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I. INTRODUCCION
 

Dentro del mecanismo de seguimiento y evaluaci6n de las actividades
 

del PROPAG, se presenta un informe de progreso de actividades del PROPAG
 

durante el periodo de abril a junio 1987. Las actividades del trimestre
 

que se reporta, se caracterizan por el esfuerzo institucional de lograr una
 

mayor integraci6n y coordinaci6n dentro de las distintas divisiones y
 

proyectos que el INCAP realiza a nivel sub-regional. Ademis, dado el grado
 

de avance del proyecto y de la consolidaci6n de algunas actividades en
 

particular, se revis6 internamente el enfoque y las estrategias de trabajo.
 

Dicha revisien llevada a cabo con participaci6n de otros funcionarios de]
 

INCAP, adenits de incluir una aUtCovEIaluaci6n de cada componente y actividad
 

en funci6n de objetivos y motes, y de buscar una ma yor y eficiente
 

integraci6n interna,, concluy6 con la preparaci6n dO un documertc de
 

trabajo que define las perspectivas paTa los pr6ximos afros.
 

Durante el mismo periodo, el proyecto recibi6 la visita de tres
 

evaluadores externos que conclyu6 en una sesi6n de trabajo de revisi6n de
 

conclusiones y recomendaciones que fue presidida por el Director de la
 

Institiuci6n•
 

En el perlodo reportado se cumplieron todas las actividades planeadas,
 

salvo un taller sub-regional de capacitaci6n pospuesto en bdsqueda de una
 

fecha m~s adecuada y madura en rOspuesta a las necesidades de los palses.
 



II. 	 ACTIVIDADES REALIZADAS
 

A. 	 Planificaci6n y Coordinaci6n
 

I. 	 Comit6 T~cnico Asesor Interno.
 

En el mes de mayo se realiz6 una reuni6n del CTAI en la cual
 

se revis6 el informe de la evaluaci6n externa del PROPAG. En el
 

mes 
 de abril se hizo una reuni6n extraordinaria del grupo de
 

PROPAG para revisar el avance del proyecto y discutir estrategias
 

para fortalecer la integraci6n de las diversas actividades, se
 

hizo ademns el ajuste de la programacidn del trimestre.
 

Se ha continuado la labor integrada a travs de 
 los 	 ejes de
 

alimentacifn y nutrici6n materno-infantil, alimentaci~n y
 

nutrici6n escolares, seguridad alimentaTia y alimentaci6n y
 

nutrici6n en sitUtEaCones de emergencla.
 

2. 	 GrUPor do TTrJ)Z1 2d-Hcc
 

Del 27 de abril al lo. de mayo se realiz6 en el Hotel
 

Guatemala Fiesta el grupo de trabajo ad-hoc 
sobre sistemas de 

informacid&i para PAG, en la que participaron un t~cnico chileno 

del Instituto de Nutrici6n de Chile (INTA), un t~cnico del SIN de 

Costa Rica, un t6cnico del ICAP de Costa Rica, Un tfc.nico del 

QUIPUS de 	M6xico, el consUltor del INCAP en Costa Rica, y cinco
 

profesionales de INCAP. El informe t6cnico de dicho grupo de
 

trabajo esti revisando y editando.
 

B. 	 Ca28Siitaci.6n
 

En Costa Rica se realiz6 un taller nucional sobre manejo
 

gerencial en el cual se brind6 apoyo t~cnico, docente y
 

financiero.
 

http:Ca28Siitaci.6n


Se ha colaborado en Guatemala en la planificaci6n de la
 

capacitaci6n del personal de Salud sobre gerencia de proyectos
 

PAG.
 

Se brind6 apoyo t~cnico a Ia Asociaci6n de Nutricionistas de
 

Guatemala en la realizaci6n de Lin seminario sobre Indicadores
 

Antropom~tricos y de Consumo de Alimentos que se realiz6 del 24
 

al 26 de junio en el Hotel Guatemala Fiesta.
 

Se ha iniciado la planificaci6n del taller subregional sobre
 

sistemas de informaci6n de PAG el cual se ha pospuesto su
 

realizaci6n.
 

Del 2 al 12 de junio se atendi6 una profesional de Costa Rica en
 

calidad de tutorial sobre metodoloclia para evaluar consuIMo de
 

alimentos a riiveI individual y de poblaci6n.
 

C. Comaonente de Cooeraci 6n T~cnica
 

1. Costa Rica
 

a. Planificaci6n y godinapi6n do PA.
 

En relaci6n al seguimiento al taller sobre estrategias nacionales
 

de PAG en Costa Fica, se ha brindado apoyo tcnico a la
 

Secrotaria de la Politica Nacional de Alimentaci6n y Nutrici6n y
 

al Comit6 Organizador del mismo. Se revis6 conjuntamente el
 

informe preliminar de la memoria del taller, el cual se esti
 

editano para su publicaci6n (anexo 1.).
 

b. Ianejo Gerencial de PAG.
 

El Ministerio de Salud y la Oficina de Control de Asignacione
 

Familiares (OCAF), con el prop6sito de incrementar la capacidad
 

de los funcionarios de nivel medio de los programas de salud y 

alimentaci6n a grupos, en lo referente a ]a aplicaci6n de 
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tdcnicas e instrumentos gerenciales para mejorar la gesti6n de
 

dichos programas, planificaron y realizaron un curiso taller
 

nacional sobre Gerencia de Programas de PAG el cuIal se desarroll6
 

del lo. al 12 de junio, con la participaci6n de 37 funcionarios,
 

por parte de INCAP se brind6 apoyo t~cnico, docente y financiero
 

para la organizaci6n y desarrollo del mismo.
 

Se ha brindado apayo en la formulaci6n del proyecto CITA/INCAP
 

sobre harinas coMrpuestas titulado "Estudio Sabre las
 

Posibilidades de Utilizar Harinas Compuestas de ProductoS
 

Alimentarios Simples para el Programa de Comedores Escolares".
 

Se han hecho dos revisiones al documento original del proyecto.
 

Con funcionarios del IMAS se identific6 la necesidad de brindar
 

cooperaci6n t~cnica a corto plaza para la forMulcaci6n de laE
 

ampliaciones de los proyectos PMA/COR 2524 y la asistencia a
 

refugiados ACNUR No. 2775, la que se realizard en el pr6ximo
 

trimestre.
 

Se ha tenido conocimiento del proceso, prodUctos, estructura y
 

naturaleza, aporte y participaci6n de PROCOA dentro de los PAG en
 

Costa Rica. Se ha participado ademis en reuniones con
 

funcionarios de Educaci6n, Salud y OCAF para conacer los
 

lineamientos oficiales sabre el traspaso de comedores escolares
 

de OCAF ai Ministerio de Educaci6n.
 

C. DifUSi6n e Inforniaci6n 

Se colabor6 en el diseflo y producci6n del documento t~cnico
 

sabre participaci6n coMunitaria en gesti6n PAE/COR, defini6ndose
 

los objetivos y expectativas del material, se obtuvo la
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informaci6n bAsica para la preparaci6n de 
los gufones, ademds se
 

definieron las necesidades logisticas.
 

d. Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutritional
 

Se colabor6 en la revisi6n de datos registrados sobre gastos de
 

alimentos en la encuesta piloto sobre ingresos 
 y gastos
 

financieros. Se colabor6 en la preparaci6n de los m6dulos de
 

consumo de alimentos para ser incorporados a la Encuesta de
 

Hogares de Prop6sitos Mdltiples y para la Encuesta de Ingresos y
 

Gastos Familiares. Estos m6dulos constituirdn el aspecto de
 

consumo en la Vigilancia Alimentaria.
 

Adems se ha preparado el perfil del proyecto para la validaci6n
 

del m~todo de adquisici6n de alimentos vrs. recordatorio do 24
 

horas.
 

e. SeqLlimiento y Evaluaci6n
 

Se ha brindado apoyo al Comit6 EjecuLtivo del proyecto de
 

Investigaci6n Operacional de los PAG para facilitar su 
inicio en
 

el pr6ximo trimestre, se ha contratado al Director 
 de Campo,
 

habi~ndose integrado el grupo de trabajo, se tiene preparado el
 

manual operativo. AsimisMo, se ha brindado apoyo logfstico 
 a
 

los Ministerios de Educaci6n y Salud en la etapa de 
 diagn6stico
 

de la promoci6n politica y tcnica del programa. 
 Se tomaron
 

acuerdos con funcionarios 
 de CARE para que la parte de
 

investigaci6n de CARE on la Regi6n Chorotega seri hocha bajo 
 el
 

control del grupo de IOPAG.
 

2. El Salvador
 

a. Planificaci6n y Coordinaci6n
 

Como un seguimiento a la forrnulaci6n de la politica de Ayuda
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Alimentaria, se ha brindado apoyo al Comit Coordinador de la
 

misma, participando en diferentes reuniones de trabajo en la que
 

han participado ademA directores y coordinadores de programas de
 

alimentacibn a grupos (PAG), se ha revisado, analizado y
 

discutido los documentos que contienen la polltica de la ayuda
 

alimentaria y el informe general del seminario realizado en marzo
 

(anexos 2.). A nivel de Ministros y Vice-ministros se ha hecho
 

una promoci6n al apoyo institucional para la aprobaci6n y
 

posterior implementaci6n de la politica de la ayuda alimentaria
 

externa de El Salvador.
 

b. Evaluqici6n Intyly; Q PMA/ELS/2317
del PoyCO 


Se estA brindando apoyo tWonico en el diseho de la evoluaci6r, del 

proyecto PHA/ELS/2317, habi~iidose preparado el plan de tribajo, 

se seleccion6 una muestra de establecimiento para el estudio, asi 

como la codificaci6n para los datos. El PMA complementard el 

financiamiento de la evaluaci6n, la cual se realizarA en el 

pr6ximo trimestre. 

C.- SegutiriLEnto y EyvaLigci6n 

Se ha formulado una propuesta para el desarrollo de un sistema 

de informaci6n de los PAG integrado a DIDECO dentro del 

Ministerio del Interior. Se hizo un anAlisis de factibilidad de 

automatizar la vigilancia epidemiol6gica en el Ministerio de 

Salud. 

3. Guatemala
 

a. Planificaci6n y Coordinaci n
 

Se ha continuado colaborando con fncionarios del Ministerio de
 



Oesarrollo Urbano y Rural (MIDUR) en la organizaci6n del
 

seminavio nacional: "Bases para una politica nacional para uso de
 

la ayuda alimentaria"; realizarse el pr6ximo mes de septiembre
 

con el apoyo tecnico y financiero del PROPAG.
 

b. Maneio Gerencial 

El Ministerio de Educaci6n ha seguido recibiendo el apoyo t6cnico 

de INCAP en la organizaci6n administrativa de wu departamento de 

alimentaci6n y nutrici6n (DANE) quien ya cuenta con dos 

nutricionistas, un agr6nomo que se hard cargo de la 

implementaci6n del departamento do producci6n do alimentos, 

adem~s se ha nombrado una administradora. El DANE cuenta con las 

siguientes secciones o unidades: a) Direcci6n, b) Departamento de 

Educacidn Alinenticia-NutTicional, c) Depar tamento de 

Alimentacci6n Escolar, d) Departamento de Producci6n de 

Alimentos, e) Departamento de Evaluacci6n y Vigilancia, f) 

Departamento Administrativo y g) Secciones de Alimentaci6n y 

Nutrici6n a nivel regional departamental, Departamnnto de 

Vigilancia y Educaci6n Escolar y Departamento de Administraci6n. 

El DANE tiene contemplado trabajar en sus dos proyectos 

inmediatom, el de refacci6n escolar tradicional y el de la 

galleta nutritiva, que se inici6 en el departamento de
 

TotonicapAn a finales del mem de mayo, habi6ndose brindado apoyo
 

t6cnico para su elaboraci6n, producci6n y distribuci6n por parte
 

do la Divisi6n do Ciencias Agrlcolas del INCAP y del consultor a
 

corto plazo de PROPAG" Los resultados de la galleta nutritiva
 

son satisfactorios.
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C. Capaitac8n
 

Se realiz6 un curso de capacitaci6n a panaderos de pequea escala
 

de producci6n en TotonicapAn (5 panaderos) media de lanzami-nto
 

de la galleta nutvitiva.
 

Con funcionarios del departamento de nutrici6n del Ministerio de
 

Salud, se ha estado trabajando en un proyecto de capacitaci6n al 

personal de dreas de salud sabre gerencia de proyectos el cual 

estA pendiente de aprobaci6n. 

Conjuntamente con el Oficial Regional de Politica Alimentaria y 

Nutrici6n de FAO se ha coordinado el desarrollo de tallerer con 

participaci6n de personal de los Minirterios de DeEarrollo y 

Salud y la Secrotarla de Pienestar Social y otros, _obre gesti6rn 

de programas de c.anpo, los cuales est~n pendientes de su 

aprobaci6n por la coordinaci6n de Cooperaci6n TcnizL. 

c. SeguiLnieno y Evaluaci6n
 

Se ha continuado con la recolecci6n de datos en CARE/Guatemala 

para determinar la cantidad de alimentos y calorias disponibles 

par departamento y municipio, adernAs se ha trabajado en datos de 

nacimiento, defunciones y mortalidad infantil par departamento,
 

mes y aflo. (76-80).
 

4. Honduras
 

a. Planificaci6n y Coordinaci6n 

Del 25 al 28 de mayo so realiz6 en Honduras una reuni6n del grupo 

de trabajo ad-hoc sobre Definici6n de la Estrategia y
 

Mejoramiento Operacional de PAG en Honduras, 
con la participaci6n
 



de 20 funcionarios nacionales de diferentes sectores y agencias
 

donantes e INCAP. Los objetivos de dicha jornada fueron: I) 

formular conjuntamente con las instituciones involucradas y en
 

base a la documentaci6n disponible, la estrategia nacional de
 

PAG, 2) insertar en los POA-88 institucionales los elementos de
 

estrategia nacional de PAG que le sean aplicables, de acuerdo a
 

lo dispuesto en la secci6n quinta, Artfculo 25, numeral 5 del
 

Decreto 179-86, Ley de "anificaci6n, 3) definir el proceso de
 

aprobaci6n, implementaci6n y evaluaci6n de la estrategia nacional
 

de PAG y 4) identificar las dreas de cooperacidn t~cnica y
 

financiera necerarias y suficientes para la puesta en marcha do
 

la estrategia nacional de PAG
 

A este respecto, se espera que al inicio del pr6ximo trimestre,
 

se discLuta con las autoridades nacionales, los plaies de acci6n
 

para ejecutar laestrategia nacional de PAG.
 

5. PanamA
 

a. Transferencia de tecnologla
 

Producci6n de Incaparina paname?1a. El apoyo brindado durante este
 

periodo fue bAsicamente en la selecci6n de la empresa que
 

producirg la Incaparina, asi como determinar en el Registro de la
 

Propiedad Industrial, el proceso de elaboraci6n del certificado
 

de la patente y el certificado de marca. Con la oficina de la
 

Primera Dama se prepar6 una presentaci6n que como una actividad
 

oficial de hI Presidencia se harA oportunamente. Con
 

fUncionarios de la firma productora de la Incaparina se inici6 la
 

transferencia de la tecnologla, aspectos nutricionales del
 



procesamiento, de mercadeo y financiero; se hicieron pruebas de
 

extrusi6n en la planta con la mezcla adecuada de frijol chiricano
 

con gritz de maiz y con gritz de arroz, ademds se hicieron
 

demostraciones sobre utilizaci6n de un viscosimetro Brookfield
 

para el control de calidad, asimismo, se hicieron pruebas de
 

aceptabilidad de seis mezclas diferentes.
 

Se hizo un an~lisis de mercadeo y una determinaci6n de costos de
 

fabricaci6n y se eEtableci6 la viabijidad del proyecto; se
 

determin6 adem~s los costos de comercializaci6n, estrategias de
 

distribuci6n y comercializaci6n. El despacho de la Primera Dama
 

seleccionaria una lista de escuelas en donde se realizar pruebas
 

pilotos para canalizar la producci6n en la fase de inicio.
 

D. Investigaci6n
 

1. An~lisis de la Operaci6n de los PAG en Centroam6rica.
 

a. Costa Rica
 

Se ha brindado el apoyo t~cnico a los Ministerios de
 

Educaci6n y Salud para facilitar el proceso de inicio de la
 

investigaci6n operacional, se ha itegrado el grupo nacional
 

habi~ndose contra-ado al Director de la misma. Conjuntamente con
 

el comnit6 ejecutivo y personal tcnico de Educaci6n y Salud se
 

elaboraron los documentos o instrumentos bAsicos para iniciar el
 

trabajo de campo en el mes de julio.
 

b. Guatemala
 

Con CARE se ha continuado la recolecci6n de datos sobre
 

disponibilidad de alimentos y calorias por departamentos. Azi
 



como informaci6n sobre estadisticas vitales por departamento,
 

mes y aflo.
 

E. 	 Difusi6n Cieptifico T~cnica
 

1. 	 Difusi6n y transferencia 

Se ha preparado los materiales para las series de documntos 

t~cnicos 2, 3 y 4, se distribuy6 a 237 destinatarios el documento 

t6cnico No. 2, se complet6 la distribuci6n del No. I y se inici6 

la del No. 3. Se diseff6 y propar6 los materiales para el boletin 

PROPAG No. 2 y se cornplet6 la distribuci6n del No. I 

Se complet6 el proqramza de c6mpuio para el RC, EII corfaL eI 

registio clasificado de destinatarios (RCD) de informari6n PAC 

La propueSta de Red de Disemitidci6n se discuLii6 y revis6 poi la 

Unidad de Informaci6n y los responsables de Difusi6n de SNAPS y 

EAN. Adems se ha preparado el manual operativo para la red. 

2. 	 Registro y Producci6n de Informaci6n de Campo sobre PAG 

Se ejecut6 la primera faze (diseio) del documefltal t~cnico 

solicitado por Costa Rica, el cual servirA para apoyar programas 

de nintivaci6n de la comunidad y mejorar su aporte en la gesti6n 

de programas de alimer,taci6n escolar (PAE) , asimismo se apoy6 a 

la direcci6n de PAE/COR, en la elaboraci6n de un programa y 

manual de divulgaci6n dcl material audiovisual sobre cornedores 

escolares. 

So prepar6 y envi6 a la unidad ejecutora de] PMA/HON/2283, el 

plan do trabajo para la fase de producci6n del documental 

t~cnico 



3. 	 Ediciones de apoyo a componentes PROPAG
 

Se edit6 y produjo el informe de avances del PROPAG 1985-1987 que
 

fue presentado a los Evaluadores Externos de ROCAP/AID.
 

. Adminislraci6n y Evaluaci~n del PROPAG 

I. 	 Contrataci6n de personal
 

Durante 
este periodo se ha continuado con la contrataci6n
 

temporal de profesionales para el desarrollo de tareas
 

especlficas.
 

- En Costa Rica se tiene contratado al Lic. Jujio Be)arano 

desde finales del trimestre anterior, su contrato es de Eeis 

meses que se vencen en septiembre, se le ha encomendado apoyar la 

reorganizaci6n del programa de comedores escolares y del programa 

de alimentaci6n complementaria que ejecutan Salud y Educaci6n.
 

- Para apoyar la producci6n de la Incaparina panamela, y hacer
 

investigaciones a nivel de la planta piloto de INCAP, se tiene
 

contratado al Ing. Inf. JosL6 Miguel Guerra.
 

- Con el prop6sito de seguir brindando apoyo en la 

organizaci6n administrativa y tWcnica al Depariamento de 

Alimentaci6n y Nutrici6n Escolar en Guatemala (DANE) , se ha 

continuado con la Contrataci6n del Lic. Jenaro SAnchez, quien 

ademds colabora con tcnicos de Ciercias Agricolaw en la
 

producci6n de la galletq de alto valor nutritivo.
 

- En Costa Rica se ha contratado al Lic. Alexis Vargas como
 

Director de la investigaci6n operacional que se ha iniciado.
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2. 	 Participaci6n de Personal de PROPAG en eventos a visitas.
 

- El Dr. Edmundo Alvarez y el Lic. Tito Rivera participaron
 

del 25 al 28 de mayo en la reuni6n del grupo de trabajo ad-hoc en
 

Honduras sobre la formulaci6n de la estrategia nacional de PAG y
 

la metodoloyla nacional de PAG y la metodologia para su insersi6n
 

en los POA-88 institucionales. Par INCAP particip6 tambi~n el
 

Dr. Arnulfo Noguera.
 

- En 91 grupo de trabajo ad-hoc de FROPA6 sobre sistemas de
 

informaci6n de PAG realizado en el Hotel Guatemala Fiesta del 27
 

de abril al 1o. de mayo, participaron los Ings. Ramiro
 

Montealegre y Fernando Fuentes, y la Lic. Mara de Galindo.
 

3. 	 Evaluac16n Externa
 

Se prepaT6 el docupento "Avances de PROPAG 1985-1987" con la
 

participacifn del Irupo de profesionales del proyecto que fue
 

enviado a los evaluadores y se hizo una presentaci6n del misno el
 

primer da de visita de los evaluadores (anexo 3).
 

Se apoy6 al grupo de evaluadores ern sUs visitas a los pafses y
 

en la realizaci6n de SU trabajo a nivel de la sede.
 

El informe de evaluaci6n externa, se ha revisado y discutido por
 

el gTupo de profesionales de PROPAG y algunos miembros del CTAI.
 



III. CUMPLIMIENTO DE METAS
 

En el cuadro No. 3 se presenta en forma sumarizada los logros
 

alcanzados en este segundo trimestre del afo y octavo en la vida del
 

proyecto.
 

En lo concerniente a reuniones con las agencias puede considerarse que
 

durante el trimestre, se fortaleci6 la relaci6n con AID y PMA en los
 

palses, especialmente en El Salvador, Honduras y Guatemala.
 

Personalmente el Coordinador del proyecto sostuvo entrevistas de
 

fortalecimiento de dichas relaciones con CARE en Costa Rica, PHA en
 

Guatemala y El Salvdor.
 

Con ocasi~n de la evaluaci6n externa, tambi~n se hicieron visitas de
 

cortesia a PMA y AID en los paises, excepto Panama, habi'ndo favorec.ido la
 

interrelaci6n del proyEcto.
 

En relaci6n a difusi6n, se ha fortalecido la red, se ha difundido
 

material y se ha iniciado la producci6n de material audiovisual, en
 

relaci6n a PAG en Honduras en colaboraci6n con autoridades nacionales,
 

INCAP y OPS Washington.
 

En relaci6n a investigaciones, se ha puesto toda la atenci6n en el
 

desarrollo del proyecto en Costa Rica, contAndose a la fesha con la
 

estructura del equipo nacional y los mecanismos de interrelaci6n y
 

coordinaci6n INCAP-MINSALUD-MED-OCAF por medios formales. El equipo
 

nacional ya nomnbrado estA en pleno proceso de desarrollo de instrumentos y
 

m~todos de traba)o a nivel de campo.
 

El proyecto de investigaci6n sobre distribuci6n de alimentos a nivel
 

del hogar en Guatemala, estA en plena ejecuci6n.
 

Pot recomendaciones del grupo de evaluaci6n externa, el componente de
 

investigacin on sU totalidad ser revisado en fecha a ser acordada.
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La cooperaci6n ticnica se ha cumplido de acueido a lo programado y los
 

profesionales han compartido sus responsabilidades en los paises en un
 

intento de hacer de la cooperaci6n t6cnica un esfuerzo coordinado de todo
 

el equipo en apoyo a un programa mls que el desarrollo de actividades
 

puntuales.
 



IV. LOGROS DE OBJETIVOS
 

En el desarrollo de politicas y estrategias nacionales, puede
 

sefalarse con satisfacci6n que:
 

- En Honduras se trabaj6 con un enfoque integracionalista y
 

multisectorial en la creaci6n 
 de un ente y una estrategia
 

politica que defina, 
 norme y racionalice la donaci6n de alimento
 

y PAG tal 
y como fue definido en dos objetivos del proyecto. 

- En Costa Rica se ha designado un grupo de alto nivel normado por
 

MEP/MINSA/OCAF en apoyo 
 de la investigaci6n/ejecuci6n de
 

soluciones para mejorar 
 PAG especialmente en la 
 nueva
 

responsabilidad que asume el 
MEP en alnimentaci6n de escolares.
 

- En El Salvador se ha presentado a consideraci6n de los niveles
 

politicos decisorios el doGurnento final, que (anexo 3) define la
 

Politica de Ayuda Alimentaria Externa en 
la que han participado
 

los sectores maL involucrados en la recepci6n, distribuGi6n y
 

evaluaci6n de alimentos donados.
 

En Guatemala se trabaja 
en el desarrollo de un seminario
 

multisectorial con el objetivo de 
 disponer de una politica
 

nacional sobre el 
uso de la ayuda alimentaria.
 

En cuanto al mejoramiento de PAG se encuentran varios 
 programas en
 

plena reorganizaci6n y algunos estdn 
siendo evaluados con el prop6sito de
 

ser enmedados.
 

Lr's sistemas de informaci6n en salud y nutrici6n en general se han
 

fortalecido con el 
apoyo de INCAP, en particular se hacen esfuerzos para
 

mejorar los subsistemas en alimentaci6n y nutrici6n en Costa Rica y El
 

Salvador.
 



La capacitaci6n y difuSi6n t~cnico cientifica empieza a 
manifestar su
 

efecto en una mayor apertura, interpretaci6n, interns al proyecto en si y a
 

mejorar los PAG en particular.
 

El grupo profesional tanto Institucional como de PROPAG en particular,
 

con satisfacci6n manifiesta que en el trimestre que se reporte se ha
 

orientado toda 
 la actividad y mejorado la entrega de cooperaci6n tcnica
 

del grupo hacia el logro de los objetivos identificados conjuntamente 
por
 

los paises y el INCAP.
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---- -----------------------------------------------------------------

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

CUADRO I
 
ACTIVIDADES DEL PROPAG PROGRAMADAS Y REALIZADAS
 

Perfodo abril a junio, 1987
 

COMPONENTE/ACTIVIDADES Abril Mayo Junio
 

A. Planificacin 2 Coordinatin 

de PAG 
1. Comitt T~cnico Asesor 

Interno (CTAI) 
- Reuniones mensuales P P PR 

2. Grupos de Trabajo Ad-Hoc 

a. Los PAG en las politicas 

de seguridad alimentaria 
-Revisi6n de informe PR 

b. Sistemas de informaci6n 

y control para PAG ma
terno-infantiles y es

colares 

- Desarrollo PR 
- Revision de informe PR PR 

3. Talleres nacionales sobre 

estrategias para PAG 

a. Guatenala 
- Organiza;i6n P PR PR 

b. Panam 

visita previa de 
promoci6n P 

4. Scguimiento a seminarios na

cionales 

a. Honduras 

- Incorporaci6n plan de 
acci6n en POA/88 P 

- Grupo de Trabojo ad-hoc pa
ra formulacion de la Estra

tegia Nacional de PAG. - PR 
b. El Salvador 

- Promocion ministerial de 

la politica de ayuda ali

mentaria. P PR 
c. Costa Rica 

- Formulaci6n del plan 

de acci6n P P 
B. Cae§Qtiagi 

1. Taller subregional sobre 
subsistemas de informaci6n 

para PAG 
- Organizacin P p -

- Desarrollo 

P = Programado 

R = Realizado 

I = Iniciado 



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

Continuaci6n 
 CUADRO I
 

COMPONENTE/ACTIVIDADES 	 Abril Mayo 
 Junio
 

2. 	Capacitacin en servicio a
 

nivel de los paises
 
a. 	Costa Rica 

- Apoyo al plan de capac 'ta
ci6n para personal de 
comedores escolares - P 

- Desarrollo del curso na
cional sobre manejo ge
rencial de PAG para per
sonal de DESAF. 
 PR
 

b. 	El Salvador
 

- Formulaci6n de un plan
 
de capacitaci6n en
 
servicio PAG/DIDECO PR
 

c. 	Honduras
 
- Apoyo al desarrollo del
 

plan nacional de capaci

tacin para PAG 
 P
 
3. 	TutorialeL
 

a. 	Costa Ric.a
 
- Tutorial 2 SeManrjjS on
 

estudios sobre consurmo
 
de 	alimentos. 
 -	 PR 

C. 	Coopg.tgi6n T6cnica
 

I. Visitas de asesorIa a los
 
paises PR PR 
 PR
 

2. A)uste a la programaci6n
 
3er. trimestre de 1937 
 PR PR
 

3.' Preparaci6n de gulas meto

dol6gicas:
 
a. 	Lineamientos generales
 

para la formulaci6n de
 
de PAG 
 P PI PI
 

b. 	Linearnientos gen0ralLs
 
para el manejo geren
cial de PAG P PI PI
 

c. 	Mane)o, conservaci6n,
 

almacenamiento y control
 

de existencias de ali
mentos: 
 P P
 



--- -------------------------------------------------------------------
Continuaci6n 
 . CUADRO 1 

COMPONENTE/ACTIVIDADES 	 Abril 
 Mayo Junio
 

0. 	Investigaci6n 

1. Andlisis, de la operaci6n ., 
de los PAGO 
a. Guatemala-

Preparaci6n y discusidn 
de propuestas con diferente 
enfoque P - 

b. 	Costa Rica
 

Organizaci6n e inioio
 
de la investigacibn 
 P P PI
 

2. Definicibn tdcnica de los 
criterios para decidir la 
admisi6n y el egreso de 
participantes a PAG 
- Reproducci6n informe final P - -

- Preparaci6n de articulos - p P 

E. 	Difusi6n e Informaci6n
 

1. 	Difi si6n y transferencia
 

a. 	Boletin PROPAG 2 P pR
 
b. 	Publicaci6n y distrib.
 

Doc. Tdcnicos PR 
 PR 
c. 	Ingreso RCI a computadora P PR 
d. 	Publicaoi6n y comienzo
 

distribucin. doc. tic
nico No. 3, 4 y 5 PR PR
 

e. 	Propuesta red a palses  - PR 
f. 	Bibliografias select S - P P 
g. 	Preparaci6n articulo
 

p/INCAP INFORMA 
 P
 
. :: 2. Registro y Producci6n In

formaci6n Campo
 

a. 	Producci6n Doc. Tic
nico HON/2283 
 -
 PR
 

3. 	Asesoria Editorial
 

a. 	Preparaci6n paquete 
doc. p/Grupo Trabajo PR 

b. 	Edici6n informe Grupo
 

Trabajo sistemas de in- - PR 
formacidn. 

