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El presente manual fue elaborado para proporcionar asistencia en la iden
tificacin evanzada de la escasez de alimentos y en la cuantificaci6n del de
ficit alimentzrio proyectado, por pais. El aval6o esti ,diseiadopara desarro
llar estos clculos antes que aparezcan necesidades por alimentos, cor~nunmente 
antes de la cosecha de las siembras. Para este prop6sito, el manual hace lo 
siguiente:
 

- Enumera algunos indicadores que pueden controlarse para advertir una 
escasez en el suministro de alimentos y describe la clase de informa
ci6n que estos indicadores pueden proporcionar. 

- Define algunas de 2.-s variables necesarias para las ecuaciones de 
deficit de alimento. para que los analistas de ui o varias organiza
ciones sean consiszantes entre si; o, si una.organizaci6n escoge una 
definici6n aite::a, la ra.L6n para exponer dif _rentes cifras del d6fi
cit de alimentos sea claia. 

- Revisa cada na de las etapas necesarias para llevar a cabo una eva
luaci6n del d f cit prra ayudar al analista que realiza las estima
ciones de brecras alimntarias a cue sean uniformes y completas, y 
evitar el ccnteo dcble.
 

- Proporciona criterios para hacer estimaciones de variables cuando no 
se cuenta con datos dispc-ibles, o cuando los datos son de poca cali
dad. 

- Proporciona algnos coeficientes, factores de conversion y ecuaciones 
t4c-ni.r-zs necesarias para realizar los cilculos incluidos en la esti
maci6n de la brecha alimentaria. 

El prcceso de la evaluaci6n del deficit de alimentos se basa en la inte-n
sidad de los recursos y debe realizarse ant(.s que el prcblema principal se
 
traduzca en crisis. Para reducir el gastD y mejorar la oportunidad de las
 
estimacicaes, se puede controlar un conjunto de ind~.cado-es para preve-nirnos
de la escasez en el suministro de alimentos. Los indicadores puede, pio-por
%ionar la magnitud de un prcblma criti-o y ayudar a definir su uL1Lcaci6n. 
Alg'mos de los ejarplos de estos indicadores son: .rceciosde los cosechas, 
ventas de ganado e img nes de sansores remotos, entre otras. 

Los indicadores cue sugieren un deficit de alimentos deben ser cbjeto <. 
un esfuerzo de recolecci6n de datos nas canpleto para mejorar la informaci. 
de la situacin. Este esfuerzo debe concepntrarse en las variables nec.sarias 
para cbtener une estimaci~n del d6ficit de alimentos. Las cuatro,vdriables 
criticas son: necesidades totales de alimentos, orcueCci~n interna neta, cain
bio neto en inventarios, e impnortacicnes netas. Cada ur,' de estas variables
 
se detallan individuaL,ente en este manual.
 



El manual reccnoce las dificultades que puede afrcntar un analista con los 
datos. Para utilizar esta metodologia, la recolecci6n primaria de datos no es 
necesaria. Existe informaci6n scbre encuestas pequenas y uso de marcos de 
areas puntuales, pero el cbjeto de este manual es hacer el maximo uso posible
de las series de datos existentes.
 

Para cada variable utilizada en la hoja de balance de alimentos, se pre
senta una serie de t~cnicas para su estimaci6n. Existen m6tcdos que se pueden
utilizar si todos los datos imortantes estin disponibles, aunque el uso de 
estas tecnicas sea imposible en algunos paises. Por consiguiente, en aquellos
paises dcnde no es posible aplicar este enfcque debido a problemas de datos, 
se proporcic-ian t'cnicas y m6todos para hacer inferencias en las estimaciones 
de datos.
 

En vista que la i portancia de cada variable en la hoja de balance de ali
mentos varia de pals a pals, ccmo sucede con la disponibilidad de datos exis
tentes, no es posible redactar un manual generico que pueda usarse en cadapals. En consecuencia, el manual describe cada variable can bastante profun
didad. El analista que utiliza este manual no tiene la cbligaci6n de aplicar

la metcdologla de cada seccLon de principio a fin. Sin embargo, el analista 
de-e leer el manual y buscar t4cnicas adecuadas, dada la dispznibilidad de
 
datos del pals.
 

aLtL LAS NECSIA1S TOTALES DE ALINM77iOS 

1. Definie-ndo Alimento - La mayoria de las evaluaciones del d6ficit de
J"--mntos consideran los saldos de granos 6nicamente. En algunos 
paises, sin embargo, cualquier otro alimento que no sea grano, puede 
ser significati~o e-n la dieta del pals. Si estos no stan incluidos, 
el deficit de alimentos puede estar scbre o sub-estimado. En dichos
 
paises, sin embargo, se podrian mejorar las evaluaciones del deficit
 
si se incluyen los alimentos mis importantes en la ecuaci6n. 

2. Definiendo Necesidades -- Las estimaciones de la Necesidades Totales de 
alimentos pueden realizarse tomando en cuenta los patrones hist6ricos 
de consumo. Ccmunmente, el pramedio del consumo de alimentos durante 
los 61timos cinco a-nos, se ajusta por los incrementos de pcblaci6nn.
Algunas veces estas estimacicnes de "estado anterior" pueden mejorar
si se ajustan para cunmlir ccn estlndares minimos de nutrici6n para 
grupos ec=n'micamente desnutridos, o para reflejar la respuesta de la 
pcblacicn a cambios en el precio de los alimentos e ingresos del pre
sente ao.
 

3. Necesidades Totales de A-limentos:
 

Si se cuenta con datos hist6ricos sobre el numero de hogares, estos le
proporcionarAn una idea del prcmedio de ccnsumo por persona (en kilograros de 



granos o calorias totales). Estos pueden multiplicarse por estimaciones de la 
pcblacin actual para obtener las necesidades totales de alimentos directa
mente. 

Sin emrbargo, esa informaci&n de la encuesta puede no estar disponible.
Por esta razon, el ccnsumo total de alimentos puede estimarse sacando el pro
medio de datos de los afos anteriores (cinco tal vez). El consumo total debe
czIlcularse ademds por la suma de todos los alimEntos que estaban disrcnibles 
para cansumo en cada afo. El total de alimentos disponibles puede computarse
al sumar la produccicn interna neta ms el cambio neto en stocks mas importa
cicnes netas de alimentos m~s donaciones alimentarias para cada ano. 

El prcmedio de las cifras de ccnsumo aratotal los 6itimos cinco afos
pueden ajustarse cw. los aumentos en la pcblacion para obtener las necesidades 
totales de alimentos para el presente afio. 

CALC]LANDO LA PROD=CION MTEANETA 

La prcducci6n interna neta es igual al total de prcducci6n interna' inenos
las cantidades utilizadas para seimillas y forraje, y la cantidad de la produc
ci''n que se considera como perdidas. Si no se cuenta con los datos para hacer 
estos ajustes, se proporcionan los cceficientes FAD para cada pais e los a
pndices de este manual. 

Para cbtener las cifras oportras de la producci6n total, es necesario 
efectuar estimaciones antes de la cosecha. Las estimaciones pcet-cosecha, sin 
embargo, puede-n ser muy utiles y faciles de calcular. Arbas te-'-nicas puedan
inpleme-ntarse para cbtener varios grados de exactitud. Sin eibargo, mientras 
mejor informaci6n se desee, mejores sera'n los procedimientos necesarios para

cbtenerla. 
Esta secci6n describe anbas teciicas para evaluar la produccicn 
total de cultivos. 

1. El Mtodo de Area/.Rendimiento 

Existen dos formas para obtener las estimaciones por area o por rendimien
to antes de la cosecha. 

a. En primera instancia efectue cbservaciones directas en las plantacio
nes por medio de encuestas de campo (tanto para estimaciones de Area 
cam de rendimie-nto), o por iinigenes via satelite (para rendimiento),
u cbtenga infor'aci6n de otras institucicnes o analists que hayan
llevado a cabo dichas cbservaciones. 

b. Infiera valores por area y rendimiento de otro tipo de informaci6n 
que afecte a estas variables en forma sistematica.
 

Existe una variedad de t4Knicas para hacer estimacicnes do area cultivada 
y rendimiento de la cosecha en base a cbservacicn. Cada t 6 nica necesita di
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ferentes niveles de recursos y rinde diferentes niveles de exactitud en las 
estimaciones. Muchas de estas teanicas se presentan en forma resumida en los 
ap~dices, pero la intenci6n inicial de la discusi6n pretande ayudar al ana
lista a eva: ,ar la calidad de informacin que recibe de otras fuentes. 

Si se dispcne de informaci6rn scbre variables que afectan el rendimiento, y 
se ccnoce su relaci6n, este puede ser un enfoq-e mas pzgctico, un poco menos 
preciso. Estas variables incluyen factores como clima (lluvia, temperatura), 
insumos (fertilizantes, etc..) y otros (infraestrucuura, enfermedades de plan
tas, guerras, etc.) 

2. El Mhtodo de Post-Cosecha 

El segundo metcdo para calcular la producci6n interna total es el de reco
lectar datos despu6s de la cosecha. Este metodo necesita informacidn para: 

17. almacenaje en el lugar de prcducci'n (stocks mas consumo);
b. ventas locales a canerciantes privalos u otras fincas; 
c. ventas al gobierno en la propia finca. 

Los datos por ventas al gobierno estan ccanunente dispcnibles; sin embar
go, esta cantidad puede representar un bajo,porcentaje de la producci6n to
tal. Se esoera aue los datos scbre ventas locales y almacenaje en el lugar de 
producci6n sean recabados a travs de encuestas de campo. Sin emrbargo, si no 
se dispone de esta informaci6n, seria posible cbtener informacin de la parte 
de la producci6n total 6cnecializada a travs de los canales oficiales. -En
tonces, se pueden ext-rapolar las cifras Wr venta al gcbierno para calcular la 
producci6n total. Esta clase de extrapolaci6n debe hacerse con mucho cuidado, 
ya quae la parte de la producci'n total vendida al gobierno puede ser extrema
daniente treans itoria. 

3. Tasas de Extracci6n Pot Molienda 

Para conveztir las estimaciones de la prcduccion interna a cantidades de 
alimentos disponibles para consumo, 4stas deben multiplicarse por su tasa de 
extracci~n por molienda. Las tasas para los articulos principales se descri
ben en el Apondice 4. 

CAMBIO NETY EN LOS INVETARIOS 

Para obtener la cantidad actual de alimentos disponibles para consumo en 
el presente aio, el nivel de stocks debe sumarse a la produccicn interna ne
ta. Los stocks incluyen inventarios de alimentos del gcbierno, transacciones 
privddas para el mercadeo de granos, pequeos comerciantes y agricultores. Se 
publica pzca informaci6n respecto de estos stocks, pero existe otra clase de
 
informacicn cae puede proporcionar indicadores del cctportamiento de almace
naje. 



IM4PORACICNES NETAS DE ALIM-IOS (Importacicnes menos Exportaciones) 

Cuando un pals experimenta una disminuci6n en la producci6n interna de 
alimentos, su necesidad de importar alimentos puede aumentar. Al mismo tiempo 
que ocurre un aumento en la necesidad de importar, la habilidad de un pals 
para pagar por estas importaciones puede disminuir. Esto es particularmente 
cierto si los productos agricolas conforman una parte importante de las expor
tacicnes del pals. En los axos de poca lluvia, la productividad de esos cul
tivos disminuye al mismo tiempo que la producci6n. Por lo tanto, una evalua
ci'n del deficit de alimentos deberi revisar la situaci6n actual de las expor
tacicnes. Esto requiere de una estimaci6n del valor en efectivo de la produc
ci6n de alinmentos al mismo tiempo que se estima el volumen de alimentos de la 
producci6n de la cosecha. 

La Secci6n 6 proporciona las ecuaciones para calcular la cantidad de ali
mentos que un pals puede importar durante el presente aFio. Estas ecuaciones 
se basan principalmente en la posici6n de divisas del pals, dadas sus reser
vas, ingresos posibles por exportaciones, otras importaciones considerables, y 
precios de las ixmportaciones por alimeitos. Para paises francos CFA cuyos 
niveles de imorrtacianes no estln comp.etamente afectados por sus retenciones 
de moneda extranjera, se presentan mntcdos alternos para estimaci6n. 

EL EEFICIT DE ALINE=S 

Una vez que se havan asignado valores a cada una de las variables anterio
res, el c.lculo del deficit de alimentos es automatico. Podria ser de utili
dad, para propsitos de programaci6n, separar estas estimaciones por componen
tes de emergencia o de no-emergerncia, o bien para propositos de distribucicn 
e-n deficits regionales. Esto se discute en la Secci6n 7. 

En base a estas estimacicnes, el gcbierno y los donantes pueden decidir 
scbre las medidas que podr-an enplearse para reducir o eliminar el d6ficit de 
alimentos, cbviamante la dcnaci~n de alimentos es un mecanismo imprtante para 
lograrlo. No existe f6rmula pre-establecida paa determinar la cantidad del 
d'ficit que se debe reducir utilizando donaciones, o de esa cantidad, cu~nto 
deben proporcionar los donantes individuales. 

Para ayudar a la reducci6rn de la parte de no-emergencia del deficit, el 
Progranm PL 480 de los Estados Unidos puede proporcionar ayuda alimentaria por 
medio de sus programas Titulo I y III de ventas ccncesionales y bajo el pro
grama Titulo II de donaci6n (e.g., salud materno-infantil, alimentos por tra
bajo y alimentaci6n en la escuela). El Programa Titulo II puede usarse para 
cubrir el dficit de emergencia de alimentos en situaciones urgentes y extra
ordinarias.
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1. INrODOCCION 

1.1 Prop6sito del Manual
 

Este manual esta elaborado para proporcionar asistencia en la identifica
ci'n de la escasez de alimentos y en la cuantificaci6n de los d'ficits de ali
mentos proyectados para paises individuales. Esta dise~iado para ayudar a los 
analistas del pals a desarrollar estos c6lculos antes que aparezcan necesida
des por alimento previo a la cosecha de cultivos. Can este prop6sito, .el ma
nual hace lo siguiente: 

- enumera algunos indicadores que pueden controlarse para prevenir una 
escasez en el suministro de alimentos; 

- define las variables de las ecuaciones del deficit de alimpentos para 
que los analistas y organizaciones sean consistentes entre si, o si 
se escoge una definici6n alterna, la raz6n sea clara;
 

- revisa met6dicame-nte cada uno de los pascs necesarios para lievar a 
cabo una evaluaci6n del deficit de alime-ntos para cue el analista sea 
consistente y sistemAtico para evitar el conteo dcble; 

- proporciona sugerencias para hacer estimaciones de variables cuando 
no se cuenta con datos disponibles, o cuando los datos son de poca 
calidad;
 

- proporciona alaunos coeficientes, factores de conversion y ecuaciones 
tcnicas necesarias para realizar los cilculos incluidos en la esti
maci'n de la brecha alimentaria. 

1.2 Definicicn del Dficit de Alimerntos 

Para estimar un dficit de alimentos, la definici6n del concepto debe ser
 
clara. A pesar de las considerables diferencias entre analistas e institucio
nes por definir algunas de las varialbes, la brecha alimentaria puede definir
se desde una perspectiva contable en una forma bastante clara. El d6ficit es 
igual a: necesidades totales de alimentos menos los alimentos disponibles a 
travs de produccin local, inventarios o importaciones. 

Especificamente, 

Deficit Necesidades Producci6n Cambio Importa
de = Totales de - Interna Neto en - ciones
 

Alimentos Alimentos Neta Inventarios Netas 

L i I LJ
_ 

I 



-2-


Asimismo, esta ecuaci6n del d6ficit de alimentos puede expresarse como una 
ecuaci~n de las necesidades totales de alimentos. 

Necesidade- Producci6n Cambio Importaciones Dficit 
Totales de Interna + Neto en + Netas + de 
Alimentos Neta Accicnes Alimentos 

1.3 Organizaci(n del Manual 

Para pcder identificar la escasez de alimentos potencial antes que ocurra, 
es 6til desarrollar una serie de indicadores de prevenci&n para cada pais.
Estos Lndicadores se pueden controlar continuamente para informar a los ana
listas scbre la magnitud y ubicaci6n de los prdblemas de suministro de alimen
tos. La Secci6n 2 de este manual discute eA uso de estos indicadores 

Una vez identificada la escasez de alimentos potencial en algin lugar del
 
pais, se pueden elaborar estimacicnes del dficit de alimentos actual.
 

Las Secciones 3-7 exponen los lineamientos para estimar cada variable en 
la ecuaci6l del d6ficit de alimentos. Se tratan las determainantes de cada 
variable, asi como los recuisitos de datos y procedimintos de eszimaci6n. La 
Secci6n 3 del manual cubre Necesidades Totales de Alimentos; la 4 cubre Pro
ducci&. Interna Neta; la 5 trata scbre Cambio Neto e-n las Acciones; la 6 acer
ca de Iportacicnes Netas; y la 7, Dficit de Alimentos. Los asuntos opera
tivos, coeficientes, factores de conversin y ecuacicnes t~micas estl.n des
critos en los Apndices. 

1.4 Catos 

En la mayeria de palses que afrontan d6ficits de alimentos, los datos con
fiables son muy escasos. Ccmnmeznte se hace infrencia a cualquier informaci~n 
que exista, aunque 6sta est6 incompleta o sea pcco precisa. Este manual con
sidera los problemas de datos e informaci6n bajo los cuales se deben hacer las 
estimaciones. 

A lo largo del manual, los datos mis adecuados para calcular el valor de 
una variable se indican primero. Se utilizan t6cnicas alternas cuando los 
datos adecuados son inexistentes. Finalmente, se presentan m6todos para dedu
cir el valor de una varible de otra informaci~n relevante. 

La metcdologla presentada en este manual no requiere de recolecci6n de 
datos orimarios. Existe discusi6n sMbre algunas encuestas pequeHas y el uso 
de marcos de muestra de hreas, pero estos no conforman el fcso de atencion. 
Esto no sicnifica que los datos primarios sean una respuesta inapropiada al 
prcblena de la escasez de datos. El prop ito de este manual es, sin embargo, 
proporcinar un enfoque qua haga el mejor uso posible de los datos ya disponi
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bles en la ciudad y en el campo. Existe una variedad de datos elaborados en 
el extranjero que pueden usarse para el an6lisis de la brecha de alimentos. 

2. INDICADORES IDE PREVISIoN TEmPRANA 

Una estrategia para reducir el gasto y mejorar las evaluacicnes de deficit 
de alimentos, es desarrollar una serie de indicadores que puedan controlarse
 
para una prevision temprana de escasez de alinentos. Los indicadores rueden 
utilizarse para determinar si se estA desarrollando un prcblema y proporcionar 
una idin de la magnitud, as! camo ayudar a su uzicacion. 

En forma ideal, estos indicadores de previsicn temprana deben incluir las
 
siguientes caracteristicas: 

- Deben ser afectados, en forma sistemirtica, 
de producci'n de cultivos; 

por los diferentes niveles 

- Deben observarse mas facilmente - v, por lo tanto, su costo 
leccici me-nor que los niveles actuales de producci'n de culti

de reca
vos; 

- Deben estar disoibles ma's oortunamente que ios datos de lo
les de produccicn (e.g., antes de la cosecha). 

s nive-

Se puede establecer ciertos valores de los indicadores que serviran ccma 
pzntos de partida para definir situaciones de prcblemas potenciales, mnsios 
cue puede-n servir cc- mecanismos de empuje para la recolecci6n de datos mAs 
amplios sobre las condiciones de los cultivos.
 

Las variables cue se utilizarin ccno indicadores eun un Dais dado denende
ran de los datos disponibles y de la naturaleza de la relacicn en-tre la nro
duccion de un cultivo y !as variables en cuesticn. Sin erbargo, exiszeun pocas
variables bLsicas cue pueden servir como indicadores efectivos en muchcs Dai
ses. Los ejezplos incluyen precios de los cultivos, escasez en la ve-nta de 
ganado y sensores remnotos. Cada una de estas variables, asi ccno otros indi
cadores potenciales, se describe-n ean la secci6n siguiente. 

2.1 Precios
 

Un mtodo para ccrmrender mejor y mis facilmente la situaci6n de la pro
duccici actual es el enfcque de los precios, particularmeante el cambio de pre
cios de los articulos locales.
 

