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RESUMEN EJECUTIVO
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN CENTROAMERICA:
 
El Quehacer del INCAP 1994-95
 

El Instituto de Nutrici6n de Centro Amdrica y Panamn -INCAP/OPS- fue creado en 1949 como centro 

cspecializado de nutrici6n de la Organizaci6n Panamericana de la Salud y como primer instituci6n de integracion 
controamcricano con el prop6sito de contnibuir al desarroJo de las ciencias nutricional .s,promover su aplicaci6n 
y fortalcccr ]a capacidad de los Paises Miembros para rcsolver sus problemas alimentario-nutriciotiales. 

Para cUIImplir su misi6n realiza investigaciones, asistcncia t6cnica, formaci6n y desarrollo de recursos humanos 
v difusi6n de infornaci6n. A partir del conocimicnto del problema alimentario y nutricional y de sus determinantes 
se iniciaron los programas de asistencia tdcnica v de formaci6n v desarrollo de rccursos humanos. 

A finales de la ddcada de 1980 y tomando en cuenta ]a situaci6n alimontario y nutricional, el Instituto formul6 
cl Plan Estratdgico Institucional 1991-2000, cl cual ha permitido reoricntar las acciones institucionales y definir 
su programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional para la regi6n Centroamnericana. 

Tomando en cucnta la situaci6n alimentaria v nutricional, las Autoridades de Salud propusieron una iniciativa 
tendicnte a garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la poblaci6n, la que fue conocida por la 
Cumbro de Presidontes en su reuni6n efoctuada en ]a Ciudad de Guatemala en octubre 1993 y fue aprobada 
como una rosoluci6n prioritaria. 

El prcscnte documonto prosonta la conceptualizaci6n de osta iniciativa y analiza los avances que se han logrado 
para su oporacionalizaci6n en la rcgi6n Centroarericana, asi como el apoyo brindado por el Instituto de Nutrici6n 
de Contro Anidrica y Panami. -INCAP- para su logro. 

Cabe destacar que esta iniciativa toma en consideracidn los principios de promoci6n de salud y se propone quo 
la seguridad alimentaria nutricional es "un estado en el cual todas las personas gozan en forma oportuna y 
permanente de acceso a los alimentos que necesitan en cantidad y calidad para su adocuado consuno y utilizaci6n 
biol6gica, garantizdndole un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo". 

Los avanccs planteados se presentan en trninos de acciones dosarrolladas on las Areas de producci6n y 
disponibilidad do alimentos, en accoso y consunio de alimentos, asi como n tdrminos de su utilizaci6n biol6gica, 
acciones que fuoron apoyados en cada uno de los paises centroamericanos. 

V 
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I. ANTECEDENTES DEL INCAP 

En la ddcada de 1940 el conocimiento acerca de la 
naturaleza, magnitud, distribucidn N,determinantes de 
los problemas alimentario-nutricionales de lp regi6n 
centroamericana era escaso. Se tenia infomiaci6n, sin 
cmbargo, acerca de la existencia de casos clinicos quo 
sugcrian la cxistcncia de deficienc'as nutricionales 
cspecificas, asi como de la desnutrici6n protcinica 
cnerg6tica. El conocinionto accrca de medidas 
tcraputicas ofectivas para el mancjo de estos casos 
era ain mils limitada. 

Con base en esta situaci6n y por iniciativa de los 
Ministros de Salud de Costa Rica, El Salvador, Gua-
tomala, Honduras, Nicaragua y PanamA v del Direc-
tor de la Organizaci6n Panamericana de ]a Salud, 
(OPS/OMS), el 20 de febrcro de 1946 se acord6 la 
crcacion del Instituto de Nutrici6n do Centroamdrica v 
Panama (INCAP), que flue inaugurado oficialmente el 
16 do scpticmbre de 1949, constituvdndose en la 
primcra institucidn de integraci6n centroamericana. 
Con la inclusidn de Belice, a partir cel afho 1990. los 
sicte paises del istmo centroamericano son miembros 
del INCAP. 

En sus inicios el INCAP, en colaboraci6n con los 
Paises Mieibros, roaliz6 estudios clinicos v 
epideniol6gicos acerca de la naturaleza de los 
problemas alimentario nuiricionales de la poblaci6n. 
Ademrns, se efoctuaron investigaciones sobre la 
composici6n nutricional de los alinientos consumidos 
por ]a poblacidn centroamericana, identificfindose 
algunas doficioncias nutricionales. Con base en los 
resultados obtenidos se buscaron soluciones que 
pudicrar ser aplicadas con los recursos disponibles, 
en las realidades nacionales. 

De osta mancra, el INCAP inici6 un programa de 
investigaci6n destinado alograrun mejor comprnsi6n 
de la historia natural de las principalos deficiencias 
nutricionales quo afectaban a la region 

centroamericana, asi como acerca de las conductas 
terapduticas mnis reccmendaoies. Desde entonces se 
identificaron la dcsnutrici6n protenico energdtica, ]a 
hipovitaminosis A, el bocio cnddmico y las anemias 
nutricionale como los principales problemas clinicos 
y sc definicron normas para el manejo de casos y 
medidas de salud publica. 

Postcriorncnte, cn la ddcada de 1960 cl INCAP 
inici6 cstudios comunitarios, incluvendo las encuestas 
nacionalcs de nutrici6n, quc tenian como prop6sito 
conocer la magnitud, distribucidn v determinantes de 
esos problemas cn la poblacion ccntroamericana. En 
estos afios tambi h dan inicio una scric de 
investigaciones sobrc los hflbitos alimontarios de la 
poblacidn. Se cfectuaron cstudios clinizo-nutricionales 
v de consumo de alimentos, logrindose asi adquirir 
una mcjor informacidn acerca de los alimentos 
tradicionales que for"-aban partc de la dicta 
centroamoricana. 

En la medida en quo cl conocimiento del problena 
nutricional fue arnpliindose y la multicausalidad del 
mismo fue confirmada, el INCAP fue oxpandiendo su 
accionar en aspectos relacionados con el sistema 
agroalimentario nutricional, incluyendo las ciencias 
agricolas, biol6gicas y socialos, buscando soluciones 
integrales, multisectoriales e interdisciplinarias. 

A partir dAi conocimiento del problema y de sus 
detenninantes, se iniciaron los programas de asistencia 
tdcnica asi como de fomaci6n ydesarrollo de recursos 
humrans. La asistencia tcnica, inicialmente limitada 
a los departamentos de nutrici6n do los Ministerios de 
Salud, fluc progresivamente oxtendida para involucrar 
a otros en cl sector publico, a la comunidad organizada, 
a los organismos no gubornamentaIcs y al sector 
privado. El programa de fornaci6n y desarrollo de 
recursos hunanos comenz6 con la capacitaci6n del 
personal que laboraba en las instituciones de salu.i de 
los Paises Mimbros. Inicialmente se imparticron 
cursos cortos, los cuales permiticron complementar la 
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formaci6n acaddmica bsica de m6dicos, nutricionistas, 
maestros, personal auxiliary trabajadores de extensi6n 
agricola. Posteriormente se agregaron cursos foniales 
de pregrado, que a finales de la dcada de 1970 se 
transfiricron a las universidades centroamericanas y 
se estableci6 un Postgrado en Alinientaci6n, Nutrici6n 
ySalud. 