F. 	M~aeig y gygaLtacifn del PROPAG
 

I. Ajuste programaci6n de ac
tividades del trimestre 
 PR
 



-------- ---------------------------------------------------------
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Continuaci6n 	 CUADRO I
 

COMPONENTE/ACTIVIDADES 	 Abril Mayo Junio
 

2. 	Preparaci6n programaci6n
 
3er. trimestre 
 - PR 

3. 	Preparaci6n informe
 
trimestral. 
 PR
 

4. 	Preparaci6n documentaci6n
 

referencia evaluacidn
 
externa 
 PR
 

5. 	Evaluaci6n externa 
 PR 



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

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

CUADRO 2
 
ACTIVIDADES DE PROPAG PROGRAMADAS
 
PERIODO JULIO -SEPTIEMBRE 1987
 

Julio Agosto Septiembre
 

A. 	Planificaci6n y Coordinaci6n de PAG
 
1. Comite Asesor Interno CTAI Reuniones
 

mensuales. 
 p p P
 
2. 	 Comitb Tcnico Asesor Subregional-


Reuni6n Organizaci6n P P P
 
3. 	 Comisi6n Interna de Sistemas de
 

Informaci6n 
 P P
 
4. 	Talleres Nacionales sobre estrateias
 

PAG a Guatemala
 
-Organizaci6n 
 P P P
 
-Desarrollo 
 P
 

5. 	Seguimiento a talleres nacionales
 

PAG
 

.a. Costa Rica
 
Revisi6n final y publicaci6n de
 
las memorias 
 P P
 

b. 	El Salvador 
Aprobaci6n e implementaci6n de la
 
politica de PAG 
 P P P 

c. 	Honduras
 
Revisi6n del plan de acci6n de la
 
estrategia nacional de PAG P P
 

B. 	Capacitacidn
 
I. 	Taller subregional sobre subsistemas
 

de informaci6n
 
- Organizaci6n 
 P P
 

2. 	 Capacitaci6n en servicio a nivel de
 
los paises.
 

a. 	Costa Rica
 
-Realizaci6n de curso sobre
 
planificaci6n de menus a personal
 
comedores escolares 
 P
 
-Seguimiento al plan de
 
capacitaci6n 
 P
 

b. 	El Salvador
 
-Capacitaci6n personal evaluaci6n
 
PMA 2317 
 P
 

c. 	Guatemala
 
-Plan de capacitaci6n personal
 
M.S.P. 
 P
 

d. 	Honduras
 

-Apoyo al desarrollo del plan
 
nacional de capacitaci6n PAG. P
 



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

Continuacidn 
 CUADRO 2
 

Julio Agosto Septiembre
 

C. 	Cooperaci6n Tcnica
 
I. Visitas de aspsoria a los palses p p 
 p

2. Ajuste a la programaci6n cuarto
 

trimestre 

p p


3. 	Preparai6, de gulas metodol6gicas.
 
a. 	 Lineamientos generales para la
 

formulaci6n de PAG 
 p p 

b. Lineamientos generales para 	

p
 
el
 

manejo gerencial de PAG 
 p p p
 
c. 	 Mane)o, conservaci6n, almacena

miento y control de existencias
 
de alimentos 
 p P p
 

D. 	Investigaci6n
 

I. 	Andlisis de la operaci6n
 
a. 	Costa Rica
 

Organizaci6n de la Investigaci6n p
 
Realizac16n de la inveytigaci6n p p P
 

2. 	Definic16n t6cnic.a de 
los criterios
 
para decidir la admis16n y Ai egreso
 
de particapantes. a 
PAG. Preparaci6n
 
de artfculo. 


P
 

E. 	Difusin a Informaci6n 
1. 	Difusi6n y transferencia
 

a. 	Boletin PROPAG 2 
 P p p

b. 	Publicaci6n 
 Y distribuci6n
 

documento t~cnico 4 y 5. 
 p p
 
c. 	Bibliografias selectas 
 P p 
 p

d. 	Preparain articulos INCAP
 

Informa. 

p
 

2. 	Registro y Producci6n
 
Informaci6n de campo
 
a. 	Producci6n Doc. 
Tcnicos 
 p


3. 	Asesoria Editorial 
 p p p
 

F. 	Manejo y Evaluaci6n PROPAG
 
I. Ajuste programaci6n de actividades
 

cuarto trimestre 
 P p

2. Preparaci6n programaci6n cuarto
 

trimestre 

p


3. 	Preparaci6n programaci6n afgo 1988. p

4. 	Preparaci6n informe 
trimestral 
 P
 
5. 	Preparaci6n documentos CTAS. 
 p p
 

i'Ly
 



I,NFORME RESUMIDO DE LOS LOGROS DEL. PROPAG DURANTE 'EL 
 '
 

. . PERODO DEL SEGUNDO TRIESTRE 1987
 

~Prog 
 ramado 
 Real'i zado
METAS OPERACIONALES 
 Total Anual I/ Trimestral 21 Total 

I.
- ReuinionesReuiniones CTAIdeldel 	CTAS -60 12
5(1	 1 14 

3. Gupos*de Trabajo Ad-Hoc 16 3 	 1 8 
4Seininaries Subregionales 
 3 0 0 

5. Reutniones con agencias
 
donantes e intermediarias
 

- Subregionales 
 5 1 0I
 - Nacionales 

6. Gulas metodolbgicas 

20 4 	 0I 
12 4 

7. 	 Talleres/Cursos 12 2 
11.
 

3
 
B. Participantes en 
talleres
 

/cur sus 
 300 60 
 0o 49- .1309. Visitas de observaoi6n 
 3 0 
 0 .11
lOAsistenc.La t~cnica
 
(meses/personas) 
 90 18 
 10.8 46.6
 

;11Centros 	de doCoumentacidn
 
- Subregionales 
 110
 
- Nacionales 
 10 50 4 

12. 	Difusi6n e informaci6n
 
-DocLumentos 
tbcnicos*
 
(prep).. 
 10 2 5 7
oraotualizaRien
 
bibligra lTa 
 5 1 
 0 1
 

-INCAP Informa
(p4ginas)Sn 
 , 3 
 0 2
 
13. 	Investigaciones
 

- Spregi-b eSguion (Proyectos)
les 
 311 1 
 20 2

-Deimpacto (Proyetos) 
 1 0 
 0 0
 

-	 N a c o n a l e 10 
 . 0 
/Ao del trimestre informado
 

2/Trimestre del 
Informe
 

http:lOAsistenc.La
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( a= OMWIZADOR DIM TM.LUR 

Lic. Aria 1-bro3den Urealcy flinistcrio de PJinificaci6n y
Politaica Econ6mim. 

Lic. Ibyj&-- Corriam Secretaria dc La Pol-itica ma
ciorkil. dc 2'Jjnrntaci6n y Nutri
ci6n (EMP.7-:0 

Lic. Pbsa JbiriUo Vdsou--. Ccn-.-jo Ibecianal- d-- Rcoducci6n. 

D.-a. lbsaMa. lkw Srcdt I bmxsLcrj-o da Salul. 

JAC. TZx--ijf-- lzcclriqu'-- Instituto da Ayula Social 

Lic. I.Iar .a d3 las Vim i--z IrLstituta xtcto Ayuli Social 

Lic. %larg-:1Z C6j---IdCTkIo Minint-crio d3 1-Ihx;,--ici6n PubLiCL 

1b,-1-i-xisable-s de lia del docunnnLo sdore 
Conclucimc s y 

Lic. a-micle 14inisterio c - Fear--aci&i Mblica 

Lic. Mirta MinisLero 6c PJI,-nificaci6n 
y 1,01itica. Econ(fxpica. 

Lic. I;Iyci&-- amancs C. S2(--Mt,-Iria de la Politica 
Nacional g-- AlJrLantaci6r1 y
Vlutric:i6n. 



I. -PA=-r: MEMDY2OcrA IN4PE2WA 

IX. PAMB: tdTJLTADO DELX TflAJ3Ajo IZ GIRJpos 

XIXm M\RS:'LUSTCTE Y I2BflDACIOES 
GEIEiALriS 

Lista de Participantes 

OGiias de a--,bajo en grupzos 



La Secretarla de la Politica Nacional de Alirmntaci6n y Nutrici6n 
(SEPAN), con 61 auspicio .y la colaboraci6n del Instituto de Nutrici6n 
de Centro Amrrica y PanaL (INCAP, realiz6 en octubre de 1986, un Taller 
de T -jo, con • el .propsito de analizar y discutir el funcinaniento 
de los Programas de Alimntaci6n a Grupos en Costa Rica, cefmlar los 
probleins encontrados y las posibles soluciones. 

La iniciativa de efectuar este trabajo .surgiM a raiz del Seminario 
Sobro Alirrantaci6n a Grupos en el 6rea centroanmricana, .leado a cabo 
por el INZ.CP en la Ciudad de Antigua, Guatemila, en el Mrs de julio 
de 1986. Esta iniciativa se uni6 alI intar6s de la SEPA14 y a la colabora
ci6n 'del INAV, para efectuar este Taller sobre Programas de Alimntaci6n 

- a .Grupos (PAG). que se aboc6 mds que nada al estudio de los aspectos 
optracionales y administrativos y a la formulaci6n de una estrategia 
para integrar este inportante aspecto de la nutrici6n y la salud, al 
Plan Nacional de D)sarrollo, A su vez la SEPAN se estc preocupando 
de conplenarntar el resultado de este Taller, con una evaluaci6n t6cnica 
a fondo de los -problemas detectados; para lo cual solicit6 el apoy 
tdcnico y financiero del INCAP, asi camo de los Ministerios de Salud 
y Educaci6n. Es tambidn parte de esta misma preocupaci6n, de la SEPKN, 
el proyecto de Evaluaci6n Aliinmntaria Nutricional, que serla una segunda 
etapa a realizar. D% esta manera se estaria evaluando la eficacia opera-.. 
tiva de los PAG y su irpacto en la salud y la nutrici6n del pueblo costa
rrio±nse. Es criterio apriori de muchos mienbros de la SEPAN, que los 
PAG han influido significativarnnte en el mantenimiento de un nivel 
aoeptable de nutrici6n en la poblaci6n infadtil costarricense, pues 
los Cardores Escolares, los CEN y CINAi, han contribuldo en gran mredida 
a evitar un myor deterioro nutricional en la Apoca de crisis inflaciona
ria queLxr-os experixfntado desde el inicio de los afos 80. Sin enbargo; 



este stupuesto debe ser corroborado cientificarn'Atd, raz6n por la cual 
-1a SEPAN, con la colaboraci6n del INCAp, descea evaluar los rgO-a
de- Ali3ntaci6n a Grnupos. -Se une a, esta raz~n do peso, .otra iguaTh:-.
te ixrpmztantc,. cual. es la, disniuci6n de los foridos, de Asignaciones E'ani
liazes destinados a los PAG. Ccmr pcdrems coaprobar por el. resultado 
,del presente trabajo, bay nuchos appectos operacioriales y adinnistratio

*CI ueuon corregirse Para bajar costos y lograr rnyor eficioncia. 

* Quda un aitino asps-cto, qtL' taxrbidn ha sido motivo de discusi6n 
*y estuio en el seno de la.SEPAN, precisrnnte relacionado con la dis

'minuci6n de fondos de quo hawrs hablado anteriormnte, La disyuntiva 
es dismidnuir las porciones do ahirnintos a -los tienpos on qu-, se dain a' 
esoog=r beneficiarios., Este asunto esta enesuo do una sub-coanisjn 
de 1a*SEPAN. 

a.A. 



FEl Cariit( Orgariizador seo reuni6 ordin~ariainte una vez por srnr-a 
para planificar el tailor, ei cual so iicv6 a cabo en el lbtol Corobici,
los 	dlas 23 y 24 do, coctubre do 1936. 

DEtr la.-principaics accionos oJecutadas fuexrorI: 

1. 	Identificar los orgiaismis o institucionos involucraj-as on los 
programras deo alimznI-t,-cir a grupos on Costa Rica. 

Para ello so clzibr6. un cuo2stionaria (vor Anexo 1) qua pex--miti6 
recocj inforurci6ri lIsica 8,- las -ictividcides quoa a nivel na
cional rcziLiza' caJ-z usa de ellas, on rospocto a pro:camas de eaLt 
rnmtaci.6n a grupos. A part-ir dc elo so' obtUvicrorn algrn.as 
oncius-io.sos injL.Xfl7-Onites ospecto al tipo do ac- ivi&cci, qua2 

cada In t-ituci6i clcsrro]-16 y quo fuoron emusta en el Talorr. 

2. Con base on la antterior anfornuci6n ei Couiit6 Organizazlor proce
*di6 a cnolcccionar las instituciones invitadas a participar condos* 

represontantes cada uma. 

El Talor se inici6 con un acto inaugural, en el. qua participa
ron invitados esjxociales. 

Seo dcsarrollaron las siguientcs confcrcncias do apoy o0td-cnico, 

sobro ia problem'LA ica objeta do estuio: 

"Situiac16n y.Pcrspoctiva do los Pry>'- Fpositora:
mtis- do ALin2ntcicni a Grup-os r).-,, enflci Li. Maria 712xsa Marcliia 
&era (1o Cb-ntrx-irica v ~ ~a.CoorllnzKidr, Procto 

PAG, mzxp. 
~ '- 'xvasdo Aliw~ntac16n a Gru- Expasitores:ijp~y 	 Pot-ic,.do Isarrol-lo Social. L.AraMoc3c lzicfen Costai Rica". Lic. v{rin Tris-t,n. 

http:Pot-ic,.do
http:rnmtaci.6n


Posterior a las conferencias, se inici6 el trabajo de grupos, los 
cuales fulron integrados de acuardo a la afindad do los progranas de 
al~ihntaci6n a grupo en quw se deserrpcilaban los participantes. Cada 
gcupo trabaj6 con una guia do discusi6n (ver an-xo). El trabajo obteni
do fus e>xpusto en una sesi6n plenaria para su discusi6n y aprobaci6n. 

]3n 0i desarrollo' del Taller so propuso ei logro do los siguientes 
objetivoG: 

X. COMD1S ax-,:I1ALLS 

1.1 	 Conocer- y analizar los Programnas do Ali nitaci6n a Gcu-qos 
(PAG) qu2 se roal-izan en el pals. 

1.2 	 Proponer una estrategia nacional, en la 	cu.al se defina la 
•conpeetencia do acci6n de las instituciones que intervienen 
en el procerso do ejccuci6n do ls PAG. 

1.3 	 Fbrnular esu2mrun do plan do acci6n con base en el cual 
se cstablezca la estrategia do los PAG. 

2: a3CJWrIw)S IEfl-x-2XTOD 

2.1 	 Conocar y discutir la informaci6n sobre las caracteristicas 
do los PAG que so realizan en el pals. 

2.2 	 Conocer y analizar el proceso de utilizaci6n do ayula albre-n
taria interna y externa. 

2.3 	 Identificar los m-cani =os 	 do coordinaci6n inter e intra 
PAG, 	 para aurentar cu eficacia y 'lograr una adecuida ra

cionalizaci6n do los recursos. 

2.4 	 Identificar las dificultades qu3 presentanue en el desarro
llo do los PAG y las rrcdidas corectivas rcqi2ridas. 



2. tf~xirla~sin a Ins uio~al admi trativa encarad
do ccfltralzar ja ihforrnacin y coordinar la acci6n do l-os 

RAG. 

- alnoPLaza-: ctiS-pa-lr do un marco InsttuciOl"'J
1 qua) pe-imita 

upl a n dI tr b j e c ~ r h a Int e gr aci 6n do os pA G en el 
Pl ijcoa do-~ Eksarro 1o. 

- A corto pazao: c)r, iesacc inn a irltas Pa r ro ra, a l 

hrev--Oy3-' Ijxxible, 1z: ccuzi6n de los pFAG actualm,12nte ~so~s 

II: JJZW-,Y DEMT TIZVA)o rnGUPCS 

do ks pc r r a as do dcai m onaci O a l g ' 'c s In -Cost a Rica, f r r r a t 
d o c a pno lldo C~ sa ro~ l s o ial ua an Preva lecido en e l p a lisy Se 11a1 fortalecido in's itucional., legal .y financirarmnte en la .L~t ina

dczoaa rnxlite la PriQUgaci~n do difonantes c~ y decrotos. prxluctodo .lo, unterior, loJOFAG Go han dcsarroliado on algunas 1nstitucoD'!s 
con a]1 Pr-OP~sito do contrjbuir a !a sal y la nutrjci6n do los grupos

CL Jos ctules van dirigidos.
 

Sinerarqg; Con frcucia bsr 
IliGo osera laqua3 coosrdiaci6n entre 

lasI)'--sr~ qua- tienen a - u Cargo Prograxas de esto t~pc) es m irjescasa o concillarnte no existc. Esto Go debe 'a qua, caa uadelra 

desarol]l cu,- actividacle-s de acuLirdo a Gus propia, polit icci y no cxis-te un Pogramu acional ni un onto coaxdjrnador a nivel nacicnal qua narquo
Y rogulc diclias accioncs. 



-6

lBajo 'esta persY2ctiva, los. Participantes al 	TaJ1par discutjeroen
analizaron a2.gunos pidhtos quo los 	

y 
fucroMn planteados y quo estaban orien

tados fu~danmtaarn-nte a la convenioncia, de establecr= una estrategia 
nacional para el funcioncamionto de los PAG cen el Pais, aSi ccim una do
finici6ri do losa principa-les problenos y solucionos aIplicables a algnas 
do los PAG actuJimcnto en oparaci6n. 

A contjiuci6n so cenuncian algunmas do las conclusionos y reonzmdacio
nS emr e~aeccstc rux 

PFYxrDE UrxX1. 	 a-DST 7TNLTA1UIZL1) PAG: 

a, Sor-vir do aPzoyo a plarcs y programas de desarrollo social con 
dnfasiis en 6rocaslas r-ura-les y grupos Vuincrabio]_s a fin do 
rijorar la calidad y el nixLl do 'vida do la pzblci6n, asog
rdindoc, una 	 equit-ativa distribuci6n de los lyaneficios del dosa
rrollo riacional. 

b. Contribuir con accionesl1as encaaninada- hacia la errdi zci6n 
do han isecria cxtronr. 

C. P420riclt-ar y lafcuruntar pcarticipaci6n activa do las fanilizist 
grupos organizados y la ccmuni-dad on general, ccxO progroarI-s 
qua- contribuyan al proccso productiva y eon6nico del pals don
tro 	do una estrategia do dcmxxratizaci6n geogrLdfica y social. 

2. 	 CXBJg171wO TJA nmz'A IY-fu.? 	 N)CXCXaCML EC. pAG: 

a. 	 Apoyar los planes y programs do desarrollo coonc~ico, y social 
cxn:o istrnimto hjacia ja rcg-uridz-td aiiinntaria do 	 grupos pos



b. Cmplenmpntar otras m-edidas Para Mrjorar la cordici6n nutricional 
do os- gupos-vulnexabs-. 

c. Atender efectiv- te las situaciones de desastres naturalps, 
polit icas-sociales. 

3. C 0RTEaoSEgrB= LA I LA=CU a3JI='O MZ IMn PAG:PAR 

En vista de la mnor disponibilidad de recursos y de la ixportancia
do ofrocer un efectivo programa alifrentario, se propone a las institucio
nes ejecutoras, discutir si el criterio universalista que se utiliza 
en la actualidad es el mjor o si se procede a una selecci6n do benefi
ciarios tcrarfdo cno premisa, la siguiente: 

a. Se dard prioridad a familias desnutridas o en riesgo do desnutri
ci6n y de escasos recursos. La selecci6n debyr "orientarIe 
hacia aquellas zonas geogrificas con caracteristicas socioecon6
micas mis deficientes y donde existan grupos productivos con 
bajo niveles de ingreso, ligado a la generaci6n do alguna acti
vidaa productiva. 

4. XWPACTO tXDLOG AMM= DISrnUmFViIcS IW PAG: / 

La falta de coordinaci6n ya apuntada y la ausencia de un factor va-.
lorativo no ha parmitido levar a cabo ,a evaluaci6n del impacto de los
 
alimentos distribuidos en los PAG.
 

S3 rccnienda, por lo tanto, que las difer-ntes instancias institu
cloales desarrollen mncanisms y sistns coordinados quI permitan eva
luar dicho irlacto en los hdbitos aLimntarios, en el mjoramiento
la condici6n socioonfica y en el sistem Productivo nacional. 

de 

........
. r 



5. IA NB=SMAJXD D27 MaI1MJAR Y E]3nMLuBrJ3R UM'Z 1E'RAT1ixI lIOA MIt-DPG 
SE LEBE A: 

a. 	 1Plta do adccuaci6n de los objetivos de los PAG a la evoluci6n 
de los procesos cocioccon~micos del pa~s. 

b.' Faula do coordin~aci6n, entrc los orgam'is-ros respmsables de la e
jecuci6n d-- los PAG. 

c. 	 La dLsmisiuci6n del presupusto asiga-lo a los PAG ro, uasto r-area 
un futuro imrnodLito. 

I.a coriveniencia do foriular dlich-a estratogia, in~dica quao para alca
zar los objcetivoz y nrotas do los PAG, es necesario racicnalizar losr-

Cur'Sos involrtdos y cvalhur sus efect-os.
 

La factibiidadi do logrzarla le ofixrcc la disposici6n, dentro 
del arrbicnite politico, do apoyar una estrategia nacional e incorporarla 
al Plan Nacional do J) s-arrllo. Aderrr6s, so cue-nta con Ci apoyo y expe
rieancia do organizmos internacionales, qux- podrian en este sentido, dar 
Cu asesorial. 

6. A=XI~r:S A EJ3XUrAR 

a. 	 Disponer do la inf-ornmci6n dc las diferentes institucioes qu2
ejecutan progcarws do aimnntaci6n a grupos. 

b. 	 Proponear que. la SEPAN, en coordinaci6n'con las sctaasdo 
los &ctoIXs5 involucralos,,sca el 6rgano encargado do oiantral-izar 
y aprolxir, con critoxio tdcnico, .la ziyuia aimnntaria qu3 se 
proporcionzi. 



C. 	 Solicitar cl apoyo finacicro *r t6cnico para dosarroLar- la 
invcstigaci6n oparacional sobre Thntaje de un Sisteria de E

valu~a-ci6n y Seaguirniento de los PAG en Costa Rica", pre-sentado pa 
ra su. financianiento al, INCMD. 

d. 	 tDatectar los rcqu2.rmientos a nivel institucional y defin=* 
prioridades par progamaos, asignanao los 	ricqrsos correspondien

tes. 

el 	 J)~tcrmu'larf junto con ci INCAP, el tipo do coqparaci6n nc 
saria pcg~in las priorid-3-cs cstablecidas. 

ff. 	 Cbtcn--r los recursEOs ncoesarios intorrios y cxteamos para la 
reali-zcici6n dia dif-crantac: proyoctos a estxlios (ejen-plo: ut--4 
lizaci6n. di procluctos provenientes do Colegios Agropa-cuarios r.a-. 

ra PAE). 

g.Qw, cacia uma.di las instituciones analice los objetivos pro-av 
ciixnintos utilizados hasta la fech-a y proponga mrdidas correc
tivas para cncauzar los PAG clontro doa las cstratcgias defini
das 

h. 	 Dumarcar la coopxraci~n lntcumacional t6cnic-a y financicra dentro 
de las politicas de-finidas cn cse sentido par el Estado. La 
pms~~ta on nn-rcha doa la ostrategia sabre P-1 PAG, Maoo neoesario 
Oontar con la copraci6n internaciorial. 

Jmirc ifL-titl-coal: 

El~] 	 gr-upo considera qlua I4IDEPLAN es el ento juridico qu3 pueoz~ 
brindar .1a coordinaci6n en la fornulaci6n do estrategia.una 
1kbr cu '>arlc 0 SEPAN, con GU enfoqua- multisectorial, scria 
01 m~dUo a trav~s del cual cc proponrnia a MIDEPLAN los objeti
Vo-s qu3 dobcrlan a fimntar izas accioncs cdo loS PAG. 
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7. MMO~ PARA~ IA =tl~a EN~I'?MRA DE~ IA EITYEMI: 

ElI. procc-so para la pu2'sta en rarcla dc la estrategia del MAG caren
da el desarrol].o de las siguientes ctapas: 

a. Elevar a rcccrn--ncaci6ri do las &crctarias Ejecutivas involiaara
dzS en) los 'PAG: SEPAN, Salud1, DYucaci6n' y Pe-cursos - urranos. 
Trabzijo y Se-guridad Sccial y SE-PSA, para qu- cnitari su crit-arjo 
tdaiico cri rclaci6n a los COnpmenrtecs de la estrat-cgia. 

b. atrilio cl pun'to anterior, cc, dbz scxntcr a c-onoo>h-imnto do 
los N~ii-tros reoc s do los scoL-oirs ant-os r~O~COla 

CSL-rategji± na3.cnal cdc PAS, para su aprobaci6n. 

c. Con la aprob-aci6n so cia quo,- refiere punto iait-erior, so- dcbc
pres-eitar al. I-uinist-crio do Planificzcijn Nacional y Politica 

Econniic cm paso previa a su prescant-aci6n al Conso,-jo de 
Gobiernocoelosio do qii se incluya en el Plan Nacional 
do J)sarrollo. 

GI~JXJ1~2; 

M~ prescritc trabajo de grupo es el resultado de la identificaci6n,
 
de problum as y del -Aalisis 
y propL-sta do soluciones sobre el Progra-na
de Alimcnltaci6n a Escolares (PAEI), de acucrdo a las caracteristicas 
do dicho Prograna. 

So dofino- tarrbi.6n el. rnrcxj institucional en el cual cl Progjram 
clobo estar iLnscrto. 

http:tarrbi.6n


L3

3. NMO XI=I=.ZXY=: 

El Prograia de ALimnantaci6n Escoiar, corm .prograrna~ oducativo, deL-e 
rwr irnido por ci Mi4Tistcrio do Educaci6n PiOblica, custentado en la 
dcciil y, apsiyo Politico n-c-asario. Estec a su. vez deba coord-iir Ja 
port ici pci6n con-, lap Th11-tituciones oficils, com el 14iistorio cc 
Salixi, y CCUAF (3.3 acu-rdo a lo cstzabiccido eni las leyas y reglarvet-ios 
Vlo2fltCZ quc dcOLOIrniLa CIL2 O:Yd. es 0.1 cntc con'Lralor, el MinilLczo-io 
do Saial: es cquici de fina Ias politica-s (c salud~ y nri.ci y ci Mli~ce
rio dOc E-luca~ci6n labl ica cs cl aumr dcfiL-. y cjeccui las polIticz-,s cdczat'"i
va__s en ci pais y, oi qua cjccuta la politica nutricional a rivicscojlaI. 



Gl1PO D-. TRPA70 lb. 3 

CaTO resultaao del andlisis de los principales problerras de Program.

IMaL-rno Infanmtil. 
 quc ejecuta ci Ilinisterio de Sala-]',* el grupo plantca qui
dado el nrajoiainicnto de la situaci6ni nutricional de lta pcobiaci6n, los av-,an 
ces t~nc- vicaioy la rncc'a2id de hacer uso m ±s racional y a=
tuliaoC~c i o rccursos dlSspzrnihlefC, So. consicra ncoario hkiar -1n re 

fo~-n~hc~ii Gl piroqcara, tcnzdo en cu.anta: una irejor ciefinici6n dea los 
Objetivo:c Gc lit pab~laci6ri mrota y GO las probcabiljdades mniis apr-opiadas de 
entrega C~c los alinio:-itos, con los rccursos actua-Inonte disponibles. 
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GrtJPO DE flVWO No. 4 

klenxs de los progra-3- de alim--ntaci6n a escolare's y de los oricifta
dos a la mbblaci6n rrkaterno infantil., ya citados antericrnn-te, existon 
una scr2L do rpro:-ramas CIuv conI c ecut-ados por div.crra hdLuk~ 

t-&rto yprivjLds corn cs1t-talez y cp-- van diigif3aS a tozda la poblaci : 
sin prjor-izcar, en --u imvyo'a a aJ'~jun grupo otario en espacial - La yrz 
de csto- proqr-_ras utliL En dcwiaoioncs do ainntos enviz.-os por lo.5 

pasedarolacsu orcpnifsrrs iternacion ale-s. No sictrirre dichziz 
donacionos tcaiva en cuo,:nta- los lV~itos aLirntarias de la poblaci6ni ni 
la pro)3ucci6r-i )-ocal do aiimc-ntos. 
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GIJM TRAB3MO No. 5 

I. 11CMDUCCION: 

o4 

Existen en el pais una serie de instituciones y agencias encarcadas 

-. de la atenci6n de refugiados que aJlcanzan una poblaci6n total de 32.000,
debidaente registrados, distribu~ios el mayor porcentaje en todo el 
pais y al resto en .cis canpamntos. 

El ingreso de los refugiados puede ser directamnte a los campaTen
tos de rcoepci6n o a las ciudades donde inicLn sus tr&-nites ante migra
ci6n para adquirir su estatus legal y en CASPRE (Centro de Anilisis Socio
politico para Re-fugiados) para abrir su respectivo expgediente y su referen 
cia al respactivo organiso para soluciones durables. 

Entre las principales agencias e instituciones de atenci6n a refugia
dos pueden mncionarse:
 

Alto Comrndo de las Naciones Unidas para los Fefugiados (ACNIUR) 
PrograrmnMi ndial de Alimntos (PMA)
 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
 
DIGEPARE Direcci6n General para Iefugiados
 
Cent o de Andlisis Sicopolitico para Refugiados 

Centro de Andlisis Sociopolitico (CAS-CAMP
 
Ccmit6 do Rescate Internacional. (CR
 
klinisterio de Educaci6n Pihblica (MEP)
 
Sistenm de Infornci6n en Nutrici6n (SIN)
 
Progra~ns de Alimnantaci6n a Grupos (PAG)
 

(CASP/RE
 

Secretaria de la Politica Nacional de Alimentaci6n y Nutrici6n (SEPAN) 

Los PAG se ejecutan mediante las wodalidades de ccmidas preparadas 
y 61 suministro do alin-rntos crudos y responden, mds a programns de dona
ciones que a las necesidades aliirentario-nutricionales de los beneficia

raos. 

" " El grupo analiz6 blsicamnente los aspectos rolativos a los progranvis 

......... .. . .. 



-2

dc alimintos a grupos y Ia. asistencia financiera que se, otorga a travds 
do las siguientes m-odalidades: 

a) corpra de alirentos e insuTos para la producci6n de alim ntos fres 
cos, y;
 

b) Inple~m-taci6n de proyectos dc soluci6n durable 
 (peueana indus
tria, agropecuarios y do servicios). 

/1 
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Nconbrar un organiznn rector qm .c.stablczca y haga realiiad los ir-ca= 
nisrios de coardinacj6n interinstitucjonal nocesarios. 
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LISTh DE~PAMYICPAlzT 

-ALMr OEC[J .CjjA Dr, LAS 1?CiCX MS 
Ing. Dario Zaririra, 
L-ic. bih'via cJ--e nJoros 

UNIDAD R'iRA LOS RBYGhD (AC VUn) 

-CMJA CGIARC2,9,D DUD-= (C.C.S.S'. 

Lic. S&-wa Chaves- DaJqzeo 

- CAIr-'ji 
* 

DE~ Co~r M~CA 
Lic. IIlitling Solano Abarca. 

- al-,=i DE nA saiG ciqx Iai amlrom 

Ing. TA"- rb namflo Aris 
Dc ALui-E up (CITi%) 

- Cc[-,S=3 WlCIOEA, DS PRuYcVx'al (amP)
Ew. Ric.arlo Qux6s Vcru 
LIAC * Th-sa I,,,ri1J.o NrdsqL=~ 
Lic. Virginia do 1bJilia 

- O)MPERW~IVA N'0',-TQV-V DE In ArT, M-Ml:~f. 
Sr. Carlas 1'brara Gonboa 
Ing. rAucz1nio VlcivLno Riva 

- Z4iclk-1--. J. W.-an 

(CARE) 

- IZ DDJA =MPJUCZZM 
Ing. Dxl,xio Paty--s 

-

- fl~3AADAi~PJCAN ( CIA~ IMMACIMI L PARA 
Sra. I,-t7i 1Mirry 

Er, D{E3AflILT.0 A. I.D) 

ca Lil-lizaina tbjas Molina 

-IGGEMr ]F'ISX~pATI Do cosTA PXcA 

Lrac. QGisc)Jn Inxrigul--7 

* ~ ~ =.L-CXrM3'1TTtMi Dr:'Jtc1DJ-3M3rI7CIUIYy'~N 4 laq NrRCIW~ D4 SWjD 

* .Dr. 