En los cultivos de producci6n interna, no comerciales, los precios estan 
e-n su punto ma's bajo inmediatamente despues de la cosecha. Estos cultivos 
atmnentan su precio graduaLmeente durante el a-o para reflejar el costo de alma
cenaje y manejo de los inventarios. 

Los precios de alimentos cansiderados "altos" pueden servir como un indi
cador para demastrar que existe un rcblema. Sin ezriargo, se hace necesaria 
la recolecci6n de informaci6n ccmplementaria sobre la direcci6n que siguen los 
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precios para determinar si la situaci6n estA mejorando o empeorando. Cuando 
los p..'ecios aumentan mas rapidamente que en periodos similares del pasado o 
mas rapidamente que en otras regicnes, se puede obtener un indicador que sena
le que se esti desarrollando una escasez. 

Para usar los precios como un indicador de la situaci6n actual del culti
vo, el analista debe considerar las siguientes preguntas: 

- Estln los precios mas altos o en aumento prcgresivo que lo esperado 
en circunstancias actuales? 

- Si esto estA sucediendo, Ccual es la razcn? 

Los asuntos importantes a ccnsiderar para respaider a estas preguntas es
tan descitos.en la secci6n siguiente. 

2.1.1 Esta'n los Precios LMis Altos o en Aumento Prcgresivo que lo Esperado? 

Para responder a esta pregunta, el analista necesita la siguiente informa
cicn: 

Serie de precios 
- para cada cultivo 
- para articulos no alimentarios 
- para cada regi6n de mercadeo importante para el pals 
- para algm nimero de afos anteriores (e.g., cinco). 

Cada serie de precios debe incluir informaci6n de diferentes periodos de 
un mis-o ano. PrcbableTente, los valores mensuales sean suficientes. Las 
car acicnes cue se pueden hacer son las siguientes: 

- el caxrbio de precio de un articulo dado e-n cLualquier periodo de tiempo 
actual (e.g., los L1timos dos meses) en camraciin con el mismo peri
odo de a-os anteriores*; 

- el precio actual de un articulo dado ean ccnparaci&n con el precio del 
mismo articulo en el mismo pxnto e-n afios anteriores*; 

- el cambio en el precio de un articulo dado de una regi6n en cualquier 
periodo de tiempo actual en coaparaci'n con el cambio en el precio del 
mismo articulo, en e mismo perlcdo de tiempo, de una regi6n diferente; 

- El precio actual de un articilo dado ern ccmparacin con el precio del 
mismo articulo en alguna otra regi6n. 

Antes de pcder realizar esto, debe quitarse el efecto que tiene cualquier 
inflacirn en general dentro de una eccnomia. 

http:descitos.en
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El Apndice 12 proporciona las ecuacicnes para realizar estas compara
cicnes.
 

2.1.2 	 Por qu6 est-n los Precios de los Alimentos mis Altos que lo Espe
rado o en Aumento Progresivo? 

Una vez determinado que los precios estan mas altos o en aumento progresi
vo, se deben realizar esfuerzos para determinar si la carestia de produccion 
interna es la responsable de esta situacicn. Los precios reflejan un gran
n6mero de factores, cualquiera de los cuales puede ser la causa de an precio
alto a un aumento ean el precio. 

El analista debe considerar los siguientes puntos antes de concluir cue 
los precios altos o el aumento r'pido de los precios reflejan una carestia de 
la producci6n interna. 

- Si 	el pais importa alimentcs, las fluctuacicnes en los precios pueden 
ser 	una indicaci'n de circunstancias de canbio emn el pals de origen o 
en el mercado mundial en general, eun lugar de cambio a nivel de pro
ducci&n local.** 

- Los precios de los artliculos pueden ser modificados por el gcbierno y
el aumento puede reflejar silemente Ln carbio en los precios oficia
les. 

El analista debe examninar estos factores para determinar si estos son res
ponsables del alto pre-io o del am-_nto inesperado. Si nLnguo de estos fac
tores ha carbiado, entonces el precio alto o el aumento pueden ser un indicio 
de escasez de la orcducci~n interna. Ade-eas, -ientras m-as alto sea el precio 
o mis ripido sea el aum.nto, se expera cue el prcblema sea mis severo. 

2.1.3 	 Un Alerta Acerca de los Precios 

El hecho cue los precios no est-n "altos" o en aumLento no necesariamente 
significa que la producci-n interna haya disminuido. La escasez de prcduccicn
tiende a poner prezi6n en los precios, pero tanbi.n pueden causar una reduc
ci~n en los irigresos del consumidor, tendiente a una dis-tinuci6n de una de.-an
da efectiva. Esto ejerce una presi6n descerndete e-n los precios. En conse
cuencia, una disminucicn en la producci6n interna puede estar ascociada con un 
aumento relativamente pequefic en los precios de los alimentos. 

2.2 	Escasez en la Venta de Gado 

La escasez en la venta de ganado, ccno los precios, puede utilizarse camo 

** 	 El efecto en el deficit de alimentos de los cambios de precios de las im
portacicnes estA incluido en la discusi'n de importaciones. 
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un indicador de la disminuci6rn de la producci6n interna de alimentos. Los 
finqueros cor~mente acunulan su riqueza en la tenencia de ganado. Durante 
los a~ios de poca producci6n, venden parte o la totalidad de sus animales para
obtener ingreso en efectivo. La informaci6n acerca del aumento de la venta de
ganado en los mercados o de una disminucion de precios en el ganado, pueden
indicar que la producci6n de cultivos ha disminuido siqnificativamente en la 
regi6n afectada. 

2.3 Sensores Remotos 

La teledetecci6n incluye la recoleci6n de informaci6n scbre un fen6meno en 
la superficie de la tierra o cerca de ella, por medio de un instrumento de 
registro a distancia. Los satelites sin nombre tienen analizadores abordo 
tales c=ao el Landsat MSS (sensor multiespectral) y el NCAA AVHRR (Radi6metro
Atmosferico v de Aministraci6n Oce nica Nacional). El principio detrs de 
estos analizadores es cue las radiaciones emitidas y reflejadas Dor superfi
cies de la tierra, incluvendo cultivos, pueden mostrar su imagen. Los anali
zadores mtidezn la cantidad de energla reflejada o radiada. La informaci5n cue 
produce el nivel de energia se traduce a valores nume'ricos que se emiten por
radio a las estaciones en la tierra. Luego, se procesan los valores numricos 
y se hacen fotografias para su interpretaci6n. 

Las imgenes del La=ndsat y d, 1 AVHRR pueden cbservarse durante la 6poca
del crecimiento y cara-arse con ancs anteriores para id:Lntificar las areas 
que son especialmente "pardas" con relacicn a lo que podria esperarse de su 
ubicaci6n a un. tie.-= determinado del ano. El rea "parda" puede sugerir pro
bleas locales de ardez, atacue de placas, enfermedades ean las plantas, o 
cualquier otra causa que pueda reducir la producci6n. Por lo tanto, las im'i
genes pueden servir ra delinear Areas de estudio intensivo por media de en
cuestas de car= locales, rara controlar mejor el prcblzma. 

2.4 Otros Indicadores
 

Otros indicadores de prevenci6n incluyen variables ccmo aumento en las 
ventas o disminuci-n de las compras internas por agencias nacinnales para mer
cadeo de granos; acacaradores, en todos los puntos a 1o largo de la carina de 
mercadeo, movimiento de alimentos del 'rea urbana al rea r'-ral; la migraci&n
de la pcblaci6n de las cireas agricolas. Los analistas de un pals en paticular
puedan sugerir otros indicadores de prevenci6n temprana para su pais. 

3. CALQJLANDO LAS NECESIDADES TOTALES DE ALIMENTOS 

La primera variable que debe calcularse para estimar el dficit de alimen
tos es la Necesidad Total de Alimentos. Existen dos ccapcnentes de esta va
riable que deben definirse antes que e9to se pueda realizar, "alimento" y "ne
cesidad". 

3.1 Definici6n de "Alimento" 

En muchos paises, el consumo de "alimentos" se define cao el consumo de"granos". Ciertamente este es e. enfoque mas facil y, frecuentemente, cuando 
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el grano es el elemento m~s importante en la dieta nacicral, se pierde poca 
exactitud con esta sustituci6ri.
 

3.1.1 Problema 

En algumos paises, los alimentos que no son granos tal como el tubrculo, 
legumbres, aceite, leche, huevos y carne, pueden cntribuir sustancialmente a 
la absorci6n cal6rica total. El considerar 6 nicamente el consumo de granos
puede indicar poco acerca del estado nutricicnal total en esos casos. Estos 
dos ejemplos sirven para ilustrar el peligro de sustituir ganos por alimentos 
totales. 

- Supxiga que existe una carestia severa. Si la carestia dest-uye e(
cultivo de cranos, pero los agricultores pueden aumentar su coseche1 de 
yuca, un cilculo de la brecha de alimentos en base al canvaumo de ga'a
nos Cnicamente, podria scbre-'estimar el def cit de alimaz.tcs global. 

- Supaiga, por el otro lado, aue la carestia provoca la producci6n de 
al3Mentos importantes tales c=o la lecde, leguzbr:.s y vegetales al 
raismo tiempo que la prcducci6n de granos dism.nuye. En este caso, un 
calculo de la brecda de alime-ntos en base al cons-j-o de granos unica
mente, podria sub-estimar el d6ficit de alimenritci glrbal. 

Otra implicacic-n para restringir el anlisis de calzumo de granos es cue 
la brecha de alimentos para un seqmento de la oblaci6n puede ser mayor o me
nor que !a de otro segmento de la pcblacin simplminere -crque cada segmento
tiene la tradici6n de consumir alimentos diferentes. De heche, la brecha de 
alimentos ex-erimentada p:)r un grupo cue ge-neralmeznte _,onsine una pequena par
te de cereales sera sub- : timada. El ejeaplo sigui'nte ilstra este aspecto. 

Un pais hipotetico tiene dos gruos pcblacicnales diferentes, uno que ectA 
interado por agricultores sedentarios y el otro, por pastores. 

En prcaedio, el consumo de los agricultores es: 

+ 150 Kgsiaio de cereales 
To aprcximadamente 0.41 Kgs diarios + 1200 calcrias diarias 
Carre y vegetales + 300 calorlas diarias 
Total 
 1500 calorlas diarias 

Los pastores consumen: 

+ Kgs/a-o de cereales 
To aproximadamente .15 Kq.s diarios) + 450 calorias diarias 
Leche y carne T 1050 calorias diarias 
Total 1500 calorias diarias 
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Un anxlisis que enfoque exclusivamente granos mostrarA que las "necesida
des" de los agricultores son de 15 Egs anuales mientras las de los pastores 
san de 55 Kgs por aio. 

Suponga que en un ao de carestla esccgido al azar, la producci6n de to
dcs los productos, incluyendo leche, carne y vegetales, disminuye en la misma 
forma (e.g., en un 40%). E! ccnsumo cal6rico de los pastores se reduce a 
exactamente el valor del consumo calhrico de los agricultores, si se tcma en 

•cuenta -. total de calorias.
 

Agricultores: 
Cereales 1200 - (. C x 1200) 720 calorias diarias 
Carne, vegetales 300 - (.40 x 300) = 180 calorias diarias 
Total 900 calorias diarias 

Pastores: 
Cereales 450 - (.40 x 450) = 270 calorlas diarias 
Leche y carre 1050 - (.40 x 1050) = 630 calorias diarias 
Total 900 calorias diarias 

A.bos grupos tienen un d6ficit cal6rico de 600 calorlas diarias (1500 
900) en base a un anAlisis de todos los tipos de consumo de alimentos. Toaman
do en cuenta inicamente los granos, sin embargo, mostraria cue los agriculto
res tienen un d6ficit de 400 calorias diarias o aproximadamente 60 Kgs al aNo, 
mientras los rastores tendrian un d6ficit de 180 calorias diarias o aproxima
damente 22.5 Kgs al ao, cuando de hecho, el d6ficit de alimentos para ambos 
grupos es e-xactainente el mismo. 

3.1.2 Soluci6n Ideal 

Las estimaciones del d6ficit de alimentos serian mis profundas concep
tualmente si los alimentos principales consumidos en el pals se incluyen en el 
anlisis. Una forma de hacer esto es convertir todos los alimento a su "e
quivalente en granos" en base a calorias o valor nutricicnal. Esto requiere 
de informraci6n no solo del consumo total de alimentos sino tambin del valor 
cal6rico o nutricinal de cada alimento. Esta clase de informaci6n puede ser 
dificil o cara de cbtener. Sin embargo, si otros alimentos no son tan irpor
tantes dentro de la dieta del pais, el esfuerzo extra por cbtener y analizar 
la informaci6n puede no ser necesario para mejorar las estimaciones que produ
ce. 

3.1.3 Enfcque Recanendado 

El uso del mejor enfoque depende del pals bajo anAlisis. 
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- Si el grano es el ccrxriente de mayor importacia en el ccnsumo de 
alimentos, convertir otros alimentos a su equivalente en granos, no 
valdria la pena bacer un esfuerzo extra. Sin embargo, el analista 
debe ccnsiderar si el catsum de estos otros alimentos aumenta o dis
minuye en los afios de poca disponibilidad de granos y tratar de hacer 
los ajustes pertinentes en las estimaciones de ccnsumo de alimentos 
per capita. 

- Si los alime-ntos que no son grano son significativos en la dieta na
cional, particularmente si existen algunos importantes, seri de uti
lidad realizar conversiones a un can~in denominador, tal como calorlas 
o granos de poteina. El Ap6ndice 15 presenta un enfoque paso a paso 
y el Apndice 1 proporcicna los factores FAD de conversi6n, por bie
nes 	y por pals, para hacer los c .lcalos. 

El uso de calorlas cano ccam dencainador se vuelve menos satisfactorio 
entre mAs diversos, en terminos de nutrici6n, sean los diferentes alimentos 
consumidos e-n el pais y me-nor sera la sustituibilidad que exista entre ellos. 
Se debe pcner atenci6rn si la mayoria de las calorlas cansumidas poz cierto 
tipo de pcblaci6n se derivan de viveres que son nutricioalmente bastante dife
rentes a los cereales. Si este fuera el caso, Ee puede considerar el cilculo 
por separado de la brecdha de alirnentos por categorias Mns arplias (e.g., :n 
d6ficit de alimientos para cereales, un deficit de alimentos para la leche y 
sus derivadcs, un deficit de alimentos para aceites ccmestibles, etc.) 

Es muy dif5cil estimar el cansumo praedio de prcductos derivados de la 
ganaderia, paticuarmente la leche, y serA dificil que los anali-tas consigan
inforracion scbre cano disminuye su cca'sumo e-n los a~os de carestia. Sin em
bargo, el analista debe estar consciente cue esa informaci6n podria hacer gran 
diferencia ean el resutlado final de un aniLisis scbre la brecha de a-imentos y
el grado de penetraci6n que estos valores pcdrian prcducir para cbtener mejo
res estimaciones. 

3.2 Definici6n de "Necesidad" 

De acuerdo a lo anterior, la definici'n de "necesidades" totales de ali
mento de un pals difiere sustancialmente entre analistas e instituciones. 
Existen tres definiciones posibles: 

--	 E1 consumo total de alimentos de un pericdo anterior (comunente, un 
promedio de cuatro o cinco aos), ajustado al incremento de la pobla
ci6n desde esa 6poca, llamado definici6n del "Estado Actual"; 

Estandares de subsistencia o consumo cal6rico minimo recomendable 
multiplicada por la poblaci6n actual del.pais (ejemplos de alg-anos 
est~ndares de FAO se presentan en los A..ndices 2 y 3); 

"Demanda", o el deseo de cacrar alimentos, en base a la respuesta de 
los consumidores en cuanto a sus ingresos y precios de los alimentos. 
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Las organizaciones que publican cifras del deficit de alimeentos ccm~nxuen
te utilizan la definicion del Estado Actual o de subsistencia. Las diferentes 
defini-zicnes pueden rendir resultados diversos en las estimacicnes finales del 
d6ficit de alimentos. 

El enfoque sugerido aqui es calcular las necesidades otales de alimentos 
del presente afo de acuerdo a la definici'n del Estado Actual y luego ajustar 
estas cifras si existieran otras consideraciones importantes en el pals bajo 
anlisis. La metodologia que se debe emplear bajo este e-nfcque se de'= ibe a 
ccntinuacion. 

3.3 Necesidades Totales de Alimentos 

A ccntinuaci6n se describe en detalle el enfoque que servira para: 

- Calcular las necesidades de consumo total de alimentos para el pre
sente afio de acuerdo a la definici6n de Estado Atual por medio del: 

- c.lculo del ccnsumo total de alimentos de afios anteriores; y 

-- ajuste de las cifras para reflejar aiLentos en la pcblaci6n. 

- hacer otros ajustes al c.llculo de Estado Actual, si fuera necesario, 
por medio de: 

-- la revision de los efectos de precios e ingresos; 

- la ccnsideraci'n di asuntos claves. 

3.3.1 	 Calculando las Necesidades de Alime.ntos de Acuerdo a la Definici6n 
de Estado Actual 

Para calcular las necesidades de alime-ntos de acuerdo a la definici6n de 
Estado Actual, se debri estimar y luego multiplicar el prcmedio hist6rico de 
ccnsumo per cipita por la pcblaci6n actual. 

3.3.1.1 Calculando Promedios Hist6ricos de Con.sumo 

- Seleccicnando un Periodo Base 

El primer paso es seleccicnar un periodo base para el prcnedio hist6ri
co. Los 611timos cuatro o cinco afos es el periodo de tiepo ms canC'unente 
empleado para esta clase de anilisis; pero se puede escoger un periodo m s 
grande. La desventaja de utilizar un periodo corto es que puede no ser repre
sentativo (e.g., si han existido carestlas o una serie de cultivos abundan
tes). Por el otro lado, la ventaja de emplear un perlcdo corto es que las 
tendencias estructurales recientes se reflejaran. En general, el uso de cua
tro o cinco aios es suficiente, a mnenos que el analista considere que este 
periodo no es una muestra exacta del canportamiento en aios anteriores. Si 
este fuera el caso, se pueden afadir a-os adicionales al periodo base. 
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- Los isitos de Ecuacicnes y Datos 

Los datos hist6ricos del consumo naciona total de alimentos no siempre 
estaun dispaibles.. Es ccnLierte necesario estimar el ccnsumo sumando sus 
partes ccnstiturentes. El consum-o nacicnal total es igual a la producci6n 
interna, mernos las cantidades destinadas a semillas, forraje o perdidas, todo
 
esto mu.tiplicado por la tasa de extracci6n por molienda, menos el cambio neto 
en stociks, ms las importaciones netas coerciaies de granos y dcnaciones ali
mentarias (yea ia ecuaci6n a continuaci6n). Cada una de estas variables debe 
reccpilarse para cada afio del pericdo case. Los datos en cuesti6n son datos 
hist6ricos para estimar el prcredio total de ccnsumo de alimentos en los aios 
anteriores. Los m6todos para estimar estas variables para el presente aio 
seran deszritos en las secciones posteciores de este manual. 

Para Cada Aio del Perlodo Base 

Ccnsumo del P-roduccicn Semilla Tasa de j Cambio Netof 
Estado Actual = Interna -Forraje * Extracci6n - en las 

Total P-rdidas por M4lienda, Stocks 

Importaciones J cnac i On 
Netas de +1 Alime-ntaria' 
Alimentos Total I 

- Estimaci~n de los Valores de las Variables en las 
Ecuacicnes 

Producci6n Interna Total: Los datos hist6ricos scbre 
la prcducci'n interna total pueden cbtenerse de diferentes formas. Por ejem
plo: 

- Estimar el area cue estaba en mroducci6n en cada a-no 
del periodo base y multiplicarla por una estimaci~n 
del rendimiento para el mismo a-no;
 

- Usar estimaciones de produccicn vendida (tanto a las 
agencias oficiales ccmo a ventas locales) y sumar las 
estimacicnes de retenci&n ean las fincas (cansumo mas 
almacenamiento).
 

Los meritos de cada m6todo depe.nden de la disponibilidad de datos de un 
pals dado. Es sumamente dificil, sin embargo, cbtener estimacicnes confiables 
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scbre las retenciones en las fincas y producci6n local vendida, particularmen
te si los canales de comercializacin "paralelo" tuvieran algin significado 
interno o en las fronteras internacionales. 

