicam::ntos ). t-!ed. ic.arnentos 
que ti€;nen alto pr~iq de venta 0 muestras de medic21il.:ntos no son c.propia
dos. 

8. los orsanisrros y paises solicitantes y dor..antes uti1icen cc."TO quia la 
lista mcdelo de medicament-os y sumi nistros esencia1es de la 015 , a menDs 
que r.aya necesida_d confi.nnada de otras drcgas. 

9. CUe 
asegurar 

les r...aises recipientes ... ejore n sus sistcrr • .::.s 
e1 aprovecr-'tliento debido de los recursos. 

de distrieur.i6n [ .... :lr'" 
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Personal de sa Iud : 

IDs participa.ntes, 

O:::mscientes de que el personal de salu::l que conozca la si t~"'lci.o 
lcx::al deb2ra profOrcionar asistencia IrL;.aica a las victimas durante' la 
horas siguientes al de&"'lstrei 

, O::mvencidos de que los servicios de salud de ]\merica latina puedeJ 
satisfacer esas necesic1::ocs iniciales con la asistencia de los organisrro: 
de defensa civil y las organizaciones de bcneficencia; 

Ha.bicmo obscrvcjdo en casos de des."!stre c:curridos en el ,P3Sc!do quE 
los equipos y voluntarios ;nCdicos extranjeros que ClCl.%Jen eSfC:-:,;:,-u-:c2;-::""nte c 
menudo no estan prq:arados 0 llc-san dcncsiado tarde p3.ra ayu3ar efic37_"":tCn
te a las vlctiIT.=ls y, FOr ccnsiguiente, constitU"jen una carsa il:::,'2ccsaria 
para las acti vic....:"1ces de sccorrOi Y 

N:ltando cen satisfaccion que lcs l-"",:! lses de ;.~!~rica Latina cstan 
intensi fiC2~i30 1:: ,jcti vid2dcs de c,::?3ci t(-~cion a fin de .?r~?:: :?lr ;:J 1 lX:~S0-
nal de ~..JllxJ r-.,ra cnfrcnlar las si tl:?.cicr.es ce c::,cl.'s·:::ncia .... '.:-:l~?"""":r::~s For 
eese:.stres de Cl.E!l(~i er irdQle, 

F2CC,:niC:!1can Y,ue: 

1. los [2.1ses afect2ccs sigan cando prioricad a 1a prep=racion eel p2r
sonal de salt.rl a fin de resp:xx'ier a las necesidaces de emerse:ncia de la 
poblacion afecti3da. 

2. los parses que esten dis~estos a prcporcior...ar ayuc.a se abste:;san de 
enviar equipos rri--diccs 0 !?<2rscnal de 53lud a menos que el Ccordir .. :Joor 
nacior...al de salud en cas::::s ee des.a.stre u otro I'C:presentante autoriz ... "!do eel 
Hinisterio de Sa lud u oficial guc;02."7""" ... ::r;;'2ntal 10 sc)lici te cs.:.:,:-::i fic"':.;;-,C:!ite 
aprovech3mo 1a cX[.-I2riencia. de la cPsja,1..S. 

3. los deJnas p3isGS eduqeen al publico y a las ascciFlcior.Gs prof.~sior..a
les que deseen ofrecer 2YL..ca ::.;cbre las r2?.l:Jr.es par L-~s r:L:r31·:::s .'?l p:::rsv:lal 
del p3.1S afect2do debe enC:HS;-1rSe de la atencion de s21.ud ce ,-;r:"'nria Y 
sc~re el efecto, a ;;-r~nlx3o C'Cilt rGprC1::t.:C":'"""'nte, de la llc"~(:c:a es!,=c!"Jtar.ea de 
personal de salud voluntario 0 equip::> r,-.2dicoextranjero a los It.:;ares de 
l'.".-.,erica latina ()fectados l:or un des.3stre. 