Lic. Zttlcnn Pxnsco Sato 
M~igu--i rUcmxs cis--Lro0 

- xrUrrAi DE, DESAnrxDf.TO ?\CflARXO (IMA)
Srta.I~~aia ~ piczxoo rcfcxzn 

Ing. A~~i ~fa&xca 
Sr. Lui, OxiJJ-Uan Aif~oz Ar . , . 
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UOMUM7j7~ DE QazLaD ial S7 
* Lic. DP2tricia z*;:ra Arcr, 

.JI 
SA)MI 

-. *~I~yo I'MO DR, AYUDASXA (I?)
Sr.luis I-brnaio a-xos 

* Sr. _ _ _m 
* .. i c . A 3~ i [b:dr is rtxz r a m-vl 

* . L iC. - r i dc l103 An r13.es Vic,'~ 
Lic. Majria Eu~ganja Caixlano flbja,

- X?'a-ML Dr. ANNWC7M Y AWANTWW~jy
Lic. Laura arm lRivcxa 

-MS ZJIrjnODE AGUjCjjIUmPj Y Qq-MDMZTA (MG)
Thg. Car3.os p&., 

IM1S! 110 Mj.pD;E XrAcxc PMILrjcy ("Zp)
Lic. -,bxfa~j~U~fa
T'o. ELuiia',uri3Jo Arias 
Lic. Cci1JZ Arx- Calv'O 
Lic. iii Vargas C6 ztclnajs 

DO PLawrXFTCic LAL Y IPOTTICA E=aICLic. Ana ?*brcxd BrzoiyJinn 

* 1uaSO-M-To DE SA\LUD 
Dr., Car10:3 Diaz A~mcr 
Lic- (>-1511- Carazo 
Dr. Leinn S&Qfl
J-ic. Ibrm I~jaza 
Lic., Julio 9xr5 Ibcrigz3 

- ~Lic. sanL-izIc*. Ctc1y) Vc0
Lic. PThxrO Garcia 13 .lr~nnz~ 

-OFICrnIA m. ccvtrnw M A ~7CtvCja~rS 1 rIMj-j, Z l'L5.C. Mldz~ Alxirca SoIC-anoO~r 
Ing. P,-ul 1.ta Arias 
Lic. Toms,~ Arco~ Vij aobos 

OFICITIA DO OrM MCI Y AYMN A LO 

Srtmitri. S 

-PrClrvV.D MIXJ~AJ Dr, ALIr PJ.. 
Sr. Ricalco I~rju6127 
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GrUPO P-SIMR' 

331r.L UTO M, IIU=Cic)ll M Y PAt-W-a (ItrAP)
Ing. ZIU-,diam lbj-if- jiji6naz 
Lic. Tito Pj.vem 
Lic. lbria likam,-a --nch6 



GJIA M, DISCUSIal~ 

GfdJP DE~ TRAJAJO No. I 

TR "Ebmrulaci6n do eztra-,tcgia nazionil pAG y L-actates cxcliIcatesw 

OPIWTCAI M'ETZ 

* Se le solicita a~l grupo qua, tcxrnnda en cucn-a las conforencias dicta
das, la documientaci6n recibirla al respo-cto, y la exporxiencia y conociinicnto 
de guie-nes lo Intogran, dcsarrollcn los puntos de3- teziario qua a continua

ci6n seO le precZ'fta: 

1. - Dafinir los citorios para cstablececr Di poblzcii-n objetivo do 
los PAC. 

2.-	 Analizar cui ha s~do el inpcxcto, do los airrcntos distr-i2',1s 
por los PAG on- el sistcma prxxdutivo nacional los 11-fbitos allrrn
tarjo.- y la condici6n socioecon~xnca de los baeficaarios. 

3.-	 Analizar la necesidad, convenicncia y factibilidad del cstableccr-_ 
tmna estrategia naciorial de PAG. 

4.-	 JDfinir cu~bcs scrizin los prop6sitos, objotivos y madidas de pa
litica.de dicha cstratcgia. 

5.- Estab"lccr el marco institucional y ci proccdimicnto necesario 

-raL la ziprobaci6n al nivel decisorio correspondiente de la cstra
tegia. 

6.- Identificar los tipos dc PAG conpatiblcs con la estrategia deter-
rninada. 

7.-	 Istablccr las necesidadcs de cooparaci6n intcrnacionaI. (t(Scnica 
y financicra) necesaria para la ptuasta en warchax do la estrategia. 



GUXA DE DL9sUSxcN 

GRUPO Dr. TRWOAO No. 2 

DM: 	 "Limdnentos para el rnjjaraniicntO operacional de jos- pzogjZrmus. Ld 
2ALixrntaci~n a EccoLaros. 

OIUIENTYCIQUNERAL: 

Se le solicita al. grupo quo, tcmando en cuenta las conferenc a dicta
dos, 2.a documrantacMn recilida- al. respccto y ). xa ica-y conocixnden-to 
de guienes lo integran, desarrollen los puitos del tervario, que a continua
ci6n se les presenta: 

I.- Ide-ntific~ir 10s Princ!Paes problernes de los Pm=y-nis 3 Alixnntc
c!6rn a JEscolares- en las siguientes Areas: 
1.1 	 lManjo gex~encjil 

1.2 Logistica
 

1-3 Sisteus d-- informici16n
 
1-4 rbcursos
 

l.-5 Capacitaci6n,
 

2-6. Coardinaci6n interinstit-pzional.
 

2..- Prpxc x'slas soluciones factibles a los problemres antes identifica
dro>, e- integrarlas en tin program. Thstitucional o Tterinstitucjonai, 

9c.-- accziones, de mnjoramnicnto operativo, do los PAE. 

3-- Da-fnir el warco institucional'necesario para ejecutar las solucio
;!- mtes identificadas. 

4.-	 Z.tzblecar los recursos nacionales 'y cooperaci6n externa necesa
* -a-raponer en inurcha- las acciones identificadas en el num=aaJ 

5-?.~i~arel sistenm de evaluaci6n necosario para el programn de 
* ,~nentooperaciona]. do los PAE. 



GMA DE Di~CScaict
 

QUPJO DE3iAJAO NO 3
 
7 IAQ: 'Linicarn t 
 tos 	pa a el Injo ra r ~ t p r c c e l s P o r m 

de Alntazi6.' Matcino IXfanW.. 

0=117=CI1N GIZERAL: 

S e' o solicita al 	gruPO qllc, tomando en cuonta, las conferencias dictadas, Ia doc''L-ntaci6n recibida 
de 

al reospecto y la expa-riencia 'y colocirnjcento
cuifnos 1o intcgran,' desarrollon 10s puntos del. torri0 quo a continua

ci6a Se Ics prosr fla1: 

I .-	 Identifjcr 10s principsios P--Oblcm-_s, de los Prograrn!, d-- Al-Lir-ita-
taCi~l Mithcrno TlfLMitl- on las siguientes Airoas: 
1.1 MaDlcjo 9--proucjal 

1.2 LocgsL-ica 

1.4 Thbcurs-oz 

1.5 Capacitaci~n 
1.6 Cocdh-iacj~ interinsitaina

2.-	 Proponcr Joas soluciones factibles a los 	problcmas antes identificados, 
e intoejrarlas en un 	 po~jram instituci anal 6 inte-rinstitucioal, 
accionos do miorornionto oparativo do 

de 
los 	PAMI. 

3.-	 Eafinir el 	rnarca institucional nccescarjo para ejecutar las solucio
nes anteon idontificadas. 

4.-	 ]Estableox~ los recursos nacionales y cooparaci6n ext-erma nccesaria 
para ponex en nurcha las acciones identificadas en el numx~al1 dos. 

5.- Fbrmiir el 	 sistma de cvaluaci6n nocesario para el prograina de
joramiento oparacional do los PMi.



GJIA DE DXIX:USICN 

GtUM DE TRTLWYO No. 4 y 5 

TEif: "Lncfltos Para el rrajoramicnto cperacioral do ot-os Progrx-as 

de Alinrntzicin a Grupos". 

ORMWTCION GaEPqt: 

Ss le solicita al grupo quo, tomndo en cuenta las conferencias dicta

das, la doztrroentaci6n recibida al respecto y la experiencia y conocimie.nto 

de quiencs 1o intecjran, desarrolln los puntos del te =rio que a continua

ci6n se Ics presenta±: 

1.-	 Icntjificir 3os principales problem-as de OTMS TLPCS DE PAG en las 

siguientes 6treas: 

1.1 Marnjo g2r-ncial" 

1.2 Logistica 

1.3 Sistciras de informntci6n 

1.4 lbcmrsos 

1.5 Capxrcitaci6n 

1.6 Coordhiaci6n interinstitWixooal 

2.- Proponer las solucioncs factibles a los probleras antes identifi

cados, e integrarlas en un prograna institucional o intcrinstitu

cicnal, de acciones do mjoraniento opertivo de los OTrS TIPCS 

DE PAG. 

3.- Dcefinir el marco institucional necesario para ejecutar las solucio

nes antes identificadas. 

4.- Establecer los recursos nacionales .y cooperaci6n extorna necesaria 

para poner en marcha las acciones identificadas en el numral dos. 

5.- Forirlar el sistcma do evaluaci6n necesario para el progra12 dc 

m3jorarniento operacioxnal do los OTMS T=ROS DE PAG. 
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IN'rm-DUCCICiw 

El agravamidento del Problem alinnntario-nutricional y l. situa-ci6n 
de crisis han cxonducido al Estado a taffLar diversas rrididas Para enfrcntar
los. Uba. de cstasuendidas es la ayuda alima-ntaria, la cual se ba increman

tado; Parte d-- ella. cStg-destinada.a-favorcer.a- la-poblaci~n-d miores 

recursos Y, Ospecialir-ente, a gr-u.ipos v'ulnerabjes y a Victimrs de situacio
*nes de ermargencia; y otra, se destina. a prograltas y prcryectos que pr-r-ue
* yen el desarrollo econ- 'co y social del pa~ls y en general, a apoyar l~a 
* ecncnma nacional. 

Ia Polltica de a-yuda alixnantyiria qty-- ac9 se define es el resultado 

da l~a consulta in td-Tstitucicnal sabre los lincap.ientos, t62jminos y al
*cances de Ja inisma. El C-Ocu.Tentc prism LUc.Le' se refiere .a l~a situaci~n 

scoiCr-OecnmYi ca v zdilivrintaria nttricionai~del Pais y al papal ck .a ayu 3a 
alirreritaria externa. L.a poiftica se ubica. en el -ru-rco jurldico nacilaa. 

ySe Propcie aprovechar eficientemm-nteY l~a ayucda internacional por Padio 

&-e'strategias Y macidas en campos de acci~on priorita-rios: a~hnsntaci on 
y nutricic~n, capacitaci6n y organizaci64n, salud y Jn-dio aimbiente, produc

ci&-i y conercializacit~n equiparifento e Snfraestructura f Isica cor-mmal -y 
*. previsi&n alimentzaria.
 

1o anterior parinite 
orientar tanto l~a ayuda clesti-nada. hacia l~a 

MCarq'saci&n d-- los deficit de 10s productos de l~a canasta ba-sica de ali-

Inatos, Para alccanzar un- adecuado nivel al'injntario de los, gr.upos Pobla
cioaacs del pals, carro l~a de-stinacla a lJa ccorirciaJlizaci6n quc apcya los 

pO9rrkas Y prayoctos qua Procw~ocn el d:!sarollo econ~nico y social dal 

pals. 

El dm-unnto ccntac-,, clLis.. Una Syntc-sis do los rosultod-zS os,-

pert.l 



D MI.STI0 DE IA SI'IjyU AON A-I'-UfRICI(YqAL. 

I'L. SITUACICNSC0-CfqJ,,IA

JETEl Salvador ha prevalec-ido in 5s'justo sistrna de tonencia de la 
tierra, a pesar de los logros del prooeso d reforna .agraria jnicado en 

1980. [Unos pococs prc71 etarios de grandes extensiones de tierra han acu
nmlado en sus manos la mayor parte del ingreso nacional. El sector agro
pecuario tradicinalmente ha sido el predciinante; los sectores industrial 

y de servicios no han ofrecido altenmativas suficientes para el desarrollo. 
'' Ia.
estructura mu.stra a]tos indices de subutilizaci6n de mano de obra y, 

p~ralelamnaite, n bajo nivel de ingreso, lo que no peamite satisfacer sus 
....... s bi-sices a la jrw yorla de la pob].aci6n.
 

A partir da 1979, si bien los avanos 
en el caiqo pol.icc-nrx
tio y la pu:sta on marcha de profundas refonias, socio-econrnicas, El 
Salvador experinienta tuna crisis estructural de ca;-cter global, originada 

en causas internas y externas, quo se refleja en los indicadores, uno de 
los cuales es la tasa de desempleo do la pcblaci&in econmicakente activa 
que es del 36.5%1-/ en 1986. Se observa una disminucif' en el ingreso. real 
por fa-ilia y n deterioro da las cndiciones de vicla da la pxblaci6n, 
agravados con el incrernento do precios de los productos de la canasta b6

* sica 63 alimntos.2/
 

Ccn el conflicto b6lico el gasto del Estado 
se incr onta 3 / en ac
tividades no productivas; se provocam elevados niveles de circulante, on 
catraste con la baja de la producci6n, siendo ello una causa dotemtnan

te de la inflacii. 

u/E1 costo die ]a crmnasta bThsca d al.-mx.tois para los zios 1.975, 19'0,
1985, es 6:o $2.17, $3.74 y $4.28, mI-pactivaI.ntLe.3/ P'a 1975, 19,0, 1985, e, pC'e(Iu:!..:.;to 0]- f'587, 1.206, V1.638 



La sitcacin conflictiva ha tcnido efectas significativos sobro c 
movimiento poblacional inten-o y eXterno. Ello ha cjcenerado hasta 1986, ci
fras muy altas, de 436.693 pe.Dnonas desplazadas registradas, quz han aban
donado su lugar d2 origen, en busca de nuyor scguridad en otras •theas del 
pals. DE dicha poblaci6n amigrante, 73.605, equivalente al 16.9%, se han 
establocido en el D:partamento de San Salvador, espy-ciajroente en ]a zcna 
rmtrcpolitana, situaci6n qu2 ainta los problewis de esta urhe-; los dos
plazmnientos taribir repercut en el nival productivo" del sect;or agropo
cikirio, y en la pro:]ucci .q cle a Jnmentos. (Cuadxo No. 1). 

C'LIADRO No. 1
 
PO31ACIO> DS;:EPIU-y2,JIA A NI 7EL U 
 ACI,L pOR D47; rN:) 

AL 31 r' 1986 

No. Ce 
1.1-Inicipic's conrvbtal pA] aci~u TotalLEPARA:M¢NcS Muiipios (o:spyszada Abs] uto R 1ativoSan Salvador 
 19 
 15 
 73605
Usulutn 16.9
23 
 1.9
I'brazin 63766 14.6
26 
 23 
 63288
San Mi ue! 14.5
20 
 19 
 61671
San Vicinte 14.1
13 
 1.3 
 34936
La Lib2r'ad 8.0
22 
 20 
 30313
O] a]atenango 6.9
33 
 24 
 29926
Cabafiics 6.89 7 20854
La Paz 4.822 
 13 
 19264
CuscztiL n 4.416 
 10 
 17889
La UAiun 3.8
18 
 13
Sm nate 16055 
 3.7
16 
 8
Thuadi.)an 4618 1.1
12 
 2
SZrota ANa 1215 0.3
13 
 2 
 293 
 0.1
 

'JOAT, 
 262 ".88 
 436693 __ 10. 0 

FLUME: Cainisi6n Naicional 6:cAtenci~n a ]i Poblaci.-i Dsp].azada a(CO DLs). 
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los efectos del bajo fndiCe e producciCn en el 5nbito nacicnal se 
manifiestan en la balanza ccaurcial, dcnde se observa que el valor de las 

* exportacicnes. para los aFos 1980-1984, dcscendi6 de 1073 a 717 miloncs 

de d6lares.
 

Didha situaci6n tu io efectos dete.nminantes en la devaluaci6n del 
cor1i, que pas6 de 02.50 a 05.oo por d6lar, repercutiendo en el alza d, 
precios del inercado interno, afectando a las grandes nayor:as.
 

Al considerar que el costo de 
 la canasta b~sica de alimentos para 
1985 fue de 0280 mnensuales, y tanando en cuenta ea bajo ingreso per Ceipi
ta, se concluye que znis 
YE/	 

del 60% de ella tiene problemas para proveerse de 

los al.imantos neeasarios para .su dieta diaria.- El ing-reso iwdio mJnmsual 
de la poblaci~n ,e'evidencia en,'l Cuadro No. 2. 

CUADIM No. 2 

)24MEISO 141&DIO -I SU7AL POR ESTRzM1 DE rPOBL 2 CICN PARA~ 1980 

Estrato de polaci&- Ingreso iredlo mensual 
20% mins ixpbre Z 116-25
 
0" baja n)da 
 0 387.75 

30% sabre media 
 0 853.0020% ings rico 03838.75
 

MU~lE: I*PAN. 	Diagjn6stico Econ6nico y Social 1978-1984. 
Aspectos Globales. 

El prOblana de 1a situaci6n socio-eccn'ndco planteado no es posible 

superarlo en el coito plazo, adcbido causas exter.as e internas, p-ro 

4/ C.PAL. 	Satisfacci&6 ce ]as esida-.i:s B'sicas del Ist2~ C.ntro

atericano 1983. (l Salvaior 61.8. de pV.:reza y extrcna p:c)i-cza). 

http:exter.as
http:03838.75
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fufld~aicntalm1?nte a clue el cxnflicto co-jtino:al 23pDrcuticndo sobrpc el gasto 
del Estado y sobre el nivel de proaducci6n. 

1.2. SI vACIcN ALTIf3TIA NU1TRICIaAL. .
 

- l.. E1 elenento m's irpfitante de la disponibilidad 'alizentaria es la 
- producci6n interna de alisnrntos de ]a c-nasta b~sica,.que en su mayorla 

proviene del sector agrop_ cuario, el cual ha disninu2do su irpo-tancia re

en el PS/,pasando del 24.4 en -1981al 18.3 en 1985.
 
El abastecimrento de alimantos se ve reducido pbr los problemas en
 

• el proceso da comarcializacion y distrbuci6n, en el cual incidan varios 

factores, entre ellos: la baja capacidad de almacenamiento, el alza de 
las costos d3e trcmsporte, la extensa cadena de hite madiar-ios, las fluc
tu.cicce 
 3a precios de los alirizt:. b-.icos I.el bajo poder i5 ujsitivo. 

La aercializaci56 de los alimrntos b-sicos es realizada tan o 
por el sector privado ccmo por el Estado, que par-ticipa directamente enJ.la
camr-rcializaci6n de granos b9sicos, lece y az~car, por medio del Tns

tituto Rigulador de Abastecimentos (IRA).

Ila fuicii estabilizadora del IRA, se vio afectada por las reduc
ciones on las reservas y la disminuci'n en sus carpras, lo que gener6 es
peculaciones a nivel de ercado;'adws la cobertura de distribuci6n no 
ha sido suficiente para influir efectivamente en la estabilizacic6n de pr.
c i os.""!MOS. 

En cuanto a la necesidad interna de alimmntos para consu=o him-ino, 
6sta &dpandedcl ci.recimiento de la pobkacii y dc sus requerindentos dic

tticos. Con base a ello, la dieta' bsica, n-nira recondada para la pa

5/ BCR. Rov.ista .Iinsual. Abril-Junio 1985. Dicro-Mbrzo 1986. 

4; :,.:•w--., _.< ....
,, ... • .•". .-.. 4}%k .
..,", 
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blaci6n saivadorea se prusenta "A' 6 /en la dieta en la cUal " ena callos. granos b~i-" " 
ScxOs ccntribYen con ni6s del 55% de la' calorlas totales. (Cuadro No. 3). 

CU7ADRO No. 3 

DIB-TpA WGAICA ].1INII14z. ICTPL DEL PAIS" Dieta "A"u

k-AL At Gns./dfa/persona 

.. z2- - 96 .1

"Frijol 69.1SArroz 3.
Came 56.4- teche 232.6 

24.5Huevos 
Az6car 53.5
 
Grasa 
 26.0
Verdui-as 33.1
 
Fyrutas 
 128.6
j .i ±ohrina 23.7

Sal 
 10.0
 

K cal/dja/,-rsoia 2160.0 
K cal/d.a/fam, de 

5.6 in-ebros 12096 

I ENIM SECCNAN: "Iao Canasta Bgsica de .Aiimantos ccxio Thstrunientosde la Planificacii Alamentaria-Nutricimal,. San Salvadorr:: ' diciej 4r e , 1 986. , 

la demianda efecLiva de alimantos est dependiendo, principa]xnente,4I de la capacidad de cajpra de_ la poblaci6n. En este sentido sequa el costo ha estnadodiario *de la canasta bgsica de alimantos para uia fanilia pro

r 1 mdio de 5.6 micn.bros, fue de 013.16 colones en 1986; y la variaci6n en ei
Perfocio 1983-1986, croci6 en un 33.5%. 

)!::6/.. Sh~:.,........ . -Instmi"w,,... Cana.ta I.!s1ca..,I Allnlentos ccz nstui. tr,
... p. .a 'it-os dce l~K 1 I J uu f c i~ii~ A.1n~ Bt~ar n-Nu ri ionc l ~ . Sin Salv adcor, dC LI Jrbr c,1986l 
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Considcrando cl salario inThiiro diario en el "rta urbana para el a5o 

1986, el costo rde la canasta bnsica reprc-senta el 88% dcl mismo, iniontras 
que en 61 Srea rural se caisidaera que rep .:senta el 115c% en las fornl].ias
 
con auto-consum; es decir, que prc'cticm-2nt6 
 las neoesidades aljiw,ntarias 
mfniias no pudcn satisfacerse, sin dcsatender las otras neosidadas bisi
cas ccma: vivienda, vostido, salud y educacion, que tienen quo ser cubier
tas cn el misro ingre7o:. lo gue detemnina sacrificio enn el onsumo. 

i la dieta bLica ~umso Ilan caiculho las necesidades alimontarias 
de toda la pabJaci6n para el per5cdo 1986-1989 (Cuadro -o. 4), el las qLa 
estg Yr~p]cito el crecin'icnto de ]a poblac'i6n. 

C-D 9 No. 4
1PC1Crl2vICN I)E u]S NEC ,SifTr'3:' 7.:..7:i'rPJps ArgOS 3.9(.l 99 

(T.M. 1,10cs) 

A~r;I7i14 IM-3 1986 1987 1988 .989
1Mafz 522 535 549 
 562
Frijol 122 125 128 131
Arroz 63 64 
 66 68
Carnes 99 102 104 107
Tf2Che 410 421 
 431 442
lluvscr3 43 44 45 
 47
Az6cares 94 97 
 99 102
Grasas 
 46 47 
 48 49
Verduras 147 150 
 154 158
Fru tas 227 232 238 
 244
Trigo-harina 
 42 43 
 44 45
Sal. 18 18 
 19 19 

R'P]-W1: FJL SALVAOR. Plm Nacional de Alihrentaci6n y Nutrici'n1986-1989 y Dstraogias
S LcxIN AN.' a Largo Playo. Septi.cnre' 1986. 

"
 



Mist6ricarrente en el pals la dispnibilidad de alimentos brisicos para 
consto humano ha sido deficitaria en rubros coio el malz, frijol, arroz, 
came, huevos, grasas y verduras; productos quo representan el 85%9 de la ca
nasta bMsica do alimetos reoa.m~dada; sin embargo, al crece-r la dispnJibili
dad de los a]r-.mtos basicos a un ritrnj manor que el crecimiento de la pobla
ci6n, la brecha alim2ntaria se ha a rTLiado, especialmante en el malz, frijol, 

canre, leche y verduras. 

Esta situaci6n afecta negativante el actual problema alTlrntario de. 
Ia pcnblaci6n. (Cuadro No. 5). 

CI2.DTO No. 5 

PRSY ,CCI>,' L7 BIAiD L3 7j. :..',AJICC TA D._!TA L'7S 3CA 

1986-i199 

ALIU'FMiOS 1986 
 1987 
 1988 
 1989
 
Mafz -196 
 -201 
 -232 
 -249
Frijol - 94 - 98 -102 -106Arroz 
 - 26  26 - 27 - 27Canies - 57 - 60 - 63 - 66Tedhe 
 - 24 - 28 - 30 - 33lltews 1 2 3 3Az6car 47 47 
 48 
 48
Grasas 
 21 
 24 
 27 
 30
Verduras -80 
 -17 
 - 15 - 12Prutas 127 
 134 
 139 
 145
Trigo-harina . . 72 75 78 
 80
 

FUiMEf,: IM SALVAIOR. Plan d! Alin2ntaci y Nutrici6n.
D.T. No. 04. SEcMTh 'V. Sop thiirb do 1985. 
Anexo No. 7. 

Ia proyecci'ic ante3ioir.rte c!scrita t.i-ne tra rc-ducci6n del consu
iin de all.ik2jtor b:;_cas en los ]1cxjarcs salv,.clbofios, saioh todo cn IThs n.Is 



pobres, lo qtre trae ccmo ccnsectiancia im deterioro 0 agravanieto de la 'si

tuaci6n alimitaria nutricional do la pdblaci6n par su baja ingesa de nu

tricntes.
 

Ccn base a lo cbservado eh encusstas antrooaemtricas realizadas en di

ferentes ahos y considerando las variaciones anualas 
do los datos de vigi

laicia nutricional de salud en el perioo 1979-1982, 
 puede afinmause q'.e
 

existe tendencia al agravamiento del problem, ya quo se calcula qua la pre

valencia de la desnutrici(n aumntarg del 57% en 
1986 al 60% en 1989 y al,,
 

71%en el ao 2000.,
 

Dn estudios dispxxnibles para 1978, se 
encontr6 qua la prevalencia en
 

escolaFes con retardo (Oelcrechniento en talla, fue mYor en alurcs de es-
 ,/,
 

ajelas p6bl.icas rurales (14.7%) caTparado con las de escuelas urb ,n (13.7%)is 

y privadas uvbanas (4. En consecuencia del rual
En). 	 los escolares rca son 

rnis vulnerables a la desnutrici6n cal6rica-proteica.
 

Al analizar las caracterIsLicas de las familias 
con hijes desnutridos,
 

se cbserv6 que el nln'er-o de pre-escolares desnutriaos cronicos y ap-dos 
au

nmnta 	ccnforms disminye el grado do ecucaci6n de los jefes de fanilia y 

las condiciones de sanearmiento bisico. 

Informaci&n de 1978 	 desabre prevalencia ane-mia nutricional por defi

ciencia de "hierro, nmstr6 qu el 13% do los inmores de c-inco afi6s la pade

clan, afectando mayo r ante a los do 1 afio do edad.
 

Es de sur-oner qua 
 tanto las anemias nutricionales cono la deficiencia 

de vitamina A, se est&n acentuando y ello significa uma exposici6n nviyor a 

los riosgos quo .generan las deficiencias mcncionadas. 

1.3. 	 PAP.II, DE LA AIVU]IA ALL'Z.PARJA I%"r1-A. 

A fin 62 afrontar.J0s problce;vis socio- -cxn6kmcos, el gobierno ha re

c-rrido a )a ayuda exte :na. rs asl cczo 	la zyuda ali-cita-ia so ha cc,ovr-



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

T tdo n ls iLtSi-rs aF-Ys en tin recu.rso significativo para ate-:nc* i s ne
ci--sidades alixrctaiias do- grul --s csP:'cyficos de iodblaci&,n asl con para
Ia reducci~n dal d5icit presvou2stario. 

LOS, flujos ,de IIa ayud~a ah~irntaxia han crecido-prpgre s va-yont& en id~ 
znsdica cjue la situaciu'l ecczn6rdca se ha vue-lto Mns difyci ayudancdo a dis
ninuirlo tepporajj-nte,. Pero planteando hacia el futuro los riesgosd una 

Mayor de-Pancancia extena. (Cuaclro No. '6). 

CUADJRJ No.'. 

1MT D-7 -TkMtJDA ALT1--.1E\TrARTA PXTM.R'A 1981-1986 

(Miles de T.PI.) (Procec3ante de A1D y*:-k2 

AYUDA 
 1 81
1I.m 1982 J-983 1984 i985 3.9P)
No dosiada a P.I. a/ 116.6 115.8 224.7' 270.8 200.0 2 35. 6 
Dz!sb;Lnada a PAG b/ *1 18.2 28.8 25.9 26.9 56.5 4. 

134.8 144.6 250.6 297.7T 256.5 264.7 

*1 Prograxna de alirxentaci'i a gu o "PAG".
 

FL1TX1TE: 
 a/ M'isia'i ATD-El Salvador. 

b/~~ ~ PIMaiAosUia D-El~ ~~~c I1s& Salvador. 

*1.3.1. AYtJD PA1~A TA =-F.A-JA.Oj 

El pr%?sut:-uustO extraordinario da la Nacic*'i en los filtij-is a:,ios, 
Pu-cc0, relacionaxSe con el. ininanto'do la ayuda alin-jitaria destnacida a 
Ia. caIrercializaciui intern1a. ] 1981, el. nnnto'de esa ayuda fu.e dc 116. 6 
miles 6e tonel~zc1:!s it-6ric3s', y en 1986 fin &B235.6. 1-a unnecla local Ie

* nca-ada de ]a cac.0'rcialiZ~jc:i6n do osa 'iyucla atlrnnara, ha sido, utiliz'ada 
* cno x~tziprtciucio.,~ipciira otros pr:O 1Irmns ('on asistencia oxtprnn; 

7/J~oC 1':nopc i~.~ y~ iin~t ri~)o*wniente! cle c'' colisy nc.*i ~1- r:c~ 1:t~i,,j~~- (;'o otras fL,'wjtc!s, (quooS ~1pru:'ii.~* *i ~ 5. l':4 on c IoUilmc bo 

http:F.A-JA.Oj
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tz)mi' ha sida Orion tada a cr~litcos del Sector privaclo y para apcyar pro
grarras gubnarnntaics prioritaxios dea car~cter social. (Meos 1 y 2). 

Ia ccrn-rcializacic'_1 se ha ejocutado principa)J-ante par modio del 
Bano c1-, Fainento Agrapecuario, d'_! oste so ha canalizaclo Un 23% par el IM?1y un 77-1 a ejrosas agroincbstriales; dea este .01tio, el 75% se dostina. a1 las industrias no] ineras. 

JEsta ayuda ha serido para apoyar l~a ccnarn~a en'Gpoca de crisis,. pa.1ramnntenor lIa offerta alirnanticia y par el. clhsarraflo de progranas priori
tarios; si bien no se ha daterrni.nacio el Srpacto econ6mnico~dea ccmraciali-

I zacicni dc esta ayucdh alimntaria; par ella so cumsticnia --I hecho cke la prco
* 1 aresi-va c~ ~cay dsu,2a cxLerna, y I~a falta Ca una jl:ic~u PYOC.ISsa p

haga P&~ efectivo su u-so y 13aivaita orientar clccs recuracs hacia lIa aut

* . suficiericia almientari. 