Coma resultado de una autoevaluaci6n, realizada a 
finalcs de la ddcada de 1980vdelanalisisdelasituaci6n 
de aliinentaci6n, nutrici6n v salud de los paises de la 
regi6n, asi como del entorno y los paradigmas 
emergentes en lo econ6mico, politico y social. el 
Institute fonnul6 el Plan Estratgico Institucional 1991-
2000, actualmente cn implementaci6n. Este csfucrzo 
ha contribuido a detenninar las prioridades yopciones 
del INCAP, reorientar sus acciaos, asi coma definir 
su programia en apoyo a ]a Soguridad Alimentaria 
Nutricional para la regi6n centroanicricana. 

II. 	 PROMOCION DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN LA 
REGION CENTROAMERICANA 

2.1 Salud Nutricional en Centroam~rica 

Dcsde el punto de vista alimentario nutricional la 
poblaci6n de la regi6n ccntroamericana csti en un 
proceso de transici6n, en una situaci6n de polarizaci6n 
alimentaria nutricional, en la cual coexisten los 
problemas pasados, par deficiencias do ncergia, 
proteina y micronutrientes, con los imbalances y 
excesos nutricionales actuales, responsables de 
obesidad y enfenrinedades cr6nicas no transmisibles. 
Las causas de estos problemas son mriltiplcs e 
interrelacionados. Sin embargo, en el modelo analitico 
causal debe incluirse, necesariamente, determinantes 
bisicos tales coma la falta de disponibilidad de bienes 
y servicios, espccialmente alimentos y capacidad 
adquisitiva; el deterioro ambiental; el alto crecimiento 
demogrdfico, acompafiado de una acelerada 

urbanizaci6n; el bajo nivel educativo general y 
cspecialmente en alimentaci6n N nutrici6n de la 
poblaci6n ylas condiciones prccarias de higiene y salud. 

Todos esos factores son responsables de los cambios 
ocurridos en el patr6n de consumo de alimientos v estilos 
de vida, haciendo que grupos de poblaci6n consuman 
menos nutrientes que los requeridos y que otros los 
consuman en exceso oen foria balanceada. Como se 
presenta cn la Grfica 1 (p. 2), tanto excesos cono 
carencias nutricionales son dterminares de los 
problemas d. salud, explicando !os canbios ocurridos 
en ]a regi6n durante las pasadas ddcadas en los 
problemas de salud nutricional. Coma se evidencia en 
la infornlaci6n sobre salud ynutricion, con ]a excepci6n 
de Guatemala, se ha detectado una disminuci6n de la 
prcvalcncia de la desnutrici6n proteinica cnergdtica y 
de los micronutrientes 

deficitarios. Debido a las altas tasas dc crecimiento 
poblacional, la reducci6n de la prevalencia ha sido, 
insuficiente para reducir el nfimero total de niflos 
desnutridos, quienes constituyen uno do los grupos mils 
afectados. Par otra parte, la morbilidad y mortalidad 
par enfernedades cr6nicas no transmisibles, coma las 
-nfermedades cardiovasculares, las enfermedades 
endocrinas y los tumores malignos, muchas de las 
cuales son atribuibles a la alimentaci6n imbalanccada 
o excesiva, ha aumentado considerablemente. 

Los problemas nutricionales anteriormente 
mencionados, tanto par defecto o par exceso, tienen 
coma causa subyacente corlnn la situaci6n de 
inseguridad alimentaria nutricional, factor determinante 
de la morbilidad y mortalidad, retardo del crecimiento 
ydesarrollo psicosocial y motor, bajo rendimiento es
colar, y baja productividad del adulto, todo lo cual 
constituve un obstAculo al desarrollo humano. El 
esquema siguiente (Gr~ifica 2, pg. 4) resume las 
iniltiples interrelaciones. 
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2.2 Factores que afectan ia Seguridad 
Alimentaria Nutricional 

a) Entorno macroecon6mico y social. Durante 
los afios ochenta Ccntroamirica sufri6 una de las 
mavores crisis de indole ccon6mica y social, debido a 
factores externos e internos. Los trminos de 
intercambio desfavorables para los efcctos de 
exportaci6n y las presiones dcbidas a la deuda externa 
mantuvieron a ]a rcgi6n con un crecimiento muv por 
debajo de su potencial, agravando los problemas de 
indole estructural e impidicndo cl logro de una 
distribuci6n niis equitativa dcl crecimiento ccon6mico. 
Durante oste periodo hubo Ln marcado cstancamicnto 
o rcdtcci6n dcl Producto Intcrno Bruto (PIB) en todos 
los paises. En 1982, hubo una caida dcl PIB en todos 
los paises, rcflejando cl camportamicnto negativo de 
la economia cuva rccupcraci6n ha sido lenta pero 
progresiva, a exccl)ci6n de Nicaragua. A csta situaci6n 
se agrcg6 el agravaniiento de las tensiones politico-
militares internas de algunos paises, de mancra que 
las relaciones intornacionales se vicron afectadas por 
los conflictos b6licos de El Salvador. Guatemala y 
Nicaragua v por una invasi6n a Panama N su 
consecuente crisis. Mlicntras en Costa Rica, los 
desequilibrios mis e%identes se centraron en el tipo de 
cambio, los precios .vcl ddficit fiscal. 

La crisis de la ddcada tuvo un elovado costo social, 
cxpresado en till alza en el desenmpleo y el subemplco; 
rcducci6n de los salarios reales; detcrioro de los 
servicios socialcs: v un aunlento de la pobreza, 
particulanienteln ciarea rural. El deterioro de la 
producci6n agropecuaria no pudo generar empleo 
suficiente para absorber la mano de obra rural, de 
manera que el costo oportunidad de la poblaci6n rural 
fue menor que el riesgo de emigrar a los centros 
urbanos, donde esta poblaci6n increment6 
considerablemonte ul sector informal urbano y la 
demanda de servicios, alimontos y otros bienes. Lo 
anterior lle%'6 a que en 1985 en cuatro paises de la 
regi6n, la poblaci6ii en estado do pobreza sobrepas6 el 
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60 porciento; en 1990, en trcs paises, la poblaci6n pobre 
sobrepasa el 70 porciento. 

b) Poblaci6n. Tendencias demogrdficas 
relacionadas con el crocimicnto, la urbanizaci6n, el 
camnbio en la composici6n ctdrca y la movilizaci6n 
involuntaria de la poblaci6n. 

Entre 1960 y el afio 2000 la poblaci6n de la regi6n 
centroanericana habri aumentado en 
aproximadamente Lin 300 por cicnto. La poblaci6n 
actual de la rcgi6n se duplicari entre los ,ifos 2010 y 
2015, en Nicaragua, Guatcmala y Honduras; y entre 
los afios 2020 y 2025 cn los restantcs. Las tasas de 
crccimiento anual de la poblaci6n varian entre 1.8 y 
1.9, para Paimmii y Costa Rica, rospectivamente y 2.8 
v 3.3, para Honduras, Guatemala y para Nicaragua, 
respectivamncnte. El mayor crecciniento de poblaci6n 
en la regi6n ocurri6 precisanente en los paises que en 
la actualidad presentan las nis altos porcentaJes de 
pobreza. 