Semilla: Es importante reducir la estimaci~n de prcducci6n bruta por la 
cantidad de cosecha que se retuvo ccmo semilla. Las estimaciones para estas
 
cantidades pueden estar disponibles en el pais. De lo contrario, el Ap.ndice 
1 proporciona promedios FAD para 1979-81. Los datos FAO son cantidades abso
lutas de los granos que sirven como semillas. Pueden ser extrapolados para
cbtener las estimaciones para los aics incluidos dentro del perodo base. 

Las extrapolaciones se pueden realizar de diferentes formas. En mushes 
paises, es suficiente calcular la cantidad de semilla retenida como una parte 
de la producci6n total. Este porcentaje puede aplicarse despuis a loo niveles 
de producci6n para los anos del periodo base. En otros paises, la tasa de 
semilla retenida durante un ado, en ccmparaci6n con las hectireas cultivadas 
para e siguiente ao, es la que permanece constante. 

Forraje: Es necesario incluir esta variable 6nicamente si los animales 
entran en competencia ccn las personas en el consumo del articulo bajo consi
deraci6n. Los residuos de la sienbra o M/s siebras cultivadas especificamen
te para forraje no deben estar ccnsideradas en las estimaciones de producci6n 
total, y por lo tanto, no necesitan ser restadas. Ojando se utilizan los mis
mos articulos Para el cxnsunn de los animales y de las personas, sin embargo, 
las cifras de produccin total deben reducirse pOr la cantidad de granos dis
puesta pra alimentar al ganado. Puede existir informaci6n hist6rica scbre 
estas cantidades. Si este no fuera el caso, la FAO pronrcicna estimaciones 
prcmedio para el pericdo 1979-81 que se encuentran en el Ao6_ndice 1. Estas 
cifras deben ajustarse para reflejar los cambios en las asociaciones de ganado 
que hayan ocurrido desde los aos en .ue fueron reccpilados los datos de la 
FAD.
 

Prdidas: Las estimaciones de la producci6n bruta deben ajustarse para 
reflejar las pirdidas por siembra. Camo en el caso de la sezmilla y el forra
je, puede existir dispcnibilidad de informaci6n en el pais para realizar los 
cAculos. De o contrario, los proaedios FAO para 1979-81 se encuentran en el 
Apndice 1. En la mayoria de los cascs, es suficiente estimar las p~rdidas 
ccmo una parte de la produccibi y extrapolar esta tasa para cada uno de los 
anos del periodo base. En la realidad, sin embargo, el porcentaje de perdida
de la cosecha se tiende a incrementar en los allos fructiferos y a disminuir en 
los malos. 

Tasas de Extracci6n Dor L'.lie-nda: Para ccmparar los datos scbre las ne
cesidades de alimentos, prcducci6n, stocks e i mportacianes, estos deben estar 
en su forma de molienda. Por ejemplo, las toneladas de arroz en granza no 
pueden aadirse a las toneladas de arroz molido. AdemAs, el arroz en granza y 
el mijo descascarado no son ccmparables porque la parte del grano entero que 
es co estible es diferente en los dos articulos. Los factores de conversicn 
tMcnica utilizados por la FAO para articulos bisicos se presentan en el Apin
dice 4. Los datos hist6ricos deben considerarse cuidadosamente para determi
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nar si estin descascarados o no. Si esto fuera dificil o costoso de realizar, 
y los recursos para efectuar los cilculos son limitados, se deberi dar priori
dad al refinaiiento de los datos del arroz, donde el factor de molienda puede 
afectar en un 40% los resultados del anilisis.
 

Cambio Neto en Inventarios: Para obtener la cantidad de granos de ali
mento que se ccnsumii6 en cada ao del pericdo base, se deben ajustar las ci
fras hist6ricas de producci6n tanto para los cambios en inventarios de granos
oficiales (p~blicas) camo e-n las no-oficiales (privadas). El cambio neto en 
inventarios se resta de la producci6n total. Un aumento en los inventarios 
desde el principo al fin del ao representa una reducci6n en la cantidad de 
granos dispanibles, y una disminuci6n durante el transcurso del a~io representa 
un aumento en la disponibilidad de granos. 

Para calcular el cambio neto eun inventarios se necesita de datos desde el 
principio al fin del afio. Esta informacin se puede cbtener ficilmente de los 
silos odblicos. La mayorla de los gcbiernos publican estas cifras. Si no 
estuvieran dispnibles, sin erbargo, se puede hacer un esfuerzo por cbtener 
datos hist6ricos de inventarios de las instituciones gubernamentales principa
les (e.g., las frcntezas de.mercado del pais). 

Los datos del cambio neto en inventarios privados rara vez se encuentran 
dispcnibles. Si existen cczra ias privadas de mercadeo o comerciantes gran
des, ellos pcdrian estar en la disponibilidad de otorgar informaci6n de inven
tarios anteriores. La Lnformacikn hist6rica acerca de los carmbios de almace
naje de los granos en las fincas es casi i.-osible de obtener. Sin ebargo,
estos datos son importntes ya qie pueden afectar sustancialrente A canidad 
de granos consumidos e-n cierto aio. Si se cuenta con informraci6n de encauestas. 
de datos anteriores, esta podria rendir informaci6n acerca de los canbios que
los agricultores realiz.an e-n sus inventarios, ya que los niveles de Produccicn 
varian. Las entrevistas con los finqueros o agentes de extensicn pueden pro
porcicnar informaci6n scbre estas cantidades. 

Debe notarse que si los granos aLmacenados provienen de la producci6n
interna, 6sta dee multiplicarse por la tasa de extracci6n por molienda. Sin 
erbargo, si los granos son importados, se deberi hacer un esfuerzo por deter
minar qau cantidad se encontraba en su forma molida y por 1o tanto no necesita 
convertirse, y que cantidad estaba en su forma entera y necesita multiplicarse 
por la tasa de extracci6n por molienda. 

Importacicnes Netas de Alimentos: Las importaciones netas de alimentos 
estAn canpuestas por las i -ortaciones totales de alimentos menos las exporta
cicnes totales de alimentos. Las series hist6ricas para las transacciones 
legales ccaerciales se encuentran dispcnibles y son bastante precisas. Los 
datos sobre el contrabando ilegal en las fronteras, son inexistentes; sin em
bargo, estas cantidades pueden ser significativas. Los diferenciales en el 
precio de los articulos entre los paises vecinos pueden ser un alto indicador 
del ccntrabando. Cuando los precios son mis altos en el extranjero es proba
ble que los articulos se exporten y viceversa, cuando son mis bajos. Las es
timacicnes de la magnitud de estos intercambios debe saiir de fuentes informa
les y su precisi6n no se puede confirmar. Sin eibargo, se debe dar considera
ci6n a estos flujos cuando se calculen las importaciones netas de granos para 

http:realiz.an
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cda uno de los Cnos del periodo base. 

Donaciones de Alinentos Totales: Incluye prcgramas y proyectos de ayuda
alimentaria de emergencia o no-emergencia de todos las fuentes dcnantes. Los 
ccuprcnisos realizados en cierto a±o no significan que los granos esten dispo
nibles actualmente. S61o la informacicn que se cbtenga del pais debe ser usa
da. "El retrazo en la llegada de ayudas alimentarias" debe incluirse en los 
totales del per.odo de tiempo en que el grano estuvo dispanible. 

3.3.1.2 Ajustes de Pcblaci6n al Prcmedio Hist6rico
 

Una vez que los datos hist6ricos de todas las variables hayan sido suma
dos entre si para calcular el ccnsuma total de cada a~o del periodo base, es
 
necesario ajustar estas cifras a los caibios de pcblaci'n. Una manera de lo
grar esto es dividir la cifra del ccnsumo total de cada afio dentro de la esti
maci6n de pcblaci6n para ese mismo a~o. Esto puede dar ccmo resultado estima
ciones del cacsumo de alime-ntos per capita para cada afn. 

Ccnsumo Total
 

Cansumo Per C~pita = 

Pcblacin 

Estas estimacicnes pueden sumarse y dividirse por el n~mero de afios del 
periodo base para calcular el ccnsuno prcmedio per cipita. Esta cifra puede
luego multiplicarse por la estimaci6n de pcblaci'n del prese-nte a~o para cbte
ner el valor final de Necesidades Totales de Alimentos, en base a la defini
cimn de°Status Quo. 

Las cifras sobre pcblaci6n debe-n cbtenerse de fue-ntes confiables y ajus
tarse a las tasas de crecimiento anual para cbtener estimaciones para cada uno 
de los a-os del periodo base. Las cifras scbre las tasas de crecimiento anual 
deben revisdrse para que reflejen adecuadamente tendencias de migracin hacia 
adentro o hacia afuera que hayan iniciado desde el ditimo censo. 

3.3.2 Ajustes al Consumo del Status Quo 

3.3.2.1 Ajuste de Precios e Ingresos
 

En casos de carestlas severas u otros desastres que causan la caida pre
cipitada de la produccicrn dcmstica de cultivos, los precios de los productos 
aumentan y los ingresas dismirnuyen. Ccm resultado, los cccsumidores tienden 
a reducir su cansum total de alimentos voluntariamente. Debe quedar claro 
que esto no sucede con aquellas personas que 6nicamente ccnsumen las cantida
des necesarias para subsistir. Sin erbargo, el total de la poblaci'n no se 
encuentra a este nivel. Cam=ente existe algin tipo de cansumo en alguna 
parte del pals. En ccnsecuencia, los cilculos del Status Quo tender~n a so



- 15 

bre-estimar is necesidades totales de alimentos y los ajustes para incorporar 
estos efectos en los precios e ingresos pueden mejorar las estimacianes de las 
necesidades totales de alimentos. 

No existe f6rmula algTma que determine el tamano de los ajustes. Prcba
blemente el mejor enfoque sr cbservar los niveles de ccnsumo de las carestias 
o desastres anteriores en comparaci6n con otros anos para encontrar indicado
res de canportamiento bajo circunstancieas similares y ccnsiderar el consumo 
de la eccncmia, o sea, la cantidad de alimentos que se puede dejar de consu
mir, sin ilegar a un estado de scbrevivencia. Entre m~s cerca est6 ].a pobla
cion de los niveles de subsistencia, me-nor sera la respuesta ante los aumentos 
de los precios y de las disminucicnes del ingreso, y menor sera la importacia
de realizar estos ajustes. 

3.3.2.2 Ajustes Nutricionales
 

Una vez que las estimaciones de necesidades totales de alimentos hayan 
sido realizadas de acuerdo a los procedimientos anteriores, se necesitari rea
lizar ajustes en ciertos grupos pcblacionales. Especificamente, si se espera 
una respuesta especial para ciertos grupos vulnerables, las estimacian'es de 
necesidades deberin ajustarse ascendentemente para asegurar que la "necesidad" 
del individuo afectado est6 calcuJada al nivel cai6rico de consumo recomendado. 

A m en una situaci6n donde un pals en general, esti =npliendo el requi
-sito del Status Quo, habri algin lugar en ese pals dcnde existan segmentos de 
la pcblaci6n con desnutricion cronica. Para estas personas seti necesario 
usar el consumo cal6rico recomendado para establecer su nivel de necesidad, en 
lugar del nivel del Status Quo. 

4. CALC= DE LA PRODUCION I!UHA NETA 

Las estimaciones de la prcducci6n interna neta para el presente a.±o son 
similares a su parte ccnstituyente a las estimacicnes de la prcducci6n interna 
neta, calculada previamente para los aics anteriores. Sin enbargo, hacer es
tas estimacianes a tierno, o sea, antes aue ocurra una escasez, es bastante 
dificil. 

Los compnentes de la producci6n interna neta aue necesitan ser estima
dos, ccmo arriba, son producci~n total, semilla, forraje, p&rdidas. Cada una 
de estas variables seri discutida a su vez. 

Producci6n Semilla Forraje Perdicdas Tasa de
 
Interna - I- - * Extracci6n
 
Total Por tblienda
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4.1 Producci'n Interna Total 

Existen varios mtodos para evaluar los niveles de produccin total para 
el presente ano: 

- El M6todo de Area/Rendimiento: esto requiere ae datos de Areas sem
bradas y estimacicnes actuales de rendimiento 

--	 El Mtodo de Post-Cosecha: Esto requiere de datos scbre la cantidad 
de producci6n vendida a travs de los canales oficiales del gcbierno, 
ventas locales y retencicnes en las fincas (ccasm ms inventarios). 

Produccicn Interna Total 

-airea 
-rerxdiri~t 

- producci6n vendida a travs 
de los cana-les oficiales 
del gob ieno 

- ventas locales 
- rete-ncin en las fincas 

El 	metodo mas apropiado en una situacicn dada depende del pais en anli

sis, los datos disponibles, y el grado de precisi6n requerida. 

Cada ieitodo se discute a ccntinuaci6n. 

4.1.1 El Mtodo de Area/Re-ndimiento Dara Evaluar la Producci'n 

El metodo de irea/rendimiento requiere de la simple multiplicaci6n de 
estimacicnes de irea por etimacicnes de rendimiento. Este m4zcdo hace posible 
la predicci6n de la prcducci6n antes de la cosecha. 

Existen dos formas para cbtener estimaciones scbre variables de 'areay 
rendimiento. 

a cabo cbservaciones de las plantas por medio de eancuestas de 
campo (tanto para 'areacamo cara rendimiento) o a travs de imgenes 
via sat6lite (para rendimiento); u obtanga dicha informaci6n de otras 
instituciones o analistas; 

-Lleve 

-- Infiera valores de Area y rendimieunto de otra informaci6n dismcanible 
que afecte a estas variables en forna sistemAtica.
 

El met6do de area/rendimiento puede ser dificil y/o requerir de muchos 
recursos, sin erbargo, esto puede rendir cifras ccncretas y precisas para el 
calculo del deficit de alimentos. Esta tonica es adecuada en aquellos paises 
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que cuentan con datos accesibles scbre 'rea y rendimiento. Tanbi~n puu-de ser 
un m6tcdo seleccionado si se requiere de un alto grado de precisicn y los re
cursos estrn. disponibles para la recolecci6n de datos importantes. 

4.1.2 Estimacicnes de Area 

- Datos de la Encuesta: Los datos scbre el rea son criticos, pero
generalmente ignorados. Los tecnicos discuten que la cantidad de 
tierra cultivada permanece estable afio tras a~o y que la variabilidad 
en la producc'6rccurre antes que la variabilidad en el rendimiento. 
Si esto es cierto, una gran cantidad de recursos no tendrian que ser 
canalizados a travs de la recolecci6n de estadisticas de area cada 
a.5o. Una vez se cbtiene la cifra base, 4sta puede ser usada repeti
damente. Sin eL-bargo, aunque piria ser cierto que el total de ireE. 
cultivada permanece -onstante, la cantidad destinada a diferentes 
cultivos variaria sustancialmente. Estos cambios son cr ticos al 
determinar la cantidad de alimantos dispcnibles. 

La cbtencic'n por medio de encuesta de estimacianes de rea por cultivo, 
variedad o cor t6cnica de cultivo no es ficil, particulanante en los paises 
donde las porcicnes peque~as de tierra o la siembra accesoria de cosecha r pi
da es la norma. Sin enbargo, todos los gcbiernos bacen un esfuerzo por reco
lectar informacinI despu6s de la plantaci6n. Esta informacin de puede cbte
ner ean un tienp razcnable, del Ministerio de Desarrollo Rural o del Ministe
rio de Agricultura. 

La ccnfiabilidad en los datos de irea cue emanan de las encuestas del
 
gcbierlno puede variar de pals en pais. Se debera realizar Ln esfuerzo para
 
asegurar la calidad de la informaci6n. Los analistas deben determinar si es
tos datos provienen de t&icas de muestreo estadistico. Algunas de estas 
t4nicas se des.riben en el Apndice 13. 

Si el analista no esta seguro de la calidad de los datos de area disponi
bles, la discusi6n que se presenta en el A rndice 13 podria mencionar alunos 
de los asuntos de mayor imortancia a ccnsiderar. AdenAs, proporciona infor
maci6n adicional scbre los diferentes m6tcdos que pueden e.plearse para la 
recc)leccian de datos de rea, los diferentes niveles de precisi6n de cada. me
todo, y su costo en recursos en caso se tuviera que hacer un esfuerzo mayor 
para recabax informacion. 

SDeduciendo el Area de Otras Variables: Si no se cuenta con informa
cicn para el pre-ente aRo, y si el analista no cuenta con recursos 
para llevar a -abo la recoleccion primaria de datos en las 'area cul
tivadas, otra informacion disrcible podria ser Ctil para deducir 
estos valores.
 

Pa'a hacer dichas deduccicnes, se debera' cbtener datos de area de a-nos 
anteriores. Estos pueden ajustarse para el presente afio en base a informaci'n 
de cairicyi en las variables que afectan la cantidad de tierra cultivada por 
los agricultores. 



Las preguntas a continuaci&n sugieren algunos de estos posibles cambios. 
Las respuestas a estas preguntas no nos conducen a numeros que el analista 
pueda usar para ajustar los datos hist6ricos para realizar las estimaciones 
actuales. Sin embargo, pueden indicarle al analista que el area do cultivoun 
determinado a aumentado o disninuido desde el afio para el que contamos con 
informaci6n dispcnible, y pueden Lndicar la magnitud involucrada. 

Precios: 

- Ha aumentado el precio de un producto con relaci6n a otro, ocasio
nando que los agricultores decidan cultivar articulos que produzcan 
mas ganacia?
 

* Han aumentado/disminuido los precios de todos los cultivos con rela
ci&n a otros bie-nes, causando que los agricultores aumente-n/disminu
yan la cantidad total de tierra para cultivos? 

Tierra: 

- Existe tierra no cultivada dispnible que pueda servir ccmo area de 
producci6n, si los precios de los cultivos aumentan? 

- Se ha perdido alatna parte de la tierra debido a sequlas, salinidad, 
inundacion, disinuci6n de nutrientes, erosi6n, etc.? 

S[eSe ha dispuesto de tierra para cultivo como resultado de invert1 . en 
infraestructura de riego? 

- . Existen areas que no pueden, ser cultivadas por guerra u otra raz6n? 

Trabajo,
 

.Es suficiente la fuerza de trabajo rural para aumntar el cultivo de 
tieras en respuesta a incentivos en los precios? 

- Existe migraci6n hacia afuera que pueda tener un impacto negativo en 
la cantidad de tierra que puede ser cultivada? 

Insumos: 

Se encue-ntran los insuxos necesarios disponibles para cultivar una 
mayor parte de tierra para cierto tipo de sierbra? 

- Se tiene un aumento/disminuci6n en el precio de los insurrs con re
laci6rn al resultado de los precios que pueda incentivar/desincentivar 
el usc de insumos? 

-- 'Hay cr6dito disponible para adquirir los insumos necesarios? 

4.1.2.1 Estimaciones de Reandiriento 

La mayor parte de la atenci6n que se da a la metodologia para estimar la 
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producci'n de siembras, enfoca las tecniicas para predecir el rendimiento. Sin 
embargo, debe recordarse que si no cuenta con informaci6n acerca de 6reas cul
tivadas, los datos scbre rendimiento no son suficientes para c21putar la pro
ducci-n total. 

Asi como para las estimaciones de 'area, existe una variedad de metcdos 
para evaluar el rendimiento, cada tno de los cuales ofrece un nivel de preci
si'n distinto y cada uno euplea diferentes niveleF de recursos. Tanto la ore
cisi&n de una t6nica camo el costo varla dependiendo del pais en anilisis. 
Azm en un pals en particular, el mtodo mas apropiado puede camrbiar afo con 
ado, ya que las condiciones y !a dispcnibilidad de datos varian. 

- Cbservacion 

Datos de la Encuesta: La recolecci-i de datos de la encuesta para esti
mar el rendiniento antes de cosehar un cultivo es "as dificil que la recolec
ci6n de datos de ireas cultivadas, no cbstante que exista una buena infraes
tructura para la recolecci6n de datos. Las estimacicnes cabian durante el 
curso de una temr-rada de creciLmiento y el agr'ncrno tiene que interpretar las 
implicacicnes de la muestra para el rendimiento de la cosecha. Sin enbarco, 
el Ministerio o la Oficina de Agricultura ge-neran este tipo de informaci6n en 
algunos aises. El analisca que utiliza datos de =a encuesta debe asegurarse 
que estos datos fueron recolectados por medio de estadisticas. Algtzios arti
culos imortantes para esta evaluacion estan desczitos ean el ?An-dice 13. 