1L3. 2. AYU ALZ4MTA DEITMJjA A GRUTPOS.


1En relacic'hi a I~a ayuda alimnntaria cles~iiada 
 a giupas, 6sta ha Ie 

glado, a l1 Salvador descia haoe3 4 dt'_cacla, teniencla cam finalilac xajorar 
las cC~dc-icnes nutricionaies dea Ia poblaci&', vuherablo I~aa iesnutricS&-. 

Estos progjra.Tnas so han agliado haclia los prop~sitos siguiments: 

Apzo'o al. cdsarrollo coirrmal, gcneraciC11 cia crpleo y a o5thirnlzx 

I lIa producci&' ia, alhimntos ba'sicos, d3 lIapar imidic estrategia
 

1 "Alifl-,tos por Trabajo".
 

3x)l otran do osta ayufla ha crocido a tasa iw-dia anuctl
mna del 3.79, 
duvanic el 6 lt~ho cuincqucmio, cax-)-r !;e 6.imcx on el Cuadra Na. 7, y I. 
pc%%la1Ci6i 1.'cni1fic.iia a una tn.va m--dia anuai del129. 

S/ t'IIT.A. (hLJccOS, Pr:I-OIV1nt-5 Grc ,D P1 Gtp1toiir~aj~ 
r xxi~C-1 ~mont o rjis . juj~l'~c~, ,1:o62 '9"6. 

I..............................
 



CUADIn No. 7 

IYMTiO DE 7.Y=E AI2I-widAI. DEJEAIO A IVAG, SEGU4 ,UMIrE DMN.E 
(neladas M1trcas) 

AOS
* 	 PMA AID 	 iOTAL 
1981 7.321.4 
 10.927.0 18.248.4 
1982 17.256.4 1-.1528.0 28.784.4 
1983 19.792.2 6.094.0 25.886.2
 
1984 .5.224.0 
 11.690.0 26.914.0
 
1985 34.136.0 22.345.2 
 56.481.2
 
1986 25.330.3 23.794.4 49../24.7

1987 24.974.1 25.562.4. 50.536.5
 

iUM-flE: 	 Peipresen taci- P47IA.NIU-3I Salvador y Agcncia AID-
El Salvador. Febrero do 1987. 

Los tip,s de PAG qu.2 se desarrollan en cl -pas,son: PG aiCeMo-


Infantil; PAG Escxiares; PAG Alinrent-os por trabajo; a
PAG pa'a pars das

plazadas; y, PG en situacicnes da emargencia. 

Ia ayuda alimentaria de los PAG, es canalizada por mdio do istitu

cia.es gubeman tales, y por agancias voluitarias privadas. 

El efecto do la operaci6i de Ios PAG se ve liTitada coo ricedio para 

rrejorar las ccndiciones econ~micas y sociales de la pcblaci6n, doabido a 

que los PAG actrien aisladamante unos; de otros y pareon ajomos a .as poll

ticas ecc';nnicas y sociales generales dcl Estado. No se ha esarrollado 

in esquorna do coordinaci~n y tin procecso do plnificaci6n quoe ,ircule a las J 
Tistitucimes ejecutoras caO a los beneficiarios directos.
 

El fwcionaidento de los PAG pros.enta 
 wna serie de limitantes quo se 

lefcren a los siguientes canrris: 

1. 1a planificaci(N y coorcdin i6n nacimal. 

2. 1,1 formilaci& do los proyecLos. 
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* 3. la capaciC~ad inst-itucicrial para el 1manc-j6 gPenrcial de lo~s prayoc

tos. 

4. L0s SIStenrOS inf-0forrn ci~n para ccntrol y evaluacio'n. 

5. L109ogtca de los productos (alrnaceaje.. .transporte y distribu

* ci&1). 

6. La nonratizacia'i t~cmica y aclljiiistraLiva. 

ln~itC~a an* 7.La sig presqt:ucstaria para la olpe-ra i6n de los 

PAG. 

A estos Pro5,'lcmrras lhay queaPgregar que la actual situaci~n socio-xo1. 
tica dtem-dha situ:-cioncs cuya ianprevis:i.6n afecta las posibilidades de lo
gra pleair.:unte Ic.s:zstcs finales da los Pr Ogramazs y proyectos. 

Para majqrar su efectividad es irmmrLznte la ejecuci~i cia una pol."tfca 
congruente con los p'L~z-e.s nacionakes de desarrollo, gue plantee solucionv-s

a los procnwems cju: se enfre.nten. 

To anterior justifica la neoesidad de la "poiftica de ayuda a3.irx,.na
ria", qua perinitirg orientar cste xecurso en apoyc del procceso de desaxrollo 

~lpa-Ts. 

http:a3.irx,.na
http:ianprevis:i.6n
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IX .	 POLTUWI MX-IrUDA ALI4rT]TfIZA. 

2.1.* 	 AO DE CRFERI -4CIA. 

lIa Polltica de Ayuc~a Alinentaria stu-ge, del interC~s delE-Stalode-d2

finir y establoer las pautas, elesrneitos y v~tlores que pennitan alcanzar 

el.bien cmmn"M. Este Gltim so aplica a. I. sociedad salvadorco5a, on cL-anto 

a la satisfacci~n&,c las neocsidades b~sicas, sieico la. al3*TIr~ntacio'n Uri 

drecho 	universal cisagrado en la. declaraci'n de dibchos hurriaos y en los 

pactos qiya scbre .la mteria se ban concertaido en las Nacicnes Unidas. IDh 

taJ. sentido, la pres~ente pol"Lica. recoge, el irandato universal y nacional 

tum en xelaci,I a la aliii-entac.&n se ha estabieciclo. 

l-a C(,:istittri~i c la. R~qpi,,blica da 113Salvador de 1-983, roc--ponsabi

liza al. Bs~tac e.n lacuc~~ lcias al acecujado para et..*qurer al 

Thciividuo la satisfacci'- de sus necesicb-des bMsicas y prcptendic-r a un 6cSa

rrcolo cuilirado; esto es pairte i-undamntal. dea protecci&i a la digni

*dad hu-nana, nianifestando el libre derecho al.desca-rollo de la parsonalidad. 

Dentr.o de las grandes pollticas del Estado se estableoa-n: la fcJAit2ca. 
eznica general y la.polltica social, las qentrc iarcprc,.n nte, 

pcxi lo 	cual doben abo.rdar-se siniulta'neairente para. alcanzar el bience Lar cOMkiri. 

Parte irtrante del &!sarrollo social l.o representa la alimzintacl.6n 

y nutricion os- la poblacicn; an'bito donde se inserta la po2litica Oh3 ayucda 

alinmntaria. 

Ello pono1 cmianifiesto la relacio'n estrecha gque daeaexistir Centrc 

la ayuicla en alixn~ntos y los plancs de clesarrollo ccaia'nico y social del P!3, 

orienta"Ios en csLa otapa en un procxcso d-- rccacLivaci&'x- y rccuip-raci6n. 

2.2. 	 DFPBUCIM. 

LaI poll'tica 0,0 ayuea e~~noracsconjimt~o CIL I ae. FInc'n'''; quo 

li-.a (,I F-.- ado cmoncl~proL-6si to cdo xitilizmw ofec~fiv1 ,m-'nte la 3anIIY2 ;n 

http:alimzintacl.6n
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del bion ccmn-n y dola protccci' de la persona hurnana. 

Es3ta con'tieo mn carijimto dc obje--tivos, cstratcgias y nmdid1as, y 
:9 presu~cno un csqjur~ma irstlitucional, qua le pcrffiten coorcdiinar las accionos 

* qusen este cam.-o ejecutan los sectole.es p~blico y privado y los orqganisnr-s 

internacionales do ccoperaci&n financiera y 'te'cnica.. 

Tanto el sector p~blico y el privadc deben unificar critericS y cs

fuarzospara que la aplicaci&-i do la. poItica log-ce incorporar a la pobla-

ci(An gus- sufre do rxbreza. critica. a. procoso d-- desal-rollo. Lrr-os secLcies 

&bn compartir la. 3nforrw~cji y la. tePcnoliogla nocesaria, para qu-e,, con, la. 

formu1aciMh w e-jcvici('-. ade-cuada do prograrlnas 31 prayectos,, so asegure -1. 

~b.stei:.ietosuficierit y, q>ai.-uo dc-!~~nts qua satisfcan las n,-cr.

siiados alimntarias 1, nuticionales de la p-blacqi&. 

Lai in ?:rL-!cia de la Polltica de Ayuda Al.iLm",?taria, radica en su ro.-Z 

percusi~n en los IrA:Ssocial, nutricional, polltUco, eccon6rnico y culto-.. 

ral. del pals; en los altos vol'anones de ayuda, en sus 6fectos en la procluc

ci~i, consumo y d,:--.uda ex.terna; y, en ganeral, en J~os irpiacLos dire.-tos en 

la situaci6n- de l. polacin 3r on eli uibito scial. 

Ia situaci6i dal pals impmxe el adoptar una polltica de ayuda alli

immt aria qgus favorezc~a a ] a 1.oblacio'n dc oscasos recursos y contribuya al 

dcsarwrollo de. la estructtira productiva intenia, para quo progresivant-,nte 

se reduzcan Jos d~ficit alimntarios nutricionales de la, poblaci&6 en gene

ral, a fin Cie disminuir cjraduah n-ito ]a deponclcncia. extenia. 

Fn ca)~i:i~ a los antorior-os conceptos, ],a. polltica do ayu.la ali

rn~tauia so ai-Licula cmn otxrs acclcxos do la *vicla nacional on" la b&id 

d-o hi sat £q~zccR'h elia .,s noccesidzids b5sicas dO lapbac.~ c~nws>22(icil 

a txnvlS do- lit uI~c i~w~2:-~ia 

http:sectole.es
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Fialma~nte se ccricibx! c~.ro instuito de cstY.-iulo al trahajo y la 

proclucci6n, asi ccyro mim-2dio Oe sorvivan-cia para qgur-llos gl-up:s que no 

*tienen acccso a tin consum alirtirio nutriciona~iiente cidecuado. 

2.3. 	 Q=-ETIVOS: 

1. 	 Integ-rar los PAG a los planes nacionales de Gesarrol.lo. 

2. llacer d-- la ayuda aliroentaria un recurso que pernita a los be-nefi

.7. ciarios desarrollar sti capacidad productiva ge-neradora de igresos 

para que par sT inisrnms puedan satisfacer sus necesilacds b~sicas. 

**3. Orientar la ayuda alintaria a grupos hacia la coramsacion de los 

cdIficit cia los prozluctccs de !a canast-a b~sica, para alcanzar tin a 

cundco mxci'e alir-ntaric, de !a ixq:).acion subalinentada. 

4. 	 Ccivartiz~ la ayud-h aim,,rtaria dostiliada a la cc.-a-rciali zicion i-n

terna en tin isrUimi-nto Cfi1 pI:ara el f-cmznnto y desarrollo de la se

guridad aliirritaria del pass. 

S. 	 Cbtener un major uso d~e la ayuda alinmantaria par machio de sdstetas 

de particip~icio'n, capacitaci &i y organizaci6n canunal conTio recurso 

efectivo, para m jorar las condiciones ardoentales yd:- hei Eracstrua

tura canunal. 

6. 	 Sxiparar los prcblornms quo afecta? el fiicianaiftinto Ga los prorms 

(13 alimantacla'- a grupos. 

2.4. 	 CMPO~S rE, ACCIcN. 

Los cafi.os cia accio'n de. la aytida Iiueantaria estc'xn deterininadlos por 

los altos Yndicecs de clesnutriciu'i, cmontraci6n de poblacic-n, par los nih

va~cs exkistentcs Goa p2idUCCi('n Y abasteCimfien~to do alinrntos. Eflo cdetcL: 

muizi pr~oriGdckos gco~ificas Cie atc.ncio'n. Parto i osa Si fc)-m ci6ni esti 

ccitnida en cl. Alicxo 3. 

http:Gesarrol.lo
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-Arlr-inrs de las qreas googr~ficas, espzcial atenci~n deban tener los 

llamnacos grupos pd.blacionaics prior:itarios: 

Famlasafectadas por a desnutric-i6n; 

* 	 Pcbla In cspiazada; 

Parilias die p~qu2Tis agricultores y asalariados. agrkcoias da bajo 

* 	 nivel de ingreso; y 

Los grupos vulnerables (madres emilarazadas, lactantes, nifios pre

escolares y escolares). 

los carrpos prioritarios son: 

1. 	 El1 de la ailknmtaci'i y nutricio'n, para contribuir a disminuir los 

estados iin~rados y sovlercs cde dsnutricim6 an todo el pzs. 

2. 	 El da la ca.pacitaci&-i, organizacio'n y participaci7, Qcmuniaria, 

para aprovochar al .xifD la ayuda alimantaria en prograim-s, taldes 

ca1m: mitrici~ri, educacia'i, salud y nedho arbiente, produccio'n, equi-

parmiento, 	 infraestn'ctura canunal (vivienda, acuedoctos, aJ.cantari

lados, vfas,.clinicas, casas con-inales, etc.). 

aldyrioaiete, 

encaninahais al majorainiento dle so madio , qLn3 les pernita prsavanir 

3.~E 	 ~ ~ M para qua la poblacic'n realice accianes 

* c* 	 cale y rejorar Jla calidad- de vida. 

* 	 4. El d la roduct ,paa apoyar y segurar l~a garearaci6n de activi 

clades produIctivzis parmanentcs, gue, garanticen on ingroso para cubrir 

las necosiclados m~nixnas vitalcs. 

5.Di 	la coumcializacic'n, l~a ayudd ali-mtaria decbe cumrplir con Un~a 

£unci~n r.?distxibtutiva qu3- bene ficie t rbiC'li a ] as m hizmos yu 

FK~s pr yuoLnos do zalin:!ntos. 

6. Para a). clozrro2llo caniiinal, los jiiujos p-)blici(Niaics dcl!x~n a 1 :xr 

* en sus Cc.irclls co:iocoi:-piiI)i~ a I(-,s cV;yuai
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mi~rtaria. 

7. El da la prcvi.sic-n alntentaria, Par~a atcrn:l:,r las elm rgcjilcias, pro

v-nientcs cb- £enc'yr~nos naturales 0 P]OVCc-oz por el. hoxima-. 



IIL. E.S IEGIAS 	Y I.ZDimTs DE LA Poi,IPICA D3 ?AYUDA~ A[NENTAPJIA* 

EStrategia.. 

1.Forulaci6n y'ejp;cuci6q 0.3 los Pro,3remvs de a1 inrmtaci6n a cjrupos en fumciide las, necesiea'cs, b~sicas edo los grLups 	po/blacioniales cia minloresingresos, y dentr 	 de c'stos, los gruj')Os viilrerabjlcs y Ila polhiaci6n) desplazada. 

Iltedidas: 
- N~orar la capacidad dea formulaci6n y Cie ejecuci6n de las institucionies p6blicas y privadas quo dosarroilan, progra"nas y Ipro* 	 yectos cia aijnntacixi a cjrujxs, adoptando criterics flexibies e inr)vacdores, en. el ciseio y ejccuci6n. 

* - Incluir en los convr~ios de ayuda alih-antaria un cymiPomintce strat6ciico, qa parrita l1a g"nrc&- c rmcneda iczi qo.fra
lezca ei funciananildento de Jlos prograin-as y proyectos.. 
.ajorar 	las fl-,?idas c3Ccsovai do los-	

ic OlcncScaso dz! ncwrcializacic'nl 
no, 	

de pr. --tos no aptos a]l Ctrco.u:funCid.s 	 a las actiUvIcs %ricula%-.. ls 
- Apo-r 	y xcortaleccr los proy.actos quz _a*'rae~:zcan a cjrujrcs vu-b-i
rables y poh2.acian d- splazacia. 

2. Ejecuci&-Or de prcxjrar, y prcyecLos dle prorlucci6n agropecuaria, qua conribuyan a disrni-nuir la ir~jnaci~ri de a] imntos.'" 

Madijda: 

-U'ilizzar la ayucdh aimjiantaria ccmio un. recurso 
* 	 . 

que pic.,muava lajecuci~n d3a proyeC.tos de procduccio'n agropecuaria y dea m~croam
presas. 

* Estrategia: 

*3. Aprovechamicrnto do la auto-gesti6n de )'as municiDalidias y' con.inidades para el diseio y ej~l ucion de los prograuv3s de aiimantaci6n a gru~xos. 

lb-dica: 

-Est.iii-i).nr la orcyinizaci6n y participacia"I de las iiicipalicia
des 1, C(Inuniclric32s, uitiiz la alinotaiaccmo!nclo iyi-,Ia un mdio qun cmxtrvibuya a que ci bxm--fici-ario f~ca autor-gcstor doSupropio cI!sarrollo. 

4. IrluiCvn on la 	ca'uda ali t-)Laiai o>hwma' (10 plvXXIucSo a]lmanticio(V~. fort' pa doCie 1)Rtihimo:; 11Ii; K I~t.io 	
c 

(1 la 	 xac*,w.Lwnc'b 

7..,J 

http:Est.iii-i).nr
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djc esta 7minera su axc-ptacil(n Y colIsu-ro, cuando osto no sea pzxs~j-be pralover L interczabio Y/6 la caipra local. 

-Asegurar que los co,)Onjclfos mrrnltan el intercam2)io y/o !a c~npra Cuando los aiimlntos no se adapten .a Ios patrcmons alin",ita
rios.
 

Estrategf a:
 

5. aaizaci~i ce recursos generados por la ayuda alirentari-a externa coTrO-Cializacja i i L-c rnzaL!,rte eni I~orrn-a prioritaria a proyoctos aua projpici.:?3jl~a se29urdad alirertaria. 

Mdjda: 

- Aseciurar gue or) I& di Stri-bucij(l die delfc.:idos p±rsupuocsto c-x.Lr

kcyzro Cl:2 h, serrid;Ad ali:mncaria. 

6. &timluiar ] a proucc rerrcializaci&'-1 y disUy~i~bulcin c1z2 a.r'.~c t 

Fortalecer las poi~thicas 6estinada- al OstlTjralo dle la produccilAI,carci~i~c~~ y cistriljucio'n de alimantos b5sicos ci-ce pcmevan la a'U'-s'uf- ic~i- RAramntaria. 

Estratcgi a: 

7. I-Aermna M~ lrarco illsLituclional quLe coorcjinc, vinlcule y evalue la eje
cuciic'i .!a Po) iticj C1. Ayuda- Alii!'r-frtaria.
 

Ibdidas:
 

*-Orgxnlzar on sisLcrna L6alico-cministrativo quo asima las funciolc'S do? i~W!-C cfl,crdTnacji-z, ua Ovn y ccontrol 
~ ojccic: C iIa~ ~ b.l~~M a 1Lc A-Yuia P1imcairia. 

dia 

- I~\'i3.Cie 'm.~'i~ c nrcoy .l Icgal cjue pernirtaY o CCj (-I dCj:rolJono cia 1.11SitCuij y la jplicacia do' la polyLir:adea Ayu,2 Aj:j.n.-.ria. 

8. A';va~cc~cto ~h > :yu LziIi nLaria eoxL cijiia cn apXyo do? 2a $Cog i 1 (1( 1 
aa i Lw~ ~ l t a y, i~ x~~ ~ ~ v.01d c( c' ' i i ant o ~ ) *3 (1d0 



20.
 

Yndidas: 

- lMantencr mruzvas dc alircQntcs brisicos comi una irc-dida de pre
visi~n i nto situacioncs do cirprgencia y c3ficit en el aba-steci
iniento del rnercago. 

- Contca'plar on Jos planes deoicr-):2ncia Ja avuda alimf2ntarja ox.>
terna co::o tin rocurso para la atonciC'l a la poblacix- afectada. 

t-strategia: 

9. 	 Establr~cirniento cde un sisterra de capacitacio'n ccnt~nua del porsonal eje
cutor y d:? los X ~fcaisdo los progrdias de alixi)2niacio'n a gruPpDs, 
aprovcanco tc:rbi~n la asistencia t&aiica externa. 

I-Idida: 

- jri-rajs d.2 trvica y 
fofalc~rlas gxa:FirOOccronfc.iiruaci~n d 

Dso -w as--isteria 	 de capacitaic' para 
cial, picoYra-

YJa2s y i Cly-ctoL, J~c(1onalircntaria, ti.-civicas doC- suoorviensi6:n, 
£Ic~tOy ~dL~21:1 y6e rmzc social. 

:i0. 	 Ide:nti'Sir y nr*na ol uso do2 la coo.p:-racion ti~cica an ci. camp de la 
avu~a al ini-ntatrici cx.tcerna. 

-D:. sarrol I tr proT~rmas de investS aci6n1, en los campocs dc 1a pro
ducci~rcc'yri i;:c&i, cons urn,;o e Ssupac Lo alii.,cnt~aric nutri
cional. 

-Propiciar la acc-Li7,;a transfercncia tecnolo6gicn clue- vuelvan mn.l~s 
ef.iclon'-c-s los pc:csy proy-ctos qu2 u-i lix.-n la ciyu.a ali
.rLentar1a. 



A N E X 0 S
 



' •XO No. 1 

10-:\. 023, POR RPAO3R-2 
PL-48 J 7'7.TULO ( ,i tcnearas n.xtricas) 

PRODUTOS LmOAEOS 1981 -982 1983 1994 1985 1986 

Trigo 
 108.748.9 90. 2.
A .14. 
 817.8 145.994.1 150.882 168.154 

'-,z amarillo 18.000.7 82.993.2 86.634.9" 

Arroz 

4.807.6 
 6.244.6 

Ieche y derivados • 8.300.0 15.974.8 

Grasas y aceites 7,8679. 7.612,0 13.808.3 15.974.8 49.071 67.423 

TOTLAM 
 7.16.616.8 
 115.755.9 
 224.726.9 
 270.823.2 
 199.053 235.577
 

7F(tMET a) Ayuda Alimentaria y Progralmas de A ri,zntaci6.n a Grupos en El Salvador. Julio de 1986. 
b) Direcci6n General de Econcmaa Agrocecuaria. MPG. San Salvador, febrero de 1987. 
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"Y~X2,o. 


ASI'=-CNOS DE FONDOS PL-480 Da'RT DiT1O 
 L'hU:StO E>2P ORDD-.PIO PARA IEACTIVA=ICN ECONc.UaCA
Perfodo 1983-1985 

(1h Colones) 

PF-RX*-AS 1983 1984 1985
3.01 	Arinistracin y Supervisi6n 1.L921.451.95 2.290.000.00 3.907.547.00 

3.02 	A oyo a la IReforma Agraria 21.396.000.00 49.550.500.00 
 23.918.453.00
 
3.03 	Generacin de Empleo 
 46.350.000.00 
 50.242.500.00 
 45.400.000.00
 

3.04 	Restauracicn de Servicios 
B&!sicos 

4.000.000.00
--	 11.650.000.00 
3.05 	Asistencia Himinitaria 1S.029.000.0 14.981.000.00 25.344.000.00 
3.06 	Prayectos Diversos 
 9.s83. 54.5 J..428.000.00 1.2.220.000.00 

rTO'TALS 97.500.0J0.00 
 122.500.000.00 
 122.500.0CV.0
 

EUENIM: Secretarfa Tdcnica de FLnznciarniento Fxterno (SBEFE). 

http:122.500.000.00
http:97.500.0J0.00
http:1.2.220.000.00
http:25.344.000.00
http:14.981.000.00
http:11.650.000.00
http:4.000.000.00
http:45.400.000.00
http:50.242.500.00
http:46.350.000.00
http:23.918.453.00
http:49.550.500.00
http:21.396.000.00
http:3.907.547.00
http:2.290.000.00
http:1.L921.451.95
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'NEYO No. 3 

NIV-iLSS DE 	DY,-LnrIJICr4 DE .APOBITJCICL1 POR AIM'A Y D ATCPA E O 

Desnutrici6i II
 
DEPARTX. .10 Ar-ea Poblaci6n 	 y III Graclo 

Ahuachap-n 5.7 	 4.9 3.50
 

Santa Ana 5.6 	 8.8 3.80 

.Scnsmnate 5.1 6.7 4.12 

Cnalatenango 8.6 4.5 4.50
 

La LiJb3rtad 13.4 8.0 4.76
 

San Salv.o- 4.2 20.0 5.59
 

Cuscat] &n 	 3.4 4.1 6.12 

La Paz 6.0 5.0 	 6.75
 

Cabafias 
 4.8 3.5 	 6.90
 

San Vic.nte 5.6 4.1. 8
 

UsulutA'1 9.2 
 8.1 8.38
 

San 1.-iguel 10.2 
 8.9 9.20
 

Mraz n 8.2 
 4.0 	 9.33
 

La ubi6h 
 9.5 ' 6.3 	 11.98
 

•,"I/ No cstli :nclufda la desnuLrSci6n do Grado I, solC)~te s- cofsideY6 

-los5j do ksnultrici6n -irOeraday sovora por ser las de mls alto rc-es
go; 6stas corresfQpicen al aFio Ce 1978. 

.	 A]isis de Ialpi.ch.:itica y costos acLima.es del sis-I'iTE: a)	PJI\U. 
tcmm )oq stico dce los proyecLcs do al:jyo a].ltirn)"io on El 
Salvador y AltU i.ativ,-,s b oc'hci6n, (Vol.. I, c,),:L';,).~o 1... co)
(Voiwn II ]Anoxos). rspc;:r;nbi ]i rhd C,.i 01:to Vid."u'r(1? 

-OChnio ySArnn1o sin(vI., Ohwni Pi(ina 53.I986l 
b) C .i/ iI 	PlN. [ifii.oji.t.u Ahawt-;ro :u . S v.. .1,tdci.,ul. 

-.slr)n.2y Vo1hm)n.-I, la. h'ici6n. Jul.i .1983. * Crilro No. 21 .-i. 

http:acLima.es
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. ANflXO No. 4 

-	 -Que -los prcxjrarras 	 y- -ryectos-"d3 'ayuda-alimtaria estu-n ojfvxa 

* 	 dos y' respondan a los lineamiontos y objetivos. QZX~j Ct~A 

2. 	 Iricrcmnrzto do la producci6in interna die produ"Cios ag-ropc'1arios 

-. 	 ginu pexaitan la disranuci6n de los d~ficit de la canasta bWsica. 

3.Contribi a disminuir los, niv31os actuales de desnutrici&-i l-

diante el u'so raciona potn de ]a ayuda alientaria. 

* 4. 14Iljorar la 	auto-gestio'ri de las nicipalidaos y' ciniidades en 

. la bi~sqmd~a do solucicries a sus necesicf.dots. 

-~ 5 	 Icorporai6.- de los haneficiarios de la ayti3a. alimantaria a .1a 

actilidad prcclucLiva d~l palls. 

6. 	 D3sarrollo dea hcibitos alirnantarios qua- oantribuyan a mrtjorair la. 

Icalida' cia la dieta a onsumir y su. aprovecharniento bc1-io 

*7. D--sarrollo do activiciades product ivas para nicrentar el empoo 

* y abastecaimiento interno de aiientos.,.. 

'I-8. Fortaleci:1iniento de los sistemas de ccxrercializaci&n canm un cstl[

* 	 nra~lo al Produ!tr. 

9. Cue el apw~o 	alirnantario, sirva par~l fanentar 1a segi~ridad alimen

* 	 taria. 

10. 	 Eficiencia en el desarrollo do los progranas y, prayectos do ayu

cia alim. ntaria. 

11. 	 Contar- ccn unzi instancia t 6 cnicovao-itica ccn nivel c~cisorio 

que intogro, ccri y rente Jas accicncs d~la politica Or

ayucla alimn-nLaria. 

*12. 	 Disponer &i,? tn sistoci de inoig~ici6n e Snfonnaciari quc poirni

tal la acuizc~,so ilicllono y'cvaluaci('1n do las accioos cV , 

p.Z 	 apoli:tica (10 ayv.-I ali":'ntaria. 



A. 	 PJ?,OPut:STA Wj ORGAIZACION
 

La ejecuk-cn de 
 la pol- tica dle ayuda alirmetarja-se apcrya-en ur-a es-~ 
irutua r~r5 a~vaquo permite una "Gil tc' do dcecisiones, que garan

tiza SuX ctrz,-2im-,ionto. 

*Esta ori-,zcj~on cv.'proride cinco niveles de-- participaciln Ccinit6 

Pol-Itico de AYuzla Alirnentar'ia, Con'ite6 .r2cico Operati'vo, Comte' Tnterx-ins
'titucic'nal Reion,-al, Crm'ite" de,,D,-sarrollo Cocmuna, y uaSc~a5aTcaa 

Esta 	OPrardzacion orientaiA La utiizacon*da Ja aYudJa alima'ntaria ha
*cadsdtios: c~uda alinentaria des~tinada a 2 depro nS aliintacion 

a gupos . PAG; y ayuda alimentaria orieritada a la 	 ccerciaIi 7a 6'-ipa3 
* er 	 r, rimeda local, cuyo objetiv c-' Eapo)--Yar PIOgrairas que rmvnc 

dairioeccuYnc oil N PA)..
 

La or' ani7,-C-i071 Coprlmde 
 un Ccxri-t-e3?ol-Tico dle Ayuda A2xirentaria 
,Est&r cno~ por seis Vicc-].iistros:' 'P:la±ficacic'm D-sdXYTOIJ.0 SoC>l, 
IDesan-ollo Rural, Salud) Educacio~n y Vjvi enda. 

*Este Ccmite' es responsable do deciclir las irecidas necesania-- para .1a 
btenci&-, distxi!-uciOz-I Y a'ProvG:-l-irnto de 10s recur-sos de la pol'tio 

aua ancm,1tatria. I-0 presid~e 01 Vica-Ministro d- Planificc- noe
 

* 
 su defecto el Vica-1Ministi-o de E~zsani-oi.lo Scial 

*El Camtt6 se 7reunir5 ordinal-iamen-te dos v CeS al aLio Y e~trejorvxnaria-, 
mpjitp, cuando sca requerido. El, Conift se avinculara tini rlvcl super'ior di

rt~tmertccon oi Consejo do Miitoy hacia zbajo con el Vice-l-linistro 
de D-'sarrol0,1o Social, quC 	fUnionjC:j-r5 CC,.:;o Cooixiinadc.v Nacional do l-os.PAG 

y Cali fTJI 

El it'2 CI'2u' coi, nttki ccr C icicemc-inciono! 
qi:!lefiri~ La01 	 to *... e nte 

*y 	 J(d S !J ' ! 

in y C'o o:v,:riJU,(' 

http:E~zsani-oi.lo
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El Vice-Ministerio o3 Dcsarrollo Soaial, furigira como Ccxriado' Ila

_cionil 	de lcs- Pr~aa - lm-tcb~ ruoPG rsdl l o 

rrdt6 Tkcnico Oparativo. 

Cctdate" Vecnico Operetivo. 

Esta*ccof-omiado poi' los m-p.r:-sentaritcs de las instituc'iones que ds

rmollan 	progr'airias y proyacto s con ap-6yo da ayuda aJlinentaria. y...palses y 

\agendias donantes. 

El Ccpite es respansaible dr- oientar l~a accio"n institumcional rjeccsa

* 	 rdia pa-,a la e-jecuciO&I da' las rmdiidas de pol-itica q'ue se adopten. 

El Ccrnit'e se r -_ira' m~nsu.ITh2rite on forra ortlinani a y en £c,-:r-a extra

* ~dn~ra, cuando sea rc-querido. 