La poblaci6n rural constituye -proxiniadamente el 
50 por ciento de la poblaci6n centroamericana; sin 
embargo, la tendencia a la urbanizaci6n es evidente si 
se toma en consideraci6n que la poblaci6n urbana 
representaba el 34 por ciento dc la poblaci6n en 1960 
y rcpresentari el 52 por ciento en el ao 2000. Por 
otra parte, como resultado del proceso de transici6n 
demografica que vive Centroamdrica, con una 
disminuci6n de la fertilidad v un aumonto en la 
esperanza de vida al nacer, la poblaci6n infantil y 
preescolarhadisminuidoproporcionalnenteaexpensas 
de un incremento de los grupos de poblaci6n de mayor 
odad. A su vez, la movilizaci6n de la poblaci6n 
centroamnericana asociada a los conflictos bdlicos de 
la ddcada anterior, tamnbin csti afectando a muchos, 
quienes a6n estAn en procoso de reasentamiento. 

c) Progranas de ajuste econ6mico. Durante 
la ddcada pasada los paises centroaneoricanos iniciaron 
o consolidaron mcdidas similares de estabilizaci6n y 



Seguridad Alimentaria Nutricional en Centroam rica
 

ajuste de los descquilibrios nacrocon6micos. Entre 
estas medidas se destaca la liberaci6n de los prccios, 
el ajuste de las tarifas de los sorvicios, los incentivos a 
las exportacioncs no tradicionales, la privatizaci6n de 
las empresas estatales, la climinaci6n dc los subsidios 
v la rcducci6n de los programas sociales. Estas 
medidas, a corto plazo han tcnido algunos efectos 
positivos, pro tambi6n ngativos, como a dprsi6n 
en la producci6n, cl cmplco y la demanda, Ilevando a 
un deterioro en las condicioncs de vida. Ademnis, ]a 
roasignaci6n de prioridades ha afoctada a los grupos 
desprotegidos. 

d) Seguridad Alimentaria Nutricional. Como 
resultante de la crisis mencionada y agravada por las 
medidas de ajuste macroccon6mico, la producci6n 
interna de alimontos para consumo hunano se ha 
afectado sicndo necosario incrementar las 
importaciones netas de alimentos se han incrementado. 

Durante la d6cada de los sesenta, los paises do la 
rcgi6n cran autosuficicntes on granos bdsicos, mientras 
quo en la ddcada de los ochcnta cn algunos paises cl 
valor de importacionos netas de estos alimentos se 
cuatriplic6 en algunos paisos, provocando un alza 
alarmante cn la dependencia alimentaria externa, 
cstimnindose cn 2 1 porcionto para toda la regi6n en 
1986. A esto se suma el marcado incremonto de la 
avuda alimentaria externa, principalmnte la 
proveniente do los Estados Unidos, que pas6 de 43.5 
miles de TM en 1980 a 724.3 miles de TM en 1988. 

A nivel nacional, a excepci6n de Costa Rica, ]a 
disponibilidad do encrgia (kcal) per cdipita durante 
1982-1990 no alcanz6 cubrir las necesidades promodio 
de la poblaci6n. Asimismo, el acceso familiar a los 
alimentos bdsicos so ha limitado, principalmente dobido 
a ]a reducci6n de salarios reales N'al alza de los precios 
de alimentos y otros bicnes y servicios. 

Es obvio que esta situaci6n estd afoctando ol 
consumo de alimentos cn toda ]a regi6n. Los tiltimos 
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ostudios realizados en El Salvador (1988) y Honduras 
(1987)muestranqucmds deun20porcientodefamilias 
tienen una ingesta con un d6ficit cnerg6tico mayor del 
30 por ciento. A estas bajas ingostas se agregan 
problemas en la calidad e inocuidad do los alimontos; 
en donde la contaminaci6n bactcriana y quimica de los 
productos por falta do higiene en SUEmanipulaci6n es 
frocucntc, por uso indcbido de posticidas y fertilizantos 
N,por SU inadecuado control en manipulaci6n. 

e) Condiciones anibientales y estilos de vida. 
En ]a regi6n existe un grave dotorioro del ecosistenma; 
la deforestaci6n intensiva ha llevado a serios problomas 
de erosi6n y prdidas de los nivcles hidricos, a lo que 
se suma la contaminaci6n frccucnte de rios N,zonas 
costeras por desechos t6xicos. Cntroalrica cs una 
regi6n afectada frecuentcmnto por catistrofes 
naturales, que limitan la disponibilidad alimontaria V 

hacon ncesaria la ayuda inteniacinal. Por otra parte, 
]a cobertura de los servicios sanitarios es bastanto 
deficiente en varios de los paises, siendo ]a situaci6n 
mns precaria en Guatemala, donde solo un 60 porciento 
de ]a poblaci6n ticne acceso al agua potable. Como se 
indic6 previamente, al igual que en otros paisos en vias 
de desarrollo, el urbanismo acclerado de las ciudads 
centroamericanas estdi Ilevando a la poblaci6n a adoptar 
prfcticas y estilos de vida de paisos industrializados 
(dicta rica en grasas y azficares, sedentarismo y otros), 
que provocan el aparecimiento de onfermedades 
cr6nicas no transmisiblos, presentdndose 
sirnultdneamente problcmas por deficiencia nutricional 
y por exccsos en ]a ingesta. 

f) Enfermedades Infecciosas que afectan el 
estado nutricional. Asociado a limitaciones en 
educaci6n, provisi6rn do servicios de salud, sanoamiento 
ambiental y vivcnda, las poblacionos en Centroam&ica 
esti.n expuostas al alto riesgo do procesos infocciosos. 
Los nilos centroamericanos padecon en promodio ocho 
cpisodios de diarrea por afio, y pasan enfenos entre 
140 y 175 dias por aio, lo cual significa que durante 
el 43 porciento del tiempo sufron alguna enfermcdad, 
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principalmente infocciosa, con serias consecuencias en 
su crocimiento fisico v desarrollo intelectual. Si al 
dafio dirocto al nifio le sumamos los dias que la madre 
picrde dc trabajo por la necesidad do atender a su hijo, 
v la demanda de servicios do salud aumentada, sc ticne 
una mejor idea dcl impacto social Necon6mico do csta 
situaci6n. 

Estudios cn poblacioncs rurales do la regi6n han 
mostrado que in.s do la mitad do las muortes infantilos 
ocurren entro las 28 seianas de gestacion y los 
prinieros 30 dias do vida postnatal, on la mavoria de 
los casos sCcundaria a procesos infecciosos N 
dosnutrici6n. 

g) Riesgo Reproductivo. En las poblaciones de 
mayor postergacion, una do cada doscientas cincuenta 
mujres on edad f~rtil corren cl riosgo do morir por 
causas asociadas al ombarazo o el parto. En ostos 
grupos el riosgo do morir es aproximadamente 30 veces 
mayor quo on las mujcres do paises industrializados. 

Las deficiencias sociales on el derecho a Ia vida so 
evidoncian cuando so examina la asociaci6n do Ia 
mortalidad con indicadores do las condiciones socialos, 
por ejnemplo, con la -ducaci6n materna. En madres 
guatemaltecas analfabetas las tasas de mortalidad de 
sus hijos alcanzan hasta 102 por mil nacidos vivos, 
comparado con grupos do mujeres nids favorecidas 
alfabetas o con algthn grado do escolaridad, donde el 
riesgo so estinma on 40 por mil. 