Sensores Remotos: Las inAgenes del Landsat y del AVHR pueden cbservarse 
durante el curso de una te.mmorada de creci.iiento y coan. rarse con los aHos 
anteriores para hacer una evaluaci6n relativP del desarrollo del cultivo. Por
 
ejemplo, los anilisis de teledetecci6n puEen prccrcionar la informaci6n si
guiente: "la cantidad de bicnasa en las re-aiones de creciniento de cuLtivos 
del presente ago, estan por debajo del azio anterior e-n un 25% (o un 10% por
debajo de la de hace tres a-nos, etc. )". La inforacion scbre rendi-iento debe 
ser actualizada desde el aiio al que se estA cocnarando la situacin actual, 
para pcder lograr estimacicnes actuales de rendimiento en terrminos absolutos 
para el presente ano. 

La resoluci6n que se produce en estas imgenes de teledetecci6n no es su
ficiente para dividir las estimaciones por cultivo, czno lo requieren los cil
culos de la brecha alirentaria. Sin embargo, estas imagenes son faciles de 
cbtener. poco costosas, y pueden proporcicnar alguna indicaci6n de la tenden
cia de producci6n temprana en la temporada de crecimiento. 

La NASA actualmente realiza evaluacicnes del crecimiento vegetal natural 
en el Sahel con imgenes de satelite con cuatro kil6metros de resolucion. De 
estas evaluaciones se pueden estimar los kilogramos nor hectarea de vegetacin 
para el presente aio. Si existe alguna relaci¢'n entre la vegetacion natural y
el crecimiento de cultivos (este es el caso de Iudhes cultivos en el Sahel), 
estos resultados podrian ser Ctiles para un anillisis de la brecha alimentaria.
 

El NOAA tcma muestras de los cultivos de tierra con imagenes de un kilo
metro de resolucion, la cual usa en conjunto ccn un an~lisis meteorol6gico 
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para realizar las estimaciones de rendimiento de cultivos y vegetaci6n natu
ral. El anilisis NOAA se describe en mayor detalle a continuaci6n. 

- Inferencias de Variables que Afectan el Rendimiento 

Si las estimaciones de rendimiento por observaciones a los cultivos, tan
to por encuestas como por teledetecci6n, no estan dispcnibles en el pals que
estA siendo analizado, seria posible hacer prediccicnes de rendimieto en base 
a la informaci6n de las variables que afectan al rendimiento en forma sistemi
tica, por ejemplo, precipitaci6n, insuns, mano de abra dispcnible, etc. 

Para poder llevar a cabo esta evaluaci~n, es necesario ccntar con datos 
scbre las variables y ccmprender cumo afectan estas variables el rendimiento. 
La mayoria de estas relaciones son complejas, particularmente cuando istas 
interact6an entre s y las estimaciones de rendimiento realizadas de esta for
ma no son las nAs precisas. Sin embargo, se puede lograr alguna informaci6n 
cai respecto a la direcci&n del cambio en el rendimiento, asi c la magnitud 
de estos cambios.
 

No es necesario evaluar tcdas las variables enumeradas a watinuaci6n en 
cada pals. Ademls, a~n cuando el efecto de estas variables sea significativo
puede no ser necesario hacerlo en la medida de profundidad del anlisis des
crito a ccntinuaci6n. Se espera que las discusiones a continuaci6n sean can
pletas, para cubrir la mayoria de los asuntos que puedan surgir en un pals.

El analista deberA revisarlas para enccntrar las variables principales del
 
pals bajo anrilisis.
 

Datos Meteorol6 icos: Los datos meteorol6gicos, en particular la preci
pitacicn, pueden usarse para efectuar estimaciches del rendimiento de lot cul
tivos en rouchos palses, especialmente en Africa. La.s variables siguien:'s son 
faciles de cbtener y su impacto en el rendimiento es bastance facil de evaluar. 

-- Porcentaje de Precipitaci6n Normal: Esta variable es fAcil de calcu
lar y aunque no siempre proporciona informaci6n precisa sobre las condiciones 
de los cultivos, puede ser un buen indicador del rendimiento, particularmente 
en aquellos paises donde la relaci6n entre los niveles de precipitaci~n y el 
rendimiento son altos. Las ecuaciones para realizaw: estos c&lcu~los est~n des
critas en el Ap$ndice 6. La ventaja de este indice es su siiplicidad y su 
facilidad de carprension para aquellas personas que no son tenicos. Asimis
o, La precipitaci6n normal, en particular los valores mensuales, puede obte
nerse de muchas fuentes o estimarse por una variedad de m6todos. 

- El Indice de Evaotranspiraci6n: Este indice es un mejor indicador 
del impacto de un nivel dado de lluvia acumulada ean el rendimiento de los cul
tivos. Este indice interpreta el impacto en cierta cantidad de lluvia durante 
cada 6poca critica del desarrollo de una planta, en base al requerirmineto de 
agua de la planta en ese periodo de tieipo. Los datos necesarios para hacer 
estos calculos incluyen: 
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Calendario de los Cultivos: (incluyendo los meses normales o los meses
 
de plantaci6n/transplante; fase vegetativa; 'poca de floraci'n y reproducci6n;

fase de madurez; y cosecha). Los calendarios para ciertos cultivos de algunos
 
paises africanos se presentan en el Ar&idice 7.
 

Coeficientes de los Cultivos: (para cada etapa de crecimiento y desarro
lo de los cultivos). Los coeficientes para las siembras mis ccmanes que cre
cen en Africa se detallan en el Aprndice 8. Si se han desarrollado coeficien
tes para palses especificos, estos den usarse.
 

Datos scbre Precipitacion Mensual: (para cada mes durante la epoca de 
crecimiento). Los dates hist6ricos tanbi.n son necesarios para cbte-ner valo
res mensuales "normales". Esta informaci6n de precipitaci6n debe recolectarse 
en regicnes agricolas representativas (no solamente ean los aereopuertos del 
interior, por ejemplo). 

La metodologla para caicular el indice de evapotranspiracicn, asi cmo
 
sus interpretaciones, se detallan en el Apz.ndice 9.
 

En base a estos indices relacionados (tales cam humedad del suelo, defi
cit de agua de la olanta y la humedad relativa del aire), la .NK)AAhace predic
cicnes de rendimiento en base a informaci6n meteorolcaica Lnicanmente. Esta 
calificacicn es inpcrtanne porque existen otros detezninantes del rendimiento 
que podrian sex significativos. Estas va=riables se describen abajo. Los aru.
"lisis NDAA se hacen peridic amente y Estudios Esyeciales, oue son bastante 
detalladas, pueden solicitaxse a traves de las Misiones de AID en la mavoria 
de los palses. Sin ebargo, el INAA no puede recibir Lnformacic.n imoorante 
en el pals. Por eje=.lo, las estaciones climiticas de las cue cbtienen la 
inforraci6n, no esttan necesariai-ente en los sitios agricolas representativos 
en todos los 3aises. Si se discone de mejor informaci6ri lccal, los analistas
 
Duede-n mejorar la inforacica del NCkA "haciendosus propias predicciones con
 
sus cilculos. 

En resumen, las Evaluaciones INAA =ueden proporcionar estimaciones de 
rendimie-nto de un aio dado con relaci-n a los a-os anteriores. La NOAA no 
cuenta con informaci6n scbre factores econ'rmicos, sociales o tecol6gicos que 
puedan afectar el rendimiento. Tampcco cuenta con datos scbre ireas cultiva
das necesarios para calcular la produccion total. Sin enbargo, las evaluacio
nes puederi ser muy Utiles si los factores no-cliiaticos no ca.mbian signi ica
tivamente ailo can aio, o si se cuenta con datos disponibles de estos otros 
factores para hacer los ajustes a las estimaciones del rendimiento. 

- Datos de InsuL=o
 

Como se mencion6 anteriormnente, las predicciones de rendimiento cue se 
basan en datos meteorol'Cicos debe-n interoretarse cuidadosamente. En algunos 
paises, los fen&nenos relacicnados ccn el clima oueden explicar la aran mayo
ria de las variaciones de rendimiento. Sin em'bargo, aun en las condiciones 
climaticas severas del Africa, !a influencia de los factores agricolas, econ6
micos, sociales/politicos y tecnol6gicos tanbien son imprtantes eun la deter
minaci6n del rendimiento. Las estimaciones s-bre re-ndimiento puede-n mejorur 
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si se tcman en cuenta estas variables, a pesar que su inmacto es ms dificil 
de calcular que los fencenos meteorol6gicos. 

- Fertilizantes: El uso de fertilizantes tiene un efecto importante en 
el rendimiento de la mayoria de cultivos. Si el grado de aplicacicn de los 
fertilizantes no se diferencia sustancialmente de los a~os anteriores, no se
rna necesario ajustar las estimacicaies de rendimiento para incluir el efecto 
de los cambios por el uso de este insumo. Es difiecil determinar cuAndo un 
caxrtio es "sustancial". En los paises dcnde existen datos de encuesta dispo
nibles scbre la tasa de aplicaci6n de fertilizantes por hectArea o scbre el 
n~u ero de hectareas fertilizadas (para cada cultivo), los ajustes para demos
trar el cambio e-n el uso de fertilizantes podria mejorar las estimaciones del 
rendimiento. Estos datos raramente se encuentran dispcnibles y la poca preci
si6n de usar cifras agregadas, significa que los ajustes valen la pena si el 
cambio en el uso de fertilizantes es imrortante con relacicn a! uso total 
(prcbablemente un carbio del 15% o irms). 

Cuando el uso de fetilizantes del presente aEo no se diferencia sustan
cialmente al de aios anteriores de precipitaci6n similar, los ajustes en las 
cifras de rendimiento derivadas de los factores clim'ticos se hacen necesarios. 

Requisito de Datos
 

- respuesta del rendimiento de cada cultivo por caxbio en la d6sis de 
fertilizantes; 

- la tasa de aplicaci6n del fertilizante por hectArea, por cultivo, 
para el presente a-o y varios a os anteriores; o, si no est~n dispo
nibles; 

- reducci6n total del uso de fertilizantes y estimaciones del Area cul
tivada en donde se aplic6 el fertilizante para el presente afo y afios 
anteriores. 

En muchos palses, se e-ncuentran datos disponibles scbre la respuesta del 
rendimiento de un cultivo dado en la aplicaci6n de f6rmulas de fertilizantes. 
Sin embargo, se debe hacer una advertencia. La respuesta del rendimiento de 
un cultivo por un kilogramo de ferilizante adic-nal podria variar, dependie-ndo 
de la cantidad total de fertilizante que se use. Por ejemplo, el caibio aue 
se produce en el rendimiento por la reducci6n de la aplicaci6n de un fertili
zante de 150 kgs/hectirea a 125 kgs/hect~rea es diferente al cambio e-n el ren
dimiento causado por la reduccicn de la aplicaci6n de 100 kgs/hectairea a 75 
kgs/hectirea. Por lo tanto, se requiere de una serie de coeficientes de re
sultado (no solo de un coeficiente) para realizar estos ajustes.
 

Basado en su experiencia o conociendo el catortamiento del agricultor, 
el analista deberi decidir si la reducci6n (o aLuento) del uso del fertilizan
te resulta ean menos (o mas) Area fectilizada, o e-n menor (omayor) cantidad de 
fertilizante por hectirea. La diferencia en las estimaciones del rendimineto 
de estas dos suposiciones podria ser significativa. 
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El analista puede cbtener los datos de los rangos de aplicaci6n por hec
t.rea directamente de los datos de encuesta, si se encuentran disponibles. De 
lo contrario, estos rangos se pueden calcular al dividir la reducci6n total de 
fertilizante entre el area total dcnde se aplic6. Las tasas de aplicaci'n 
para el presente ano pueden campararse can las de afios anteriores para deter
minar si ha habido algu'n caxbio sustancial en el uso de fertilizantes. Si 
esto ha ocurrido, los cceficientes de respuesta pueden emplearse para estimar 
el efecto que este canbio tendria en el rendimiento de los cultivos. 

- Otros Insumos: Si el uso total de otros insumos (e.g., semilla mejo
rada, pesticidas, mecanizacion agricola, etc.) ha canbiado sustancialmente en 
aios anteriores, seria pisible mejorar las estimaciones de rendimiento en base 
a informacio'n scbre clima y fertilizantes. Los ajustes por los cambios en el 
uso de estos insures pueden hacerse en form similar a los de fertilizantes. 

Reauisito de Datos 

- Uso actual de insumos (encuestas de campo de datos scbre disminucio
nes totales o ventas);
 

- Uso de insumos en a-nos anteriores; 

- La relaci'n entre el uso del insumo y el re-ndimiento del cultivo. 

Esta informacion Duede utilizarse para camparar el uso actual del insumo 
con el uso en a.ros anteriores. Si ha ocurrido alg~n ca.Tbio sustancial, enton
ces se podra calcular el efecto de este canbio en el rendimiento. 

- Infraestructura Rural: Si ha ccurrido carbios ean la infraestructura 
rural con respecto al presente ano, y estos canbies han afectado el re-ndinien
to, los ajustes podrian resultar en mejores estimaciones. Por ejemplo, si 
existia tierra aue era cultivada con sienbras alimentadas por la Iluvia y esto 
se cambi6 a irrigaci6n. Las estimaiones de area .arian hacer una distinci'n 
entre la tierra cultivada bajo estas dos t6cnicas agricolas, sin enbargo, este 
nivel de detalle no siempre esta dispznible en los datos existentes. Sin e
bargo, seria posible hacer estos ajustes para mejorar las estimaciones de ren
dimiento. 

Requisito de Datos 

- Las hectireas de tierra nueva bajo irrigaci&n en el presente ano; 

- Rendimientos de cultivos por riego; 

- Rendimientos del mismo cultivo bajo riego (en base al mismo prcmedio). 

Si los rendimientos de cosechas irrigadas de un cultivo dado tienden a 
tener un porcentaje ms alto que los rendimientos de cosechas sin riego del 
mismo cultivo, esta diferencia puede usarse para ajustar las estimaciones de 
rendimiento para la tierra que estA usando esta nueva t~cnica. 
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-Fuerza 
 Laboral Rural: Este factor es muy importante cuando hay esca
sez de lluvia o cualquier otro desastre. Frecuentemente, en las temporadas de 
creciniento, cuando se conoce que la producci6n total serA mala, la fuerza 
laboral rural comienza a emigrar hacia las ciudades en busca de empleo e in
greso o a campos de refugiados de emergencia. Al mismo tiempo, esto podria 
tener un impacto negativo en el rendimiento del cultivo si se dispcne de fuer
za de trabajo insuficiente para deshierbar durante la temporada y cosechar y
trillar al final de la misma. 

Es dificil calcular el numero de trabajadores que emigran del 'arearural, 
pero existen otras variables que pueden servir como indicadores de la magnitud 
de este fen6meno. Los orecios altos de los cultivos animarn a los agriculto
res a cosechar la mayor cantidad posible de cada hect5rea, mientras que las 
tasas salariales urbanas/rurales o situaciones de carestia severa provocaran 
la migraci~n rural, causando agunas veces que los agricultores abandonen com
pletamente sus tierras.
 

Los analistas deben buscar informaci6n acerca de la migraci'n rural, si 
pareciera que la falta de mano de cbra disponible podria ser lo suficientemen
te significativa que afecte la cosecha de las areas cultivadas. Si fuera im
posible determinar el impacto de estos movirientos de pzblaci6n en la produc
ci6n total de regiones individuales, estos ajustes serian necesarios por 1o. 
menos a nivel nacicnal. 

- Otros Factores: Todos los factores no-climticos cue puedan afectar 
en forma aizerente que en el pasado a la producci6n agricola, debe-n ser consi
derados en este anclisis, tales cow ataque de plagas, enfermedades de las 
plantas, des6rdenes civiles o guerras. Es necesario realizar las estimaciones 
del impacto en la Droducci6n de cada uno de estos eventos relevantes, al igual
 
qcue los ajustes. 

4.1.3 El M4todo Post-Cosecha para Evaluar la Prcducci6n 

Hasta este punto, las discusiones scbre la estimaci6n de la producci6n
interna se han basado en las predicciones antes de la cosecha. Sin embargo, 
en vista que el periodo critico de necesidades de donaciones alimentarias ocu
rre hasta el inicio de la siguiente temporada de crecimiento (i.e., los Ulti
mos meses antes de la siguiente cosecha), las estimacicnes post-cosecha de la 
producci-n podrian ser oportunas. 

Reuisito de Datos 

- Retenci6n en la finca (inventarios mas corsumo); 

- Ventas locales a camerciantes privados o a otras viviendas; 

-- Ventas en las fronteras de mercadeo del Gcbierno. 

Datos scbre la cantidad de alimentos vendidos al gobierno generalmente 
estAn disponibles, a pesar que estos representan pequeios porcentajes de la 
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producci~n total en muchos paises africanos. Los datos scbre ventas locales y 
retencicnes en las fincas no son muy faciles de obtener. Una forma de bte
nerlos es a travs de encuestas de campo. Otro enfoque mas practico pero me
nos preciso es tratar de cbtener una estimaci6n de la parte de la producci6n 
total que se vende en las fronteras de mercadeo del gcbierno. Entonces, los 
datos scbre las ventas a travs de los canales de mercado Oficiales para el
 
presente afo pueden extraporlarse para estimar la producci'n total. Se debera 
tener cuidado al emplear este mtodo, ya que varia sustancialmente cada a-no en 
muchos paises y la simple extrapolaci6n de un afio relativamente normal pcdria 
generar resultados poco precisos para un a-o de carestia. Para reducir este 
problema, el analista p=oria encontrar informaci-n acerca del comportamiento 
de venta de los agricultores durante carestias anteriores. 

4.2 Semilla
 

Las cifras de producci6n bruta deberin reducirse por la cantidad de cose
cha retenida para usarse com semilla. Las estimaciones de esta cantidad po
dri'an estar disponibles en el pals. De lo contrario, el Apndice 1 proporcio
na promedios FAD para 1979-81. Los datos FAO son cantidades absolutas de gra
nos retenidos como semilla. Estos pueden extrapolarse para cbtener las esti
macicnes del presente afio. 

La forma mins practica de hacer este tipo de extrapolaci6n para el Dresen
te aio es calcu.ar la semilla como una parte de la producci'n utiliz.ando datos 
'de alos anteriores, y aplicar esta tasa a las estimaciones de producci6n del 
presente ano. 

4.3 Forraje
 

Como se indic6 anteriormente, es necesario incluir esta variable solo si 
los animales compite-n con las personas por el consumo de un articulo. Los 
cultivos de residuo o las siembras cultivadas para forraje no debe-n ser in
cluidas en las estimaciones de producci6n total y por lo tanto no necesitan 
restarse. Cuando los animales y las personas se alimentan con el mismo arti
culo, las cifras de prcduccion total debe-n reducirse por la cantidad de grano 
dispuesto para alime-nto del ganado. Datos hist6ricos de estas cantidades pue
den estar disponibles. Si no, la FAO proporciona estimaciones promedio para 
1979-81 en el Ap6ndice 1. Estas cifras deben ajustarse para reflejar cambios 
en el alimento del ganado que hayan ocurrido desde los a-nos para los cuales se
 
recab6 la informaci6n de la FAD.
 

4.4 Prdidas
 

Las estimaciones de producci6n bruta deben ajustarse para reflejar perdi
das de cosecha. Ccu.o en los casos anteriores, pueden haber datos disponibles 
para efectuar estos cilculos. Si no, puede usar los promedios FAO para 
1979-81 del Apndice 1. En la mayoria de los casos, es suficiente estimar las
 
p~rdidas ccmo parte de la producci6n total y aplicar esta tasa a las estima
cicnes de produccicn del presente ano. En la realidad, sin enbargo, el por
centaje de la cosecha perdida tiende a aumentar en los afios buenos y a dismi
nuir en los malos.
 

http:calcu.ar
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4.5 Tasas de Extracci6n por Molienda 

Como se describi6 en la Secci6n 3, las tasas de extracci6n por molienda 
deben aplicarse a las estimacicnes de la producci6n total. Los factores t'c
nicos de conversi6n se presentan en el Ap6ndice 4. 