E~l Car._ tV se vinculi-a5 con el Comite POIlItico por~medio dal'ooordna

dor N'aciona. cde PAG y can laG Co.-,-;t6s ThtLer-:Lnstitucioqa' es ~in~s 

los c-- se vincuI:___a* e :rctamente con los Comite's de Dsarrolio C,.rniz-ial. 

Este Cci-ite rmcibira*asesor a te~cnica de 2a Secretaria'.T&~ica .Ia 

thidad Psesora. 

-La Secretrra Tkcnica. 

la ortanizacio'l contara' con Tf6cniica que -- delixna Socretaria pndc'x 

IIAI y cuya funcdo'n serA l~a de: plarrificar, prgaivar, cooncinar, evaluar 

* ~y ontrolar l~a ejecucio'n de las acc'.ioes de la Po)ltica da fAyuda Ainna 

La Secre-tc'ra assi~al Cu~rtb' Po1-atico y al Cornite Tenico Opera

*tivo y se rmlacic.nra .can SET:t'FE y lIa Cboc)P*inackra Nacionol.dc PAG. Reda

*bir5c' a-cso'1'a tkcnica internia y exteriia. 

http:Nacionol.dc


'I 
3. 

*AYuda Al-i t-n taria No PAG. 

Fsa cOO-rdinadapr ET~ H qiii cnal ia la u'PraS Xe 
cia-izacion cP~:cd de' la ol.1ien1taCion del Cc,,rite politc

ZRA, BFAI acae
Banco HiipotLecaric, y otras iphstjioc* 
 u cin.L n~ei

* local gerierada, de esta ac~ci-'04 ser o1*Ientada hacia. los P 3&.-~t de desa
rlollo eca-ijco y social. 
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ANEXO 3
 



Proyecto subregional 
de apoyo tecnico 

aprogramas de alimentacion 
agrupos 

Avances yperspectivas 
abril 1987 

Pok~ Instituto de Nutrici6n de Centro Am6rica yPanam 
INCAP 

Guatemala, C.A. 



El Proyccto de apoyo tcnico a programas de alimenta
cl6n a grupos es ejecutado por el Instituto de Nutrici6n 
de Centro Amcrica y Panamaft -INCAP-, y estjL finan
ciado con recursos dcl provecto No. 596-0116 de 
AID/ROCAP, de la OPS/OMS y del propio INCAP. 



CONTENIDO
 

INTRODUCCION ....................................................
 

Capfitulo I
 

Antecedentes del Proyecto ......................................... 5
....... 


Capttulo II
 

Lineas de trabajo del Proyecto .................................. 9
 

Capitulo III
 

Actividades reali2adas y Resultados ............................. 15
 

Capitulo IV
 

Organizaci6n del Proyecto ........................................ 57
 

Capitulo V
 

Restricciones ..... ............................ ........... ........ 64
 

CapTtulo VI
 

Perspect'vas del Proyecto ........................................ 69
 

Referencias ................................ ..................... 81
 

Anexo I ........................................................... 84
 



INTRODUCCION
 

Los programas de alimentaci6n a grupos (PAG), en algunos palses de
 

Centro America, existen desde hace m5s de 40 afios; sus enfoques han si

do de tipo social, tratando de aliviar ia situaci6n de marginalidad y
 

pobreza de algunos grupos, o de car5cter socioecon6mico, tratando de
 

Ut lizar alimentos como estImulo en programas de desarrollo.
 

En ]a actualidad, en la subregi6n existen alrededor de 60 PAG, los
 

que son ejecutados por diversas instituciones del sector pdblico de los
 

paises; la mayoria de esos PAG son apoyados por m6ltiples agencias do

nantes e intermediarias.
 

Aproximadamente, los PAG movilizan 200.000 toneladas m6tricas de
 

alimentos por aio. Esto significa un 
elevado costo en alimentos e im

plica importantes asignaciores presupuestarias qubernamentales para el
 

manejo global de dicha ayuda.
 

Existen criterios t6cnicos y politicos controversiales sobre los be

neficios reales y concretos de los programas de alimentaci6n a grupos,
 

cualquiera que sea su origen y modalidad; sin embargo, los estudios y
 

evaluaciones a ]a fecha, 
son muy generales y poco precisos. Con igual
 

problema han venido tropezando las iniciativas destinadas a mejorar la
 

operaci6n e impacto de los PAG, 
lo que obliga a identificar las debili

dades politico-institucionales, las de enfoque, y las de manejo y eva

luaci6n de los distintos programas, as! como la validez t6cnica de los
 

criterios de selecci6n de usuarios, de los criterios de selecci6n y acep

tabilrdad de los alimentos que se distribuyen y, m5s aun, de los criterios
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t6cnicos para medir el impacto y costo que 6stos producen en t6rminos
 

institucionales, sociales o biol6gicos.
 

Como una medida paliativa y temporal para evitar un mayor, deterioro
 

y mejorar las condiciones alimentario-nutricionales de grupos de escaso3
 

recursos, algunos pafses han adoptado ]a ejecuci6n de programas vertica

les. En tal sentido, la evaluaci6n do las deficiencias de los programas
 

y la introducci6n de cambios necesarios on su disefio y operaci6n deben 

ser elementos v~lidos, aceptados por gobiernos e instittuciorcs como un 

reto do una real iJ-d existente. Las acciones quu so ejecutjan con ese 

!prop6sito dcbcn .,r)oyarse con otios csfucrzos n s profundos, !,-, mediano 

o Iaru;o alconc, ern s1 con(.CUCi6n, tales corno la1 , squeda y ck--arrollo 

de estrategias ,;,politicss orientadas hacia la autosUficienci.a, a] pro

pio dcsarrollo do potenciales agro-alirfrltarios y a la Seguridad alimen 

taria do cada uno do los paises.
 

Por otra parte, es necesario resaltar que los programas do alimenta

ci6n a grupos no pueden ser desarrollados ni evaluados en forma aislada.
 

Cualquiera que sea su origen, cuaiquiera quo sea su fuento do apoyo t6c

nico y financioro, cada programa o proyccto est6 ligado al desarrollo de 

otros programas nacionales, o vinculado a todo un sistema de atenci6n y
 

servicios dentro de los diferentes sectores.
 

En este marco de co,diciones genorales se encuentra la racionalidad 

del Proyecto de Apoyo Thcnico a Programas de Alimentaci6n a Grupos (PROPAG), 

desarrollado por el INCAP con el apoyo de ROCAP, y que tiene por princi

pal objetivo mejorar el funcionamiento de los PAG que operan en ]a sub

regi6n, a trav6s del fortalecimiento de la capacidad t6cnica y administrativa 
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de las instituciones responsables de su planificaci6n, desarrollo, eje
 

cuci6n y evaluaci6n, con el 
objeto dc obtener mayores beneficios socio

econ6micos de los mismos.
 

Para el cumplimiento de ese objgtfvo general, so ha considerado no

cesario desarrollar estrategias que permitan el logro de una serie de
 

objetivos intermedios y especTficos, por medio de los distintos compo

nentes del Proyncto, los quo ser6n detallados en los capitulos siguien

tes.
 

El presento documento es cI rosultado de una revisi6n do los avan

ces en el desarrollo del PROPAG duspU6s de transcurridos dos aios desde 

la firma del convcnio, y 15 moses de ejecuci6n efectiva del Proyccto. 

Tanto el grupo do profesionales del PROPAG como los nivEles de Di

recci6n del INCAP consideran quo los esfuerzos real izados a Ia fecha, 

y la3 actividades iniciadas y en proceso, son positivas para los objeti

vos del Proyecto. Por otra parte, esos esfuerzos y actividados han per
 

mitido ampliar las experiencias t6cnicas del INCAP en el dosarrollo de 

eventos subregiornalos en los quo participan t6cnicos no s6lo del sector 

salud do los palses, sino quo tambi6n do instituciones de otros secto

res; este 6ltimo hecho ha permitido, igualmonte, obtener una enriquoce

dora experiencia en ]a compleja articulaci6n de enfoques y definiciones 

do politica multisectorial oriontadas, en cada pals, al mejoramiento 

de sus estrategias y programas alirncntario-nutricionales. 

A la fecha, en todos los paises se encuentra en desarrollo una 



estructura do coordinaci6n que tiende a racionalizar los PAG; en algu

nos casos, de manera multisectorial. Adcmrs, el Proyecto ha logrado apo
 

yo institucional, aceptaci6n y reconocimicnto en los parses. Esto 6l

timo ha contribuido al mejor logro do resultados en el corto perlodo de
 

gesti6n del Proyccto.
 

Por 6Itimo, es necesario hacer notar quo algunos cambios quo 
se han
 

realizado sobre ]a marcha del 
PROPAG, ban sido promovidos por los pro

pios paTses. Esos cambios, sin afectar los objetivos originales, han
 

podido ser incorporados, gracias a la comprensi6n y colaboraci6n do
 

AID/ROCAP.
 



CAPITULO I
 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO
 

Desde hace varios arios, el Instituto de Nutrici6n de Centro Amrica
 

y Panam5 (INCAP) ha colaborado con sus Pal'ses Miembros, en distintas ac

tividades relacionadas con los Programas de Alimentaci6n a Grupos (PAG);
 

tanto con los que operan con financiamiento nacional como con los que
 

reciben ayuda externa. La demanda de cooperaci6n t~cnica se increment6
 

en los Gltimos ahos; principalmente, para apoyar los an5lisis de la ca

pacidad institucional para ejecutar los PAG, para ]a revisi6n y desarro

lo de normas t6cnicas, para ]a formulaci6n de nuevos proyectos y para
 

el diseho y desarrollo de sistemas de informaci6n y evaluaci6n, tanto
 

del proceso como del efecto de dichos programas.
 

En 1984, y con el prop6sito de sistematizar mejor la entrega de co

operaci6n t6cnica en aspectos relacionados a los PAG, el INCAP llev6 a
 

cabo un estudio de 65 proyectos de alimentaci6n complementaria o de emer

gencia que se encontraban en ejecuci6n en la subregi6n.- Los directo

res de los PAG analizados participaron en las fases de planeamiento y
 

desarrollo del estudio y tambi6n en el an~lisis de sus resultados. El
 

estudio permiti6 identificar los requerimientos generales de asistencia
 

t~cnica, capacitaci6n e investigaci6n que deban considerarse para 
re

solver problemas en los procesos de formulaci6n, gerencia y evaluaci6n
 

de los PAG.
 

Durante un taller realizado en ]a sede del INCAP, en mayo de 1984,
 

el Informe final del estudio fue discutido con representantes de las
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agencias donantes, intermediarias y tcnicas que dan apoyo a los PAG en
 

la subregi6n. Como resultados del 
taller, los representantes de las 

agencias plantearon una serie de recomendaciones orientadas a atender 

los problemas detectados en los PAC, e identificaron al INCAP coma Ia 

Instituci6n subregional, con los antecedentes y capacidad necesarios,
 

para preparar y desarrollar un proyecto enfocado t(cnicamentea apoyar 

la operaci6n eficiente de 

n 2/ 
nama. 

los PAG en los palses de Centro Am6rica y Pa-

Por otra parte, e? Plan de Prioridades en Salud para Centro Am6rjca
 

y Pananm5 (PPSCAP) preparado en 1984 par los representantes de los go

biernos de los palses de ]a subregi6n, incluy6 un componente de Alimen

taci6n y Nutrici6n en el que se contempl6 ]a necesidad de buscar apoyo
 

t~cnico y financiero para mejorar el desarrollo de 
los PAG del istmo.
 

Adem~s, se consider6 que el 
INCAP debTa ser ]a instituci6n subregional
 

responsable de apoyar t~cnicamente las acciones de alimentaci6n y nutri

ci6n identificadas en el Plan.
 

Como resultado de los antecedentes anteriormente citados, el INCAP
 

respondi6 a las necesidades identificadas y a las responsabilidades
 

asignadas par 
sus Parses Miembros, a trav6s de ]a preparaci6n de varios
 

proyectos subregionales, incluyendo uno especTfico para apoyar t~cnica

mente a los PAG. El prop6sito de este 61timo se describi6 como el de
 

mejorar la efectividad de tales programas, mediante el 
fortalecimiento
 

de la capacidad t~cnica, gerencial 
y de evaluaci6n de ]as instituciones
 

naclonales, p6blicas y privadas, responsables de su ejecuci6n en Centro
 

America y Panam.
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Contando con ]a aprobaci6n de 
la Oficina Sanitaria Panamericana 

(0SP), el INCAP present6 la propuesta de proyecto a la Agencia para el 

Desarrollo Internacional,de los Estados Unidos, (AID), con el fin de 

gestionar su financiamiento.
 

El 
28 de marzo de 1985 se firm6 el convenio,entre el INCAP y la 

AID, para el desarrollo del Proyecto Subregional de Apoyo T-c-nico a 

los Programas de Alimentaci6n a Grupos en Centro Am6rica y Panam

(PROPAG).
 

El costo total del Proyecto, para un perfodo de cinco aios, 
se es

tim6 en $ 6 .335.5i44,monto para el cual ROCAP/AID contribuirTa con el
 

802, el con 15:' la
ItCAP el y OPS/OtMS con el 5Z. 

El plan dc actividades para el primer aio del proyecto, asf como 

el presupuesto correspondiente, fueron presentados para consideraci6n
 

de ]a Oficina Regional de 
la AID para Centro Am6rica y Panam6 (ROCAP),
 

en mayo de 1985. Una vez aprobados los 
fonclos para las actividades del
 

primer aho, y cont5ndose con la aprobaci6n de la OPS para inicio ofisu 

cial, las actividades preparatorias del 
Proyecto Subregional comcnzaron 

a dosarrollarse el lo. de julio de 1985.
 

El plan del Proyecto contemp16 una primera etapa de seis meses (ju

lio-diciembre 
1985) para )a promoci6n y divulgaci6n a nivel de los paf

ses, 
y para ]a organizaci6n y planificaci6n detallada de los diforentes
 

componentes que conformarlan el proyecto. No obstante, a principios de
 

se consider6 necesario revisar y ajustar ]a organizaci6n y progra

maci6n de todos 
los componentes del Proyecto, en 
]a medida que se
 

1986 



-8

complet6 la incorporaci6n de ]a mayorla de los profesionales responsa

bles de su desarrollo, y con el fin, adem5s, de tomar en cuenta las su

gerencias de ]a primera reuni6n del 
Comitg Tgcnico Asesor Subregional
 

(CTAS), llevada a cabo en diciembre de 1985.
 

En consecuencia, si bien desde julio de 1985 se iniciaron diversas
 

actividades del proyecto, el desarrollo organizado de los distintos com

ponentes se inici6 cuando ya se cont6 con el personal responsable de su
 

ejecuci6n; esto fue durante el segundo trimestre de 1986,
 



CAPITULO II
 

LINEAS DE TRABAJO DEL PROYECTO
 

Las 	actividades del PROPAG se organizaron en dos 
Iineas generales
 

de trabajo: Planificaci6n y coordinaci6n de 
los PAG, a nivel nacional;
 

Mejoramiento do la operaci6n do los PAG; 
y en una linea de trabajo com

plementaria de transferencia de tecnologia para la elaboraci6n de produc
 

tos do alto valor nutritivo para PAG.
 

Las lineas de trabajo so han desarrollado a trav6s de los siguientes
 

componenLes: Planificaci6n y Coordinaci6n, asisLencia t6cnica directa,
 

capacitaci6n do 
recursos humanos en servicio, investigaci6n, y difusi6n
 

de 	 informaci6n cientifico-t6cnica. 

1. 	 LINEA DE TRABAJO: PLANIFICACION1 Y COORDINACION DE LOS PAG A NIVEL
 

NAC I ONAL
 

1.1 DESCRIPCION DE LA LINEA DE TRABAJO
 

En esta linca se incluyen todas aquellas actividades de apoyo
 

t6cnico o financiero del PROPAG qtio 
 tienen como prop6sito colaborar, con
 

los 	palses do )a subregi6n, on la dofinici6n y establecimiento de estra
 

tegias nacionales quo permitan hacer un uso m~s racional de los PAG, co

mo instrurmentos tilos 
a programas de desarrollo integral, principalmon

te dentro del marco de seguridad alirnentaria. No obstante la compleji

dades que encierra esta tarea, 
en cuanto a obtener logros visibles a muy
 

corto plazo, ella responde a los intereses y esfuerzos do varios de 
los
 

patses do la subregi6n. Los avances quo estos 6itinios logren en este
 

aspecto, en un mediano plazo conduLir6n a un uso m6s efectivo del apoyo
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allmentario actualmente disponible, tanto de origen externo como inter

no.
 

El desarrollo de esta 1inea de trabajo requiere que el Proyecto pro

picie una efectiva coordinaci6n nacional entre las instituciones respon

sables de los PAG, y entre 6stas y las agencias externas donantes o in

termediarias que patrocinan los programas en los palses.
 

En esta linea tambi~n se incluyen los estudios y actividades que
 

conduzcan a un mayor conocimiento de los impactos sociales, econ6micos,
 

alimentarios y nutricionales de los PAG y de ]a ayuda alimentaria glo

ba 1. 

1.2 OBJETIVOS DE LA LINEA DE TRABAJO
 

Esta linea responde a dos de los objetivos intermedios del
 

PROPAG que fueron incluidos en el Proyecto
 

a. Definici6n y establecimiento de estrategias nacionales pa

ra el uso de Programas de Alimentaci6n a Grupos.
 

b. Establecimiento de efectivos mecanismos nacionales de co

ordinaci6n entre las instituciones nacionales-responsables de los PAG y,
 

cuando procede, entre 6stas y las agencias donantes e intermediarias.
 

Estos objetivos se orientan a que los pafses definan el papel que
 

desempehan los PAG -y si es posible, la ayuda alimertaria global- como
 

instrumentos para el desarrollo nacional. De esa manera, contribuyen
 

al objetivo general del PROPAG, en el sentido de mejorar el 
uso y fun

clonamiento de los PAG que operan en la subregi6n , a fin de obtener
 



mejores beneficios socioecon6micos de los mismos.
 

Los recursos del PROPAG destinados a ]a obtenci6n de tales objeti

vos se dirigen a apoyar la realizaci6n de eventos subregionales, a ]a
 

ejecuci6n de acciones de difusi6n de informaci6n, y al apoyo t~cnico y
 

financiero a nivel de los palses, para la ejecuci6n de acciones naciona

les pertinentes.
 

2. 	LINEA DE TRABAJG: MEJORAMIENTO DE LA OPERACION DE LOS PAG
 

.,l 	 DESCRIPCION DE LA LINEA DE TRABAJO
 

Esta linea comprende a todas aquellas actividades subregionales
 

o nacionales de apoyo t~cnico a los paises, destinadas a fortalecer aque

llos PAG que los propios paTses identifican como prioritarios. Las ac

ciones del PROPAG en ese sentido, se dirigen a fortalecer a esos PAG,
 

en aspectos referentes a su formulaci6n, organizaci6n, definici6n de
 

normas y procedimientos t6cnicos y administrativos, capacitaci6n del
 

personal ejecutor, yen el diseho y apiicaci6n de sistemas de informa

ci6n y evaluaci6n.
 

En esta lUnea tambi6n se integran las actividades del PROPAG que
 

van orientadas a mejorar ]as condiciones, modalidades y medios para fa

cilitar el acceso a ]a informaci6n cientifico-tecnica relativa a PAG.
 

AsT tambi6n, se incluyen los estudios especTficos del PROPAG que permi

ten adquirir un mejor conocimiento sobre las restricciones institucio

nales que Iimitan la operaci6n eficiente de los PAG, y aqueflos sobre
 

)a aplicaci6n de medidas correctivas para la superaci6n de tales res

tr icclones.
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2.2 OBJETIVOS DE LA LINLA DE TRABAJO
 

Esta Ilnea de trabajo responde a los siguientes objetivos in

termedios del Proyecto.
 

a. Lograr, a nivel institucional y de los parses, un mejor y
 

nms amplio conocimiento de ]as 
restricciones rnstitucionales que limitan
 

]a operaci6n eficiente de los PAG, tanto los ,egulares como los de emer

gencia.
 

b. Lograr, a nivel institucional y de los parses, un m5s alto
 

nivel de experiencia ltcnica y metodol6gica en lo referente a formula

ci6n, manejo gerencial y evaluaci6n de los PAG.
 

c. Mejorar, a nivel 
de los parses, ]a calidad t6cnica y habi

lidad del personal responsable de ]a planificaci6n, operaci6n y evalua

ci6n de los PAG.
 

d. Aplicar en ]a subregi6n, con modificaciones especrficas a
 

nivel de los paTses, lineamientos generales sobre formulaci6n, manejo
 

gerencial y evaluaci6n de PAG.
 

e. 
Disehar, probar y aplicar sistemas de informaci6n sencillos
 

para el seguimiento y evaluaci6n de los PAG.
 

El logro de estos objetivos 
se promueve a trav6s de )a realizaci6n
 

de un conjunto de acciones que tienden 
a mejorar el desempefho laboral
 

del personal de los PAG, y con 
]a aplicaci6n de metodologfas para una
 

eficiepte formulaci6n y gerencia. 
 Las principales actividades en este
 

sentido son ]a realizaci6n de eventos 
y acciones subregionales dirigidas
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al 
anglisis de aspectos t~cnicos espec'ficos, a la preparaci6n de perso

nal que impulse ]a capacitaci6n a nivel nacional, 
y al fortalecimiento
 

de las acciones de difusi6n de informaci6n. A nivel de 
los parses, el
 

logro de los objetivos de esta linea de trabajo se busca por medio de
 

asistencia t6cnica directa para ]a 
implantaci6n de 
sistemas permanentes
 

para la capacitaci6n en 
servicio, y para ]a formulaci6n, manejo geren

cial y evaluaci6n de los PAG.
 

3. 
LINEA DE TRABAJO COMPLEMENTARIA: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PAPA
 

LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE ALTO VALOR NUTRITIVO PAA PAG
 

3.1 DESCRIPCION DE LA LINEA DE TRABAJO COMPLEMENTARIA
 

Esta 1inea de trabajo no fue contemplada en la propuesta origi

nal del PROPAG; 
sin embargo, debido a su importancia para ellos, 
los
 

palses identificaron y solicitaron 
su incorporaci6n como una 
l'nea com

plementaria.
 

A trav6s de esta linea, el 
PROPAG ha iniciado el apoyo a dos parses
 

de ]a subregi6n, en 
]a bisqueda de nuevos productos alimenticios de alto
 

valor nutritivo que puedan ser 
usados para los PAG. Se trata de )a bds

queda y utilizaci6n de productos m5s acordes con 
los h5bitos alimenta

rios de las poblaciones-objetivo, y que idealmente puedan ser 
elabora

dos, inicialmentc o en un 
futuro, con materias primas producidas y, 0, 

disponibles a nivel de los palses. 

3.2 OBJETIVO DE 
LA LINEA DE TRABAJO COMPLEMENTARIA
 

Esta lfnea de trabajo responde al siguiente objetivo:
 



Formular, desdrrollar y transferir las tecnolog'as de producci6n de
 

alimentos de alto valor nutritivo, para su utilizaci6n en los PAG, 
en
 

base a materias primas producidas y, o, disponibles en los pai'ses.
 

El logro de este objetivo se 
promueve mediante el apoyo tecnico y
 

financiero, limitado, para ]a 
realizaci6n de estudios de laboratorio y
 

planta piloto para desarrollo del producto, as7 como de estudios de fac

tibilidad, mercadeo, aceptabilida, y otros relacionados con 
]a trans

ferencia de tecnologia.
 



CAPITULO III
 

ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS
 

(Por Componentes)
 

1. Componente: PLANIFICACION Y COORDINACION DE PAG
 

El objetivo de este componente es 
fomentar y desarrollar la capaci
 
dad t6cnica subregional 
en 
relaci6n a la formulaci6n de estrategias y
 
planificaci6n de 
los 
PAG, y los mecanismos necesarios para establecer
 
una coordinaci6n efectiva entre 
instituciones ejecutoras, y entre 6s
tas y las agencias donantes e intermediarias que apoyan a los PAG en
 
]a subregi6n. 
 El resultado esperado de 
tales esfuerzos es lograr ]a
 
utilizaci6n do 
los PAG como instrumentos para el 
desarrollo nacional.
 

1.1 INTEGRACION Y DESARROLLO COIITE TECNICO ASESOR SUBREGIONAL
 

(CTAS)
 

El 
Comit6 T~cnico Asesor Subregional 
(CTAS) fue integrado en
 
noviembre de 1985. 
 Est6 constituido por dos t~cnicos nacionales de los
 
paTses de 
]a subregi6n y por representantes de 
las agencias de coope
raci6n que apoyan a los PAG de ia subregi6n. 
 De acuerdo al Convenio
 
del PROPAG, este Comit6 se 
reunirc 
cada afio para revisar el del
avance 

Proyecto, en 
funci6n de 
sus objetivos, y para hacer recomendaciones,
 

al INCAP y a los PaTses Miembros, en 
relaci6n a las actividades de
 

cooperaci6n t6cnica.
 

A ia fecha 
se han celebrado dos reuniones del 
CTAS; la primera,
 
del 2 al 6 de diciembre de 1985, y ]a segunda, del 
I al 5 de diciembre
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de 1986.
 

El Proyecto contemplaba ]a realizaci6n de dos reuniones del CTAS
 

durante el primer afio de ejecuci6n; sin embargo, dado que los primeros
 

seis meses fueron dedicados a la organizaci6n de cada componente, en 
su
 

primera reuni6n el CTAS consider6 importante reunirse al cabo de 12 me

ses, cuando ya el Proyecto se hubiese consolidado en todos sus componen
 

tes.
 

Durante )a primera reuni6n, ademfs de analizar los diferentes com

ponentes del PROPAG y la programaci6n de actividades para 1986, el 
CTAS
 

revis6 y aprob6 el reglamento que lo regira. En la segunda reuni6n,
 

el CTAS analiz6 crfticamente el avance del Proyecto durante 1986, los
 

obst~culos y restricciones para el cumplimiento de lo programado y de
 

las recomendaciones del 
CTAS de 1985; adems, el grupo analiz6 el pro

grama de trabajo para 1987. Se cuenta con 
informes de las conclusiones
 

y recomendaciones de las dos reuniones del CTAS que se han realizado.3/
 

Las dos reuniones del GTAS han sido 6tiles para orientar la ejecu

ci6n del PROPAG, aun cuando debe admitirse que no ha sido sino hasta
 

el presente ahio que los representantes de los patses est6n participando
 

m~s activamente como contrapartes nacionales del PROPAG.
 

1.2 SEMINARIOS SUBREGIONALES
 

En su programaci6n inicial, 
el PROPAG contempl6 la realizaci6n
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de tres seminarios subregionales, con ia participaci6n de por lo menos
 

46 t~cnicos nacionales y de representantes de agencias donantes 
e inter
 

mediarias. El prop6sito previsto para estos eventos 
es analizar a ni

vel subregional los aspectos prioritarios en relaci6n a los PAG; ade

m~s, revisar el progreso del Proyecto del 
INCAP. Los seminarios fue

ron previstos para el primero, tercero y quinto ahio del 
Proyecto.
 

El Primer Seminario Subregional se realiz6 entre el 
21 y 25 de ju

lio de 1986; en 61 participaron 74 personas, 51 
de los Parses Miembros,
 

15 de las agencias donantes e intermediarias y ocho del pro-
INCAP. El 


p6sito principal del serinario fue analizar la 
situaci6n de los PAG en
 

]a subregi6n, y Ilegar a ]a definici6n de planes de acci6n para cada
 

uno de los 
paises. Al efecto, cada delegaci6n-pals hizo una presenta

ci6n actualizada de ]a situaci6n nacional relaci6n a los PAG, y del
en 


enfoque previsto para mejorar su funcionamiento, para Ilegar a] 
esta

blecimiento de una estrategia nacional orientada hacia un 
uso m~s racio
 

4/
de ese recurso. -nal 


Como seguimiento del Primer Seminario Subregional, y con apoyo t6c
 

nico y financiero del PROPAG, en 
tres de los Palses Miembros (El Salva

dor, Honduras y Costa Rica) 
se han celebrado seminarios-o talleres na

cionales, con el 
prop6sito de que los planes-de acci6n presentados en
 

el Primer Seminario Subregional 
sean avalados por ]as autoridades guber

namentales. Actualmente se est6 ofreciendo asistencia t6cnica 
a dichos
 

parses, para la implementaci6n de 
las acciones recomendadas en los se

minarios; asT tambi6n, 
se estS apoyando a Guatemala, en la organizaci6n
 

de un evento similar que deberfa realizarse en el tercer trimestre de
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1987. En dos de los parses (Honduras y El Salvador) se ha avanzado en
 

)a formulaci6n de una estrategia nacional para hacer 
un mejor uso de los
 

PAG, encontrSndose ya en ]a vTa para insertar los componentes del plan
 

de acci6n en los Planes Operativos Anuales y Presupuestos institucio

nales de 1988.
 

1.3 REUNIONES DE LAS AGENCIAS DONANTES E INTERMEDIARIAS
 

Con el prop6sito de coordinar las actividades del PROPAG con
 

las agencias donantes e intermediarias, se program6 la realizaci6n de
 

cinco reuniones subregionales y 20 nacionales con dichas agenclas.
 

La primera reuni6n se prograim,6 para ser realizada durante el
 

desarrollo del primer seminario subregional, ya efectuado en julio de
 

1986; en esta oportunidad, los representantes de ]as agencias donantes
 

e intermediarias decidieron incorporarse al trabajo de los grupos por
 

patses y obtener de esa participaci6n los elementos b~sicos para una
 

coordinaci6n.
 

*Adem~s, debe destacarse que en cada uno de los--seminarios na

cionales realizados se ha contado con ]a participaci6n activa de ]as
 

diferentes agencias donantes. Asimismo, debe 
indicarse-que en el se

gundo ytercer trimestres de 1987 se realizar5 una reuni6n nacional de
 

agencias donantes, en cada uno de los siguientes palses: Honduras, El
 

Salvador y Guatemala.
 

1.4 REUNIONES DE GRUPOS DE TRABAJO AD-HOC 
(GT)
 

Los grupos de trabajo ad-hoc se conciben como una reuni6n de
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expertos, para analizar aspectos t~cnicos espectficos de los problemas
 

que limitan el funcionamiento de los PAG. Su trabajo debe dar como re

sultado lineamientos o propuestas que puedan ser aplicadas en los pal

ses de 	la subregi6n.
 

De los 11 grupos de trabajo ad-hoc programados para el perlodo 1985

87, ya se han realizado ocho, en las Areas que se 
indican 	a continuaci6n.
 

1.4.1 	 Grupos de Trabajo: Estrategias nacionales para PAG
 

Se programaron y realizaron dos grupos de trabajo. 
 El
 

primero se celebr6 del 25 al 29 de noviembre de 1985; a esta reuni6n se
 

invit6 a profesionales de los Paises Miembros, 
con experiencia en pla

nificaci6n alimentaria y nutricional, planificaci6n social y coordina

ci6n de ]a cooperaci6n externa. El producto de ]a reuni6n fue un docu

mento 	preliminar sobre el tema, el 
cual ha constituido un marco concep

tual valioso y 6til como punto de partida para las 
subsiguientes activi

dades subregionales y nacionales en ese campo.
 