2.3 Estrategias, politicas, planes y progranias 
que inciden en la alimentaci6n y la nutrici6n 

a) Estrategias y politicas regionales. En la 
regi6n on los iltimos aFios so han acordado acciones 
conjuntas orientadas hacia la superaci6n do los 
problemas econ6micos v al logro del desarrollo 
econ6mico N,social. Entre estas destacan Ia decisi6n 
sobre el ajusto ostructural (1990), la adopci6n do un 
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plan dc acci6n econ6nmico para Centroanrica 
(PAECA) (1990), la adopci6n dc un plan de acci6n 
para la agricultura centroamericana (PAC). Las 
acciones derivadas do estos planes yacuerdos en mayor 
o menor grado inciden sobre la seguridad alimentaria 
ynutricional do Iapoblaci6n. 

b) Estrategias y politicas nacionales. Todos los 
paises do la regi6n han establecido estrategias y 
politicas quo incidon directaniente on Ia disponibilidad 
N'cl acceso a los alimcntos. Las medidas do ajuste 
econ6mico adoptadas, en lo inmediato estin afectando 
negativamente la seguridad alinentaria a nivel nacional 
N,familiar, ya quo estn provocando una disminuci6n 
do ]a autosuficiencia alimentaria a nivcl nacional y una 
reducci6n en la capacidad adquisitiva do las funilias. 

c) Programas sociales compensatorios. Con el 
fin do amortiguar los efectos negativos do los programas 
do ajuste econ6mico, algunos paises estdn aplicando 
acciones inmediatas compensatorias a travds de 
programas ofondos do inversi6n social dirigidos hacia 
los pobres. Estos ineluyen la distribuci6n de bonos 
alirnentarios, subsidios diiectos, creaci6n de empleos 
tomporales o do emergencia, y asistencia alimentaria. 

d) Planes de acci6n nacionales. En seguimiento 
a la Cumbre Mundial do Ia Infancia y a la Conforencia 
Intemacional do Nutrici6n (CIN), los paises de la regi6n 
han elaborado Planes do Acci6n con objetivos 
nutricionales. En tales planes so han identificado 
acciones orientadas a mejorar la oforta do alimentos 
mediante un incremento do la productividad intema, 
quo comprenden aspectos relativos a la tenencia de la 
tierra, la inversi6n privada, la tecnificaci6n y otros; 
acciones diversas para mejorar el acceso, el consumo 
y la calidad de los alimentis, incluyendo medidas para 
reducir el desempleo,apoyar la foniaci6n do recursos 
humanos, la orientaci6n al productor do alimentos y al 
consumidor, y la fortificaci6n do alimentos. Adenis, 
so plantea la necesidad urgente de coordinar todos los 
esfuerzos orientados a mejorar las condiciones de 
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nutrici6n y alimentaci6n de las poblaciones. 

Los Planes do Acci6n establecert recomendaciones 
dirigidas a: consolidar el dosarrollo econ6mico con cl 
social; incluir acciones urgentes on los programas do 
dcsarrollo o reconstrucci6n existentes; evaluar los 
ofectos do las medidas do compensaci6n social; apoyar 
las agroindustrias alimontarias conunitarias; reoriontar 
los programas de alimontaci6n a grupos, estableccr 
acciones de orientacidn al consunlidor y pronioci6n do 
estilos do vida saludabIcs; fortalocer cl cotrol do 
calidad do los alimcntos; coordinar las acciones sobre 
contarninaci6n ambiental, inocuidad de los alimntos 
v ecosistema; y fortalecer las acciones do vigilancia 
alimontaria 'nutricional, de manora do quo sean 6tiles 
para la toma do decisiones. 

2.4 La Efectividad de los Progranas de 
Alimentaci6n, Nutrici6n y Salud 

La infomiaci6n dorivada do los estudios efectuados 
por el INCAP, y ]a disponible de otros contros, sobre 
cl ofecto del mejorarniento del estado do nutrici6n 
durante la conccpci6n, la infancia v la edad preescolar 
penite aseverar que programas do nutrici6n y salud 
constituvn una invcrsi6n en el capital humano, para 
cl desarrollo futuro. Existe para cllo soporto cientifico, 
quo domuostra quo una alta proporci6n del potcncial 
do crecimionto y dosarrollo humano, incluyendo cl 
desarrollo de ]a intcligoncia, la personalidad y la 
conducta social, asi como do la productividad del 
adulto, son dependientos del estado de nutrici6n y salud 
del nifio on los primoros tres afios do vida. Se propone 
cntonces que intervonciones on alimcntaci6n, nutrici6n 
y salud constituycn una inversi6n on cl desarrollo 
humano, que rcviorten cl circulo vicioso dol 
subdesarrollo y la desnutrici6n, convirtidndolo en un 
circulo virtuoso, como se esquomatiza a continuaci6n 
(Gr~fica 3,p. 9). Pero adcmis, cl mejoramiento do ]a 
nutrici6n osti plenamentc justificado, dcsde el punto 
do vista socioccon6mico y do equidad social, puosto 
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que esta inversi6n constituye una de las estrategias nfis 
exitosas en el combate de ]a pobrcza, ademris del 
deonastrado beneficio que estos programas tienen en 
los programnas dirigidos a los grupos nis vulnerables 
N,marginados. 

Asimisnio, so ha demostrado que intervenciones 
como el abastecimionto del agua intradomiciliar son 
accionos quo tienon Lin gran potencial en tdrminos 
nutricionalcs. Mujercs cn ireas rurales gastan 
alredodor del 25 porciento do la cnergia quo ingiocrn 
en las tareas do acarreo dc agua, ademis, cl tiempo 
ahorrado pueden invcrtirlo en otras actividados tales 
como el cuidado do los nifios o incluso en tareas que 
puodan generar ingrcsos adicionalcs a ]a familia. 

Es imporativo aligerar la carga dcsgastante do los 
procesos infocciosos on grandes grupos do poblaci6n, 
siendo 6sta una tarca priaritaria quc las ostadas y pucb
los centroamericanos doben abordar. Los riosgos 
asociados al proceso roproductivo tambin doben 
disminuirse, asi como roducir los problemas asociados 
a carencias alimentarias quo afoctan ospecialmnte a 
las madres v nifios. Estos alimcntos constituvcn ontre 
otros, pilaros fundanientales para el nicjoramionto do 
las condiciones do salud y nutrici6n on Centroamrica. 

11. 	 LA INICIATIVA CENTROAMERICANA
 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
 
NUTRICIONAL
 

Considerando o ,anterior,las autoridades de Salud 
do la regi6n centroamericana propusicron una iniciativa 
tendiente a garantizar la Seguridad Alimentaria 
Nutricional de la poblaci6n, la que conocida por ]a 
Cumbre do Prosidontes on su rcuni6n efectuada en la 
ciudad do Guatenala, on octubre do '.993, fuc aprobada 
como una rcsoluci6n prioritaria. El presonte documonto 
analiza los avances quo, en los aspectos do la 
conccptualizaci6n y la operacionalizaci6n do la 
Seguridad Alimontaria Nutricional, so cstin logrando 
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cn ]a regi6n Centroamericana. 