5. CAMBIO NETO EN LOS INVENrARIOS 

Para btener la cantidad de alimento en grano dispcnible para consumo en 
el presente afio, las cifras de producci~n interna deben ajustarse para cbtener 
el cazrbio neto tanto en stocks of iciales (P5blicas) ccmo en no-oficiales (pri
vadas). Ei cambio neto en los inventarios es igual al saldo de cierre del afio 
menos inventarios anteriores al principio del aio me-nos perdidas en inventario 
durante el afio. 

I7 
Cambio Neto = Saldos de - Inventarios - P'rdidas de 
en Invent. Cierre Transferidos Existencias 

Los datos estan cmLu'nme-nte disonibles para los inventarios retenidos por 
el gcbierno y pueden estar dispcibles para frcnteras de mercadeo privado. 
Estos datos son mas dificilez de cbtener para !as existencias de las fincas. 
Las eancuestas actuales e-n las fincas podrian proporcianar alg~n indicio del 
nivel de inve-ntarios en las fincas trasladados del afo anterior. Si dic-hos 
datos no existieran, las platicas informaLes con los agricultores, agentes de 
extensin o trabajadores podrian proporcionaz algn indicio de la magnitud de 
estas reservas. 

Suruestamnte, todo alimento que se traslade del afo anterior Marla, si 
fuera necesario, estar disrcnible para cons~no en el presente afo. Esto sig
nifica aue los balances de cierre al final del a-o estarian en cero. Para 
propcsitos de este cilculo, todo el alimeanto retenido en inventarios debera 
ccnsiderarse como disponible para consumo. Por lo tanto, !a cantidad total de 
existencias debera sumarse a la prcducci6n e inTortacicnes para calcular el 
total de alimentos disponibles.* 

Sin enbargo, esta no es una reccirendaci6n prcgramritica. De hecho, exis
ten razcnes por las que los agricultores y los oficiales del gobierno siempre 
mantienen un nivel minimo de stocks. Es muy posible que cuando 

* 	 El caxbio neto en los inve-ntarios se resta de la producci6n eun la ecua
ci6n del dficit de alimentos. Por lo tanto, un valor negativo para el 
cabio neto er inventarios significa que esta cantidad se afiade a la pro
ducci6r., aumentando la cantidad de alimentos disponibles. 
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existe una carestia severa, esta sea peor el sicuiente afio. Ademans, los pal
ses que dependen de las importacicnes y que estan sujetas a demoras logisticas
frecuentes, pueden encontrar prudente el mantener niveles de inventarios ade
cuados para amortiguar las Ilegadas o distribucicnes de importaciones y dona
cic-nes alimentarias impredecibles. 

Cuando este es el caso, los saldos de cierre de inventarios no seran i
giual a cero. La cantidad de alimnto dispcnible para cansumo en el presente 
a~o no seri igual a la cantidad total en existencia, sino seri igual a'las
 
existei-cias transferidas menos el nivel de existencias usado.
 

El enfcque sugerido para esta situacin ccnsiztc an calcular primero el 
d6ficit de alimentos sin incluir los storks de emergencia (i.e., los saldos de 
cierre iguales a cero). Esto produciri una estimaci6n del deficit de alimen
tos s61c para prop.sitos L-ediatos de ccnsumo. 
Luego, se debera efectuar una
 
estimaci6n por separado de la cantidad de alimento necesaria para la reserva
 
de las existencias.
 

Una vez que el cambio neto en inventario haya sido calculado, la parte de
 
esta cantidad que no este molida, debe multiplicarse por la tasa de extraccicn
 
por molienda.
 

6. IMPOIUACIOES NETAS 

'6.1 Estrateaia Alimentaria
 

Un pais puede producir todo el alimento necesario para alime-ntar a su 
pcblacion; puede exportar otros bienes y usar los r~ditos para importar ali
mentos; o puede hacer una ccmbinaci6n de anbos. La. mayoria de paises produce
solo una Dorci'n de los alimentos cue necesita e importa el resto. Esto ccn
plica la tarea de calcular el d6fficit de alimentos porque es dificil deternu
nat que cantidad de imortaciones "pcdria" haber.
 

Por ejemplo, un pals puede ccntar ccn reservas adecuadas o ingresos por
exportacion de mercaderias para importar cantidades de alime-nos cuando oc-rra 
una carestia en la producci6n interna. La fuente primria de divisas podria
ser el cultivo de productos agroexrortables, cuya producci6n disnixiuye cuando 
aumenta la producci6n de alianentos. Para el otro peas, la necesidad por im
portar aumenta en una &occa de carestia, pero su habilidad de recibir moneda 
extranjera para pagar las imortaciones disminuye al mismo tiempo. Por lo
 
tanto, para evaluar el d6ficit de alimentos en un pais, se debe ccnsiderar la
 
estrategia global de alimentos.
 

6.2 Transacciones Comerciales
 

En la mayoria de paises la capacidad de iimportaci6n esti restringida por

la cantidad de moneda extranjera a la que tie-nen acceso. Sin enbargo, este no
 
es el caso de los palses que pertenecen a la zcna franca CFA. Las considera
cicnes para estimar la capacidad de importaci6n en esos paises, serin discuti
das posteriormente.
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6.2.1 Disponibilidad de Mcneda Extranjera 

La siguiente ecuaci6n uede emplearse para calcular la dispcnibilidad de 
mcneda extranjera en los paises en donde su mneda no est. respaldada por un 
banco cnetral del exterior (e.g., la CFA). 

Moneda Reservas Ingresos CrIditos 1 Pagos pr
 
Extranjera = Interna + por + Cmerciales - Servicio de
 

Disponible cionales Exportacion Deuda
 

Cada uno de estos t~rminos debe expresarse en dolares de los Estados Uni
dos.
 

6.2.1.1 Reservas Internacionales 

El Banco Central, el Ministerio de Finanzas, la Tesorer'a y otras insti
tucicnes financieras son las fuentes de informacicn primaria para cbtener da
tos de reservas internacicnales del pais. Si estas instituciones no cuentan 
con esta informaciai, puede ser que est6 disponible e-n las publicaciones del 
Fondo Mmnetario Inte-racional o del Banco Mundial. 

6.2.1.2 Ingresos por Fxmortacicnes 

Los datos de excortacicnes de productos manufacturados pueden obtenerse 
de fuentes cmo el M.inisterio de Ccnercio. Sin e ba.go, en .ucl-c-s paises los 

represe-ntan una parte significativa de sus exportaciones.prcductos agricolas 
Por 1o tanto, para estimar las exportaciones totales (fabricadas mas agrico
las), la oroducc-i6n de cultivos exclusivamente cara la venta deera provectar

se antes de la cosecha junto con la prcducci6n de cultivcs alimzentarios. Esto 
es irrprtante .orcue muc:sos de ios Sistmas de Prevision Temnprana disemadas 

para evaluar los d6ficits de alimento, hace-n estimaciones de la producci6n de 
cultivos alimenticios para determinar la brecha alimentaria. 

Tcnando inicamente en consideraci6n la produccion de alimentos, sin em
bargo, se amite el hecho de que muchos palses persiguen, intencicnal o no in

"seguridad de alimentos" que cc-.te'pla !atencionalmente, una estrategia de 
exportaci&n de productos agricolas para importar alimentos. Ignorar este he

cho puede sub-estimar el deficit de alimoentcs. Esto m strara un aume-nto en la 
necesidad, causaco por una reducci6n de la producci6n de alimentos, pero no 

mostrari la necesidad causada por una disminuci6n en las exportacianes de los 

cultivos exclusivamente para la venta. 

por importa-Otra implicaci6n se puede afrcntar al calcular los ingresos 
cicnes del cantrabando ilegal con Las palses vecinos. Datos confiables son 

imposibles de cbtener. Los diferenciales eun los precios de los articulos de 
los paises piueden ser un indicador de los flujos nets. Cuando los precios 
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san mayores en el extranjero, se pueden esperar mayores exportaciones. Las 
estimaciones de la magnitud de estos flujos pueden cbtenerse de fuentes infor
males, y aunque raramente se pueden confirmar, deberi darse consideraci6n al 
valor de estos intercambios al hacer estimaciaoes de los ingresos por exporta
ciones totales. 

6.2.1.3 Servicio de la Deuda Proyectado 

Las mismas fuentes que proporcinarn informaci'n scbre reservas interna
ciraales cmnm ente proporcicnan informaci6n de pagos proyectados por servicio 
de la deuda. Sin ezbargo, el analista deberi tener cuidado al usar los pro
gramas oficiales por servicio de deuda para hacer estos cilculos. Los palses 
caminmente no cumplen (y no se espera que cumplan) con los prcgramas de pagos 
establecidos por los acreedores y las instituciones internacionales antes que 
ocurra una carestia inesperada en la producci6n interna. Unicamente los ni
veles por servicio de deuda retirada que son reales deben sustraerse en vista 
de la situaci6n de cultivos actual. 

6.2.1.4 Crditos Ccmerciales
 

Si existen oportunidades internacionales de pr6stamo cue, si fueran usa
das, no causarian que la tasa de los servicios de deuda llegue a niveles ina
ceptables, la cantidad de estos prestamos deberA sumaxse al total dispcnible 
de mcneda extranjera. Es dificil estimar estas cantidades, y en muchos paises 
no ser. f~cil incororar dicha informaci6n de-ntro del analisis. Sin embargo, 
comente, cuando existe un pals sin disponibilidad de moneda extranjera con 
la cual adquirir importaciones, pueden can.rar alimnentos en el mercado inter
nacicnal con el crdito proporciaiado por los proveedores. 

6.2.2 Importaciones
 

6.2.2.1 nm~ortacianes Totales Comerciales
 

Una vez que se haya calculado la moneda extranjera disponible, se puede
 
hacer una estimacin de las imortaciones comerciales totales. Este no es un 
calculo directo, porque los paises tienden a asignar su moneda extranjera en 
forma diferente en los afos de carestia que en los anos "normales". Aun.que se 
ha observado su camportamiento en situaciones similares, es dificil predecir 
lo que van a hacer. Sin embargo, existen varias reglas que pueden usarse.
 

Algunos dcnatarios (incluyendo a AID) esperan que un pals importe comer
cilamente por imenos el pranedio de las importaciones de granos de los J.lti
mos cinco a-nos.* Se espera que los paises importen alimentos ccnercialmente 
hasta el punto en que las tenencias de titulos de !as reservas estn en peli
gro.
 

• Para AID, esto esta formaliene establecido car un Requisito de Mercadeo 
CcnLn (RMC) si el pals es el recipiente del PL 480 Titulo I/III. Si no 
fuera un beneficiario del Titulo I/III, el ciculo RMC representa una 
buena aprox4.maci6n para importaciones comerciales minimas aceptables. 
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Una forma de determinar esto es asumir que los passes mantienen una tasa 
fija 	de reservas internacionales para importaciones de mercaderia.** Esto 
significa que se espera que los paises importen mercaderlas hasta el punto 
indicado por esta tasa (pero no mayor a esta), dado el nivel actual de dispo
nibilidad de mcneda extranjera. Una tasa prcmedio puede calcularse de los 
datos scbre reservas e iLportacicnes de un periodo base de los 6 ltimos cuatro 
ocinco alios. Despue's de haberse determinado la disponibilidad en moneda 
local de un pals (como se presenta en la ecuaci~n anterior), la cantidad que 
puede importarse sin scbrepasar el valor de la tasa de reserva/importaci6n 
puede caJcularse de la siguiente forma. 

Dispcnibilidad de 
Moneda Extranjera 

Capcidad de 
Importacin 	 = 
Ccmercial 

1 + Tasa de Reserva/ 
Importaci'n
 

Este 	clculo se efect'a en d6lares de los Estados Unidos. 

6.2.2.2 Imortacicnes Ccmerciales de Alimentos 

Descue's de calcular la cantidad total de immortacicnes comerciales que un 
pals puede realizar en un ao dado, se debera estirar la parte de esta canti
dad que seri destinada a alimentos. Una forma de hacer esto es tomar el pro
medio hist6rico de la oarte de alimento en las imiortaciones totales de pro
ductos y aplicar este porcentaje a la estimaci6n actual de izmprtaciones tota
les. Un prcbleina con este metodo es cue mucb.s paises imortan mayores pro
porcicnes de alimentos de su presupuesto total para importaciones durante los 
alos de carestia, que en anos normales. Si el pais ha sufrido una carestia en 
la producci6n interna por otras razcnes, la parte de las importaciOnes de ali
mentos con respecto a las importaciones en otros afios podria rendir una apro
ximaci6n mns certera, que usando la parte hist6rica en todos los alios. 

El valor de las importaciones en d6lares debera convertirse a toneladas 
de alimentcs para usarse en las ecuaciones del deficit de alimentos. Esto es 
necesario para cbtener estimaciones de los precios cque el pais va a pagar por 
los articulos alimentarios importantes. Si se desconoce el origen de las im
portacicnes, los precios actuales pcdrian estar disponibles. De lo ccntra

** 	 Este es el enfcoque utilizado por USA,.en su Modelo scbre la Evaluaci'n 
de Ayudas Alime-ntaris (MEAA). 
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rio, los precios mundiaies ser'an adecuados. 

Es e- esta conversi6n del valor en d6lares de las importacicnes al volu
men 	de las importaciones que cambia el precio de las importacicnes y esto se 
refleja en la ecuaci6n de necesidades de alimentos dcnados. Si los precios 
mundiales han aumentado a o.rtir de aiios anteriores, esto puede aumentar la 
estimacicn del deficit do aliaentos del pals, aunque los deims factores perma
nezcw-i igual.
 

Para los palses MI, y algunas veces para otros passes con monedas inde
periientes, la ecuaciati presentada anteriormente no siempre predice las impor
tacicries de tlimeantos en forra precisa. Los palses CFA no son afectados di
rectamrente en sus importacicnes ccmerciales por la cantidad de mcneda extran
jera y cr-&dito explicito cisrenible para ellos. En consecuencia, los cilculos 
descri tcs aoul ccnmnmente sub-estiman la cantidad de alimento cue importara el 
pais en un ano dado. En este caso, pcdrdn haber otros mntodos cue puedan ha
cer mejores preiccianes. Agunas posibilidades inchyen hacer las estimacio
nes de inortacicnes de alimentos usando: 

-el nivel maximo de in-portacicnes ccaerciales de alimnento durante los 
61ti-ns cinco ancs; 

-el nivel promedio de imortaciones canerciales de alimento durante 
los 61itimos tres anos; 

--	 una predicci6n de la tendencia de las importaciones canerc3.:les de 
aiinr to. 

Para esccer cue metio es mejor para cierto pals, el analista puede e.m
plear datos hiLt6ricos para calcular las predicciones que caea una de estas 
tecnicas pudier in generar si hubieran sido aplicadas en its ditimos cinco a
6os. El analista deber' dar atenci'n scbre ccmo predijo cada tecnica durante 
los a-nos de maLa producci6n. El Metodo que presente las predicciones mks cer
teras para ese pals debera ser empleado. 

Sin importar el medoto cue se utiliz6, la parte de las importaciones de 
alimentos cue no estuvieran en su forma de molienda deber~n multiplicarse por
la tasa de extracci6n por molienda. 

7. EL DEFICIT DE ALD=S 

Cam se discuti6 e-n la Seccin 2, el deficit de alimentos puede estimarse 
usando la siguiente ecuaci'n. Una vez que los valores hayan sido asignados a 
cada una de las variables necesarias, el cilculo es directo. 

Dficit de Necesidades Producci'n Canbio Importaciones 
Alimentos Totales de - Interna - Neto en - Netas 

Alime-ntoj Neta Existen.
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7.1 Deficit de Alimento de Emergencia versus No-Emergencia
 

Para prop6sitos de prcgramaci6n, es 'til diferenciar entre el deficit de
 
alimento de emergencia y de no-erergencia (o estructurai). Un metodo para
 
hacer esto es calcular el deficit de alimento para las cuatro o cinco afics 
anteriores, usando la metdologlia presentada en este manual. Un promedio de 
estos deficits puede determinar una brecha alimentaria "normal" o estructu
ral. La estimaci6n del deficit de alimento para el presente afo puede enton
ces ccmpararse con este nivel estructural. Si la estimaci6n excede el nivel
 
estructural, la diferencia entre estos dos numeros es el ccar-mente de emer
gencia de este d~ficit.
 

7.2 Dficit de Alimento Nacicnaj. versus Individual o Regional
 

Las ecuaciones presentadas en este manual son adecuadas zara calcular el
 
deficit de alimento Nacional. Mientras es posible determinar la necesidad 
total de alimento de un individuo, pueblo o regi6n (en prcmedio), es muy difi
cil ase'qurar la cantidad de alimento que esta dispcnible para ccrnsumo. Para 
las viviendas o regiones que consumen su propia prodicci'n, seri posible esti
mar el alimento dispcnible calculando su producci6n y stocks. Para las vi
viendas o regiones cue cca-p.&ran alizrentos en efectivo, sin embargo, la tarea se 
vuelve m~s coztlicada. Al nivel de vivienda, se recueriri de informaci'n a
cerca de los niveles de ingreso, ahcrro y riqueza para hacer las estimaciones
 
de cuantas familias pueden "prcducir". Al nivel de pueblo o regi6n, se reque
rira de informaci6n acerca de las "i,.=ortaciones" y "ex~ootaciones" entre pue
blos o regicnes. Toda esta infornkci'n es bastante dificil de abtee - . 

Sin embargo, las esti-aaciones de los deficits de aliinentos a nivel regio
nal, de puzlo o vivienda son criticas oara la distribucion de las donaciones 
de alimento. El enfoque recomendado para resolver este orcble--a es hacer pe
que as e-ncuestas en todo el pais cue recolecten datos scbre el promedio del 
ccnsuLo de alimento individual. La diferencia entre esta cantidad y el prome
dio de alimento per capita nroporcicnara una estimacicn del dficit de alimen
to por perscna. 

7.3 Donaciones de Alimento
 

Una vez estimado el deficit de alimentos, el gcbierno y la ccmunidad do
nante podran discutir las alternativas para reducirlo o elimirarlo. El defi
cit de alimentos establecido no es necesariamente sin6nimo del nivel de nece
sidades por ayudas alimentarias, pero la ayuda alimentaria es un buen mecanis
mo para reducir la bre-ha. Otras posibilidades incluyen importaciones espe
ciales por el gcbierno (e.g., proporcionando mcneda extranjera de articulos
 
no-alimentarios), racionindo a los ccnsumidores grandes, aumentando el precio
 
del mercado del alimento para reducir !a demanda voluntaria, junto con distri
buciones a los nis desnutridos, auz-_ntando los precios en las fincas para ase
gurar la mayor cantidad posible de alimentos al mercado, etc. 
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Uno de los primeros pasos para determinar las accicnes apropiadas para 
reducir el deficit de alimentos es determinar la cantidad de donaciones ali
mentarias caiprometidas por la caniidad donante y prcgramadas para arrivo 
durante el periodo de anilisis. Esto es muy dificil de hacer. Ccmiunente las 
(nicas cifras disponibles de los otros dcnatarios son fianzas, y no para de
seibolsos o enbarques actuales, y en algunos casos 4stas nunca se materiali
zan. Sin embargo, se debera hacer un intento para evaluar los compromisos 
previos de la camznidad dcnante. Fechas reales deberln aparecer en las esti
macicnes de arrivo. En muchos palses, las organizaciones internacionales ccmo
 
la FAO o DAC (Ccmit de Ayuda al Desarrollo de la OECD) pueden hacer comila
cines de los carprrmisos de los dcnantes durante el curso del a-no, informa
cicn que puede camplementarse con informaci~n. adicional cuando este dispcnible
localmente. 

No existe f6rmula preestablecida para determinar la cantidad del deficit 
de alime.nto sobrante que debe cubrirse con donaciones, o, de esa cantidad, 
cuanto deben proporcionar los donatarios individuales. Esto variari depen
diendo de la situaci~n en cada pais y deberA ser analizado entre el gcbierno y 
la camziidad donante.
 