4.. Se asigne prioridad a la ccx:..peracion entre fa lScs 1 imitrofes C11.3r.rjO 

se nccesiten rcc:ursos adicionales desFues de un dcs.:'.stre. 
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FUncion de los organi@nos internacionales 

Los participantes, 

Enterados de los mandatos de la UNDRO y la OPS/Cl1S y el extenso DGte
rial tknico prooucido fXJr los miSITOS; 

Reconccierdo que esta mejorarrlo la ccordinacion entre los orqanisrro~ 
de asistencia antes y cespues de los desastres en ~~rica Latina, -

Recbmiendan 10 siguiente: 

1. CUe, pra evi tar la duplicacion de esfuerzos, el p3.is afectado y la 
comunidad intern2cional aprovec~2n al Iraxirro la funcion que dcsc:lx:ran la 
L'N)RO y la ops/a·'S ccrro centros de distribucion de infor.r~"1ci6n, a fin de 
orientar a otros Ccr.3ntes sabre prcmcsas de contd1:.ocicr~cs y detecnif'l.ar 
las r.E:-'.:csic2ces rC21cs en r..ateria de salud qt:e tocavia no r."1y:-::n s:ido 
satisfecr."'ls. 

2. Ct.:e l~~s i:'!sc-ncias den CC:C.?2r2ci(~m t&cnica en la c· .. ~l·c:.,-:ci()n cor,jur.ta de 
12s nc:cc:~iCCl(3es. 

3. CUe, con la cccp2racion de ot )S orS2nisLCs Y n:·:::'?r~':s ne 1 a F.::-;::ion, 
1a CFS/a·S establo:?.ca [.-e:.utas tec"i.3.s 1)'3ra la asistencia S2nita.r~2. inter
nacional y qt.;e 12S difur:ca en lcs p:!iscs y or~ar.isjros C!l:e (~sten cis,s;t.:!O'stos 
a ofrecer SCO:ll:-ro cn C2.SOS de deSZ:1stre en l'r.-I!-?rica latina. 

olicitL~cs de asisten~ja internacional: 

los !... ..... carL lClc.m Ll2S , - ~ 

Fer-Slladidcs de 0:12 urn de lcs princi,!?-31t2s proble;7."!s de 121 administra
Clcn de los servicics ce salud Gcspues de lcs ccsastn:s os a II.enudo la 
falta de infonracion fic,::cisna prcver.ie.nte de disUn'c.2s Lt.:'.:mtes f-Jra que 
los fXJsiblc:s conantcs fA,:cC2n adcptar decisic:-:cs rapic,"'..::-.c"t.e; 

Recor..ocicrK!o la j iq:ortar.cia de que los p2"Jicbs 0 solici tuc:es de 2.sis
tencia intern2ciorL~1 reflejen r:c·ccsi~ad~s ur;e:I:'c.C:s y Sl~nLl:i. :-:':"'1S en Ti~1dCi6n 
con 'la salLu de toda la pcblacion afectada par e1 dCS2.stre; y 

Jlni:rLl.COS a1 notar e1 considerable pr03reso' re3.lizado en ese sentido 
cespues de los CCs3stres ocurridcs en Fmerica L~ti~~ cn 1985, 

Reccmicr.dan 10 sisui~~~e: 

1. CUe los p:iiscs afect?dos sisan csforzh.ndose par limitar las solicitu
des de asistencia internacicnal en zrateria de s.::11ud .a sus nr,:c0sic.::cJes 
reales durante el ?'~ricCo de eInergencia, dando prioriead a la rer.2.bili t~
cion y/o reconstruccicn. 
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2. O-le ~J.rtan la inform.3cion con tooas las agencias donantes 10 g\ 

se ha solicitado 0 prometido. 

3. Que los paises afectados tengan en cuent~ las dcmoras inevitablcs E 

1a respuesta de 1a o:munidad internijciollc3.1 Y I [Dr consiguicnte, se abster 
gan de 'p-~ir ayuda rAlra atcmer neccsidJ.des inmcdiatas gue no se p::x)ria 
satisfacer a tiemr-o. 

4. CUe, en la medida de 10 IX'sible, lcs palses afectados especifiq.Je 
los articulos que necesitcn con rrayor urgencia (por ejBlplo, las dosis d 
medicamcntos, el f~bricante y el modelo del equipo), a fin de evitar de 
IiOras 0 rralenterdicos. 

5. Ole to:3as las solicitudes de asistencia sanitaria provensan de: 
Ministerio de SalL)d 0 se efcctuen por medio de dido Ministerio 0 con Sl 

aproeacion. 