Los paises de la regi6n, por ddcadas han realizado 
esfuerzos einvertido importantes recursos financieros, 
para controlar las principales carencias alimentario 
nutricionales. que constituven problemas de salud 
pfiblica, tales como las deficiencias nutricionales 
especificas y la desnutricion proteinico energetica. 
Despuds de treinta afios transcurridos desde 1965, 
cuando se realizaron las primeras encuestas nacionales 
de nutrici6n, los problemas ain persisten en todos los 
paises, aunque no con la misma intensidad. En gen-
eral. ha habido tin reducci6n moderada del problema. 
del orden del 20 al .iu por ciento; con variabilidad entre 
paiscs: en unos prcticamente no han habido camnbios, 
mientras en otros ha ocurrido una reducci6n entre el 
50 al 75 por ciento, cuando se considera cl rctardo en 
peso v talia en nifios preescolares. Por otra parte, en 
las ultinias ddcadas, cn todos los paises comienzan a 
tener mavor importancia las enfermedades cr6nicas no 
transmisibles, asociadas a imbalances v excesos 
nutricionales en las dictas. 

Tonando en cuenta los esfuerzos realizados, la 
inversibn efectuada v los resultados alcanzados, asi 
como a creciente complejidad de los problemas N el 
alto costo v limitado efecto de las acciones curativas, 
cl sector salud de la regi6n ha planteado ]a necesidad 
de buscar innovaciones para la soluci6n de los 
problernas de alimentaci6n y nutrici6n de 
Centroamdrica. En este sentido v con cl prop6sito de 
contribuir de mancra sastenible a la soluci6n de tales 
problemas, grupos tdcnicos y sectores politicos 
centroamericanos, en trabajo conjunto con el INCAP, 
cstin impulsando ]a iniciativa centroamericana de 
Seguridad Alimentaria Nutricional. como una 
estrategia de comnbate a la pobreza y de promoci6n al 
desarrollo humano, considerAndola como un conjunto 
organizado v persistente de intervenciones 
nutricionales, orientadas a la poblaci6n de mayor 
riesgo, que puedan incidir positivamente a largo plazo 
en algunos elementos estructurales, en cuanto eviten el 

deterioro del potencial humano yprocuren una mejor 
distribuci6n de los recursos. 

La iniciativa de Seguridad Alimcnitaria Nutricional 
toma en consideraci6n los principios de ]a promoci6n 
de la salud, que fue definida en la Conferencia 
Internacional de Promoci6n de la Salud, en Ottawa en 
1986, coma cl ..."proceso de pro)orcionar a los pueb
los los medios necesarios para quc puedan mejorar su 
salud v ejercer un mayor control sobrc si misma". Se 
propone que, en la opcracionalizaci6n dc la iniciativa 
se desarrollen los cinco mecanismos de acci6n 
identificados en la Carta de Ottawa para la generacidn 
de opciones saludables: promocidn de politicas publicas 
saludables; creacion de cntornos saludables; 
reorientacidn de los servicias de salud: potenciaci6n 
de ]a acci6n comunitaria. v desarrollo de habilidades 
personales. 

El tdrmino Seguridad Alimcntaria Nutricional ha 
tenido diferentes significados para diferentes personas 
e instituciones. En una reciente revision, el INCAP 
propone que la Seguridad Alimnentaria Nutricional 
es.. "un estado en el cual todas las personas gozan, en 
formia oportuna y permanente, de acccso a los alimentos 
que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado 
consumo y utilizaci6n biol6iica. garantizd.ndoles un 
estado de bienestar general que coadvuve al logro de 
su desarrollo". Este concepto considera los elementos 
bdsicos del sisterna agro-alimentario nutricional, es 
decir, la disponibilidad, cl acccso. cl consumo y la 
utilizaci6n biol6gica de los alimentos. Como se 
presenta en ]a figura siguiente (Grdfica 4. p. 11). en 
situaci6n de seguridad alimentaria nutricional los 
alimentos deberian estar disponiblcs para el 100 por 
ciento de la poblaci6n, en este caso la disponibilidad 
nacional deberia alcanzar tin nivel de 115 o 120 por 
ciento de las necesidades, a fin de cubrir las variacionll's 
de accesibilidad. En algunos casos aun cuando ]a 
disponibilidad nacional de los alimentos sea accptable, 
cl consumo es insuficiente cn una grant parte de la 
poblaci6n debido a la desigualdad que existe en 
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tdnninos de distribuci6n de los mismos. Para esos 
grupos, la condici6n de inseguridad alimcntaria est. 
determinada por la falta de disponibilidad, lo que a su 
vcz dctormina ]a inaccesibilidad fisica a los mismos. 
Para otros grupos, los alimentos pueden estar 
disponiblos, pero no todos tendrdn accoso, dobido a 
limitacioncs ocon6micas, de distribuci6n y otras. Es 
docir. la inscguridad alimcntaria nutricional puedo 
acumnilarso con cada eslab6n de la cadena o afoctarla 
indcpcndicntcmcntc del oslab6n previo. Adenids do la 
disponibilidad y acccsibilidad fisica, existcn factoros 
dc carictcr cultural v social quo afectan la aceptabilidad 
v ol consunio de los alinicntos. convirtidndose a vcces 
cn obsticulos adicionalos a Ia seguridad alimentaria 
nutricional. Finalmento. la existencia de alinicntos. v 
su accesibilidad. aceptabilidad y consunio por 
individuos \ poblaciones no es garantia de un 6ptimo 
cstado nutricional: los factores que afectan Iautilizaci6n 
biol6gica de los alimentos consumidos son mciltiplos y 
complejos. por lo quc la seguridad alimentaria 
constituvC una condici6n necosaria, pero no suficionte, 
para garantizar la scguridad alirnontaria nutricional. 

IW 	 COMPROMISOS DE LOS GOBIERNOS 
DE CENTROAMERICA 

En su XLIV rouni6n del Consojo del INCAP, 
realizada en Togucigalpa, Honduras, on agosto de 1993, 
los Ministros de Salud de Ia rogi6n centroamericana 
aprobaron la propuesta de iniciativa sobre Seguridad 
Alimcntaria Nutricional, v dieron instrucciones al 
INCA P para su conceptualizaci6n y 
opcracionalizaci6n. A partir de Ia fecha se realizan 
mniltiplos rouniones do trabajo con funcionarios 
nacionalos v de la institucionalidad centroamericana, 
quo contribuyoron a alcanzar consonso tdcnico en 
rolaci6n a la iniciativa. 

Congruente con el prop6sito de convertir a 
ccntroanmdrica en una regi6n de Paz, Libertad, 
Democracia y Desarrollo, los Presidentes de 

Centroamdrica, que conociron esta iniciativaenlaXlV 
Cumbre de Presidentes, ofectuada en Guatemala en 
octubre de 1993, formularon dircctriccs y mandatos 
que ubican a la Seguridad Alimentaria Nutricional en 
un plano prioritario. Asi, de esa Cumbro emala ]a 
siguicnte rcsoluci6n ..."Acogemos la Iniciativa Re
gional para la Seguridad Alimontaria Nutricional en 
los paises de Ccntroanirica impulsada por los 
Ministros de Salud y les instruinios para que lc den 
soguimiento con el apoyo tdcnico N cicntifico del 
Instituto de Nutrici6n de Controamnrica y Panami. 
(INCAP) y de la Organizaci6n Panamericana de la 
Salud (OPS), con el apovo de la Secretaria General 
del SICA". 