Un factor i---rtante pa-ra decidir u6 cantidad de dcnaciones adicionales 
se deberian tisar cara reducir el deficit de alimentos restante, es la capaci
dad logistica. Se debera llevar a cabo un arnilisis logistico antes de decidir 
-scbre los niveles de solicitud de ayudas alimentarias. Alguz'.as de las consi
deracicnes que deen estar incluidas en ese anLisis estAn descritas en el 
Apndice 16. Aicue sea posible aumentar la caoacidai lgistica, el nivel de 
ayudas alime-ntarias solicitadas para solventar 1os prcbleans del dA-ficit de 
alimentos, esta nunica deberA exceder !a cantidad cue pueda entregarse a las 
personas que las necesitan e-n la pcca adecuada. 

7.4 El Program de Donacicnes de los Estados Unidcs 

El Gcbierno de Estados tnidos puede proporcior.ar ayudas alimentarias a 
travs del progT ma PL 480 para ayudar a reducir el d6ficit de alimentos, en 
la forma que fue calculada anteriormente. 

7.4.1 Dcracicnes en Casos No Emerqentes 

Las retenciones de mcneda extranjera de algunos paises puede ser tan li
mitada que en aEos de escasez de la producci~n interna no puedan inortar su
ficiente alimento para satisfacer la deznanda del consumidor. Los programas de
 
ventas ccncesionarias de los Estados Uidos estan diseiados para dirigir esta 
situacicn. La avyda alimentaria del Titulo I y III es generalmente ayuda ali
mentaria de no-emergencia destinada a la venta en el mercado coMercial del 
pals recipiente. Puede estar disponible cuando existe una demanda del consu
midor efectiva, lo cual significa que los articulos destinados a la venta tie
nen un valor de mercado ya establecido y los consumidores cuentan con los re
cursos para ccmprarlos. 

http:proporcior.ar
http:Alguz'.as
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Las ayudas alimentarias del Titulo II se proporcionan en la forma de do
nacianes o dcnativos. Los programas del Titulo II incluyen Salud Materno-In
fantil, Alimento para el Trabajo y Alimentaci6rn en la Escuela. Estos provec
tos intentan proporcinar suplementos nutritivos regularmente a grupos criticos 
de la pcblaci6n. 

7.4.2 Donaciones en Casos de Emergencia 

El programa Titulo II tambi4n incluye ayuda ali mentaria de emergencia 
dispcnible para sefialar requisitos de alimentos urgentes y extraordinarios, 
especiainente en aquellas situaciones dande existe una devastaci6n severa de 
la prcduccicn interna y los residentes cuentan con poco ingreso en efectivo y 
que por lo tanto no cuentan con poder adquisitivo para ccmrar alimentos. Las 
ventas de alimentos de emergencia deben justificarse en forma excepcional, ya 
que la prioridad de los programas de emergencia del Titulo .II es ayudar direc
tamnente a los necesitados. El Manual 9 de AID, Capitulo 9 describe en detalle 
los reglamentos y prccedimientos que rigen dichas solicitudes. La avuda de 
emergencia es, por definifici6n, temporal y a corto plazo, ccm6nmente menor a 
nueve meses de duraci6n. 



APEDICE 1
 
de las Hojas de Balance de Alimentos
 

0romedio de 1979-1981
 
Organizaci6n para la Alimentaci. n y la Agricultura
 

Poma 1984
 

C6icuIos basados en estos datos 
Palses de Muestra 

Incluye: 

Estimaciones de Semilla, Alinento, Desperdicio para los affos 1979-1981, por 
pais, por producto. 

Conversiones para kilogramos a calorlas o granos de proteina, por pals, por 
producto. 



APENDICE I
 

Haja de Balance 	de Alimentos Estandar
 

Poblacion 5572000 	 Bolivia Informacion disponible apartir del
 
Promedia 1979-80 19 de marzo de 1984
 

Unidades: 	1000
 
toneladas
 
metricas
 

Produc- Isporta-Casbia Expar- Comner- Sumi- Usa Damestico Suministro per Capita
 
cian ciones 	 en los ta- cio nistro ............................ ...................................
 

Ali- ciones Proce- in_ Ali- Semi- Desperdicio par Ali- Kilo- Par Dia
 
mentas saro terno men- Ila Manufactura aen- gra- ----------------

to -------------- to mos/ 6ra- No. Gra- Gra-
Uso Uso Des- Ano mos de mos mos 
de de per- Calo- de de 
Ali- Non dicia ria Pro- Grasa 
men- Ali- teina 
tos men 

tos
 

Gran Total 2082 54.6 43.5
 
Proa. Vegetales 1731 36.9 14.9
 
Prod. Animales 351 17.7 28.7
 
Gran Total EXC Alcohol 2045 54.4 43.5
 

Cereales 	 109.0 296.5 877 23.6 4.9
 

Trigo 65 262 7 -48 368 9 13 345 62.0 169.8 463 13.6 1.6 
Arroz en granza 91 -3 -32 94 3 5 86 15.5 42.5 108 2.1 0.2 
Cebida 53 -1 -10 64 31 5 23 2 3 0.5 1.5 5 0.1 
laiz 422 33 -2 391 210 9 13 159 28.4 77.9 277 7.0 2.8 
Centeno 0.1 0.1 
AvEna 2 2 1 1 0.1 0.3 
orgo 21 21 21 
ereales 1 -2 3 1 2 0.3 0.9 3 0.1 

lereales prepar, 2 2 2 0.5 1.3 5 0.2 

Raices y Tuberculos 	 122.4 335.2 242 6.4 0.8
 

(uca 204 204 18 11 155 27.8 76.3 b9 0.5 0.2 
lapa 794 1 795 40 208 64 484 86.7 237.4 159 5.7 0.5 
lapa dulce 12 12 2 I 9 1.6 4.3 4 
aices y tuberculos 48 48 8 5 35 6.3 17.3 11 0.2 0.1 

zucares y Miel 	 32.7 89.6 318
 

Cana de azucar 3101 3101 3101 
Azucar cruda 270 7 28 56 179 179 32.2 88.2 314 
Confecciones con azucar I 1 1 0.2 0.4 1 
Azucares y sirooe 1 1 1 0.1 0.3 1
 
Miel 1 1 1 0.3 0.7 2
 



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

Produc- Importa-Casbio Expor- Comer- Sumi- Uso Domestico Suministro per Capita
 
cion ciones en los ta- cio nistro ............................................................
 

Ali- ciones Proce- in. Ali- Sesi- Desperdicio par Ali- Kilo- Par Dia
 
sentos saro terno men- Ila Manufactura men- qr - .. .. ..-----------------

to - -------------- to mos/ 8ra- No. Gra- Bra-
Uso Uso Des- Ana nos de @os mos 
de le per- Calo- de do 
Alt- Non dicio ria Pro- Grasa
 
men- Ali- teina
 
tos men
 

tos
 

Leguebres 
 2.8 7.6 26 1.8 0.2
 

Frijoles secas 4 4 
 3 0.6 1.7 6 0.4
 
Frijoles (otros) 10 t0 
 2 8 1.4 4.0 13 1.0 1.0
 
Arvejas secas 5 5 1 
 4 0.6 1.8 6 0.4
 
Arvejas (otras) 
 0.1
 

Nueces y Aceites 
 3.1 8.5 26 1.0 1.7
 

Castana 9 3 
 6 6 1.1 3.0 5 0.1
 
Soya 49 49 
 2 45 1
 
Semillas en cascara 17 1 
 18 1 5 1 11 2.0 5.4 21 1.0 1.7
 
Semilla de algodon 16 16 16
 

Vegetales 
 44.8 20.3 40 2.0 0.3
 

Repollo 9 9 
 1 8 1.4 3.8 1 0.1
 
Lechuga 
 24 24 2 21 3.9 10.6 1 0.1
 
Tomate 28 
 28 6 23 4.1 11.3 2 0.1
 
Chiles verdes 6 6 
 1 5 1.0 2.6 1
 
Cebollas secas 34 
 34 3 31 5.5 15.1 6 0.2
 
Ajo 3 
 3 2 0.4 1.2 2 0.1
 
Arvejas verdes 21 21 
 2 19 3.4 9.3 4 0.3
 
Ejotes 42 42 38
4 6.8 18.6 7 0.6
 
Zananorias 19 
 19 2 17 3.1 8.6 3 0.1
 
Vegetales frescos 32 32 
 3 29 5.2 14.2 3 0.2
 
Maiz verde 56 
 56 1 55 10.0 27.3 10 0.3 0.
 

Fruta 
 71.4 195.6 105 1.2 0.
 

Banana 
 159 159 16 24 119 21.4 58.5 36 0.5 0.
 
Platano 117 117 12 
 23 81 14.6 40.1 34 0.3 0.
 
Naranja 83 83 
 8 74 13.3 36.5 10 0.2
 
Mandarinas 23 23 3 19 
 3.5 9.5 7
 
Limones y limas 13 13 
 1 12 2.2 6.0 1
 
Manzanas 11 7 18 
 2 16 2.3 7.8 4
 
Peras 5 
 5 4 0.7 2.0 1
 
Membrillos 3 3 
 3 0.5 1.2
 
Duraznos 31 
 31 3 28 5.0 13.8 7 0.1
 
Ciruelas 4 
 4 4 0.7 1.8 1
 
Uvas 24 24 10 
 2 12 2.1 5.8 4
 
Higos 3 
 3 3 0.5 1.4 1
 



Produc- Importa-Cambio Expor- Comer- Sumi- Uso Doestico Suainistro per Capita
 
cion clones en los ta- cio nistro ---------------------------- ............ ...................
 

Ali-
mentos 

ciones Proce-
saro 

in. 
terno 

Ali-
men-
to 

Semi- Desperdicio par 
Ila 4anufactura 

--------------
Uso Uso Des-
de de per-
Ali- Non dicio 
men- Ali-
tos men 

tos 

Ali-Kilo-
men- gra-
to mos/ 

Ano 

Par Dia 
......-----------------

6ra- No. Gra- 8ra
os de mos sos 

Calo- de de 
ria Pro- 6rasa 

teina 

Manqos 
Aqguacate 
'inas 
Papayas 
Fruta fresca 

3 
3 
8 
5 
6 

3 
3 
8 
5 
6 

1 

1 

3 
3 
7 
4 
5 

0.5 
0.5 
1.2 
0.8 
0.9 

1.4 
1.5 
3.2 
2.2 
2.4 

1 
1 
1 
1 

0.1 

Carme y Desperdicio 33.0 90.4 172 12.9 12.9 

'Res v Ternera 
'Desoerd.comest./ganado 
Carnero v ovejas 
Carne de cabra 
Desperdcomest.icaora 
iCarne de cerdo 
Desperd.comest./cerdo 
Carne de pollo 
Carne (otras) 

87 
14 
20 
6 
2 

31 
2 
9 
7 

87 
14 
20 
6 
2 

31 
2 
9 
7 

87 
14 
20 
6 
2 

31 
2 
9 
7 

15.5 
2.5 
3.5 
1.1 
0.3 
5.6 
0.3 
1.6 
1.3 

42.6 
6.9 
9.6 
3.1 
0.8 

15.3 
0.9 
4.3 
3.5 

92 5.9 
7 1.3 

20 1.3 
5 0.6 
1 0.1 

30 2.1 
1 0.2 
7 0.5 
4 0.5 

7.4 
0.2 
1.7 
0.3 

2.4 

0.5 
0.1 

Huevos 3.6 9.8 13 1.0 0.8 

iuevos de gallina 22 22 1 2 20 3.6 9.8 13 1.0 0.8 

'escado v Mariscos 2.9 7.9 7 0.8 0.3 

"escado aqua dulce 
Iescado de mar 

5 
-16 

5 
16 5 

5 
11 

0.8 
2.0 

2.2 
5.4 

2 
5 

0.2 
0.6 

0.1 
0.3 

eche 30.6 83.7 48 2.9 2.3 

eche entera de vaca 
eche descrem.de vaca 
ueso/leche de oveja 
eche de cabra 
ueso/leche de cabra 

71 
10 
5 
14 
2 

-99 170 
10 
5 
14 
2 

6 
10 

10 

4 156 
4 
5 

1 3 
2 

27.9 
0.8 
0.9 
0.6 
u.4 

76.6 
2.1 
2.5 
1.5 
1.0 

37 2.1 
1 0.1 
8 0.5 
1 0.1 
2 0.2 

[.5 

0.6 
0.1 
0.1 

Aceites Vege. y Grasas 2.2 6.1 53.0 6.0 

Aciete de sova 
Aciete de nuez 

7 
2 

9 1 15 
2 

5 9 
2 

1.7 
0.3 

4.6 
0.9 

41 
8 

4.6 
0.9 

Aciete hidrogenado 1 1 1 ).1 0.Z 3.0 0.3
 
Margarina 0.1 0.2 1 0.2
 



Produc- Importa-C.nbio Expor- Cover- Sumi- Uso Domestico Suinistro per Capita
 
ciun clones en los ta- cio nistro ........................... ...................................
 

Ali-
mentos 

ciones Proce-
saro 

in-
terno 

Ali-
men-
to 

Semi- Desperdicio por 
Ila fanufactura 

--------------
Uso Uso Des-

de de per-
Ali- Non dicio 

men- Ali-

tos men 

tos 

Ali- Kilo-
men- gra -
to sos/ 

Ano 

Por Dia 
......-----------------

Bra- No. Gra- Gra
mos de fos os 

CaIo- de de 
ria Pro- Grasa 

teina 

Aceites Anim. y Grasas 4.6 12.7 110 0.1 12.3 

Grasa de qanado 

Otras grasas 
Grasa de oveja 
Grasa de cabra 
Grasa de cerdo 
Manteca 
Mantequilla/leche de vaca 

5 

I 

3 
15 -1 

5 

1 

3 
16 

5 

1 

3 
16 

').8 

0.2 
0.1 

0.5 
2.9 
0.1 

2.3 

0.1 
0.5 
0.2 

1.3 
8.1 
0.2 

20 

1 
4 
1 

11 
71 
1 

2.1 

0.1 
0.5 
0.2 

1.2 
8.1 
0.2 

EspEcies 0.1 0.3 1 

Aniz, hinoo 0.1 0.1 1 

Estimulantes 2.7 7.4 7 0.5 0.4 

Cafe verde 
Cocoa 

Productos de chocolate 
Te 

16 
2 

2 

6 10 
2 

2 

10 
2 

2 

1.9 
0.4 

0.1 

0.3 

5.1 
1.1 

0.2 

0.9 

2 
4 

1 

0.3 
0.1 

0.1 

0.4 

0.1 

Bebidas Alcoholicas 23.7 65.0 37 0.2 

Lerveza o cebada 
Vino 

Alcohol destilado 

121 

2 

25 

1 120 

2 
25 15 

120 

2 

10 

21.5 

0.4 

1.8 

59.0 

1.0 

5.0 

21 

1 

15 

0.2 



APENDICE 2 

de la cuarta Encuesta Mudial de Alimentos
 
Organizaci6n para la Alimentaci6n y la Agricultura


Series Fstadisticas No. ii
 
Series de Alimentos y Nutrici6n No. 10
 

Poma 1977
 

Incluye: 

Limite Critico para el Consumo de Calorias Per Cpiz, por Pals. 



APENDICE 2
 

Apndice 14 

Suministro de Calorias per C pita y Porcentaje y
 
Numero de Individuos Desnutridos en Paises
 

Seleccionados, 1969-71 y 1972-74
 

Suministro de Poblaci6n con un Consumo de Calo-
Calorias Per Limite rias Menor a 1.2 BMR 

Cipita Critico Porcentaje NTuiero 1,000
Pais 1969-71 1972-74 (1.2 BMR) 1969-71 1972-74 1969-71 1972-74 

Afganistan 1947 2000 43 7301
37 6774
 
Arqentina 3342 3281 1631 2 2 475 
 494
 
Banglaaesh 1945 1949 1512 38 38 
 25723 27026
 
Bolivia 1808 1860 1545 
 52 45 2846 2315
 
Botswana 2116 2025 1517 33 204
36 237
 
Brasil 2507 2538 1545 14 13
11848 13329 13478Burm 
Burma 2184 2131 1487 
 19 22 5272 6555
 
Camerun 2407 2383 
 1526 14 817
16 ?90
 
Chad 2088 1765 1526 54 2063
34 1238 

Chile 2802 2736 1554 11 15 
 1031 1484
 
Colombia 2152 2164 1487 
 29 28 6402 6806
 
Rep. Dominicana 2023 2158 1517 33 1581
38 1650 

Ecuador 2062 2087 1507 30 30 
 1809 1995
 
Egipto 2676 2632 1557 
 7 8 2333 2866
 
Etiopia 2168 2051 1512 26 6462
38 10174
 
Ghana 2273 2302 1498 22 20 1898 
 1866
 
Suatesali 2015 1987 1493 38 
 8 2013 2197
 
Guinea 2071 1994 
 1517 32 1490
41 1725
 
Haiti 1964 2029 1523 38 1678
43 1821 

Honduras 2178 2052 1517 2 38 
 817 1075
 
India 2034 1970 1486 
 26 30 141214 175162
 
Indonesia 1965 2033 
 1507 34 0 40619 3742
 
!-an 2162 2326 1508 23 15 652Z 4647
 
Iraq 2300 2392 1528 17 
 14 1591 1447
 
Costa de Marfil 2608 2626 1517 9 388
8 771
 
Kenia 2241 2137 1517 24 30 2699 3722
 
;ep. de Corea 2707 2749 1531 4 4 
 1255 1332
 
Liberia 1943 1976 1517 
 42 37 640 603
 
Libia 2553 2698 1526 13 7 252 149
 
Madagascar 2463 2360 1517 14 17 970 
 1285
 
Malawi 2'40 2414 1517 
 19 14 82 655
 
Mali 2056 1759 1526 38 1918
49 2656
 
Mauritania 1993 1867 1517 36 48 418 591
 



Suministro de 
 Poblaci6n con un Consumo de Calo-
Calorias Per L=mite 
 rias Menor a 1.2 BMR

Capita Critico Porcentaje Ninero 1,000Pais 1969-71 1972-74 (1.2 BMR) 1969-71 1972-74 1969-71 1972-74
 

Mexico 2661 2693 
 1512 9 
 8 4528 4435
Marruecos 2480 2593 
 1528 14 
 10 2118 1650
Mozambique 2019 1989 1536 
 34 36 2600 3173

Nepal 2041 2015 
 1486 27 
 29 3033 3499
Nicaragua 2417 2384 
 1523 17 
 18 335 391
Niger 1989 1857 
 1526 36 
 47 1446 2048
Paquistan 2148 2132 
 1512 
 24 26 14508 17223
Paraguay 2781 2723 
 1487 6 
 8 138 200
Peru 2312 2328 
 1526 23 
 23047 
 3.26
Filipinas 1945 1953 
 1517 35 
 35 ""6 14550Arabia Saudita 2361 
 2411 '334 
 14 12 1084 1014Senegal 2229 2181 1526 
 25 25 
 981 1053
Sierra Leona 
 2311 2254 1498 
 20 21 
 529
Somalia 1874 1916 
 1492 42 
 40 41171 1202
Sudan 2096 
 2067 1526 
 30 30 4709 5153
3ma:ilandia 2072 
 2118 1536 
 35 v3 
 143 147
Siria 
 2462 2525 1536 
 22 10 750 653Tanzania 1964 1958 
 1498 
 35 35 4646 5076
Tailandia 
 2295 2315 1511 
 18 IB 6434 7095
Togo 2164 2167 1498 
 24 24 
 470 510
Tunez 
 2213 2378 1514 
 24 16 1233 877
Turquia 2833 2830 1577 
 7 7 2466 2655
Venezueka 
 2405 2399 1536 
 7 7 739 306
 
alre2022 
 1848 1504 
 34 44 7357 10244
Zamoia 1980 2016 
 1517 35 
 34 1503 1601)0
 



APEDICE 3 

De Requisito de Calorias 
Organizaci6n para la Alimentaci6n y la Agricultura 

Estudios Nutricionales No. 15
 
Roma 1968
 

Incluye: 