IDS ?1rticip :mtes, 

12cic::do 1:incapie en la lx-cc>sicad c:c que los 1:::'3.1::05 :3.::an i,."utCSllfi
cicntcs (;1 10 ~e <X[1cierr:e a la atGrlcicn de salL'Cl ir..:: ::dL~t_a l::.]ra las 
vlctirr.as de ':::;s ccs;}stresi Y 

Teniendo en cuen~·.a las resoluciones adoptadas par el Consejo Directi
vo de 1a Ops, 

Becorniendan: 

1. CUe los r...aises intensifiqt;en sus esfuerzos r...ara cumplir las reso1u
cion'es adop~adas r-or el Consejo DirGCti vo. 

2. CUe los 1>:11 ses Y organi s;ros doni1l1t(~s 2r..oyen 1;1S ;)ct i vic.e:cos de las 
agencias internLlcie;lales, los ~02rvicias nacior:ales de sa lud y ot res 9rufOs 
en las actividadcs de pre?J.rativcs r--ara casas de dCS2.stres. 

3. OJe los p.'3.ises y org<1nisi:os internacionllcs C![-Oyen 12s ir:w:stig21cio
nes de C2rq:o rara GcLermi na r li:!S I1t::'CCSiCCiCCS en re12cion <11 tipo de cesas
tre, apl-ovccr.:l.ndo Ius e)..1?'2ricncias aCL.T.lU12das. 

4. CUe los pclises elaroren proyectos de colatoracion bilateral entre 
paises vecincs ,P3ra proFOrcicnar uyuda a ni vel regional en fonra cr.ortuna. 

http:Hacic-.do
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5. CUe se insista en la irnportancia de la educacioo y la cap3citacioo e 
tcdos los niveles educativos en ma.teria de Prcparativos de Socorro e 
Casas de Cesastre. 

6. CUe' seria deseable que los gobiernos recipientes den instrucciones , 
sus misiones diplcrnaticas para que consluten con su propio gobierno ante 
de tamar algu~ decision en materia de aceptacion 0 solicitud de ayuda. 
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ANEXO 11 

INFOHr-IE DE I..rIA .. JE 

GANTIAGO DE CHILE 

LIe JUAN CAVIEOES FERNANDEZ 

FECI-IA: 

./ . I~ (·:~cu p (.:.) Y· a Y· (·:·)XPC:)T·:i.(·:·)nc:i.c:~. DT"!Jan:i.:r.at:i.va y cI(·:·) d(-:·)~.:.:aY·T·nllD cI(·:·) un (·:·)v(·:·)ntc: 

OY· i(·:·)ntadD a GY·f·)a Y· :/. <:tl.:; bal.:; (.:.) I.:; d(·;) HeU(·:·) T" do pa r a con ~.:;"t. :i. t. u :i."f" un;::. I~(·:·)d c:/(.: 

COD Y· d:i. ni:~c:i. 0 n c·)n t T" C-) c) T" !Jan :i. 1.:;Illc) ~.'; de va r :i. c)!r paf. I.'.: f·) !.:: , 

:.:.' . I~ e~ C 1.1 P (.:~ r n T" C Y· :i. t (.:.) Y· :i. <:) I.'; ~,1 (.:., x P f·) Y· :i. (.:.) n c :i. a!.': cI f·) d :i . . r: u !.:; :i. C) n ~I t·,. an!:.: r: (.:.) .,. f·) n C :1. i::' <:I (.:.) 

:i. n fOT"rllac:i.6n c:i.pnt 1.·r :i.co····t (;)(:;n:i.ca AITl0)T":i.ca l...at:l.na, P T" <:leu Y· a,n ell) 

p Y· Db:/. (·:~lTlal.:; f.~ n .,.. Y· C·) n t;:~ d n I.:; C OITlP Y· C·) n I.:.: :i. C) n de·:· 

objc'tiVl1I.:;, rJr:i.entac:i.Dl"lf·)I.:; )1 np(·:·)Y·<:tc:i.r.)n dc-:· una y.(.:.q:l df·) coorc:l:i.rlHC:i.r.w, 

ca Y· act. C·) T":f. !:; t :i. ca!.:.: y cond:i.G:i.onel.:;, !.:; :i. III :i. :I. :i. t u d (.:.) .CD y d :i . .,.. (.:.) T" f·) n c :i. Po I.:.: , iil I.'; P C) C t. C) ~;; 

qU(·;) pf·) Y·IYd. ti:~n conI.:.: :i. elf·) T" i:~ T" una (·:·)v(·:·)ntua:/. pa T" t :i. c:::i. pa.c :i. (') ("1 dc·):I. J NCAP 