El Consojo el [NCAP, on su XLV Rcuni6n efectuada 
en Managua, Nicaragua, en agosto de 1994 aprobaron 
la Resoluci6n IV rolacionada con la operacionalizacion 
de la cstrategia de Soguridad Alimentaria Nutricional, 
en la cual solicitan al INCAP y ala OPS quo continien 
dosarrollando esfuerzos a nivel regional, nacional y 
local en apoyo a los paisos miembros para 
operacionalizar esa ostrategia, tratando de integrar las 
distintas iniciativas sobre aliniontaci6n y nutrici6n 
actualmente en dosarrollo, a fin de maximizar la 
coopcraci6n tdcnica brindada por las distintas agoncias 
de cooperaci6n tdcnica y financiera, habidndole 
solicitado ademds al sector salud la promoci6n y 
difusi6n de esta estratogia, asi como su vinculaci6n a 
los Gabinetes Sociales y Econ6micos para su 
operacionalizaci6n. 

Esta resoluci6n fue reforzada on la XV Cumbre de 
Presidentos, realizada en Gudcimo, Costa Rica, en 
agosto de 1994, on la que los Prosidontes instruyen 
para... "apoyar la puesta en prdctica de la ostrategia 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional basada en los 
critorios de oquidad, sostenibilidad, productividad, 
suficiencia y estabilidad a fin de garantizar el acceso, 
producci6n., consumoyadccuadautilizaci6nbiol6gica 
de los alimentos articulando la producci6n agropecuaria 
con la agroindui,tria y mecanismos de comercializaci6n 
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rentables, prioritarianiente para nuestros pequefios y 
medianos productores". 

Posteriormente, en ]a Cumbre de Paz y Desarrollo 
de Honduras, en octubre de 1994, los Presidentes 
deciden... **nos proponemos garantizar al pueblo 
centroamericano cl efcctivo funcionamiento de un 
Sistenia de Seguridad Alirnentaria v Nutricional de 
acuerdo a las caractcristicas y modalidades de cada 
pais. 	 Para tal fin. instruimos a los gobiernos 
ccon6micos v sociales para que identifiquen y apoyen 
medidas que hagan factible nuestro compromiso. 
Instamos al sector privado centroarncricano para que 
participe activamente en el logro de la Seguridad 
Alimentaria v Nutricional de la poblaci6n, mediante ]a 
aplicacion de normas que garanticen calidad, peso y 
medidas. asi como la proteccion biologica, toxicol6gica 
v nutricional de los alimentos". 

Finalmente, en ]a Cumbre Social en El Salvador, 
en niarzo de 1995. los Prcsidentes aprobaron el Tratado 
de Integraci6n Social, en el cual se pone drnfasis en 
salud, nutrici6n, educaci6n y otros relacionados al sec-
tor social de Centroam6rica. 

En seguimiento a los mandatos y directrices de las 
Cumbrcs de Presidentes, el 1NCAP, la Secretaria del 
Consejo de Integracidn Social - antes Comisi6n Re-
gional de Acci6n Social, CRAS - y la Sucretaria del 
Sistema de integraci6n Centroamericana - SICA -,cada 
uno cn su ,rnbito de competencia, apoyaron la puesta 
en marcha de un proceso de operacionalizaci6n de los 
mandatos presidenciales, que incluia tanto el apoyo a 
acciones del nivel central v local a lo intemo de los 
paises, como otros en el nivel regional, 
centroamericano. 

En el n.ibito regional el INCAP, de manera conjunta 
con ]a SG-SICA v ST-CRAS -hoy ST-CIS- han 
realizado reuniones con instituciones v organismos 
regionales, con el prop6sito de revisar c papel de estos 
en apoyo a la iniciativa de Seguridad Alimentaria 

Nutricional, y para identificar acciones que a nivel re
gional, nacional y local las instituciones 
centroamericanas y organismos regionales deberdn 
desarrollar en apoyo a su implementaci6n. Han 
participado activamente en esas reuniones ]a Secretaria 
General del SICA, la Secretaria Tdcnica de la CRAS, 
CCAD, CECC, SIECA, BCIE, CAPRE, ICAITI, 
CEPREDENAC, OIRSA. Adcnids la iniciativa 
Seguridad Alinientaria Nutricional fue incorporada 
como estrategia de Combate a ]a Pobreza, en cl marco 
do solidaridad e Integraci6n Centroamericana. En tal 
sentido, de maera conjunta con los organismos que 
confornian la institucionalidad regional y coordinada 
por la Comisi6n Regional de Asuntos Sociales se 
incorpor6 dicha estrategia al Provecto de Tratado de 
Integraci6n Social para Ccntroam6rica, que como so 
indic6 previamente, fue aprobado por la Cumbre de 
Presidentes en marzo de 1995. 

A nivel nacional se han realizado reuniones con los 
Gabinetes Sociales en todos los paises, con cl prop6sito 
de delimitar la responsabilidad sectorial en el desarrollo 
de la estrategia de seguridad alimentaria nutricional. 
En el nivel local, a nivel de municipalidades y 
comunidades de la regi6n se estin desarrollando 
acciones integradas de alimentaci6n, nutrici6n y salud 
en grupos de poblaci6n con un alto grado de 
postergaci6n. Ademis, se han iniciado acciones 
vinculadas con ]a seguridad alinientaria nutricional a 
nivel local en el contexto do la iniciativa de Municipios 
y Fronteras Solidarias, como es el caso del Trifinio, 
promovida por la SG-SICA y la ST-CRAS. 

V. 	 CONTENIDOS TECNICOS DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

La garantia de Seguridad Alimentaria Nutricional 
de la poblaci6n centroamericana dependern de los 
niveles que los gobiernos logren alcanzar en el 
desarrollo en los siguientes aspectos del Sistema 
Agroalimentario Nutricional: 
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/ Producci6n de alimcntos bisicos en funci6n 
del uso eficiente de los recursos naturales, de 
la tecnologia disponible v de la fuerza de 
trabajo. 

/ Disponibilidad de alimentos cn cantidad y 
calidad suficicnte para satisfacer las 
necesidades nutricionalos do la poblaci6n, en 
funci6n de ]a producci6n agroalimcntaria v las 
importacioncs netas, tomando en cuenta la 
vulnerabilidad oxterna. 

/ 	 Accesibilidad a los alinicntos en funci6n de 
los mecanisinos de distribuci6n v 
comercializacion v de los precios al productor 
y consunidor. 

V/ 	 Consumo de alimentos, en funci6n de los 
requerimientos nutricionales, dcl ingreso de las 
familias, do los nivoles de cducaci6n y de los 
patrones ,habitos culturales que condicionan 
el usa de los alimentos y su distribuci6n 
intrafamiliar. 

v 	 Utilizaci6n biol6gica de los alimentos en 
funci6n del estado de salud de los individuos, 
y de la inocuidad de los alimentos y de la 
influencia de las condiciones ambientales. 