Requisito de Calorias para Adultos
 



APENDICE 3 

Tabla 2 

Requisito de Calorias para Adultos, de Acuerdo a la Edad,
 
Segn la Temperatura y Peso del Cuerpo en Referencia 

Porcentaje de 
Edad la Referencia Hombres Mujeres
 

Ailos -- Calorias por Dia

20 a 30 100.0 3,200 2,300 
30 a 40 97.0 3,104 2,231
 
40 a 50 94.0 3,008 2,162 
50 a 60 86.5 2,768 1,990 
60 a 70 79.0 2,528 1,817 
70 69.0 2,208 1,587 

Tabla 3 

Requisito de Calorias para Adultos, de Acuerdo a la 
Temperatura Media Externa Anual, segun la Edad y 

el Peso del Cuerpo en Referencia 

Temperatura Media Porcentaje de
 
Externa Anual la Referencia Hombres Mujeres 

Centigrados -- Calorlas por Dia-

- 5' 104.5 3,344 2,4)4 
01 103.0 3,296 2,3 69 
5 101.5 3,248 2,335 

10" 100.0 3,200 2,300 
15' 97.5 3,120 2,243 
20c 95.0 3,040 2,185 
25' 92.5 2,960 2,128 
30' 90.0 2,880 2,070 



APEDICE 4 

de las Proyecciones de Productos Agricolas 
para 1975 y 1985, Vol. 1 

Notas Metodol6gicas 
Apndice Estad'stico
 

Organizaci6n para la Alimentaci6n y la Agricultura 
Roma 1967
 

Incluye:
 

Factores T~cnicos de Conversi6n Utilizados en la Elaboraci6n de las Hojas
 
Estandarizadas de Balance de Alimentos
 



APEDICE 4 

Productos Agricolas - Proyecciones para 1975 y 1985, Vol. II
 
Notas Metodol6gicas, Apndice Estadistico FAO 1967 

Tabla 1.27 
Factores Tecnicos de Conversi6n Utilizados en la Elaboraci6n de las
 

Hojas Estandarizadas de Balance de Alimentos l/
 

Producto Bsico Producto Derivado Factor de Conversi6n
 
(porcentaje)
 

Trigo Harina de trigo 72 - 80 
Arroz, en granza Arroz, molido 60 - 70 
Arroz Arroz, molido 80 
Cebada Harina 60 - 80 
Avena Harina 50 - 80 
Maiz Harina 80 - 95 
Mijo y sorgo Harina 80 - 95 
Centeno Harina 70 - 80 

Yuca, fresca Harina de yuca 25 - 33 
Yuca, fresca Tapioca 15 - 30 
Cafia de azucar AzCcar centrifuga cruda 10 12 
Remolacha Az6car centrifuga cruda 14 - 17 
Az6car no centrifuga Az6car centrifuga cruda 60 
Az6car centrifuga cruda Azicar refinada 92
 

Nueces, con cascara Nueces con cascara 70 
Coco, con cascara Coco o copra 15 - 24 

Fruta, fresca Fruta, seca 
Manzanas Manzanas secas 10 - 20 
Peras Peras secas 17
 
Higos Higos secos 33
 
Duraznos Duraznos secos 18
 
Ciruelas Ciruelas Pasa 23
 

Frutas citricas, frescas Jugo citrico, natural 30 - 40
 
Frutas citricas, frescas Jugo citrico, concentrado 8
 

Came, peso de caparaz6n Came enlatada 60 - 80 
Came, peso de caparaz6n Came ahumada 75 
Came, peso de caparaz6n Came salitrada 89 



Producto Basico 
 Producto Derivado Factor de Conversi6n
 

Huevos, en cascara 

Huevos, en cAscara 


Pescado, peso campleto 

Pescado, peso completo 


Leche, entera 

Leche, entera 

Leche, entera 

Leche, entera 

Leche, entera 

Leche, descremada 


Semilla de algod6n 

Semilla de s6samo 

Semilla de nabo 

Semilla de linaza 

Semilla de girasol 

Semilla de ricino 

Nueces en cascara 

Soya 

Semilla de mel6n 

Semilla de Caain 
Almendra de palma 
Almendra de coco 
Semilla de aleurita 

Mania 

Semilla de alazor 

Otras semillas N.E.S. 


(porcentaje) 

Huevos liquidos o congelados 18 
Huevos secos 24 

Pescado, peso en tierra 67 
Pescado, peso del filete 50 

Leche entera en polvo 12 
Leche condensada o evaporada 38 
Queso ii 
Mantequilla 5 
Crema 16 
Leche descremada en polvo 9 

Aceite de semilla de algod6n 16 
Aceite de semilla de s6samo 47 
Aceite de semilla de r-abo 35 
Aceite de semilla de linaza 34 
Aceite de semilla de girasol 30 
Aceite de semilla de ricino 45 
Aceite de nueces 43 
Aceite de soya 16 
Aceite de semilla de mel6n 30 
Aceite de semilla de cafiam6n 30 
Aceite de palm 46 
Aceite de coco 64 
Aceite de aleurita 17 
Aceite de mania 46 
Aceite de alazor 30 
Aceite 30 

1/ 	En los casos donde el factor de conversi6n se aplica a los diferentes
 
paises, este aparecera ccmo una cifra unica; mientras que para aguellos

productos donde la tasa de conversi6n varia substancialmente de pais en
 
pais, los factore7 de conversi6n esta.n representados ccmo rango. Para
 
mayor referencia con respecto a los factore.a especificos aplicables a
 
ciertos paises en particular, yea la publicaci'n FAD: "Factores Tecnicos
 
de Conversi6n para Productos Agricolas", Roma, 1960.
 



APENDICE 5
 

Lista de Datos
 
para la Evaluaci6n del D)ficit
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M1todos Alternos para la
 
Variable a Ser Estimada Estimaci6n 


Producci6n Interna Neta 1. El m6todo de frea/rendi-


miento 


2. El m6todo post-cosecha 


Datos Esenciales 


Importaciones netas de 
alimentos 

Ayuda alimentaria total 

Poblazibn total (o ta
sas de crecimiento de 
la poblaci6n) 

- Poblaci6n actual 

- Datos del grea, por cul-


tivo, por regi6n 


- Predicciones de rp-di-

miento por cultivo, por 

regi6n 


- Ventas a las fronteras de 
mercadeo del gobierno 

- Porcentaje de la produc

ci6n total vendida a 
travs de los canales del 
gobierno
 

__ 0 
 -

Datos Utiles (o Informaci6n)
 

la economia
 
Comportamiento del consumo
 
en carestias anteriores
 

- Series de datos hist6ricos 

sobres
 
Precios de los articulos
 
Precios de los productos
 

no agricolas
 
- Tierra disponible 

- Insumos disponibles 

- Evaluaciones de la NASA o 
NOAA 

- Series de datos hist6ricos 
sobres 
Prec3.pitaci6n mensual (por
 

regi6n)
 

Insumos (fertilizantes,
 
semillas mejoradas, pes
ticidas, servicios de
 
tractor, etc.)
 

- Coeficientes del efecto de
 
todo lo anterior sobre el
 
rendimiento
 



Variable a Ser Estitrada 


Cambio Neto en Alimentos 


Importaciones Netas de 

Alimentos 


Mgtodos Alternos para la
 
Estimaci6n 


Balances de cierre 

(wenos) 


Alimentos que vienen 


Disponloilidad de moneda 

extranjera 


(dividido entre) 

l + (reserva/tasa de impor-


taciones) 


Datos Esenciales 


- Retenci6n en las fincas
 
(alimentos y consumo)
 

- Ventas locales
 

- Alimentos que vienen pa-

ra los inventario del 

gobierno y de las fincas 


- Coeficiente de p~rdidas 


de alimentos 


- Reservas internacionales 

- Proyecci6n de los ingre-


sos de las importaciones 

efectuadas 


- Predicciones de la pro-

ducci6n para la venta en 

efectivo de cultivos 


- Precios mundiales espe-


rados para la venta en
 
efectivo de cultivos
 

- Pagos proyectados por
 

servicio de deuda
 
- Precios mundiales para
 

las importaciones de a
limentos
 

- Datos hist6ricos sobre,
 
Importaciones totales
 

de alimentos
 
Importaciones de granos
 
Reservas
 

Datos Utiles (o Informaci6n)
 

Comportamiento del almace
namiento en el pasado para
 
los alimentos del gobierno
 

y de las fincas en periodos
 
de carestia
 

- Estrategia de alimentos 
- Cr6dito internacional dis

ponible para el financia
miento de importaciones
 

- Contrabando (importaci6n o
 
exportaci6n)
 

- Desgloce de las importa
ciones por categoria
 



LISTA DE DAIOS 

SERIE DE DAOS HISMTRICOS 

Producci6n (por regi6n)
 
Producci6n total de granos, por articulo
 
Producci6n total de otros cultivos alimenticios, por articulo
 
Estimaciones del 6rea, por variedad y t6cnica (e.g., irrigaci6n vs. lluvia)
 
Areas baldias o totalmente cultivables
 
Estimaciones de rendimiento, por variedad y t6cnica
 
Uso de fertilizante (por cultivo)
 
Uso de pesticida (por cultivo)
 
Uso de otro insumo (e.g., credito, servicios de tractor)
 
Precipitaci6n (semanal, de areas agrcolas representativas)
 
Fuerza de trabajo rural 

Precios 
Precios del articulo al consumidor (por rgi6n, quincenalmente) 
Precios del articulo al agricultcr 
Precios del articulo en los paises vecinos 
Precios del insumo
 
Indice de precios al consumidor para bienes no agricolas
 
Tasas urbanas/rurales de salario
 

Comercio
 
Exportaciones totales de mercaderia (valor en USt)
 
Importaciones totales de alimentos (cantidad, toneladas)
 
Imp-rtaciones totales de granos - incluyendo contrabando (cantidad, toneladas)
 
Exportaciones totales de granos - incluyendo contrabando (cantidad, toneladas)
 
Total de ayudas alimentarias
 

Financi amiento Internacional
 
Reservas internacionales
 

Alimentos
 
Cambio neto en alimentos en granos
 
Balances anuales de cierre - alimentos que vienen
 

P6blico (oficial)
 
Privado (ccmrr.tiantes y de las fincas) 

Otros 

Producci6n en meicado 

ODEFICIETFE 

% de la producci6n utilizada para semilla, por cultivo 
% de la producci6n utilizada para alimento, por cultivo 
%de la producci6n desperdiciada, por cultivo 
P6rdidas de alimentos como % de las retenciones totales 
Elasticidad de los precios e ingreso, particularmente para el consumo de 

granos 



Cantidad de rendimiento por d6sis de fertili7.ante, por cultivo (para diferentes 

niveles de aplicaci6n)
 

FACIORES DE ODNVERSION 

Kilogramos de granos a calorlas, por articulo 
Kilogramos de otros articulos a calorias 
Tasas de extracci6n por molienda 

OTROS 

Consumo cal6rico recomendado per capita 
Poblaci6n (por regi6n) 
Tasas de crecimiento de la poblaci6n 
Tamao de las manadas de animales
 
Calendarios de los cultivos, por articulo
 
Coeficientes de los cultivos, por articulo
 
Comportamiento del inventario de alimentos
 
Estrategia de alimentaci6n
 

DATOS DEL PRESENTE ARO 

Producci6n (por regi6n, por cultivo)
 

De las encuestas en las fincas:
 
Estimaciones del rea, por variedad y t~cnica
 
Estimaciones del rendimiento, por variedad y t~cnica
 
Uso del fertilizante por hect~rea (por cultivo)
 
Uso del pesticida por hectArea (por cultivo)
 
Uso de la semilla por hectarea (variedades de alto rendimiento vs. estkndar)
 
Uso de otros insumos (e.g., cr6dito, servicio de tractores)
 

De los datos a nivel nacional:
 
Uso total de fertilizante
 
Uso total de semilla (especialmente semilla mejorada)
 
Uso de otros insumos
 

Otros:
 
Precipitaci6n (semanal, de regiones agricolas representativas)
 
Fuerza de trabajo y migraci6n
 

Precios
 
Precio del articulo al consumidor (por regi6n, quincenalmente)
 
Precio del articulo al agricultor
 
Precio del articulo en los paises vecinos
 
Precio de los insumos
 
Indice de precios del consumidor para articulos no agricolas
 



Financiamiento Internacional 
Ingresos por exportaci6n de mercaderia 
Pagos proyectados por servicio de deuda 
Valor de los creditos potenciales por importaciones internacionales 

Otros
 
Cambios en la calidad del suelo (sequedad, salinidad, inundaci6n, etc.)

Informaci6n por episodios (enfermedades de las plantas, ataques de plagas,

guerra, desastres causados por el clima y su impacto en la producci6n) 



APEDICE 6 

De la Guia del Usuario sobre
 
Modelos de Evaluaci6n del Desarrollo de Indices
 

Agroclinaticos/iltjivos 
N3AA/NESDIS/AISC 

en colaboraci6n coi; la Universidad de Missouri
 
por C. Sakamoto, R. Achutuni y L. Steyaert
 

Septiembre de 1984 

Incluye:
 

Ecuaciones para los clculos del porcentaje de precipitaci6n normal. 



APENDICE 6 

IV. Indices 

A. Porcentaje de Precipitaci6n Normal 

En climatologla, la prec'itaci6n normal estA determinada por la divisi6n
 
de la cantidad total de preci.pitaci6n del periodo en cuesti6n (ejemplo: 20
 
afios de precipitaci6n en junio) entre el numero de afios. En forma clara, este 
es el 	pranedio o media.
 

Pramedic = (IXi/n) 

donde 	X = precipitaci6n en junio
 
i = afio, lan.
 

Porcentaje normal (FN) se define asi:
 

PN = (Xi - *Xi/n) (100) 

Ain este simple porcentaje del indice normal ncs puede llevar a una 
confusi6n. Por ejemplo, si la precipitaci6n pramedio durante un mes es de 50 
mm y solo 25 mm fueron reportados, esto representa un 50 por ciento normal 
(promedio). Esta cantidad tambi~n podria representar un 50 por ciento bajo lo 
normal. Asi tambi~n, si se observan 150 mm durante el presente mes, esto 
representa un 300 por ciento normal o un 200 por ciento arriba de 1o normal. 
Estas declaracicnes pueden crear confusi6n al lector; por lo tanto, se 
recomienda que cuando utilice el porcentaje promedio normal, los valores que 
utilice deben ser consistentes con el porcentaje normal (promedio). 

Una ventaja de este indice es su simplicidad y facil comprensi6n para los 
usuarios. Adema's, la precipitaci6n normal, en particular los valores 
mensuales, pueden asegurarse por medio de varias fuentes o estimarse por 
varios mtodos. Es bien conocido que la iy:ecipitaci6n normal puede asociarse 
con la falta o el exceso de agua para los cultivos. Por 1o tanto, el uso del 
porcentaje normal debe interpretarse cuidadosamente en t6rminos de cantidades 
de precipitaci6 n, requisitos de agua para las plantas y tiempo de lluvia 
relacionado a la temporada de crecimiento. 



APENDICE 7
 

Calendarios Culturales
 
de la Estudio FAO: Produccion y Proteccion Vegetal-12
 

Organizacion para la Alimentacion y la Agricultura
 
Roma 1978
 



FAO PLANT PRODUCTION AND PROTECTION PAPER 
ETUDE FAO: PRODUCTION VEGETALE ET PROTECTION DES PLANTES 
ESTUDIO FAO: PRODUCCION Y PROTECCION VEGETAL 

crop calendars 
calendriers culturaux 

calendarios culturales 
plant production and protection division 

agriculture department 

division de la production vegetale 
et de la protection des plantes 

departement de I'agriculture 

direccion de produccion y proteccion vegetal 
departamento de agricultura 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION 
Rome - Roma 1978 
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De la Gula del Usuario sobre
 
Modelos de Evaluacin del Desarrollo de Indices
 

Agrocl imticos/Cultivos
 

en colaboraci6n con la Universidad de Missouri
 
por C. Sakamoto, R. Achutuni y L. Steyaert
 

Septiembre de 1984
 

Incluye: 

Coeficiente de cultivos, por articulo 
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Tabla 4
 
Coeficientes de Cultivos (kc) (Adaptado de Doorenbos y Pruitt, 1977)
 

Etapas de Desarrollo del Cultivo 

Plantaci6n o Floraci~n y 
Cultivo Transplante Vegetativo Reproduccion Madurez Cosecha 

Banano 
Tropical 0.40 - 0.50 0.70 - 0.85 1.00 - 1.10 0.90 - 1.00 0.75 - 0.85 
Sub-Trop. 0.51  0.65 0.80 - 0.90 1.00  1.20 1.00  1.15 1.00 - 1.15 

Ejote 0.30 - 0.40 0.65 - 0.75 0.95 - 1.05 0.90 - 0.95 0.85 - 0.95 

Nueces en 
CAscara 0.40 - 0.50 0.70 - 0.80 0.95 - 1.10 0.75 - 0.85 0.55 - 0.60 

Maiz 
Dulce 0.30  0.50 '0.70  0.90 1.05 - 1.20 1.00 - 1.1.5 0.95 1.10 
Grano 0.30 - 0.50 0.70 - .85 1.05 - 1.20 0.80 - 0.95 0.55 - 0.60 

Arvejas 0.40 - 0.50 0.70 - 0.85 1.05 - 1.20 1.00 - 1.15 0.95 - 1.10 

Papas 0.40 - 0.50 0.70  0.80 1.05 - 1.20 0.85 - 0.95 0.70 - 0.75 

Arroz 1.10 - 1.15 1.10 - 1.50 1.10  1.30 0.95 - 1.05 0.95 - 1.05 

Sorgo 0.30 - 0.40 0.70 - 0.75 1.00 - 1.15 0.75 - 0.80 0.50 - 0.55 

Soya 0.30 - 0.40 0.70 - 0.80 1.00 - 1.15 0.70 - 0.80 0.40 - 0.50 

Cafia de 
Azcar 0.40 - 0.45 0.70  1.00 1.00  1.30 0.75  0.80 0.50  0.60 

Trigo 0.30 - 0.40 0.70 - 0.80 1.05 - 1.20 0.65 - 0.75 0.20 - 0.25 
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Conversi6n del Consumo Actual a
 
Calorias y Equivalentes de Cereales
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A continuaci6n se describe, paso a paso, el proceso para convertir 
kilogramos de los diferentes articulos alimenticios a su valor cal6rico y 
luego a un equivalente de cereal en grano. 

- Multiplique los kilogramos consumidos por persona, por ano, por el 
numero de calorias por kilogramo, para cada articulo. 

- Sume el n6mero total de calorias consumidas, por persona, al afio, 
para txods los articulos. 

- Divida el total de calorias consumidas por persona, por afio, entre el 
n{mero de calorias por kilogramo, de los principales cereales basicos 
que consuma el pals. 

Este c'lculo dara cato resultado una estimaci6n del ndmero de kilogramos 
de equivalente de cereal consumido por persona al ano. 