., . Pa r t i c:i. pac:i. c)n (·:-Hl d :i . .'.~cu.'.';:i. one·)!.:; cI(·:·' C:~DITl:i .. c.:; :i. o I'H,) I.:; y p :/.(·;)na Y·:i. i:tli:· . 

':> 
~ ... experiencia <:leI INCAP y Proyec·tD dr·) Apnyo 

Tl·)cnico F.·HI difll.'.:;:i.c'JIl d(·:~ :In-fonTlaci6n. 

3 .. Mif.!mbrC'J d.~ c:~o'rr.I.!;';i6n de rf~dll1c::.ci6n y comentmrio$ sabre materi~le~ 
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d(·:,' COlTll.ln:i.cac:i. ()n c :Lc:·~n t 1. f :i. CD····t(~cn :Lea 

I':'~ x h :i. b :i. c :i. (,:on y 

CCllTlun :i. cae i. (,)n c :i. pn t:f. -r::i. co···t (;en :i. Cii, . 

D b ~.'; I} T' va y' d I':'~ d c:.~ ~.'; a y' .,. 0:1. :I. C) d I':'~ 

CD n t C-~ n :i. d D~; I dl':~ c·~ x p I':~ r :i. c; n c :i. <:l!.'; 

'1. f:) :i. !.:;'I: c';lTla t:i. :l. ii~C :i. cJ n dl·:·; faetoT'I':':·~.'.: cl(·:·! ClY·!,:,Jan:i. :1'. ac:.:i.c,I'l ii~ 1.:;UpI·:·'y·a·(· (·:·,n la 

dl':!:!. 

PAG. 

:i. n '.1m n '1'. a T' i () c)(.:·, • :.~ x PI':" Y' :i. I':; I') c :i. m. !.:; '1 I' . , . a' '. :1. n Cl ii~IYl(·:·~ Y' :1. c: ii!. I') i;~ ~.:; (.:;1'1 

::1. I nVI·:·'1') ta T' :i. 0 d.:·~ :i. n ~.:.: t.:i. tuc :i. on(o:·!~.'; ]. a t:i. noalTl<-:'~ T' :i. Ci'Hli'~!.'.: q 1.1 (0:.) Y' 1·:·;i'~:I. :L :r. i,Hl P Y' oyc·:·ct C)!.'.: dl':'~ 

..,. . J <:I (.:.) n t:i. ·F :i. cae:. :i. 6 n d c·~ ~.:; clll.lc :i. CHI c·~ !:.: ap 1 :i. cd.da~.:; i;~ p Y' C) b :U:'~ITl;;u:; , 

Con !:; t,a·l'.ac:i ()n y cay·actl·:'~T':i.:l.ae:i.61'l ck~ :i.ntnY·('~.:.: dr, lC)~.:; DY'~:Ji'~I'):i.~.:.:ITlD~.:; pOT' 

(;" Ident,:i.·Ficac:i.61') <:I.:.,' d:i.fl·:·~T'(·)nG:ii;~!:; y ~.:;:im:i.l:i.tl.\d.:·;~.:; .:~l'1tT·.:') li;~ 1~1·:~d""FA[) y li;~ 

pr.lTi!l con I.'.: :i, d.~ T' i!~ T' 

participaci6n en Red-FAD. 
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En su opoTtun1dad, 

• nUf.-'I.:;-t.,·a P"OP:LilL F.'XPf:~'·:i.f:~nej.i!~. t:~n la CTf">Clc:ion y Op(·:·'rj:~c:i.(,)n d 

d:i. f\.\~ :i. on $"ob n:~ PAD 

http:xpe)0i.nc