Interacci6n de los factores que afectan la 
disponibilidad, cl accoso, el consumo y la 
utilizaci6n biol6gica de los alimentos y que 
permiten alcanzar un rncjor nivcl en la calidad 
de vida do la poblaci6n. 

Los principales aspectos en los que los gobiemos y 
las instituciones regionales deberdn actuar para 
asegurar el desarrollo dcl sistema agroalimentario 
nutricional quo propicicn )a seguridad alimentaria 
nutricional son los siguientes: 

Medio ambientc y uso racional de los recursos 
naturales: como el marco general, que en su 
sentido mds amplio, dcterminard las 
condiciones de vida de la poblaci6n. 

Producci6n, procesamiento, y 
comercializaci6n de productos alimentarios: 
como el medio para garantizar disponibilidad 
de alimentos a nivel familiar y comunitario. 

Empleo, y salarios minimos accptablcs: como 
el medio para mejorar cl nivcl de ingresos de 
la poblaci6n y generar la capacidad de ahorro 
y asegurar el acceso pcrmanente a los 
alimentos. 

Educaci6n, ciencia y tecnologia: como el 
medio fundamental para asegurar una 
adecuada sclecci6n y consumo de alimentos. 

Salud y sancamiento: para garantizar la 
utilizaci6n biol6gica de los alimentos y 
garantizar una 6ptima salud nutricional. 

Vivienda, recreaci6n, seguridad, 
comunicaci6n, organizaci6n y participaci6n 
social, derechos humanos: para coadyuvar al 
mejoramiento de la calidad de vida. 

VI. 	 MEDIDAS DE POLITICA A 
CONSIDERAR, PARA GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
NUTRICIONAL 

Tomando en consideraci6n los diferentes aspectos 
que afectan la Seguridad Alimcntaria Nutricional, a 
nivel nacional y el papel de diferentes sectores, que se 
resumen en el cuadro siuiente (Grdfica 5, p. 15) - a 
continuaci6n se identifican algunas medidas de politica 
que los gobiemos de Centroamnrica debcrdn considerar 
en el nivel nacional y regional para alcanzar los 
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objetivos de la Seguridad Alimentaria Nutricional. 

6.1 Para garantizar la producci6n y 
disponibilidad de alimentos: 

Ernitir medidas de politicas ccon6micas que 
incentiven la inversi6n en la producci6n de 
alimentos, de tal mancra de garantizar una 
oferta suficientc para el mercado intemo. 

Crcar los mecanismos neccsarios para 
auncntar la oforta de asistcncia financicra y 
tdcnica para los pequefios y inedianos 
productoros agropocuarios, de tal nianora que 

pucdan contar con Ins rccursos niccsarios para 
producir v la tecnologia quo los permita 
aumcntar su rendimiento. 

Promovor la diversificacidni de ]a producci6n, 

procurando generar una oferta de productos 
agropecuarios lo suficiente que satisfaga las 
difercntos necosidades ]a poblaci6n. 

Establecer y mantener informacidn sobre 
pron6sticos de cosecha v precios de mercado, 
para ascgurar volnirenes de produccion que 
increnenten la oferta de productos 
agropccuarios. 

Mejorar la planificaci6n de la producci6n de 
granos bisicos, a fin de satisfacer la domanda 
nacional y regional. 

Proteger las fuentes de agua v ostablecor 
normas que racionen su uso, a efecto de crear 

la disponibilidad necesaria para riegos y 
rogadios que permitan un increrento 
sustancial de la producci6n de alimentos. 

Establecer mecanisnios nacionales que 
procuren la reducci6n de las tierras ociosas y 
el mejoramiento de los sistcmas de distribuci6n 
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de la tierra, a fin de !ograr un uso mis 
extensivo e intensivo de 6sta en la producci6n 
dealinientos. 

Ejecutar proyectos de producci6n 
agropecuaria con un olaro abordaje de 
sostenibilidad. 

Pronover Nejecutar programas de distribuci6n 
masiva de insumos agricolas, de tal manera 
que Ileguen a todas las ,ircas de producci6n, 
en condiciones adecuadas de prcios y calidad. 

Aplicar todas aqucllas inedidas quo pennitan 
articular la estnictura productiva para lograr 
un equilibrio entre la producci6n para el 
mercado interno v para el mercado extemo. 

Crear y prornover tecnologias y sistemas de 
almacenamniento o de entrcga que permitan 
reducir las pdrdidas postcosecha y generar una 
disponibilidad de alimentos para todas las 
dpocas del afio. 

Establecer mecanismos adecuados para 
conocer las pdrdidas postcosecha y sus 
principales causas. 

Liberar el ingreso de aquollos productos que 
en tdSrminos de ventajas comparativas ofrecen 
una mejor oferta para los consurnidores de 
cada pais y no representan riesgos para los 
productores internos 

Implementar y apoyar prograrnas de 
poblaci6n, a efectos de reducir las tasas de 
crecimniento de la poblaci6n y mejorar el uso 
de los ingresos. 
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6.2 Para garantizar la accesibilidad y el 
consumo de los alimentos: 

Promover la competitividad en la producci6n 
de alimentos, de tal manera que los precios de 
los alimentos respondan a las leves de la oferta 
v la demanda. 

Promover sistenas de comercializaci6n local, 
nacional y regional, en fomaa tal quc pennitan 

una adecuada distribuci6n de alimcntos dentro 
de cada pais y en la regi6n, lo cual implica 
una reducci6n de la cadena de intcrmcdiarios, 
v el mejoramiento y ampliaci6n de la red vial 
y de los sistcmas de transporte. 

Impulsar programas masivos de gcneraci6n de 
empleo, asi como de apoyo a lo micro y 
pequefia empresa, asegurando salarios 
minimos, que permitan garantizar la 
alimentaci6n y nutrici6n y otras necesidades 
bdsicas de la poblaci6n. 

Promoverlaorganizaci6ndelapoblaci6n para 
propiciar proccsos autogestionarios para el 
acceso sostcnible a los alimentos. 

Impulsar amplios programas de educaci6n 
sobre econornia domdstica, procurando un uso 
racional de los recursos econ6micos del hogar 
y la producci6n de alimentos en pequefia 
escala. 

Focalizar ios programas sociales en los 
sectores en condiciones de extrema pobreza, 
que permitan el acceso a los alimentos a trav6s 
de subsidios o en otra forina de donaci6n que 
a su vez se acompafien de programas 
educativos v de generaci6n de empleo o 
ingresos familiares, de tal mancra quc las 
donaciones de alimentos s6lo sean una medida 
de cardcter temporal. 

Establecer un estricto control y conducci6n de 
todos aquellos programas de donaci6n de 
alimentos o en efcctivo, con el fin de garantizar 
que los alimentos se focaliccn en la poblaci6n 
que los requiera, Nse rcduzcan las pdrdidas 
por almacenamiento o desviaciones en su 
transportaci6n. 

Impulsar programas universalcs de educaci6n 
alimentaria nutricional v acciones que 
promuevan hbitos crcecncias alimentarias 
saludables, la lactancia natural N una 
alimentaci6n infantil adecuada. 

6.3 Para garantizar la utilizaci6n biol6gica: 

Impulsar programas universales que mejoren 
el estado de salud de la poblaci6n. 

Promover y apoyar prograrnas de carfcter 
preventivo que reduzcan los riesgos de la 
poblaci6n, tanto en lo que respecta a la 
enfermedad corno a los accidentes. 