Ejeinplo: 

No. de Calorlas 
Kilogramos por Calorias 

Articulo Consumidos Kilogramo Consunidas 

Mijo 97 3,150 305,550 
Arroz en granza 32 2,422 77,504 
Maiz 3 3,175 9,525 
Pollo 3 1,190 3,570 
Carne de res 5 1,610 8,050 
Leche 10 660 6,600 
Nueces (en cascara) 15 3,857 57,855 
Fiuta fresca 4 600 2,400 
Vegetalec frescos 6 200 1,200 
Yuca 10 1,077 10,770 
Aceite de Mania 2 8,714 17,428 

Calorias Totales 500,452
 

Equivalente de Mijo (en kilogramos) 
 159 
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Ecuaciones del D6ficit Alimentario
 

D6ficit Alimentario = 

Necesidades Totales de Alimento
 
- Producci6rn Interna Neta
 
- Importaciones Netas
 
- Camibio Neto en Alimento
 

1. 	Necesidades Totales de Alimento = 
Necesidades de Alimentos Per C~pita x Poblaci6n 

a. 	 Necesidades de Alimentos Per C~pita = 
Promedio del Consumo Total de Alimentos Durante los Ultimos 
Cinco Afos/Poblaci6n 

b. 	 Poblaci6n =
 
Estimaci6n de ia poblaci6n del 6ltimo censo X
 
1 + crecimiento de la poblaci6n para cada afio
 

2. 	 Producci6n Interna Neta = 
Producci6n Interna Total
 
-	 Semilla
 
-	 Alimento 
-	 Desperdicio 
x Tasa 	de Extracci6n por Molienda 

a. 	 Producci6n Interna Total = 

Antes de la Cosecha x Rendimiento del Lrea 
6 

Despu6s de la Cosecha Ratenci6n en la finca 
(alimentos + consmo) 

+ 	 Ventas locales 
+ 	 Ventas en las fronteras de 

mercadeo del uobierno 

3. 	 Cambio Neto en Alimentos = 
Balance de Cierre
 

- Alimentos que Vienen
 

4. 	Importaciones Netas = 
Disponibilidad 	de Moneda Extranjera
 

Tasa de PRserva/Importaci6n
 



a. Disponibilidad de Moneda Extranjera =
 
Reservas Internacionales
 

+ Ingresos por Exportaci6n 
+ Creditos Comerciales
 
- Pagos por Servicio de Deuda
 

b. 	 Tasa de Reserva/Importaci6n = 
Promedio de Reservas/Importaciones para el Periodo Base (4 6 5
AMos) 
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Para 	determinar si el precio observado de un cultivo es "alto" con 
relaci6n a los afos anteriores o esti aumentando mas ripidamente que en afos 
anteriores, el efecto de la inflaci6n de la economia en general debe 
eliminarse. Esto es bastante facil de hacer, aunque suene complicado. La 
primera secci6n a continuaci6n es un procedimiento, paso a paso, para 
determinar si un precio es "alto"; la segunda secci6n presenta el 
procedimiento para determinar si el precio esti aumentando inws r~pidamente que 
en afos anteriores.
 

1. CEsta el Pre io del Cultivo "Alto" en Comparaci6n con Afios Anteriores? 

a. 	 Debe recolectarse una serie de precios, para cada cultivo, en cada
 
o, que incluya datos de varios aflos anteriores (aproximadamente 

cinco , asi como del presente afio. 

b,. 	 Estas series de precios deben incluir una observaci6n de los precios 
para cada mes durante cada afio. Si no se dispone de datos mensuales, 
es necesario utilizar datos trimestrales. 

c. 	 El precio del mrus mnas reciente del presente aio (de un 6nico cultivc. 
en una sola regi6n) debe obtenerse. Este precio ser llamado precio 
actual. El objeto es determinar si el precio actual es "alto" en 
ccnparacion con anos anteriores.
 

d. Para cada uno de los afios anteriores, la observaci6n del precio para 
el mismo mes como precio actual debe seleccionarse para la
 
comparaci6n. Por ejemplo, si el precio mias reciente para el presente
 
aflo es del mes de abril, el precio en abril de cada uno de los cinco
 
afios anteriores debe escogerse.
 

e. 	 Esto nos Qa cono resultado un grupo de cinco precios, Pl, P2, P3, P4,
 
P5 (donde P5 es el aflo anterior al presente afio) m~s el precio actual
 
Pk.
 

f. 	 Luego, la tasa de inflaci6n de la econcma en general debe obtenerse
 
para cada uno de los cinco afos Il, 12, 13, 14, 15. Si fuera
 
posible, estas tasas de inflaci6n no deberan incluir precios de
 
alimentos. Estas tasas deben expresarse en forma decimal (e.go, una
 
tasa de inflaci6n del 8% seri .08; una tasa del 15%, sera .15).
 

g. 	 Luego, cada precio debe ajustarse a las tasas generales de inflaci6n
 
para que puedan compararse. Esto se logra por medio de las
 
siquientes ecuaciones:
 



Para 	ajustar P1:
 

Pi x ( + i) P2 x (1 + I2) P3 x (I + 13) P4 x (1 + I4)
 
x (1 + 12) x (1 + 13) x (1 + 14) x ( + 15)
 
x ( + I4) x (1+ 14) x (1 -:15)
 
x (U+ 15)
 

y P5 	x (1 + 15)
 

El precio de hace cino afios del mes de abril se multiplica por uno
 
mnis 	 la tasa de inflacion de hace cinco afios. Esta cantidad total se 
multiplica por uno ms la tasa de inflaci6n de hace cuatro anos. 
Esta cantidad total se multiplica por uno mas la tasa de inflaci6n de 
hace tres afios, etc. 

h. 	 Despues que cada precio ha sido afectado por la inflaci6n de cada alio 
desde que fue observado, los precios pueden compararse para ver si el 
precio actual es significativamente mas alto que los precios de los 
cinco afios anteriores.
 

2. 	 4_EstA Aumentando el Precio del Cultivo mas Rpidamente que en Aos 
Anteriores? 

Determinar si el precio esti aumentando m's rapidamente que en alos 
anteriores, es mas facil que determirar si 6ote es "alto", a pesar que 
pueda requerir de series de precios detallados -obre articulos no 
alimentarios. Los datos mensuales en los precios sobre articulos no 
alimentarios son ideales. 

a. 	 Seleccione un periodo de an lisis, e.g., diciembre y enero. 

b. 	 Calcule el cambio en el porcentaje del precio del cultivo para esos 
meses en el presente aro. 

c. 	 Calcule el cambio en el porcentaje de los precios de los articulos no 
alimentarios para los mismos meses. 

d. 	 Reste el cambio en el porcentaje de !as precios de los articulos no 
alimentarios del cambio en el pc-rcentaje del precio del cultivo. 
Esto resulta en un cambio de precio rea.l del cultivo (no afectado por 
la inflaci6n).
 

e. 	 Calcule el cambio en el pcrcentaje de los precios de los art{culos no 
alimentarios para los mismos meses durante cada uno de los ultimos 
cinco alios. 

f. 	 Reste el cambio en el porcentaje de los precios de los articulos no 
alimentarios del cambio en el porcentaje del precio del cuiltivo para
cada uno de los cinco afios. Esto resulta en el cambio real en el 
precio de cada cultivo en cada afio. 

/ 



g. 	 Tane el pramedio de los cambios reales en los precios de los 6itimos 
cinco afios (stmelos entre si y dividalos entre cinco). 

h. 	 Compare el cambio real en el precio del cultivo del presente afo con 
el promedio del cambio real en el precio del cultivo de los cinco 
afos anteriores. Si este fuera mayor, entonces los precios estan
 
aumentando r~pidamente.
 

i. 	 Este anilisis puede repetirse durante cualquier periodo de tiempo 
(e.g., diciembre y enero; o de diciembre a marzo; o de julio a 
septiembre; etc.) 

''
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Utilizando los Datos de Encuesta
 

La informaci6n de las encuestas (,e campo pueden ser muy utiles para la
 
elaboraci6n de las evaluaciones sobre necesidades alimentarias. Los datos de
 
encuesta pueden obtenerse de otras instituciones o de otros analistas; o
 
pueden recabarse como parte de esta evaluaci6n. En cualquier CdSO, el 
analista debe tener conocimiento de los elementos basicos de las t6cnicas de 
muestreo. El uso de datos de encuesta poco representativos o incompletos
 
pueden proporcionar evaluaciones de necesidades err6neas, lo que no sucederla 
si se usaran datos nacionales en su tctalidad.
 

A. Datos de Encuesta de Otras Fuentes 

Si el analista puede obtener datos de encuesta de otras fuentes (e.g., del 
gobierno), deberA hacer un esfuerzo por asegurar la precision de las 
estimaciones. Las -iguientes preguntas sacan a reluc:ir algunos aspectos 
importantes que se deben considerar al hacer esta determinaci6n. 

Existe alguna raz6n para creer que ciertas fincas no se observan 
sistemAticamente (e.g., Areas remotas o Areas de tierra utilizadas s6lo para 
la subsistencia agricola)? Existe alguna raz6n para creer que la 
estratificaci6n no es representativa de las areas de muestreo seleccionadas? 
Existe alguna raz6n para creer que no hay ning'5n error significativo por la 
falta de muestreo en las estimaciones del gobierno? El error por la falta de 
muestreo puede ocurrir, por ejemplo, si las areas escogidis para el muestreo 
son diferentes a las reportadas, o si los datos recabados no se tabulan 
correctamente. Una causa ccann del error por la falt3a de muestreo surge 
cuando los agricultores pagan un impuesto po el Area cultivada y 
posteriornente subestiman las hectAreas sembradas. 

Si existe alguna raz6n para creer que las estimaciones de Area del 
gobierno son bastante buenas (o contienen un nivel de muestreo o un error por 
la falta de muestreo aceptables), entonces estos datos deben obtenerse del 
Ministerio correspondiente para su utilizaci6n. Sin embargo, si se considera 
que los datos son inaceptables (o desconocidos), se deberA considerar el 
mejoramiento del proceso de recolecci6n de datob. 

B. Mvarcos de Muestreo de Areas 

Por lo general, mientras mayor sea la precisi6n esperada de los datos de
 
encuesta, mayor seri la cantidad de recursos necesarios. En todos los casos, 
axn para el prcceso de recolecci6n de datos ms sencillo y bAsico, se debe 
disefiar un marco de muestreo para recabar la informaci6r. en forma 
estadistica. Uno de los mntodos mas pricticos en Africa es construir un marco 
de muestreo de Area. Para hacer esto, el pals debe dividirse en estratos, 
torrando como base las diferencias agroclinr6ticas. Esto se puede lograr a 
travs de imagenes via satelite (e.g., landsat), mapas de tierra y mapas 
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meteorol6gicos o mapas est~ndares de carreteras, si el analista conoce bien el 
pals. Luego estos estratos deben dividirse en segmentos en donde los 
enumeradores puedan realizar el muestreo durante un periodo de tiempo 
razonable (ccrunente de un dia cada uno). Las muestras al azar de estos
 
segmentos se deben seleccionar. Los datos de Area (asi camo otros datos) 
pueden recabarse de los segmentos escogidos. (Una lista completa de los datos 
que pueden obtenerse por medio de las encuestas de campo para las evaluaciones 
de necesidades alimentarias, estA incluida en el Ap~ndice 5). 

C. Datos Sobre el Area 

Existe unL variedad de mntodos para recabar datos sobre el area. A 
continuaci6n se presenta una discusi6n acerca de las tecnicas para la 
encuesta, la cual no se pretende que est6 completa. Para ello, el lector es
 
referido a otros documentos (en particular, la Estimaci6n de Areaj Cultivadas 
y Rendimientos en Estadisticas Agricolas, Documento sobre el Desarrollo Social 
y Econ6mico de FAD, No. 22, Roma, 1982). El enfasis aqui es realzar la 
importancia de las t~cnicas, aunque el proceso de recolecci6n de datos sea 
informal. De lo contrario, los resultados serian poco representativos y 
podrian desviarse. 

1. Fotografia Area 

Uno de los mtodos mas exactcs para la recolecci6n de datos sabre el 
area es la fotografia aerea. Las hectareas por cultivo pueden estimarse, con 
bastante precisi6n, por medio de fotograflas de alta resoluci6n. Los mayores 
problemas al emplear esta tecnica son la separaci6n de las diferentes
 
variedades de un mismo cultivo y la confusi6n sabre la tierra intercultivada. 
AdemAs, este metodo es muy costoso. 

2. Mediciones del Terreno
 

Otro metodo para estimar el rea es medir el terreno cultivado de los 
segmentos seleccionados. Este procedimiento requiere de un recorrido por cada 
campo con cadenas o equipo especial para encuestas y la elaboraci6n de 
calculos de area muy sofisticados para parcelas irregulares. Este 
procedimiento toma mucho tiempo, pero, si se lleva a cabo en forma adecupda, 
puede rendir resultados precisos y detallados. 

3. Ehntrevistas y Cuestionamiento Sencillo
 

Un mtodo menos elaborado que 1-i medici6n en si es preguntar a los 
agricultores o agentes de extensi6n que operan en el segmento del muestreo, la 
cantidad de tierra cultivada con cada siembra, de cada variedad y utilizando 
t6cnicas diferentes (e.g., irrigaci6n vs. lluvia). Dependiendo del pais, las 
respuestas pueden ser bastante acertadas. Esta t~cnica seria mas Ctil si el 
Area cultivada hubiera sido medida con precisi6n en los afios anteriores, y las 
preguntas pueden ser establecidas en t~rminos relativos (e.g., cCuenta usted: 
con mas o menos tierra cultivada con nijo este afo que en afios antEri:res? 
e-CuAnto ms -- o menos?) Se debe poner 6nfasis en que el analista punde 



obtener una evaluaci6n razanable de una situaci6n por medio de las t6cnicas de 
cuestionamiento, pero la muestra para el cuestionamiento debe estar en
 
teminos estadisticos o los resultados seran poco representativos.
 

4. Consideraciones Esmeciales
 

a. Doble Cosecha
 

Una consideraci6n que debe tomarse en cuenta al hacer 
estimaciones sobre el area es c-e alguna parte del terreno puede utilizarse 
para una doble cosecha. Cuando 6ste sed el caso, se deber~n realizar varias 
visitas de medici6n a las mismas parcelas de tierra durante la pr6xima 
temporada e.e crocimiento. Para muchos paises de Africa, esto puede ser un 
asunto importante para lari ireas irrigadas. Con frecuencia, las parcelas que 
han sido medidas pueden usarse nuevamente para la segunda cosecha, reduciendo 
asi los recursos necesarios para los procedimientos de estimaci6n. 

b. Siembra Accesoria de Cosecha Ripida 

Para hacer mediciones en las areas que cuentan con siembra 

accesoria, se debe medir la parcela ccmpleta y luego se reserva una parte del 
area para cada sienbra, como si el cultivo estuviera creciendo solo (a pesar 
que ei rendimiento pue-e ser mayor). Un m6todo para reservar estas parciones 
es en base a la cantidad de semilla usada para cada siembra. 

D. Datos sobre el Rendimiento
 

Las evaluaciones sobre el r-_ndimiento pueden efectuarse utilizando la 
misma metodologia del marco de muestreo de areas desarrollad, para estimar 
hect~reas, y los datos pueden recabarse paralelamente. Los datcs sabre el 
rendimiento, sin embargo, pueden recolectarse en di-tintos puntos durante la 
temporada de crecimiento. Una revisi6n de campo podria programarse
 
inmediatamente despues de !a plantaci6n, y otra cerca de la cosecha.
 

Las estimaciones sobre el rendimiento pueden realizarse seleccionando una 
muestra al azar de los campos (on los cultivos bajo investigaci6n. La muestra 
se cose ha, se trilla, se seca, y luego se procesa. El producto se pesa y se 
computa el rendimiento, dividiendo la producci6n entre el Area neta de la 
porci6n de la muestra. 

Es muy importante que los terrenos para el corte se seleccionen al azar.
 
Los terrenos que est-&n cerca de carreteras pueden proporcionarnos resultados
 
desviados, ya que estos terrenos cuentan con ma's atenci6n.
 

Las t6cnicas de cuestionamiento simple pueden tambi~n rendir resultados 
desviados. Los agentes de extension pueden tener el incentivo de 
sobre-estimar el rendimiento, ya que su trabajo requiere asegurar una 
productividad alta. Los agricultores tienden a sub-estimar la producci6n con 
la esperanza de presionar al gobierno y obtener precios mas favorables u otras 
formas de asistencia. Si se utilizan t~cnicas de cuestionamiento para hacer 

,
 



las estimaciones sobre el rendimiento, 6stas deberan llevarse a cabo en 
distintos sectores.
 

Otro asunto que puede ser importante es la forma de estimar el rendimiento 
de aquellos cultivos que tienen una "cosecha incompleta" como la yuca. La 
yuca, en algunas circunstancias, crece como un cultivo para la venta en 
efectivo y la tierra se lin:ia cuando llega a su madurez, lo que puede ocurrir 
cada seis meses. La yuca, sin embargo, puede plantarse como un cultivo de 
reserva. (Cuando se cambia el cultivo, comnnmente es la d1tima siembra en un 
ciclo antes que la tierra se abandone). En esta situaci6n, la pr~ctica usual 
es cosechar la cantidad necesaria. Existen dos definiciones de rendimiento 
bajo dichas circunstancias. Una es el rendiraiento en si, representado como la 
cantidad cosechada por hectxrea. La segunda es el rendimiento 'potencial", 
representado por la siembra total por hectirea, cosechada o no. El problema 
con la segunda definci6n es que el peso del tbrculo disponible para consumo 
varia dependiendo de la 4poca en que se realice la evaluaci6n. Ademas, 
despu6s de cierto punto, la yuca se vuelve incomible, aun en carestias 
severas. Sin embargo, tambi'n es dificil estimar el rendimiento actual de la 
cosecha, ya que los agricultores tienden a cortar un poco a la vez, segun sea 
necesario. El mejor mitodo para ottener informaci6n sobre el rendimiento de 
la yuca es por el metodo indirecto, e.g., a trav6s de las encuestas de consumo 
(FAO). 
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La capacidad logistica es obviamente un factor critico para determinar la 
cantidad de ayudas alimentarias que un pais debe recibir. Los programas de 
ayudas alimentarias son intensivos-logisticos; esto significa que el alimento 
debe pasar fisicamente por cientos de pasos desde el pals de origen hasta las 
poblaciones necesitadas. La capacidad lcgistica, en los paises que necesitan 
ayudas alimentarias, est limitada, y los insumos de apoyo necesarios que
 
existen estAn sujetos a problemas inesperados y pueden dejar de estar
 
disponibles en cualquier momento. Por lo tanto, es sumamente importante que
 
se lleve a cabo un analisis de las logisticas, antes de solicitar ayudas
 
alimentarias.
 

Primero, se debe trazar e camino que seguiri el alimento para llegar a 
las regiones recipientes. Por ejemplo, las ayudas alimentarias pueden pasar 
de un barco de contenedores a un puerto costero. Desde alli, deben 
desembarcarse a estaciones de recepci6n de bultos, y luego transferirse a la 
bodega de almacenaje del puerto. Luego, recibirain el visto bueno del puerto y 
serin cargadas al cami6n o ferrocarril, que cruzarA caminos, lineas ferreas, 
puentes, transbordadores. Durante la trayectoria, estas ayudas pueden cruzar 
fronteras internacionales o regiones inseguras. 

Segundo, el apoyo logistico disponible para cada etapa del transporte 
debera evaluarse. Este apoyo debe estimarse, en capacidad por unidad de 
tiempo (e.g., toneladas por mes). Por ejemplo, es importante saber lo 
siguiente: 

En el puerto:
 

- Cu~l es la capacidad en toneladas de los canales que pueden manejarse 
(limitaciones de carga/largo)? 

- .Cukl es el numero de canales con las caracteristicas anteriores que 
pueden desembarcarse por mes? 

- -Cuk es la capacidad de las estaciones de recepci6n de granos en bulto? 

- LCu~l es la capacidad de las bodegas de almacenamiento de granos en el 
puerto?
 

- _Cukl es la capacidad de dar el visto bueno en el puerto durante cada mes? 

Para Transporte: 

- -Cuantos camiones y de qu6 capacidad estan disponibles cada mes, tomando 
en cuenta el numero de camiones que estaran fuera de servicio por 
reparaciones o mantenimiento rutinario?
 

- Cual es la disponibilidad de mecnicos y respuestos? 



- ECu5I es la disponibilidad de diesel? 

Otros Obsticulos: 

- hN-isten puentes o transboradadores con capacidad diaria o mensual 
limitada que se deban cruzar? 

- Existe un n~mero limite de camiones que puedan cruzar las fronteras 
internacionales durante un dia/semara/mes? 

- . Existen caminos o rios que limitarian el acceso durante ciertos periodos 
del afio? 

Cualquier otro obsticulo t;-ortante deberi identificarse. Se deber~n 
hacer evaluaciones objetivas de la frecuencia de las reparaciones a los 
camiones y flota ferroviaria, y la rapidez con que estas reparaciones puedan 
efectuarse. 

La etapa de la cadena de distribuci6n que pueda manejar la menor cantidad 
de alimentos durante cada mes, determinari la cantidad total que puede 
manejarse durante ese mes. Es aconsejable recordar que las ayudas 
alimentarias no son el unico producto que demandari los servicios de apoyo 
logistico. Otros productos ser~n importados en forma ccmercial, y muchos 
bienes producido3 por las cL'udades principales tambi6n requerir~n transitar a 
las areas rurales. Adems, varios donatarios estarin embarcando ayudas 
alimentarias al mismo tiempo. 