El segundo grupo de trabajo 
se realiz6 en Tegucigalpa, Honduras,
 

del 2 	al 6 de marzo de 1987. En esta ocasi6n se analiz6 el papel de
 

los PAG y de ]a ayuda alimentaria en general en el campo de ]a seguri

dad alimentaria.
 

El grupo estuvo constituido por profesionales de los Palses Miem

bros, vinculados al 
Proyecto de Seguridad Alimentaria del Consejo de
 

Apoyo al Desarrollo Econ6mico y Social de Centro Am6rica 
(CADESCA);
 

tambin se invit6 a la CEPAL, al FAO.
BCIE y 	a la Como consecuencta
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de esta reuni6n, el INCAP fue llamado a participar en ]a reuni6n prepa

ratoria del Comit6 Regional de Cooperaci6n Agricola (CORECA), con el
 

fin de exponer los alcances de 
lo tratado en este Grupo de Trabajo, y
 

de analizar el apoyo institucional que dicho campo requiere.
 

El INCAP cuenta con informes de los dos Grupos de Trabajo ad-hoc 

realizados en esta 6rea. 5/6/ 

1.4.2 Grupos de Trabajo: ldentificaci6n y Disefio de PAG
 

En esta 6rea se programaron cuatro grupos 
y se han rea

lizado tres. El primero fue el 
grupo do trabajo: "Anlisis de los PAG
 

para Familias do Desplazados, Refugiados y en Situaciones do Emergen

cias", del 
21 al 25 de abril de 1986. Para la preparaci6n y desarrollo 

de este grupo se cont6 con el apoyo t6cnico del Programa de Preparati

vos de Emergencias y Desastres (de la y de
OPS), ]a Agencia para el De

sarrollo Internacional (AID). En la reuni6n participaron profesionales 

de los Paises Miembros, con experiencia en programas de emergencia y de
 

desplazados y refugiados; adem~s, 
se cont6 con delegados de ACNUR y de
 

CARITAS. El 
 informe de este Grupo de Trabajo fue preseritado y discuti

do en el Primer Seminario Subregional. I/
 

El segundo y tercer grupos de trabajo realizados se refiricron a
 

"Identificaci6n, Disciho y Formulaci6n de 
los PAG para Programas Mater

no-Infantiles y de Escolares", del 
5 al 9 de mayo de 1986. Los dos
 

grupos de trabajo estuvieron integrados por profesionales de los parses
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de ]a subregi6n, con experiencia en ]a formulaci6n de PAG materno-in

fantiles o escolares. Los 
informes fueron utilizados como material de
 
consulta en el taller de capacitaci6n sobre Formulaci6n de Proyectos
 

de PAG Materno-Infantiles y de PAG Escolares. 
Actualmente, los 
infor
mes est~n siendo revisados, 
a efecto de formular las gulas metodol6gi

cas correspondientes 8/ 9/
 

1.4.3 Grupos de Irabajo: 
 Organizaci6n y Administraci6n de PAG
 

Dentro de este campo se programaron cuatro grupos y se
 
han realizado dos. Se celebr6 una reuni6n de trabajo en 
]a que se ana
liz6 lo concerniente a "Manjo Gerencial 
de PAG Materno-lnfantiles" y
 

otra sobre "Manejo Gerencial de PAG Escolares". Para el desarrollo de
 
dichas reuriones se solicit6 y cont6 con el 
apoyo t6cnico y logfstico
 
del Instituto Centroamericano de Administraci6n P~blica 
(ICAP). En es

tas reuniones participaron t6cnicos nacionales 
con experiencia en el
 
manejo de PAG, tanto de 
instituciones gubernamentales coino de agencias
 

voluntarias privadas y agencias donantes. 
 El 
grupo analiz6 simultinea

mente Ia situaci6n de gesti6n de los dos tipos de PAG, haciendo 6nfasis
 

en el traslape de esta etapa 
con la de formulaci6n de proyectos. 
 Las
 
discusiones del 
grupo permitieron identificar el contenido que habrra
 

de tener el 
taller que sobre el mismo tema debta desarrollarse, y que
 

se desarrol]6, posteriormente. 
 El informe de )a reuni6n est6 siendo
 
revisado para que constituya la 
base de )a gufa metodol6gica sobre el
 

tema. 10/
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1.4.4 Grupo de Trabajo: Evaluaci6n de PAG
 

Sobre este aspecto se program6 y se ha iniciado un grupo
 
de trabajo. Este ser6 realizado del 27 de abril al 
I de mayo de 1987,
 

con el objto de definir lineamientos generales para el 
desarrollo de
 

efectivos sistemas de 
informaci6n para los programas alimentario-nu

tricionales que tomen en cuenta 
las circunstancias poltticas, econ6mi
cas, sociales e institucionales de 
los parses de la subregi6n. Debido
 

a lo especializado del 
tema, se invit6 a participar a t~cnicos de la
 

subregi6n y de 
fuera de ella, que tuvieran experiencia en el Area de la
 

* 
inform~tica relacionada a alimentaci6n y nutrici6n.
 

1.4.5 Grupo de Trabajo: Tecnologra Educativa
 

Con el 
prop6sito de identificar y analizar enfoques y
 
mecanismos que permitan que 
las actividades educativas de 
los PAG se
 

'Iesarrollen
con una m5xima participaci6n comunitaria, a la 
vez que
 

sean planificadas, ejecutadas y evaluadas 
t6 cnicamentese decidi6 rea

lizar una reuni6n de consulta con expertos en educaci6n comunitaria.
 

Dicha reuni6n se realiz6 del 
19 al 23 de enero de'1987, en la sede del
 

INCAP. En ella participaron tres consultores externos 
y cinco profe

sionales del 
Instituto dedicados al 
Area de educaci6n-alimentaria-nutri
 

cional. El informe de ]a reuni6n fue 
la base para la definici6n del 
con
 

tenido y la metodologia a seguir en el 
taller subregional que sobre el
 

mismo tema se desarroll6 posteriormente. 1 /
 

2. 
Conponente: CAPACITACION
 

El 
objetivo de este componente es mejorar la capacidad t6cnica del
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personal nacional que en cada pals es responsable de las actividades de
 

planificaci6n, desarrollo y evaluaci6n de los PAG. 
 De acuerdo al Proyec
 

to, por medio de este componente se realizanactividades subregionales
 

de capacitaci6n, y se apoya la ejecuci6n de actividades nacionales de
 

capacitaci6n en servicio para el personal local responsable de 
los PAG;
 

estas 61timas ser~n analizadas en el componente de cooperaci6n t~cnica.
 

2.1 EVENTOS SUBREGIONALES
 

De los cuatro talleres programados para el periodo, se han de

sarrollado tres, quedando pendiente el que se refiere a programas de
 

alimentaci6n para poblaci6n desplazada o en caso de emergencia. 
 Dicho
 

taller fue pospuesto, debido a que se espera coordinar con una reuni6n
 

que en tal sentido celebrar6 el Programa de Preparativos de Emergencias
 

en Casos de Desastres (de la OPS/OMS). Los talleres realizados son los
 

siguientes:
 

2.1.1 Taller: Formulaci6n de PAG Mlaterno-Infantiles y Escolares
 

Este taller fue celebrado del 19 al 30 de mayo de 1986,
 

con asistencia de 30 funcionarios de los parses de la subregi6n. Para
 

su ejecuci6n se solicit6 y cont6 con el apoyo t6cnico del Instituto
 

Centroamericano de Administraci6n P~blica 
(ICAP), a trav6s de consulto

res de corto plazo, as6 como de un consultor adicional.
 

El taller fue orientado a que los participantes revisaran la formu

laci6n de los PAG que dirigen, ya que propusieran opciones para superar
 

las deficiencias detectadas. 2/
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Como seguimiento de este taller, se ha brindado cooperaci6n t~cnica 

a las instituciones nacionales que estn en proceso de reformulaci6n 

de PAG, seg6n se eninforma ]a secci6n 3 de este capTtulo.
 

2.1.2 	Curso: Manejo Gerencial de PAG Materno-Infantiles y
 

Escolares
 

Estecursose celebr6 del 22 de septiembre a] de octu3 

bre de 	1986, 
con participaci6n de 28 profesionales del 6rea centroame

ricana, encargados de ]a ejecuci6n de este tipo de PAG.
 

Para la 	organizaci6n y desarrollo del 
taller se solicit6 y cont6
 

con ]a colaboraci6n del Instituto Centroamericano de Administraci6n
 

P6blica (ICAP), el que contribuy6 con dos docentes y con material 
de
 

referencia. Los prop6sitos del 
taller 	se centraron en que los partici

pantes 	analizaran conceptos b~sicos de gerencia, e identificaran mode

los t6cnicos factibles de aplicar en los PAG que dirigen. 131/ 

En Honduras, como seguimiento de este taller, y dentro del plan
 

nacional de capacitaci6n de personal de PAG, se contempl6 ]a celebra

ci6n de un taller interinstitucional sobre manejo gerencial 
de PAG, el
 

cual fue realizado en noviembre de 
1986; para 6ste, se brind6 coopera

ci6n t6cnica y se proporcion6 material educativo de referencia. Asimis

mo, en Costa Rica, se planific6 un taller similar, el 
que ser6 desarro

llado en junio de 1987. En el caso de El Salvador, se apoya un siste

ma de capacitaci6n permanente que incluye unidades sobre gerencia de
 

PAG.
 

V 
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2.1.3 	Taller: Tccnologra Educativa para Educaci6n Alinentario

bNutricional(EAN) en PAG
 

Este taller se celebr6, del 16 al 27 de febrero de 1987,
 

con ]a participaci6n de 27 profesionales de la subregi6n, responsables
 

de las actividades educativas en PAG. La organizaci6n y desarrollo del
 

taller se hizo en forma coordinada con profesionales del INCAP encarga

dos de los programas de EAN y de Sistemas de Nutrici6n en Atenci6n Pri

maria de Salud (SNAPS); adem~s, se contrat6 un docente para apoyar el de

sarrollo del evento. El prop6sito general del taller fue la definici6n
 

de los enfoques y mecanismos quo permitan quo los procesos educativos
 

que se realizan a trlvws de los PAG, se desarrollen en forma t6cnica y
 

con una mrxima participaci6n do ]a comunidad. 14/
 

Como seguimiento de la actividad, pr6ximamente se desarrollar6 en
 

Honduras un taller sobre educaci6n nutricional para PAG.
 

2.2 	VISITAS DE OBSERVACION
 

Durante el pertodo se programaron visitas de 10 funcionarios
 

centroamericanos do PAG a parses do Ta subregi6n, o del resto de Am6ri

ca Latina, que presentan PAG con aspectos positivos quo pueden ser in

corporados a los PAC de la subregi6n.
 

Una de las visitas se realiz6, del I al 6 de sepziembre de 1986,
 

a los proycctos PMA/COL/2610 ("Complementaci6n Alimentaria y Desarrollo
 

Econ6mico y Social") y PMA/COL/2868 ("Desarrollo Rural Integrado");
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ambos se ejecutan en Colombia. En esta actividad participaron nueve
 

funcionarios centroanericanos responsables de PAG materno-infanties o
 

de alimentos por trabajo. 
 La selecci6n de los pro tctos visitadjs se
 

hizo con base en su planteamiento innovador y por su efectividad en el
 

logro de sus objetivos.
 

Por otro ]ado, 
se organiz6 y financi6 una visita de observaci6n de
 

]a coordinadora del Proyecto PMA/COS/2761 
("Producci6n de Alimentos
 

B~sicos por Pequoas Agricultores", quo es ejecutado por el 
 Instituto 

Mixto do Ayuda Social -IMAS- do Costa Rica"), al Proyecto PIA/CUA/2581 

("Capacitaci6n Fe:menina para el Desarrollo Comunitario"), el que es
 

desarrollado por el 
Ministerio do Desarrollo Urbano y Rural do Guatema

la. El prop6sito de 
la visita fue observer a nivel de comunidad, aspec
 

tos do ]a organizaci6n de las empresas asociativas del 
Proyecto. Se
 

cuenta con un informe de dicha visita. 16/
 

2.3 TUTORIALES
 

Durante el mes de febrero de 
1987 se realiz6 el entrenamiento
 

tutorial de una nutricionista de Panama, 
sobre pruebas sensoriales en
 

cremas; ]a berieficiaria do 
esta actividad desarrollar6 una tarea simi

lar al regresar a su pats, como parte del 
Proyecto de Producci6n de
 

Mezclas Vegetales para Panam6.17/
 

3. Componente: COOPERACION TECNICA
 

El objetivo do este cornponente es proporcionar apoyo t6cnico a los
 

gobiernos de ]a subregi6n, en el 
desarrollo de actividades relacionadas
 

http:Panam6.17
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con los PAG. 
 Este componente constituye un medio para dar seguimiento,
 

en cada pats, a las acciones subregionales desarrolladas en los otros
 

componentes.
 

Las actividades de asistencia t6cnica directa del 
PROPAG, al igual
 

que otras actividades del INCAP, se programan a travs del 
instrumento
 

de programaci6n y evaluaci6n de asistencia t~cnica d6 la 
Oficina Sani

taria Panamericana (OPS), conocido con 
las siglas AMPES. La programa

ci6n preparada para 1986 fue revisada y ajustada, en marzo del 
mismo
 

afio, por los profesionales del PROPAG; los objetivos de esa 
revisi6n y
 

ajustes fueron: identificar los productos esperados de ]a misma, y
 

agrupar e integrar las actividades de acuerdo a los objetivos del 
PROPAG.
 

M~s tarde, en el mes de octubre, el grupo de profesionales del Proyecto
 

hizo una revisi6n 
interna del avance del Proyecto. En esa oportunidad,
 

tomando como base los planes de acci6n presentados por cada pais en el
 

Primer Seminario Subregional, y considerando las actividades de Coope

raci6n T6cnica solicitadas por los parses para 1987, 
se prepar6 un plan
 

de trabajo reajustado, procurando 
incluir acciones concretas y dando
 

prioridad a determinados PAG en cada pals.
 

Durante el periodo cubierto por el anlisis en este documento, el
 

n6mero de semanas de asistencia t6cnica brindadas asciende a 182, lo
 

que representa un 126% del tiempo programado.* La distribuci6n por
 

patses y por pertodos se presenta en el Cuadro 3.1.
 

Incluyendo el tiempo de consultores de corto plazo contratados es
pectficamente para brindar Cooperaci6n Thcnica
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CUADRO 3.1
 

SEMANAS/PROFESIONAL DE PROPAG PARA ASISTENCIA TECNICA
 

A NIVEL DE LOS PAISES
 

PERIODO JULIO 1985 - MARZO 1987
 

SEMANAS PROFESIONAL EFECTIVO EN LOS PAISES
 
PAISES
 

- -- - - -

COSTA RICA 

JUL/DIC _185 
- -  -  - - -

I 
5.0 

ENER/DIC 

38 . 14 

1986 
- - -

ENER/MARZO 12ZJ__ TOTAL PERIODO 
I I- - - - - -

:I1/ 
12.2 I/ 55.6I 

SI 
I II I-----------

EL SALVADOR, 4.0 8.4 8.4 20.8 
------------------------ - - ---------

II I 

GUATEMALA 
i 
8 

i 
40. -1 

,I1/ 

, 21.0 - -69.6 

HONDURAS 4o92561.
 
II 
 II
 

PANAMA 3.0 7.8 
 6.4 17.2
 
I sI 

-------------------- r--------------- -------------------- ----------------

TOTAL 24.0 104.4 53.6 182.0 

En rlaci6n a ]a meta para los 60 meses del proyecto, se ha cubierto, en 21 
meses, un 

1/ Incluyen la contrataci6n de consultores espectficos
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A continuaci6n se detallan, por parses y Itneas de trabajo del
 

PRO/'S, las actividades de asistencia t6cnica realizadas en el periodo.
 

3.1 COSTA RICA
 

3.1.1 Planificaci6n y Coordinaci6n de PAG a Nivel Nacional
 

a. Se colabor6 con ]a Secretaria de la Politica Nacio

nal de Alimentaci6n y Nutrici6n (SEPAN), en la formulaci6n del documen
 

to-pats que se presentarla en el Primer Seminario Subregional de PAG,
 

y se promovi6 ]a participaci6n de las instituciones gubernamentales y
 

agencas donantes en dicho evento.
 

b. Se apoy6 t6cnica y financieramente a ]a Secretaria
 

de ]a Politica Nacional *de Alimentaci6n y Nutrici6n (SEPAN), en la or

ganizaci6n y desarrollo del taller nacional "Estrategias de los Progra

mas de Alimentaci6n a Grupos", celebrado en San Jos6, del 22 al 24 de
 

octubre de 1986. El producto del taller fue un documento base que con

tiene linearnientos para la formulaci6n de una estrategia nacional para
 

PAG, y el plan de acci6n para el mejoramiento operacional de los PAG en
 
18/ 

ejecuci6n. 8
 

3.1.2 Manejo Gerencial de PAG
 

En cuanto a mejorar la operaci6n de los PAG en ejecu

ci6n, a trav6s del proyecto se ha dado asistencia t6cnica a los siguien
 

tes PAG:
 

3.1.2.1 Asistencia al Programa de Comedores Escolares
 

a. Formulaci6n de un plan de acci6n inmediato
 

para mejorar su operaci6n (marzo 1986).
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b. Disefio y preparaci6n de 
un plan de capaci

taci6n en servicio para el personal responsable de la operaci6n de los
 

comedores escolares, y desdrrollo de la fase inicial 
del plan. _/
 

c. Planeamiento y desarrollo del 
curso sobre
 

"Supervisi6n del Almacenamiento de Alimentos", dirigido a asesores 
re

gionales de nutrici6n del Programa do 
Comedores Esco-lares; el curso se
 

llev6 a cabo entre el 
9 y 13 de febrero de 1987, y participaron 24 ase

sores-supervisores del 
Programa. Como producto del curso se 
formul6
 

el sistema de supervisi6n y asesorta para el 
almacenamiento de alimen

201
tos. 


d. A efecto do apoyar el 
proceso de traslado
 

del manejo gerencial del Programa de Comedores Escolares -desde )a Ofi

¢ina de Control del Fondo de Asignaciones Familiares (OCAF) al Minis

terio do Educaci6n Pblica-, se 
fortaleci6 ]a asistencia t~cnica en es

te campo. 
Para esto se destac6, en el pals, un consultor por seis 
me

ses, cuyas actividades 
se fortalecern permanentemente con el apoyo de
 

otros profesionales del PROPAG.
 

3.1.2.2 
Asistencia a los PAG Materno-Infantiles del
 

Ministerio de Salud
 

Como resultado del 
proceso de reorganiza

cl6n del Ministerio de Salud, se requiri6 apoyo del 
PROPAG para el de

sarrollo de 
las actividades de reorganizaci6n do los PAG Materno-Infan

tiles. 
 Este apoyo, que ha sido encomendado al consultor anotado en el
 

prrafo anterior, se estS brindando en 
cuanto al diseiho do ]a metodologTa
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para el desarrollo de un diagn6stico del sistema administrativo de los
 

PAG, dentro del Ministerio de Salud.
 

3.1.2.3 Asistencia a otros PAG
 

El PROPAG ha brindado apoyo al Proyecto PMA/COS/
 

2524 -ejecutado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)-, en la
 

aplicaci6n de las recomendaciones que en cuanto al manejo gerenciai ni

zo ]a misi6n internacional que evalu6 dicho PAG; adem6s, se le ha apo

yado en ]a determinaci6n de ]as necesidades de capacitaci6n para el per
 

sonal ejecutor.
 

3.1.2.4 Seguimiento y Evaluaci6n de PAG
 

Desde el inicio del PROPAG se comenz6 a apoyar
 

al Ministerio de Salud de Costa Rica, en ]a formulaci6n del proyecto
 

"Sistema de Seguimiento y Evaluaci6n de los Programas de Alimentaci6n
 

Complementaria que se desarrollan en Costa Rica"; este 6Itimo fue iden

tificado, por el pals, como proyecto prioritario en el Area de Alimen

taci6n y Nutrici6n.
 

Como parLe de la cooperaci6n t6cnica, se ofreci6 un tutorial a un
 

profesional del Ministerio de Salud, habi6ndose desarrollado en esa
 

ocasi6n la primera fase de diagn6stico, e identificado las posibles
 

variables a usar. A continuaci6n, se sigui6 colaborando intensamente
 

en ]a preparaci6n, revisi6n y ajuste de la primera versi6n de la pro

puesta de investigaci6n; sin embargo, el seguinliento de dicha actividad
 

se interrumpi6 
a mediados de 1986, hasta conocer la decisi6n y orientaci6n
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de las nuevas autoridades gubernamentales al respecto. Posteriormente,
 

una vez conocido el interds de las autoridades gubernamentales, se con

tinu6 apoyando, no s61o al Ministerio de Salud sino que tambi6n al Mi

nisterio de Educaci6n, en la revisi6n de ]a propuesta y en la prepara

ci6n de un proyecto integrado. Finalmente, en diciembre de 1986, la
 

propuesta fue enviada oficialmente al INCAP para su revisi6n final, y
 

para ser presentada a ROCAP y solicitar su financiamiento como parte del
 

componente de investigaci6n del PROPAG.
 

3.1.3 Otras Actividades
 

Como parte de una osistencia t6cnica especifica, se reali
 

z6 un an.lisis del sistema de informaci6n de la Divisi6n de Nutrici6n
 

del Ministerio de Salud.
 

Se colabor6 con el personal del Ministerio de Salud y de la Secci6n
 

de Anhlisis del Sistema de Informaci6n en Nutrici6n (SIN/OCAF), en la
 

preparaci6n de una metodologia para un sistema de monitoreo y evalua

ci6n multisectorial, a nivel nacional, de ]a situaci6n alimentaria nu

tricional; ademhs, se dio apoyo t6cnico y financiero para el desarrollo
 

t- las jornadas nacionales sobre SVAN, y se apoy6 el curso sobre Siste

mas de Informaci6n, dirigido a personal nacional.
 

3.2 EL SALVADOR
 

3.2.1 Planificaci6n y Coordinaci6n de PAG a Nivel Nacional
 

a. Dentro de esta linea de trabajo, se colabor6 con
 

la Secretarta Ejecutiva de 
]a Comisi6n Nacional de Alimentaci6n y
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Nutrici6n (SECONAN), en la revisi6n del marco preliminar sobre estrate

gias nacionales para el uso de PAG.
 

b. Se apoy6 a) grupo de profesionales responsables de
 

la preparaci6n del documento-paTs a presentar en el Primer Seminario
 

Subregional.
 

c. Se colabor6 t6cnica y financieramente en la organi

zaci6n y desarrollo de un Seminario Nacional sobre politica de Ayuda
 

Alimentaria, el cual fue celebrado entre el 10 y 12 de marzo de 1987;
 

esta actividad habTa sido retrasada debido a ]a emergencia del terremo

to. 
 Como producto de este evento so cuenta con un docuniento quo contie
 

ne un plan de acci6n, de ejecuci6n inmediata, para mejorar el funciona

miento do los PAG, y lineamientos de polftica para el uso do la ayuda
 

alimentaria, .oncebida do manera integrada al Plan Nacional de Desarro

llo. 22/ 

3.2.2 Manejo Gerencial de PAG
 

3.2.2.1 Asistencia al PAG de Emergencia
 

Ante ]a situaci6n de emergencia provocada por
 

el terremoto, se colabor6 en ]a identificaci6n do asistencia t6cnico

alimentaria, a trav6s do Ia Comisi6n de Alimentaci6n y Ropa; adem~s,
 

se prepararon lineamientos generales para ha alimentaci6n a grupos,
 

para el perfodo post-terremoto, y guTas especificas para los centros
 

de distribuci6n. 23/
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3.2.2.2 	Asistencia a los PAG Ejecutados por ]a Direc

ci6n de Desarrollo de la Comunidad (DIDECO),
 

Ministerio del Interior
 

a. Apoyo t6cnico en el desarrollo de un curso
 

.sobre 	almacenamiento de alimentos, dirigido a personal responsable de
 

las bodegas de alimentos de los diferentes PAG.
 

b. Apoyo t6cnico en el an~lisis del subsiste

ma de informaci6n para )a distribuci6n de alimentos de los siete progra

mas en los que interviene DIDECO. Para el segundo trimestre de 1987
 

se ha programado un seguimiento de esta actividad, principalmente pa

ra la formulaci6n de una propuesta para mejorar el subsistena.
 

c. Se analizaron las necesidades dte capacita

ci6n en relaci6n al desarrollo del componente formativo de los PAG que
 

ejecuta DIDECO,lo cual determin6 la necesidad de ]a coordinaci6n de las
 

unidades t6cnicas y autoridades del Viceministerio de Desarrollo So

cial, para estructurar un plan de capacitaci6n continua. Asi tambi6n,
 

se hicieron contactos con la Misi6n de AID y con ]a Representaci6n del
 

PMA, en bisqueda de apoyo tdcnico y financiero para el desarrollo del
 

Plan.
 

3.2.2.3 Seguimiento y Evaluaci6n de PAG
 

Se apoy6 el proceso de preparaci6n de un esque

ma de evaluaci6n para los centros de distribuci6n de alimentos durante
 

la emergencia del terremoto.
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3.3 GUATEMALA
 

3.3.1 Planificaci6n y Coordinaci6n de PAG a Nivel Nacional
 

a. 
Se hicieron visitas de promoci6n a las nuevas auto

ridades nacionales, sobre el 
aspecto de definici6n de estrategias para
 

el uso de ]a ayuda alimentaria.
 

b. Se promovi6 la participaci6n de instituciones nacio

nales y agencias donantes, al 
primer Seminario Subregional del Proyecto.
 

c. Se continuaron ]as visitas a las distintas 
institu

ciones gubernamentales, a fin de promover la coordinaci6n intrainstitu

cional y 	el seguinhiento de ]as recomendaciones del 
Primer Seminario Sub
 

regional del PROPAG. El 
avance en este sentido ha sido lento, debido
 

principalmente a la indefinici6n 
institucional en 
torno a )a responsa

bilidad en ]a planificaci6n y coordinaci6n de la ayuda alimentaria. 
A
 

la fecha, existe una decisi6n del Ministerio de Desarrollo Urbano y Ru

ral, para realizar, en julio de 1987, el 
Seminario Nacional sobre Poll

tica de Ayuda Alimentaria, con el fin de introducirle racionalidad y
 

coordinaci6n a dicho proceso.
 

3.3.2 Manejo Gerencial de PAG
 

3.3.2.1 	 Asistencia a instituciones relacionadas al
 

PMA/GUA/2705
 

Se colabor6 con los Ministerios de Salud y
 

Educaci6n, con )a Secretarla de Bienestar Social, 
y con las institu

ciones responsables de la ejecuci6n del 
Proyecto 	de Educaci6n Nutricional
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y Alimentaci6n Suplementaria a Grupos Vulnerables 
(PMA/GUA/2705), en
 
Ja revisi6n del manual de operaciones y del 
protocolo de evaluaci6n ba
sal. 
 Se realiz6 una visita de observac16n a 23 
centros de distribuci6n,
 

ubicados en varios departamentos de ]a Repcblica, con el 
fin de tener
 
un mejor y mayor conocimiento de 
la poblaci6n atendida, del 
marejo de
 
alimentos y de 
los sistemas de informaci6n. 
 Tambi6n, se colabor6 con
 
.a SecretarTa de Bienestar Social de 
)a Presidencia de 
la Repiblica, en
 
la preparaci6n de 
los instrumentos y en 
]a capacitaci6n del 
personal re
querido, ambos aspectos para seleccionar ]as 
familias que participarjn
 

en el Proyecto PMA/GUA/2705.
 

3.3.2.2 Asistencia al Ministerio de Educaci6n P6blica
 

(MEP)
 

a. El 
PROPAG briuaJ6 asistencia a la elabora
ci6n de 
un Programa de Alimentaci6n y Nutrici6n para Escolares 
(PANE),
 
en el cual se 
incluyen actividades de alimentaci6n complementaria,
 

educaci6n alimentario-nutricional, 
huertot 
escolares y vigilancia nu

tricional.
 

b. 
Despu6s de la aprobaci6n del PANE, 
se apo
yaron las acciones de diseiho 
logistico-administrativo 
para el control
 

de la 
producci6n y distribuci6n do 
un alimento s6lido que debe comple
mentar ]a raci6n alimenticia ofrecida a los escolares. 
 Igualmente, 
se
 
apoy6 ]a elaboraci6n de 
un 
esquema general del contenido del estudio de
 
factibilidad en 
los aspectos mencionados. 
Adem~s, tambi6n se apoy6 ]a
 
capacitaci6n de panificadores de los 
Departamentos de el 
Quich6,
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TotonicapSn y Huehuetenango; esta capacitaci6n 
se refiri6 a la prepara

c16n de galletas de alto valor nutritivo, las que serTan usadas 
en la
 

merienda escolar.
 

c. 
Sobre ]a base de ]a decisi6n ministerial de
 

implementor el PANE, el 
PROPAG design6 a un especialista en manejo ge

rencial de PAG, para que apoyara permanentemente la organizaci6n, ejecu

ci6n y control de dicho programa. Entre otras actividades, se ha dado
 

asistencia t6cnica para 
]a investigaci6n del 
proceso de refacci6n esco

lar, para ]a definici6n del 
marco legal del Programa y para Ia defini

ci6n presupuestaria.
 

3.3.2.3 Seguimiento y Evaluaci6n de PAG
 

a. Desde el inicio del PROPAG se apoy6 a] Mi
nisterio de Educaci6n Pblica (MEP), 
en )a preparaci6n de una 
propues

ta para evaluar la operaci6n del 
programa de refacci6n escolar. 
 El do

cumento que result6 de esta actividad fue entregado a las autoridades
 

anteriores del Ministerio; 
la vigencia de Ia propuesta perdur6 hasta
 

que el 
MEP decidi6 la organizaci6n del 
Programa Nacional de Alimenta

ci6n y Nutrici6n Escolar. 24/
 

b. El mismo MEP fue apoyadoen la programaci6n,
 

ejecuci6n, interpretaci6n y prepara,:16n del 
informe del Primer Censo Na

cional de Talla de 
Escolares de Primer Grado de Primaria. 
 Las actuales
 

autoridades del 
MEP han tomado los resultados del 
censo como referencia
 

para identificar los departamentos prioritarios para el 
Programa de Ali

mentaci6n y Nutrici6n Escolar.
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c. Se colabor6 con la SecretarTa de Bienestar
 

Social de la Presidencia de ]a Rep6blica, en 
]a preparaci6n de una pro

puesta preliminar para evaluar el funcionamiento y efectos del programa
 

de centros infantiles; sin embargo, dado )a actual 
reorganizaci6n de ]a
 

instituci6n, las autoridades de 
)a misma decidieron no continuar con di

cho estudio.
 

3.3.3 Otras Acciones
 

a. Se colabor6 con ]a Secretar~a de Bienestar Social 
de
 

la Presidencia de la 
Reptblica, en ]a organizaci6n y desarrollo do 
un
 

cursillo para amas 
de casa de Rabinal y de baja Verapaz, sobre aspectos
 

de preparaci6n d 
galoetas y atoles de valor nutritivo mejorado. Esta
 

actividad fue desarrollada en coordinaci6n con 
la Corporaci6n Guatemal

teca-Alemana do Alirnentos por Trabajo (COGAAT).
 

b. Se apoy6 al Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural,
 

impartiendo un curso de capacitaci6n de promotores sociales, sobre as

pectos de preparaci6n de galletas nutricionales; el objetivo consistia
 

en quo los promotores pudieran a su 
vez, capacitar a los participantes
 

en los proyectos de micro-empresas do dicho Ministerio.
 

3.4 HONDURAS
 

3.4.1 Planificaci6n y Coordinaci6n do PAG a Nivel Nacional
 

a. 
Revisi6n del documento "Lineamientos Generales para
 

el Uso de ]a Ayuda Alimentaria", y discusi6n de 
]a estrategia para con

solidar 
la Unidad Nacional do Coordinaci6n do los PAG.
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b. Se promocion6 la participaci6n de las instituciones
 

nacionales y de las agencias externas 
en el pals, para el Seminario
 

Subregional de PAG, y se 
colabor6 en ia preparaci6n del doLumento-paTs.
 

c. 
Se apoy6 t6cnica y financieramente la organizaci6n
 

y desarrollo del 
taller nacional "Enfoque de la Alimentaci6n a Grupos
 

en el Plan Nacional de Desarrollo"; 6ste fue celebrado entre el 
6 y 7 

de noviembre de 1986, cont~ndose con ]a participaci6n de 46 funcionarios
 

nacionales y seis de agencias donantes 
e intermediarias. 
 En el taller
 

se 
analiz6 ]a estrategia sobre ayuda alimentaria planteada en 
el Plan
 

Nacional de Desarrollo. 251
 

d. Como seguimiento del 
taller nacional mencionada, se
 

procedi6 a establecer una metodologia y el proceso que permita incorpo

rar los 
lineamientos de estrategia y de mcjoramiento operacional de 
los
 

PAG, en 
los planes anuales operativos y en el presupuesto para 1988.
 

3.4.2 Mancjo Gerencial de PAG
 

El apoyo t6cnico ofrecido a Honduras,. en este aspecto,
 

se ha realizado a trav6s del 
Grupo Nacional de Coordinaci6n de PAG;
 

es 
decir, no ha sido espectfico para algn PAG determinado. La 
cola

boraci6n ha estado dirigida, principalmente, a las actividades de capa

citaci6n.
 

a. Se apoy6 la organizaci6 y desarrollo de un curso
 

sobre aspectos de alimentaci6n, dirigido a personal responsable de 
la
 

administraci6n de 
los servicios de alimentaci6n y nutrici6n de la 
Junta
 

\;
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Nacional de Bienestar Social (JNBS). El curso se llev6 a cabo del 


al 
18 de octubre de 1985, y asistieron 23 personas.
 

b. Se apoy6 ]a organizaci6n do 
un subgrupo nacional 
res

ponsable de elaborar y desarrollar una propuesta de capacitaci6n en
 

servicio del 
personal ejecutor de 
los PAG. En este aspecto, se apoy6
 

en 
la detecci6n de necesidades de capacitaci6n, en )a elaboraci6n de
 

la propuesta y en 
]a btsqueda do financiamiento para 
su ejecuci6n. Como
 
resultado de estas actividades so 
cuenta con un Plan Nacional do Capaci

taci6n para personal de los PAG, el 
quo comprende Sieto cursos, los 
cua
les ya cuentan con financiamiento do la AID y del 
PMA, y son apoyados
 

plenamente por ]as 
instituciones ejOcUtoras de PAG. 
26/
 

c. Se apoy6 el planeamiento, organizaci6n y desarrollo
 
del primer curso del 
Programa Nacional de Capacitaci6n para personal
 

ejecutor de los PAG; 
el curso realizado en noviembre de 
1986, estuvo
 

dirigido a directores y supervisores de diferentes proyectos, y cubri6
 

aspectos sobre el 
manejo gerencial. 
 En el curso so utiliz6 como marco
 

de referencia, el 
programa y la documentaci6n del 
curso "Manejo Geren

cial de PAG materno-infantiles y escolares", realizado a nivel 
subregio
 

nal. El financiamiento del 
taller fue cubierto por el Programa Mundial
 

do Alimentos (PMA).
 

d. Se apoy6 ]a realizaci6n del Censo de 
ralla de escola
res, tanto en el disefio del mismo como en 
la capacitaci6n del profesio

nal que se responsabilizar6 del procesamiento, tabulaci6n y an6lisis
 

de los datos.
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e. Debido al inter6s inicial expresado por la Divisi6n
 

de Nutrici6n del Ministerio de Salud y por la Dire~ci6n de Educaci6n
 

Primaria del Ministerio de Educaci6n, en cuanto a evaluar lOs PAG a su
 

cargo, se discuti6 con t6cnicos de estas 
instituciones 
]a posibilidad
 

de desarrollar 
la evaluaci6n de proceso de 'os programas de alimentaci6n
 

materno-infantil 
y de alimentaci6n escolar; sin embargo, posteriormente,
 

dicho interns 
no fue concretado.
 

f. Se ha iniciado el an~lisis de 
los sistemas de infor
maci6n de los principales PAG 
(9) que se desarrolIan en el 
pals, lo
 

cual 
ha permitido efectuar un diagn6stico de dichos sistemas y recomen

dar medidas para su fortalecimiento.
 

3.5 PANNIA
 

Pese a ]a 
intenci6n de desarrollar actividades de apoyo 
a los
 

PAG en PanamA, en la fase de promoci6n del Proyecto surgi6 una 
solici

tud del Despacho de ]a Primera Dania de 
]a Naci6n para apoyar ]a capaci

dad instalada de ]a 
industria panamciia de alimentos, para producir mez

clas alimentarias a base de cereales locales 
(arroz y caupl).
 

Este proyecto, que fu6 apoyado por otras 
instancias del 
Gobierno
 

panamefio, fu6 integrado en 
]a programaci6n del PROPAG, dada )a priori

dad polrtica y factibilidad t~cnica del mismo. 
 El Proyecto, enmarcado
 

dentro del 
Plan institucional de 
la Primera Dama,para la producci6n na

cional y la distribuci6n de alimentos de alto valor nutritivo, ha desa

rrollado a la fecha todo el 
proceso de estudio, diseiio y formulaci6n
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t~cnica y comercial de un producto de alto valor alimenticio para dis

ponibilidad de consumo inmediato.
 

El Proyecto ha cubierto, a la fecha:
 

a. Apoyo en ]a definici6n de un producto t6cnicamente facti

ble y de valor biol6gico y aceptabilidad requerida.
 

b. Estudio de mercado para ]a disponibilidad de materias pri

mas e insumos, incluyendo un estudio retrospectivo de cinco afios y pro

yecciones de producci6n y mercado.
 

c. Apoyo a ]a estandarizaci6n local de la producci6n y tecno

logia del proceso.
 

d. Estudios de estabilidad del producto en condiciones locales.
 

e. Estudio de mercado.
 

f. Estudio de factibilidad econ6mica.
 

g. Desarrollo de convenios y negociaciones para transferencia
 

de tecnologia, cesi6n de derechos y uso de patente a firmas industria

les alimenticias panamefias.
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4. Componente: 
 DIFUSION DE INFORMACION
 

Los aspectos de Difusi6n de 
Informaci6n contemplados originalmente
 

en 
]a propuesta del Proyecto fueron ampliados, tomando en consideraci6n
 

las sugerencias emanadas de 
las reuniones t~cnicas, y los avances que
 

]a Unidad de Informaci6n del 
INCAP habla alcanzado a mediados de 1986.
 

En ese sentido, el objetivo general del 
componente se replante6 de 
]a
 

siguiente manera: "Mejorar las condiciones, las modalidades y las vlas
 

para el acceso a informaci6n cientifica y t6cnica sobre PAG, y para el
 

intercambio de experiencias de desarrollo de programas de alimentac!6n
 

a grupos".
 

Lo anterior 
implica coordinar las acciones necesarias para: a) lo

grar que los agentes responsables y de apoyo a PAG dispongan y utilicen
 

la informaci6n cientTfica y t6cnica que se 
ha producido y produce sobre
 

tipo de programas, promoviendo al
este mismo tiempo el desarrollo de una
 

red de centros de enlace; b) promover el conocimiento de experiencias de
 

PAG, ampliando la 
gama de medioF y t6cnicas de comunicacf6n disponibles;
 

c) mejorar los productos documentarios del PROPAG destinados a transfe

rencia y difusi6n de informaci6n; d) lograr que los responsables de PAG,
 

nacionales y agencias externas, 
se informen del desarrollo del PROPAG;
 

e) brindar asesorfa y apoyo t6cnico a los 
restantes componentes, para la
 

producci6n de materiales audiovisualcs e impresos que sirvan en sus ac

tividades de apoyo a 
los parses.
 

4.1 IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO
 

a. 
 Identificaci6n de aproximadamente 400 trtulos de materiales
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bibliogrgficos relacionados a planificaci6n, operaci6n y evaluaci6n de
 

PAG.
 

b. Diseho y elaboraci6n de un sistema ad-hoc (auxiliar) de
 

Descriptores Bgsicos, para clasificaci6n operativa de materiales sobre
 

PAG.
 

c. 
Clasificaci6n de m5s de 300 materiales bibliogrgficos con
 

informaci6n sobre PAG.
 

d. Diseo de un programa computarizado para ingreso y recupe

raci6n de los materiales clasificados seg6n el sistema ad-hoc de des

criptores, e inicio del 
ingreso de la informaci6n a ]a base de datos.
 

4.2 IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE USUARIOS
 

a. 
Diseho de un mecanismo y procedimientos para crear y man

tener un 
registro subregional, actualizado y clasificado, de usuarios
 

de informaci6n sobre PAG en 
los parses (incluye directores, personal de
 

PAG, de agencias donantes e intermediarias, autoridades ministeriales
 

de cinco sectores, personeros relacionados, otros).
 

b. Obtenci6n de informaci6n, de los palses, sobre usuarios de
 

informaci6n sobre PAG y configuraci6n operativa del 
registro clasifica

do de destinatarios de 
informaci6n (a la fecha aproximadamente 600).
 

c. Diseho y establecimiento de un 
sistema mecanizado para in

greso y recuperaci6n de informaci6n sobre usuarios.
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4.3 IDENTIFICACION DE CENTROS DE INFORMACION EN LOS PAISES, Y RED
 

DE ENLACE
 

a. Diagn6stico de 26 centros de informaci6n en 
los parses de
 

la subregi6n, para constituir red de centros de enlace.
 

b. Elaboraci6n de una propuesta de red de centros de enlace
 

del INCAP para diseminaci6n y captaci6n de informaci6n -.n los paises;
 

de acuerdo con ]as politicas integradoras del INCAP, ]a propuesta im

plica un aprovechamiento de la 
red no s6lo para recibir y diseminar in

formaci6n sobre PAG, sino tambi6n sobre aspectos de alimentaci6n y nu

trici6n en general, de los que se 
ocupan otros proyectos subregionales
 

del INCAP (SNAPS, EAN).
 

4.4 PREPARACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL INFORMATIVO
 

a. 
Edici6n, elaboraci6n, publicaci6n y distribuci6n a los par

ses, del 
Boletin PROPAG No. 1 (con informaci6n del proyecto-avances, y
 

de temas sobre PAG).
 

b. Edici6n, publicaci6n y distribuci6n a los parses de Docu

mentos T6cnicos No. 1.
 

c. Elaboraci6n e incorporaci6n de informaci6n sobre el 
Pro

yecto en 
los dos nGmeros del Boletfn INCAP-INFORMA de 1986.
 

d. Edici6n y distribuci6n, a los parses, de ejemplares de
 

siete materiales: cinco documentos t6cnicos logrados en 
Grupos de Tra

bajo del Proyecto; el Informe Final 
del Primer Seminario Subregional
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Subregional 
sobre PAG, el que contiene, adem5s, 
informaci6n detallada y

actualizada de 
los m5 importantes PAG de los palses de )a subregi6n; y
 
el Informe Final 
de 
)a Segunda Reuni6n Subregional 
del CTAS.
 

e. 
Preparaci6n y reproducci6n de "Documentos Tgcnicos No. 2".
 
(Paquetes de documentos reproducidos).
 

f. Preselecci6n y preparaci6n de materiales para 
los paquetes
 
de Documentos Tcnicos Nos. 
3 al 8.
 

g. Preparaci6n de materiales de referencia y apoyo para el 
Grupo de Trabajo sabre Sistenmas delnformaci6n.
 

h. 
Diseho, producci6n, distribuci6n de capias a los paises,
 
y promoci6n del 
Documental T6cnico sabre Programa de Alimentaci6n Esco

lar de Costa Rica 
(videocasete).
 

i. Diseho de Documental T6 cnico sabre Programa de Alimentos
 
para apoyo del 
Proyecto "Producci6n de alimentos bcsicos par grupos 
or
ganizados de agricultores", HON/2283, Honduras. 
 (La fase de producci6n
 

se encuentra en 
preparaci6n).
 



Cuadro 4.I 

REGISTRO SUBREGIONAL CLASIFICADO DE DESTINATARIOS
 

DE MATERIALES CON INFORMACION SOBRE PAG
 

Destinatarios Registrados
 

C Iase 
 Cant i dad
 

Directores o gerentes de PAG 
 en
 
la subregi6n 
 54
 

Personal profesional y t6cnico
 
que 	 ejecuta PAG en diversos ni
veles y ireas (incluye coordina
dores regionales de PAG en pai
ses) 
 33.9-


Oficiales de agencias donantes e
 
interme,d iar i as 35 

Autoridades ministeriales (secto
res: salud, oducaci6n, agricultu
ra, 	planificaci6n, desarrollo) 
 29
 

Centros de Informaci6n y Documen
taci6n en pafses subregi6n 
 29-'
 

Funcionarios y otros agentes en 
instituciones relacionadas a PAG
 
en palses subregi6n 
 36
 

Personal de otros organismos in
ternacionales operando en el 6rea 26 

INCAP 
 25
 

TOTAL 613
 

I/ 	Corresponde a ]a informaci6n que, a ]a fecha, 
han proporcionado 16
 
de los PAG en la subregi6n.
 

2/ 	Se refiere a centros-sede. Algunos de ellos son cabeza de red na
cional de centros, por lo cual 
]a cantidad de contros destinatarios
 
efectivos es en realidad mayor, aproximadamente 69.
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Cuadro 4.2
 

MATERIALES REVISADOS, EDITADOS Y/O PRODUCIDOS,
 

Y DISTRIBUCION A PAISES
 

Material (titulo) 
 Tiraje (copias) Distribuci6n
 

1. Informe del Grupo do Trabajo sobre
 
Manejo Gerencial de Programas de
 
Alimentaci6n Materno-Infantil y

Programas de A]imentaci6n a Esco
lares 
 250 223
 

2. Informe del Grupo de Trabajo sobre
 
Lineamientos generales para una es
trategia de los Proyectos de Alimen
taci6n a Grupos 
 250 241 

3. Informe del Grupo do Trabajo sobre 
Formulaci6n de Proyectos de Al imen
taci6n a Grupos Materno-Infantiles. 250 240
 

4. Informe del Grupo do Trabajo sobre 
Formulaci6n dc Proyectos de Al imen
taci6n a Grupos Escolares 250 
 237
 

5. Infornre del Grupo de Trabajo sobre 
Programas de Alimentaci6n a Grupos
 
de Desplazados, Refugiados y en
 
Situaciones do Emergencia. An5li
sis. 250 231
 

6. PAG: Su integraci6n en programas y
 
estrategias de desarrollo en Centro
america y Panama. 
 300 226
 

7. Segunda Reuni6n del Comit6 T6cnico
 
Asesor Subregional del PROPAG. In
forme Final. 
 150 91
 

8. BoletTn PROPAG No. 1. 
 700 483
 

9. Documontos T6cnicos No. 
I "Disecios
 
de sistemas de monitoreo y evalua
ci6n de PAG". 
 1000 517 
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Cont. Cuadro 4.2
 

Material (tTtulo) Tiraje (copias) Distribuci6n 

10. Programa de Alimentaci6n Escolar 
en Costa Rica; experiencias de 
un programa de alimentaci6n a 
grupos. Documental en video-
casette. 

1 matriz 
12 copias 10 copias 

11. Documentos T6cnicos No. 2 
Funcionamiento de PAG en Hon
duras. Funcionamiento de PAG 
en El Salvador. 250 inicigndose 

12. Documentos prel iminares para 
Grupo de Trabajo "Sistemas de 
Informaci6n en los PAG de Cen
tro Am6rica y Panam5. Enfo
ques". 20 10 
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5. Ccnponente: INVESTIGACION 

El objetivo global de este componente fue planteado en la propuesta
 

del Proyecto como el de contribuir a un desarrollo m~s racional de los
 

otros componentes, y de servir de retroalimentaci6n para lograr un fun

cionamiento eficiente de los PAG. Adem~s, los productos servir~n de
 

fuente de informaci6n a la comunidad cientffica.
 

Inicialmente se contemplaron los siguientes seis subproyectos de in

vestigaci6n:
 

a. Evaluaci6n de PAG: capacidad institucional y operacional y uti

lizaci6n de los alimentos a nivel del hogar.
 

b. An~lisis de costo-efectividad de los PAG en Centro Am6rica y Pa

namA.
 

c. Definici6n de bases t6cnicas para criterios de selecci6n, segui

miento y evaluaci6n de nihos participantes en PAG materno-infantiles.
 

d. Diseio y prueba de sistemas sencillos de informaci6n y evalua

ci6n para PAG.
 

c. Impactos alimentarios, nutricionales y socioccon6micos en las
 

familias participantes en programas de atenci6n y alimentaci6n materno-


Infantil.
 

f. Estudio de caso: An~lisis de las operaciones de los programas
 

de alimentaci6n para poblaciones desplazadas.
 

El primer grupo de revisores externos, luego de analizar
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los protocolos preliminares de los subproyectos, recomend6 que se 
fusio

naran en un solo subproyecto de investigaci6n operacional a los estudios
 

a), b), d) y e), quedando por lo tanto cuatro subproyectos en este com

ponente. A concinuaci6n se 
sehialan las principales actividades realiza

das.
 

5.1 	 PRjfOCOLOS DE LOS SUBPROYECTOS DE INVESTIGACION
 

Durante los meses se
de julio y agosto de 1985 completaron los
 

protocolos de las investigaciones incluidas en el 
Proyecto Subregional.
 

Para 	ello se cont6 con el apoyo de consultores externos de corto plazo,
 

los que revisaron el diseio de las investigaciones y analizaron las in

terrelaciones entre los diferentes estudios. 
 Durante ]a seniana del 2
 

a] 6 de septiembre de 1985, 
se realiz6 la revisi6n de los protocolos de
 

las investigaciones propuestas.
 

Las conclusiones m~s importantes de 
la revisi6n de los protocolos
 

de investigaci6n presentados fueron: 
 a) conveniencia de integrar en 
un
 

solo proyecto las investigaciones de proceso que se refieren al 
anlisis
 

de la capacidad institucional, al manejo de alimentos, al sistema de in

formaci6n y a] costo-ofectividad de los programas; b) importancia de 
am

pliar el estudio referente a normas de los 
programas materno-infantiles,
 

a la verificaci6n de un modelo conceptual 
sobre alimentaci6n-nutrici6n;
 

c) conveniencia de que el 
estudio sobre percepci6n familiar de los PAG
 

y distribuci6n intrafamiliar de los alimentos, se realizara despu6s del
 

estudio sefialado en b); d) importancia de que el estudio sobre 
impacto de
 

los PAG se realizara despu6s de las evaluaciones de proceso.
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De acuerdo a las recomendaciones del grupo de consultores externos,
 

se procedi6 a integrar, en un solo proyecto, los estudios sobre capaci

dad institucional y uso de los alimentos a nivel del 
hogar, anM].isis de 

a 

costo-efectividad, y el 
de diseio y prueba de sistemas sencillos de in

formaci6n y evaluaci6n de los PAG. Ello signific6 integrar los diseios 


de las cuatro investigaciones y ]a programaci6n de sus diferentes eta

pas. En cuanto a la investigaci6n sobre criterios a ingreso y egreso
 

de participantes en PAG materno-infantiles se hizo un ajuste de la pro

puesta, lo que consisti6 en un addendum que enfoc6 ]a elaboraci6n de un
 

modelo y los an~lisis funcionales para explorar interrelaciones.
 

5.2 	 INVESTIGACION OPERACIONAL
 

Se prepar6 una nueva versi6n del subproyecto "An~lisis de la
 

operaci6n de los PAG en el Istmo Centroamericano", el cual fue revisado
 

por un grupo de consultores externos durante la semana 
del 	10 al 14 de
 

febrero de 1986. 
 Como resultado de esa revisi6n se definieron las ba

ses para la reestructuraci6n de ]a propuesta. La versi6n final de la
 

propuesta de este subproyecto fue presentada a ROCAP, en marzo de 
1986,
 

para su aprobaci6n.
 

En junio de 1986 
se obtuvo, de parte de AID, ]a aprobaci6n final del
 

protocolo global del estudio, ast como el financiamiento-para preparar
 

las propuestas a nivel de pats.
 

5.2.1 Costa Rica
 

Durante la revisi6n externa del protocolo de la investi

gacl6n global, en febrero de 1986, 
se analiz6 una propuesta preliminar
 

a .
/ 

,
 



- 53 

preparada por el Ministerio de Salud de Costa Rica con apoyo del INCAP.
 

En esa ocasi6n se hicieron recomendaciones para ajustarla y se apoy6 en
 

la preparaci6n de una segunda versi6n, cuyo seguimiento fue atrasado has

ta conocer el interns de las nuevas 
autoridades sobre )a investigaci6n.
 

Posteriormente, se continu6 el 
apoyo t~cnico y financiero en la elabora

ci6n final de la propuesta, la cual se titula "Seguimiento y Evaluacifn
 

de los PAG del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educaci6n", la
 

que fue 	oficializada por el Gobierno de Costa Rica en 
diciembre de 1986.
 

La propuesta de investigaci6n de Costa Rica fue sometida a conside

raci6n de ROCAP en enero de 1987, y en 
marzo del mismo aijo se aprob6 el
 

financiamiento del primer afio.
 

Esta propuesta se encuentra en 
la fase preliminar de desarrollo ins

titucional conjunto entre el Ministerio de Educaci6n y el Ministerio de
 

Salud de Costa Rica.
 

5.2.2 	Guatemala
 

En mayo-julio de 1986, personal t~cnico de 
los Ministe

rios de 	Salud, Educaci6n y del INCAP elaboraron una propuesta de inves

tigaci6n tendiente a estudiar el manejo y funcionamiento de los Progra

mas Alimentarios Materno-infantiles y Escolares que ellos operan. 
 Esta
 

propuesta no prosper6 en el Ministerio de Salud, debido a que 
sus nuevas
 

autoridades expresaron no 
tener inter6s en evaluar el PAG Materno-infan

til. En ese momento, la propuesta no fue presentada al Ministerio de
 

Educaci6n, debido a que se comenzaron a operar cambios en la estructura or

ganizativa y funcionami-nto de 
)a Direcci6n de Bienestar Estudiantil,
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que es la responsable directa de 
los Programas de Ayuda Alimentaria Es

colar.
 

Durante el primer trimestre de 1987, las conversaciones sostenidas
 

con el personal t6cnico de 
]a Direcci6n de Alimentaci6n y Nutrici6n Es

colar, han permitido conocer el 
inter6s de los mismos en la propuesta.
 

A ]a fecha, se pretende iniciar negociaciones con el Ministerio de
 

Salud, para reenfocar ]a investigaci6n 
como parte de un estudio m5s am

plio de toda )a atenci6n materno-infantil, modalidad en la que ya exis

te un 
inter6s y aprobaci6n adelantada, de parte de ese Ministerio, en 
]a
 

medida que ella contribuya a identificar ]a situaci6n nutricional de ma

dres y nifios en comunidades centinelas.
 

Durante el 
61tirno trimestre de 1986 se colabor6 con )a Secretarla de
 

Bienestar Social, en ]a preparaci6n de un perfil preliminar para anali

zar los PAG Materno-Infantiles que desarrolla esa 
instituci6n. Sin em

bargo, ]a reorganizaci6n actual 
de esta 6Itima no permite llevar a cabo
 

una investigaci6n de tipo operacional.
 

5.3 INVESTIGACION SOBRE 
LA DEFINICION DE BASES TECNICAS PARA CRITE-


RIOS DE SELECCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PARTICIPANTES EN
 

PAG MATERNO-INFANTILES
 

La propuesta fue aprobada en diciembre de 1985 y el 
subproyecto
 

fue iniciado en enero de 1986. Durante el primer semestre se 
realiz6 la
 

construcci6n de 
los bancos de datos y archivos de trabajo para el an5li

sis de las bases t6cnicas de admisi6n y alta en programas de suplementa

ci6n alimentaria; se prepar6 el plan anali'tico y se iniciaron los an~lisis
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correspondientes.
 

Se cont6 con la asesorra de un experto internacional para revisar
 

los 	modelos de an~lisis aplicados y para definir la metodologla de ma

nejo 	de indicadores para ingreso y egreso de beneficiarios a los PAG
 

materno-infantiles.
 

El informe final del estudio fue completado en diciembre de 1986,
 

seg~n se habra previsto; posteriormente fue revisado en el
 

Instituto, y se est6 elaborando la versi6n definitiva del informe.
 

Actualmente, y utilizando los datos del 
informe mencionado, se es

t6 completando el documento "Problemas para definir ]a admisi6n y el
 

egreso do nifhos, en programas de ayuda alimentaria"; adem~s, se encuen

tra en fase de impresi6n, el 
documento titulado "Evaluaci6n del efecto
 

nutricional 
del programa ambulatorio de recuperaci6n nutricional desa

rrollado en el municipio de Patulul, 
Departamento de Suchitep6quez,
 

Guatemala".
 

Finalmente, y utilizando el 
banco de datos, se espera publicar dos
 

articulos titulados: "The effect of supplementation on recovery from
 

wasting", y "The preventive effect of supplementation"; ambos, para fi

nales de 1987.
 

5.4 	 OTRAS ACTIVIDADES
 

En relaci6n al 
estudio sobre impacto de PAG, se ha comenzado
 

con pruebas metodol6gicas para estudiar aceptaci6n de alimentos, el 
cual
 

ser6 probado a trav6s de una pequefia investigaci6n en Guatemala. Los
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contenidos de la evaluacl6n de impacto biol6gico, econ6mico y social de
 

los PAG, ya han sido discutidos entre los investigadores del INCAP, y
 

se espera poder contar con una 
versi6n protocolar preliminar de esta
 

Investigaci6n, ya discutida con 
las contrapartes nacionales, a finales
 

del tercer trimestre de 1987.
 

En cuanto al 
estudio de caso sobre an~lisis de los programas de ali
mentaci6n para poblaciones desplazadas, durante el 
segundo semestre de
 

1987 
se espera reiniciar el desarrollo de un 
protocolo preliminar al
 

respecto, para ser 
negociado con 
las autoridades respectivas.
 

A )a fecha, tambi6n se desarrollaron modelos y marcos 
te6ricos para
 

fundamentar ]a investigaci6n operacional 
de los PAG 
en Centro Am6rica y
 

PanamS, en 
los aspectos de gesti6n, manejo de alimentos, sistemas de 
in

formaci6n y aceptabilidad de los alimentos.
 

Se prepararon tres versiones crtticas sobre aspectos de manejo y al

macenamiento de granos en 
el 6mbito de los PAG.
 

Se prepar6 un documento sobre el 
andlisis de ]a situaci6n de los
 

sistemas de informaci6n en 
los PAG de la subregi6n, y se hizo una adap

taci6n te6rica de la metodologta de factores crtticos para el 
6xito pa

ra el 
diseio de sistemas de monitoreo y evaluaci6n de 
los PAG.
 



CAPITULO IV
 

ORGANIZACION nEL PROYECTO
 

1. ORGANIZACION BASICA
 

La ejecuci6n del PROPAG es de responsabilidad directa del Director
 

del Instituto, quien ha delegado ]a coordinaci6n del mismo a un coordi

nador dentro de ]a Divisi6n de Planificaci6n Alimentaria Nutricional.
 

El coordinador del PROPAG es responsable de ]a programaci6n integral de
 

las actividades en funci6n de los objetivos del Proyecto; as! tambi6n,
 

de ]a preparaci6n y control anual del presupuesto y del seguimiento del
 

desarrollo del Proyecto.
 

El PROPAG cuenta con un Comit& T6cnico Asesor Interno (CTAI), con

formado por el Director del INCAP, el Administrador, el Jefe de ]a Di

vis16n de Planificaci6n Alimentaria Nutricional, los responsables de
 

las Coordinaciones del Instituto, y el Coordinador del Proyecto, habi~n

dose previsto reuniones mensuales para analizar el avance del Proyecto,
 

aprobar la programaci6n y presupuesto, y tomar las decisiones pertinen

tes en forma oportuna.
 

Adem5s, el Proyecto cuenta con un Comit6 T6cnico Asesor Subregional
 

(CTAS), el que estg conformado por t6cnicos de los PaFses Miembros y por
 

representantes de ]as agencias donantes e intermediarias que apoyan a
 

los PAG en la subregi6n. Se ha contemplado que este Comit6 se re6na una
 

vez por aho, con los prop6sitos de revisar el avance del Proyecto, de
 

proponer al INCAP sugerencias sobre el plan anual de trabajo, y de ha

cer recomendaciones sobre las greas prioritarlas en PAG y sobre el
 



planeamiento y ejecuci6n del 
PROPAG.
 

Finalmente, el PROPAG dispone de 
un grupo de nueve profesionales con
 

dedicaci6n completa al mismo; 
se cuenta, adem5s, con la participaci6n a
 

tiempo parcial de otros profesionales del Instituto, y, cuando amerita,
 

con el apoyo de consultores de corto plazo para el desarrollo de activi

dades 	especlficas.
 

En ]a Figura 1 se esquematiza la organizaci6n b5sica del Proyecto. 

El Anexo I contiene una lista de los profesionales que laboran en el 

PROPAG. 

2. 	NIVELES DE ACCION
 

El desarrollo del PROPAG ha exigido la distinci6n de tres niveles
 

de acci6n: Institucional (INCAP), subregional, 
y en paises (Figura 2).
 

Estos niveles se 
describen a continuaci6n.
 

2.1 	 NIVEL INSTITUCIONAL
 

Este nivel comprende )as instancias siguientes del PROPAG:
 

a. 
El CTAI; en esta instancia se toman las decisiones conve

nientes sobre el enfoqtie glubal del Proyecto, y acerca de aspectos es

pecfficos de ]as I neas de trabajo, asi como en lo referente a )a pre

paraci6n y aprobaci6n de los planes de actividades y programaci6n de
 

presupues-Lo.
 

b. 
Grupos de Trabajo ad-hoc, con ]a participaci6n de especia

listas externos, para el an5lisis de aspectos especfficos relativos a
 

PAG.
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c. 
Grupos de Trabajo Internos, conformados por profesionales
 

del Instituto, para la identificaci6n de enfoques o acciones en aspectos
 

tecnicos especificos.
 

d. Asesorlas externas, las que se contratan para reforzar ]a
 

capacidad del 
PROPAG en aspectos t~cnicos especificos.
 

2.2 	NIVEL SUBREGIONAL
 

Este es un nivel 
de acci6n que se deriva de los motivos de in

tegraci6n subregional que lo originaron y justificaron como proyecto sub

regional dentro del Plan de Necesidades Prioritarias en Salud para Cen

tro Am6rica y Panamg.
 

Comprende ]as acciones del 
Proyecto que tienden a favorecer el inter

cambio de experiencias entre paTses, el 
an~lisis conjunto de problemas
 

comunes, y ]a btsqueda y aplicaci6n de iniciativas subregionales que pro

curen la superaci6n de los problemas detectados. Comprende tambign to

das aquellas otras acciones que fomenten y fortalezcan el acercamiento
 

de los palses de la subregi6n, como es el apoyo t6cnico entre pafses.
 

Dentro de este nivel se 
incluyen las reuniones peri6dicas del CTAS
 

y los seminarios y talleres subregionales.
 

2.3 	 NIVEL DE LOS PAISES
 

En los paTses, las acciones del PROPAG han implicado una rela

ci6n principal con los niveles de coordinaci6n nacional y con los nive

les normativos de las instituciones responsables de PAG.
 



Las actividades del PROPAG en los paises, han respondido a las prio

ridades nacionales identificadas y demandadas por ellos mismos; en algu

nas ocasiones, 6stas han sido originadas o son seguimiento de las acti

vidades subregionales realizadas.
 

El Seminario Subregional celebrado en julio de 1986, permiti6 una
 

mayor y mejor identificaci6n de las acciones de cooperaci6n t6cnica a
 

nivel de los palses; esto fue as! posible, en la medida que cada pals
 

debi6 preparar un plan de acci6n en relaci6n a las dos principales I!

neas 	de trabajo del PROPAG, esto es, sobre definici6n de estrategias na

cionales para PAG, y sobre el mejoramiento de ]a gesti6n de PAG priori

tarios.
 

3. 	NATURALEZA XI"ITISECTORIAL DEL PROPAG
 

El PROPAG se relaciona con instituciones y agencias de diferentes
 

sectores, tantu piblicas como privadas volurtarias, y tanto nacionales
 

como externas. Esto se debe, por una parte, a que los PAG son ejecuta

dos por diferentes instituciones y, por otra, a que frecuentemente en
 

]a ejecuci6n de un determinado PAG participan varias instituciones a la
 

vez, y, a veces, tarnbi6n varias agencias de cooperaci6n.
 

La situaci6n mencionada condujo al PROPAG a promover ]a identifica

6i6n, en cada pals, de un ente nacional que pudiera coordinar las accio

nes del Proyecto en el pals correspondiente; es decir, un ente que pu

diera actuar como contraparte principal de 61. En el caso de Costa ri

ca, desde el inicio del PROPAG, el Ministerio de Salud decidi6 que )a
 

Secretarla Ejecutiva de Po1liticas de Alimentaci6n y Nutrici6n (SEPAN)
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fuese la contraparte nacional del PROPAG, dado que en 
dicha Secretarfa
 

estgn representadas ]a mayorra de ]as entidades gubernamentales involu

cradas en los PAG del pals.
 

En el caso de Honduras, ]a relaci6n del 
PROPAG se ha venido desarro

liando a travs de ]a comisi6n interinstituclonal que ha iniciado la co

ordinaci6n nacional de los PAG; 
la citada comisi6n fue promovida por el
 

Departamento de Alimentaci6n y Nutrici6n de la SecretarTa Ejecutiva del
 

Consejo Superior de Planificaci6n Econ6mica (CONSUPLAWE), 6rgano nacio

nal que ahora corresponde a ]a Secretarla de Planificaci6n, Coordinaci6n
 

.yPresupuesto.
 

En el caso de El Salvador, la relaci6n inicial se hizo a trav6s de
 

la SecretarTa Ejecutiva de Ia Comisi6n Nacional de Alimentaci6n y Nutri

ci6n (SECOIIAN), a quien por ley le corresponde )a coordinacr6n nacional
 

de las acciones en esos campos. Posteriormente, ]a SECONAN fue integra

da a] Ministerio de Salud Pdblica, y sus 
acciones fueron limitadas a un
 

solo sector; sin embargo, ]a relaci6n con el pals se 
ha mantenido a tra

v~s del mismo personal, ampli6ndose a ]a Direcci6n de Desarrollo de ]a
 

Comunidad (DIDECO), del Ministerio del Interior, el que participa como
 

ejecutor o coejecutor de ]a mayorla de los PAG actualmente en ejecuci6n.
 

Adem~s, muchas de 
las acciones en ]a Ifnea de trabajo sobre estrategias
 

nacionales para los PAG han sido coordinadas con la Direcci6n de Plani

ficaci6n Sectorial del Ministerio de Planificaci6n y Coordinaci6n del
 

Desarrollo Econ6mico y Social.
 

En los casos de Guatemala y Panam5, ]a relaci6n se ha desarrol]ado
 

a trav6s de instituciones especrficas, y en respuesta a actividades
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concretas.
 

II. 	PROGRAHACION DE ACTIVIDADES
 

La programaci6n de actividades del Proyecto se 
hace tomando en con

sideraci6n las solicitudes y necesidades de los parses,
 

Anualmente se 
prepara un plan de trabajo que 
incluye los resultados
 

a obtener en el 
perTodo, de acuerdo a los objetivos intermedios del Pro

yecto. Esta labor se hace con 
la participaci6n de todos 
los profesiona

les que tienen dedicaci6n completa al Proyecto. 
 El plan de trabajo es
 

aprobado por el CTAI, 
y luego sometido a consideraci6n del CTAS. El
 

mismo plan sirve de base al 
presupuesto anual.
 

Las solicitudes de cooperaci6n t6cnica 
son discutidas en conjunto y
 

analizada su pertinencia; esto se 
hace en acuerdo con la Codrdinaci6n 

de Cooperaci6n T6cnica del Instituto.
 

En base a) plan anual se prepara un 
cronograma de actividades, el
 

cual es ajustado trimestralmente.
 



CAPITULO V
 

RESTRICCIONES
 

1. RESTRICCIONES INSTITUCIONALES (INCAP)
 

1.1 SOBRE EL PERSONAL
 

Unicamente tros de 
los ocho profesionales do contrato a largo
 

plazo se incorpotaron al PROPAG on ]a fecha inicialmente progrimnada;
 

del resto, cuatro sc incorporaron durantc ci primer serlestre 
dc 1986,
 

y el especialista on manejo gerencial 
 hast,) principios de 1987. 

Inicialriente, el PROPNG no habha contemplado la contrataci6n do un 

experto en planificaci6n alimentaria nutricional; 
sin embargo, debido a
 

la intensidad de las acciones del 
Proyecto relacionadas con dicho aspec

to, so decid6 contar con dicho 
recurso.
 

Dada ]a complcjidad del PROPAG, fue necesario quo los nuevos profe

sionales dcdicaran el tiempo rccosarlo para comprender el Proyecto y pa

ra la preparaci6n integral del primer plan do trabajo.
 

En la propuesta so habra contemplado quo tres do las ocho plazas 

fueran ubicadas on tres paTses do la subregi6n. En los primeros moses 

del PROPAG so hizo promoci6n do las plazas do administrador do programas 

regulares y administrador do programas do emergencia, on Costa Rica y El
 

Salvador respectivamente; sin embargo, por diferentes razones, los pai

sos no hicicron la solictud requerida para ello, por lo que el CTAI
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decidi6 que el administrador para PAG regulares se ubicara en ]a sede
 

del INCAP. En cuanto a la plaza para especialista en logfstica, cuya
 

ubicaci6n seria Honduras, se entrevistaron varias personas, pero ningu

na llen6 los requisitos del puesto. Se decidi6, por 
lo tanto, que los
 

aspectos que surgieran en esta 6rea 
se cubrieran con consultores a corto
 

plazo.
 

1.2 SOBRE EL PRESUPUESTO
 

E1 presupuesto original no 
contempl6 fondos para actividades
 

do seguimi:nto do I:is acciones que surgicran dc los eventos subr egiona

les dcel PR'OPAG on los pafses , lo quo Iirli t6 Ia procqramci6n do ,-.cc ;ones 

en eso sontido. Por esta ra'6n, a partir dul sCurdo seMOestrriC 1986,
 

fue ncsario ajustar Cl preoupuesto, coP ol fin de disponor de aliqunas
 

cantidades en 
los paises para fortalecer acciones prioritarias.
 

1.3 SOBRE LOS EVENTOS SUBREGIONALES
 

La frecuntCte movil izaci6fi de personal nacional para difcrentes 

eventos subregionale:,, patrocinados por distinLos proyectos y agcncias, 

ha Ilevado a que algunas autoridadcs nacionales do salud hayan plantea

do, a Ia Dirocci6n del Instituto, la conveniencia du reducir los even

tos subregionales; por esta raz6n so han pospuesto algunos do estos
 

eventos.
 

1.A SOBRE EL PAPEL DEL CTAS
 

Durante el primer ahio del PROPAG, el CTAS no respondi6 
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plenamente el pape] 
que le correspondia a nivel de 
los paTscs, debido,
 

principalmente, a que el 
grupo de profesionales que asistieron a ]a pri
 

mera 
reuni6n, lo hicieron por designaci6n circunstancial de los palses
 

y no necesariamente como representantes permanentes designados al 
CTAS.
 

Esto ya fue superado durante 
]a segunda 
reuni6n del CTAS (diciembre 

1986); actualmcnte, los representantes al Comit6, en la mayoria de los 

palses, constituyen ]as principales contrapartes del PROPAG, existiendo
 

la necesidad do 
fortalecer )a comunicaci6n con los mismos.
 

2. RESTRICCIONES A IJIVEL DE AGENCIAS
 

Algunas de las agencias quo apoyan a los PAG en ]a sutbregi6n no han 

participado con amplitud e intensidad en ]as actividades subregionales 

patrocinadas por el PROPAG; este es principalmente ei caso de )as agen

cias intermediarias. Sin embargo, en 
los 61Ltimos trimestres, el desa

rrollo do eventos nacionales patrocinados por el PROPAG en los Daises,
 

ha favorecido el acercamiento dc tales agencias, adems 
 do quo so ha
 

logrado promover su 
apoyo financiero en actividades do capacitaci6n en
 

servicio.
 

Se considera esencial 
fomentar ]a coordinaci6n interagencial a ni

vel de 
los paises, para lograr una mayor participaci6n y apoyo do ]as
 

mismas en actividades subregionales del PROPAG.
 

3. RESTRICCIONES A NIVEL DE LOS PAISES
 

La falta, en los palses, do 
un plan nacional especifico de acci6n
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para mejorar el uso y funcionamionto de 
los PAG, condujo a que las 
ac

ciones de apoyo t6cnico del Proyccto, durante Al 
primer aho, respondie

ran a actividades aisladas d 
los paises, no siempre orientadas hacia
 

un objetivo bien definido o a los 
PAG prioritarios. Esto se 
ha ido su

perando, sobre todo despu6s del 
Seminario Subregional sobre estrategias
 

nacionales para PAG. 
 En la actualidad, las 
acciones prioritarias en
 

que identifique mejor
 

los palnes se identifican junto con los responsables do los PAG en aqu6

llos. Sin embargo, se considera quo lo Ais importante es liegar a la 

definici6n, en cada pals, de un programa nacional 

los objetivos, prioridades y acciones nacionales or, relaci6n a los 
PAG, 

y quo sea el marco de referencia quo pormita mejorar r'is aun el apoyo 

tMcnico dol PFROPAG 
en cada pals.
 

En relaci6n a las actividades subrogionales do capacitaci6n, en al

gunas ocasiones los palses no ban designado a los participantes id6ncos,
 

a pesar do quo 
los criterios do selecci6n han sido claramente definidos 

e informados. Para superar dicho problema so ha decididc sol icitar can

didatos para los eventos, indicando quo el Instituto seleccionar6i a los 

part icipantes. 

Los cambios de autoridades en instituciones vinculadas al 
PROPAG,
 

derivados do la instalaci6n de nuevos equipos d gobierno en Guatemala, 

Honduras y Costa Rica, han afectado algunos do los procesos apoyados por
 

ci Proyocto. Este fen6meno ha incidido principalmente on el desarrollo 

del componente do Irvestigaci6n, en el sontido do retrasar la identifi

caci6n precisa de necesidades, 
inter6s do las autoridados y desarrollo
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de protocolos de investigaci6n.
 

Uno de los obst1culos fundamentales que ha limitado las acciones
 

del PROPAG a nivel de los palses, ha sido ]a ausencia de un mecanik o
 

efectivo de coordinaci6n entre todas 
]as instituciones nacionales eje

cutoras de PAG. 
 Esto dificult6 inicialmente ]a identificaci6n de prio
 

ridades do cooperaci6n t6cnica y ]a entrega de ]a misma. 
 La situaci6n
 

comenz6 a superarse con ]a organizaci6n do grupos 
interinstitucionales
 

para 1a promnoci6n del 
Primer Seminario Subregional y, posteriormente,
 

para los eventos nacionales do seguinmiento; esto ha permitido identi

ficar instituciones y personas quo pueden actuar do 
lideres para la
 

coordinaci6i 
nacional. Precisamonte, uno de 
los principales prop6sitos
 

del 6rea de planificacibi, y coordinaci6n a nivel 
national es la do pro

piciar y fortalecer tales estructuras, 
a fin do hacer m6s efectivo el
 

PROPAG.
 



CAPITULO VI
 

PERSPECTIVAS DEL PROYECTO
 

Las acciones emprendidas por el PROPAG, a la 
fecha, 
se han venido mos
 
.trando como Otiles y satisfactorias. Paralelamente, las experiencias ad
quiridas por los profesionales a quienes corresponde )a ejecuci6n del
 
Proyecto, son 
positivas y provechosas. Por una 
parte, se 
han alcanzado
 

]as metas propuestas para el periodo y, por otra, 
se ha logrado avanzar
 

significativamente en 
una gran parte de los objetivos.
 

Existen dos aspectos, sin embargo, quo obligan a considerar ]a 
con
veniencia do mejorar el 
enfoquc y algunas orientaciones do 
]a operaci6n
 
de los componentes del Proyecto, on beneficio de LIna 
optimizaci6n do tin
 

provecho para 
los paises.
 

El 
primer aspecto, do orden externo, correspondc a ]a evoluci6n de
 
la actitud de las 
instituciones y sectores gubernamentales de 
los paises,
 
con 
respecto a los programas alimentarios. 
 Esa actitud ha pasado desde
 
una consideraci6n unidimensional 
y relativa del significado do 
los PAG,
 

a un enfoque amplio, integral y multisectorial 
para desarrollar ostrate
gias y politicas nacionales de alimentaci6n, en 
]as quo los PAG tienen un
 
papel 
de cumplir. Valorizado adecuadamrnte, este hecho conduce a Ia ne
cesidad do ampliar ]a cooperaci6n hacia el 
fortalecimiento do programas
 

alimentarios que ejecutan distintos 
sectores en 
los paises, cuyo desarrollo
 
represente avances decisivos do ese enfoque, 
on el quo los PAG incremen

tar6n su 
beneficio socioecon6mico.
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El segundo aspecto, de orden 
interno, y derivado de las 
iniciativas
 

de coordinaci6n propiciadas por 
la Direcci6n del INCAP, es ]a refle

xi6n del grupo dc profesionales que ejecutan el 
 Proyecto, sobre la necesi

dad y conveniencia de dar una 
respuesta mns 
integrada a las necesidades
 

de coopcraci6n que muestran 
los paises, de 
una manera que permita incre

mentar la eficacia de las actividades y aprovechar al 
m6ximo la capacidad
 

t6cnica de los especialistas. 
 La decsK6n de mejoraP la acci6n 
integrada
 

conduce a fortalecer el 
criterio de que las actividades deben organizar

se y realizarse en funci6n de reas 
claves de trabajo en of Proyecto y
 

de acuordo a las necesidades y programis do 
los paises, mas quo segCln ta

reas tcnicas puntuales do componentes.
 

Las 
conclusionw.s prlcticas que estas consideraciones reprecntan pa

ra las pcrspectivas del Proyecto, imp]ican 
la necesidad do continuar el
 

proceso de reordenamiento del 
PROPAG, iniciado recientemente como resul

tado de los 
anpectos mencionados. En este proceso, deben tencrse pre

sente los 
factores principales que cortribuir~n a su 
rapida culminaci6n.
 

a. Un fortalecimiento do la 
direcci6n, organizaci6n y fuNcionamion

to del PROPAG.
 

b. Una adecuada, suficiente y oportuna identificaci6n do 
las nece

sidades do cooperaci6n t6cnica, capacitaci6n, investigaci6n y difusi6n
 

de informaci6n evidenciadas por los pases. 

c. 
Una efectiva coordinaci6n programtica con 
los otros proyectos
 

subregionales y funciones desarrolladas por ci 
 INCAP, lo quo es conse

cuente con la 
polftica formulada por of Instituto, en ol sentido do for

talecer el apoyo ofrecido a los palses, mediante planes dc trabajo coor

dinados entre dichos 
proyectos, y dentro del 
marco do los siguientes
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ejes: 
 seguridad alimentaria, alimentaci6n y nutrici6n materno-infantil,
 

allmentaci6n y nutrici6n escolar, y alimentaci6n y nutrici6n en situacio

nes de emergencia.
 

Se considera que las actividades del PROPAG deben formar parte de un
 

paquete integrado de acciones de apoyo del 
INCAP a los paises, de manera
 

que el Proyecto contribuya mrs efectivamente al mejoramiento de ]a situa

ci6n alimentario-nutricional en la subregi6n. 
 De este modo, se tiende a
 

potenciar el objetivo principal del PROPAG, en la medida que el mejora

miento de los PAG es asumidu, por los parses y el INCAP, dentro de un
 

contexto integrado y multisectorial de esfuerzos nacionales dirigidos a
 

superar las limitaciones alimentarias de cada pals.
 

1. 	SOBRE LAS AREAS DE TRABAJO
 

El conjunto de funciones t6cnicas que ejecuta el PROPAG ha 
comenza

do a ser reorganizado en tres 5reas de trabajo b~sicas, las que se en

tienden como 5reas-objetivo en cada pats, en las que deben concentrarse
 

las acciones del Proyecto: un 6rea de Estrategias Nacionales en Alimen

taci6n; otra 6rea, de Gesti6n de Programas y Proyectos Alimentarios; y
 

una 
tercera 5rea, de Desarrollo y Participaci6n de ]a Comunidad en los
 

Programas y Proyectos de Alimentaci6n.
 

A continuaci6n se describen los prop6sitos generales del 
Proyecto en
 

las Sreas de trabajo b~sicas.
 

1.1 	 AREA DE ESTRATEGIAS NACIONALES EN ALIMENTACION
 

Prop6sito: En esta area se debe lograr el establecimiento de
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estrategias nacionales en alimentaci6n que incluyan oi uso racional de
 

la ayuda alimentaria, dentro de un marco de seguridad alimentaria en ca

da pals.
 

1.2 
 AREA DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ALIMENTARIOS 

Prop6sito: En esta grea se debe continuar desarrollando, o for

taleciendo, la capacidad de gesti6n de los sectores e instituciones eje

cutoras de programas y proyectos alimentarios en cada pals.
 

1.3 	 AREA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LOS PRO-


GRAMAS Y PROYECTOS DE ALIMENTACION
 

Prop6sito: En esta grea se deben apoyar estrategias y acciones
 

orientadas hacia la motivaci6n y participaci6n activa de la comunidad
 

(grupos de familia, su estructura, y organizaci6n local) en "el desarrollo
 

y gesti6n de programas y proyectos alimentarios.
 

2. 	 SOURE LA RELACION DE LOS COMPONENTES CON LAS AREAS DE TRABAJO 

El aprovechamiento racionalizado de los recursos especial izados con
 

que se cuenta, en funci6n del logro de objetivos en las greas, exige al

gunas reorientaciones de los componentes y las actividades.
 

Como se expondrg en las secciones.2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 que seguir~n,
 

las greas de trabajo incluyen ]as actividades de los componentes de co

operaci6n t~cnica, investigaci6n, capacitaci6n y difusi6n.
 

Debe Indicarse que las actividades relacionadas a Planificaci6n y
 

Coordinaci6n de PAG quedan comprendidas dentro del 6rea de Estrategias
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Nacionales en Alimentaci6n.
 

Con respecto a investigaci6n, el primer aho de experiencias demues

tra que los esfuerzos del Proyecto por desarrollar protocolos y apoyar
 

la ejecuci6n 
de propuestas, deben considerarde manera fundamental, que
 

en 
los paTses existe un proceso y sistema politico-institucional que de

termina una situaci6n dingmica en los distintos sectores, lo que no ga

rantiza ia continuidad en el 
desarrollo de propuestas de investigaci6n
 

de gran envergadura y de ]as que implican ejecuci6n en perfodos mayores
 

a un aho.
 

El criterio de los profesionales del PROPAG es quo para las 
futuras
 

investigaciones se consideren y apliquen estrategias que eviten que
 

ellas queden expuestas a los riesgos antes anotados.
 

La investigaci6n de tipo operacional deber5 responder a necesidades
 

sentidas de los paTses, pero enfrentadas con criterios t~cnicos y cien

tTficos v~lidos, y cuyos resultados apoyen no s6lo aspectos diaqn6sti

cos, sino quo tambi~n el desarrollo do alternativas de soluci6n a corto
 

y mediano plazo quo sean importantes para los gobiernos. Dentro de este
 

marco especTfico, adem5s del general, 
es quo deben entenderse los asPec

tos sehalados para el componente do investigaci6n en las secciones 2.1,
 

2.2 y 2.3 que se expondr~n ms adelante.
 

El componente de Difusi6n implica, por una 
parte, una relaci6n do
 

car5cter general y permanente hacia los palses (en la que sus 
acciones
 

se orientan a las tres 5reas sehaladas, y en todos los aspectos de apo~o
 

del PROPAG: Planificac[6n, ejecuci6n y evaluaci6n de PAG), 
y, por otra,
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una 
relaci6n particular de apoyo tgcnico a determinadas actividades de 

los restantes componentes del Proyecto. 

En cuanto a los aspectos relativos a Sistemas de Informaci6n, y da

das su importancia y caracterTsticas t~cnicas, 
se requiere una relaci6n 

de apoyo permanente a las areas y componentes del PROPAG. 

Las secciones siguientes describen la 
relaci6n de los componentes en
 

cuanto a su acci6n en cada area 
de trabajo.
 

2.1 Area de trabajo: ESTRATEGIAS NACIONALES EN ALIMENTACION
 

2.1.1 
 Relaciones del Componente de Cooperaci6n Thcnica
 

a. 
Apoyar ]a definici6n de estrategias nacionales en
 

al imentac i6n.
 

b. Promover ]a creaci6n de mecanismos de coordinaci6n
 

interinst itucionales.
 

c. Fomentar Ia coordinaci6n interagencial. 

d. Apoyar el 
an5lisis del efecto de,las.politicas ma

croecon6m'cas en el 
sector alimentario.
 

2.1.2 Relaciones del Componente de Irvestigaci6n 

a. 
Coordinar y, o, desarrollar estudios sobre disponi

bilidad de alimentos.
 

b. Coordinar y, o, desarrollar estudios sobre necesi

dades alimentarias a nivel 
de pats, y estiniaci6n de d6flcit de principales
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productos (en grupos de poblaci6n).
 

c. 
Coordinar y, o, desarrollar estudios sobre efectos
 

de la ayuda alimentaria en la producci6n y en el 
consumo de alimentos.
 

2.1.3 Relaciones del 
Componente de Capacitaci6n
 

Apoyar el 
desarrollo de actividades que sustenten los
 

procesos dirigidos a la 
formulaci6n, implementac!6n y evaluaci6n de es

trategias nacionales en alimentaci6n.
 

2.2 Area de trabajo: 
 GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ALIMENTARIOS
 

2.2.1 Relaciones del 
Componente de Cooperaci6n T6cnica
 

a. Apoyar y, o, realizar estudios de factibilidad de
 

proyectos para ia producci6n de alimentos para PAG.
 

b. 
Apoyar ]a ejecuci6n de proyectos y transferencia de
 

tecnologlas para ]a producci6n de alimentos que abastezcan a PAG.
 

c. Apoyar el 
diseho de estructuras organizacionales pa

ra programas al imentarios.
 

d. Colaborar en la 
formulaci6n de normas y procedimien

tos.
 

e. 
Apoyar los procesos t6cnicos para manejo de alimentos.
 

f. 
Apoyar el diseho, implementaci6n y evaluaci6n de sis

temas de informaci6n para programas alimentarlos.
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g. Apoyar la reformulaci6n de programas alimentario

nutricionales.
 

2.2.2 
Relaciones del Componente de lnvestigaci6n
 

Formular y ejecutar proyectos de investigaci6n que res

pondan a necesidades evidenciadas por los palses para mejorar la gesti6n
 

de los programas alimentarios.
 

2.2.3 Relaciones del Componente de Capacitaci6n
 

a. Apoyar el desarrollo de planes nacionales de capaci

taci6n en servicio, en greas sustantivas de la gesti6n de programas ali

mentarios.
 

b. Desarrollar las actividades de capacitac.i6n subregio

nal que sean necesarias para fortalecer la gesti6n de programas de ali

mentos por trabajo y los que se dirigen a pobiaci6n en si-tuaciones de
 

eme rgenc ia.
 

2.3 	 Area de trabajo: DESARROLLO Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ALIMENTACION
 

2.3.1 
 Relaciones del Componente de Cooperaci6n T6cnica
 

a. Desarrollar metodoiogras para la aplicaci6n de pr~c

ticas alimentarias en las comunidadps.
 

b. Apoyar acciones para el mejoramiento de la distribu

ci6n de alimentos a nivel comunitario.
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C. Promover acciones de la comunidad que permitan mejo

rar su disponibilidad de alimentos.
 

2.3.2 
Relaciones del Componente de Investigaci6n
 

Formular y ejecutar estudios para solucfonar problemas
 

relacionados con 
el desarrollo y participaci6n comunitaria en 
]a gesti6n
 

de proyectos de alimentaci6n.
 

2.3.3 
 Relaciones del Componente de Capacitaci6n
 

a. Apoyar ]a capacitaci6n de personal 
local, sobre as

pectos de desarrollo comunitario.
 

b. Desarrollar y apoyar )a elaboraci6n de material de
 

referencia para ]a formulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de proyectos co

munitarios tendientes a mejorar ]a disponibilidad y consumos de alimentos.
 

2.4 	 RELACIONES DEL COMPONENTE DE DIFUSION
 

Las perspectivas de desarrollo del 
PROPAG en todas las g reas de
 

trabajo sehaladas, implican para este componente, dos orientaciones b5si

cas: una, dirigida en forma general 
a los parses, y otra'particular des

tinada 
a apoyar actividades especificas de 
los restantes componentes del
 

Proyecto.
 

La primera orientaci6n,general,
a. es la de continuar coordi

nando 
las acciones de diseminaci6n de materiales, y otras correlaciona

das, que faciliten el 
acceso de los agentes responsables y ejecutores de
 

PAG a la 
informaci6n bibliogr~fica t~cnica y cientifica disponible sobre
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PAG; igualmente, continuar las actividades t6cnicas de comunicaci6n que
 

correspondan, para captar, promover e intercambiar, entre agentes y pal

ses, las experiencias de PAG m5s importantes, utilizando modalidades y
 

tecnologTas de comunicaci6n disponibles.
 

b. La segunda orientaci6n, particular, es ]a de asesorTa y apo

yo t~cnico a ]a satisfacci6n de necesidades de uso de t~cnicas de comuni

caci6n que los otros componentes requieren para la preparaci6n de mate

riales audiovisuales, manuales gulas, folletos, que corresponder~n con
 

sus actividades en las tres Sreas de trabajo. Se incluyen aqu! los ma

teriales para apoyar actividades de: cooperaci6n t6cnica destinadas a
 

]a promoci6n de coordinaci6n interinstitucional e interagencial, de trans

ferencia de tecnologras alimentarias, de difusi6n de procesos t6cnicos
 

de gesti6n basados en casos modelos, de capacitaci6n dirigidas a per

sonal t~cnico en 6reas sustantivas de gesti6n, y de promoci6n de Ia par

ticipaci6n de ]a comunidad en la gesti6n de los PAG.
 

3. SOBRE LA RELACION DEL PROPAG CON LOS SECTORES PUBLICOS DE PAISES
 

El proceso de adaptaci6n del PROPAG a )a din5mica de los programas
 

alimentarios en los palses de la subregi6n, permitirg que sus efectos in

cidan en las causas que afectan la situaci6n alimentaria de las poblacio

nes con riesgo de desnutrici6n y de otros grupos vulnerables. Sin embar

go, la extensi6n y profundidad de los efectos del PROPAG est6n directa

mente condicionados por ]a capacidad del sector p~blico de cada pais pa

ra 
formular y ejecutar programas efectivos de desarrollo.
 

En consecuencia, el conjunto de Instituclones con el que se relacionan
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las acciones del PROPAG en 
los paTses, debe ser estimulado a conducirse
 

en un proceso que cubra los siguientes aspectos:
 

a. Apoyo politico a] sistema y al proceso de planificaci6n
 

alimentaria de cada paTs, y a las instituciones ejecutoras relacionadas
 

con programas ailmentarios;
 

b. Fomento y desarrollo de ]a capacidad ejecutora de las institu

clones que en cada pals son responsables de los PAG.
 

c. Fomento de ]a coordinaci6n de las agencias que se encuentran in

volucradas en ayuda externa a determinadas instituciones que ejecutan
 

programas alimentarios. 

En )a medida que el sector ptblico de cada pats logre avances con

cretos en 
los aspectos antes enunciados, as! se incrementarg. el impacto
 

de las acciones planteadas e implementadas por el PROPAG.
 

4. SOBRE ORGANIZACION DEL PROYECTO
 

En relaci6n al enfoque antes descrito, y sin detener las acciones
 

de desarrollo del Proyecto, ya se ha iniciado un 
proceso de adaptaci6n
 

progresiva de la estructura del PROPAG y de las responsabilidades del
 

personal.
 

Por otra parte, el CTAI y el CTAS deben fortalecerse en lo referen

te a su integraci6n y funciones, de manera que puedan mejorar la 
efecti

vidad de la funci6n asesora que tienen asignada,
 

En lo que respect a los restantes aspectos de organizaci6n del
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PROPAG, so 
consideraquc pueden d3rse otras modificaciones que favorezcan
 

su articulaci6n estructural 
y t6cnica en relaci6n al apoyo de 
los progra
 

mas en los paises.
 

5. SOI3RE FACTORES QUE INCIDENJ El.! PRESUPUESTO 

Conforme a ]as perspectivas mencionadas y de acuerdo a los resulta

dos que se deriven de ]a evaluaci6n externa del 
Proyecto, el presupuesto
 

del PROPAG deberTa 
ser ajustado, segtn las caracteristicas precisas que
 

asumnn los siguientes aspectos:
 

a. 
Los proyectos do investigaci6n de corta 
duraci6n y bajo costo quo
 

permitan atender un mayor n6raro de programas a]imontarios prioritarios 

de los pai'ses qUe cubre el PROPAG. 

b. 
Las actividades do capacitaci6n a nivel nacional que deban imple

mentarse, al sustituirse algunos eventos subregionales.
 

c. Las decisiones que se tomen en ol sentido de ampliar las subven

clones a los paTscs, en cuanto al desarrol lo del apoyo para sus procesos 

de definici6n de estror.ogias alimentarias,
 

d. Las activid,2des tutorialos quo propongan.
so 


e. Las decisiones que 
se toaon on relaci6n a intercambio do funcio

narios nacionales quo puedan apoyar en otros pases del area. 

f. Los apoyos quo se 
programon para financiar actividades de parti

cipaci6n formativa o de desarrollo profesional de funcionarios do insti

tuciones apoyadas por el PROPAG.
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