Establecer programas nasivos de saneamiento 
ambiental que incluycn la dotaci6n de agua 
potable, los drenajcs, la clininaci6n higidnica 
de excretas y la recolecci6n y disposici6n 
adecuada de basuras. 

Promover estilos de vida N,consumo de dietas 
saludables. 

6.4 Para garantizar la interacci6n de otros 
factores: 

Reoriontar la politica social de cada pais, 
haciendo dnfasis en la eficiencia en el uso de 
los recursos y en la relaci6n entre gasto e 

17
 



Seguridad Alimentaria Nutricional en Centroam rica
 

inversi6n social v en la equidad en la 
prestaci6n. 

Focalizarlainversi6n social enaquellasireas 
en las que se localiza la poblaci6n con mavores 
niveles de indigencia. 

Reorientar el funcionamiente de los fondos de 
inversi6n social, procurando que la aplicaci6n 
de los recursos garanticen la interacci6n de 
los provectos con los objetivos de seguridad 
alimentaria nutricional. 

VII. 	 RECURSOS DE LA REGION PARA 
GARANTIZAR SEGURIDAD ALIMEN-
TARIA NUTRICIONAL 

Haciendo abstracci6n de las rigideces institucionales 
y dc las estructuras sociales de la regi6n 
ccntroamericana, se puede indicar que 6sta se encuentra 
bicn dotada de los recursos bsicos para la producci6n 
alimentaria. 

En primer lugar, es una zona ecol6gica de alta 
diversidad, lo cual ascgurar la minimizaci6n de riesgos, 
pucs la mezcla que compone ]a biomasa total es 
altamente diversificada. 

En scgundo lugar, dispone de suficientes recursos 
hidrol6gicos y es una zona de buen temporal, lo cual 
puede permitir aumentar la intensidad del uso de la 
ticrra. 

En tercer lugar, la agricultura tiene un papel funda
mental en la fomaci6n de su producto interno bruto, 
agregado a que su poblaci6n es afin esencialmente ru-
ral, por lo que sus recursos humanos tienen fuerte 
vocaci6n agropecuaria. 

cualesesposiblefortaleceractividadesdeinvestigaci6n 
y cxtensi6n. 

Un recurso fundamental de los paises es la 
disponibilidad de algunos organismos de cooperaci6n 
regional, capaces de potenciar las iniciativas para la 
seguridad alimentaria y nutricional y de desarrollo. 
Entre ellos, seo ubica el Insiituto de Nutrici6n de Centro 
Am6rica NPanami. 

De acuerdo a su naturaleza de Organismo 
Internacional, de Integraci6n Centroamericana, el 
INCAP es un asesor de los gobiemos de los paises de 
Centroam6rica, en materia de alimentaci6n y nutrici6n. 
En ese sentido, el rol del INCAP en cl campo de la 
seguridad alimentaria nutricional es el de facilitador 
del proceso de adopci6n y aplicaci6n por parte de los 
gobiernos de este enfoque en los objctivos, politicas y 
estrategias de desarrollo de cada pais y de la regi6n 
como un todo. 

Las funciones que debe cuinplir cl [NCAP derivadas 
de este rol son las siguientes: 

a) Fortalecer ]a capacidad de los paises 
centroamericanos en el conocimiento de las 
interrelaciones socioecon6micas de la seguridad 
alimentaria nutricional y sus implicaciones en el 
desarrollo social y econ6mico de las naciones. 

b) Facilitar el proceso para que el estado y las 
diferentes instituciones que lo conforman, asuman el 
enfoque de seguridad alimentaria nutricional como un 
objetivo, una politica y una estrategia de desarrollo. 

c) Facilitar el proceso de formulaci6n e 
implementaci6n de politicas y estrategias de seguridad 
alimentaria nutricional en el marco de la politica so
cial y econ6mica e cada uno de los paises. 

Adenris, la regi6n cuenta con varios centros de d) Pronover y desarrollar investigaciones 
formaci6n e investigaci6n agricola, a travis de los operacionales sobre los efectos de politicas y programas 
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en la seguridad alimentaria nutricional de las 
poblaciones a mayor riesgo. 

c) Facilitar el proceso de fortaleciniento de las 
instituciones del estado para que puedan ejecutar las 
politicas v estrategias de seguridad alimentaria 
nutricional con el mayor grado dc eficiencia y cficacia. 

Q Gcnerar, promover y transmitir conocimientos, 
procosos tecnol6gicos y motodologias para que las 
instituciones de cstado puedan asegurar ]a 
disponibilidad, el acceso, cl consurno y ]a utilizaci6n 
biol6gica de los alimontos por parte de la poblaci6n. 

g) Promover la coordinaci6n de los esfurzos de la 
coopcraci6n tdcnica y financiera intemacional en el 
marco de ]a estrategia de seguridad alimentaria 
nutricional de cada pais. 

11)Facilitar el proceso de monitoreo de las accions 
y apoyar !a vigilancia de la situaci6n de seguridad 
alimentaria nutricional en la regi6n. 

i) Facilitar la generaci6n y transferencia de 
tecnologias y metodologias por parte de los paises asi 
como cl intercambio de estas a diforontes niveles. 

Un esquema (Grdfica 6, p. 20) que facilita la 
comprensi6n del rol que le correspondejugar al INCAP 
y a otros organismos de Intcgraci6n Centroamericana 
en la Iniciativa de Seguridad Alinentaria Nutricional 
se presenta en la grifica siguiente. 

VIII. 	 EL QUEHACER DEL INCAP EN 
SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRI-
CIONAL INFORME DE LABORES DE 
1994-95 

En apoyo a la Seguridad Alimentaria Nutricional 
el INCAP, desde su sede en Guatemala, y a trav6s de 
sus equipos tdcnicos ubicados en todos los paises de la 
regi6n, coopera tdcnicamente, con el prop6sito de 

fortalecer la capacidad tdcnica de instituciones 
nacionales y regionales, y funcionarios contraparte en 
]a conceptualizaci6n y operacionalizaci6n de ]a 
iniciativa de Seguridad Alimentaria v Nutricional. Las 
funciones bd.sicas que el INCAP desarrolla se integran 
en ]a Asistoncia Tdcnica Dirccta, Forrnaci6n y 
Desarrollo de Recursos Humanos, Investigaci6n y 
Comunicaci6n e Infomiaci6n. Durante 1994-95 se ha 
puosto 6nfasis especial en la Administraci6n de 
Conocimientos, ]a Transferencia de Tecnologia y la 
Movilizaci6n de Rccursos. 

Durantc cl periodo 1994-1995 se desarrollaron 
mfiltiplos actividades cn apoyo dirccto la promoci6n 
de ]a Soguridad Alimentaria Nutricional, tanto a nivel 
de la sede como en los paises. 

En la scde las actividados realizadas se agruparon 
en cuatro ,reas t cnicas: Producci6n, Procesamiento 
y Protecci6n de Alimentos, Socioeconomia 
Alirnintaria, Educaci6n y Salud y Nutrici6n Humana. 

En aspectos de producci6n y procesamiento de 
alimentos en el periodo 1994-95 el Instituto ha estado 
apoyando en el nivel descentralizado, exporiencias lo
cales de promoci6n de la Seguridad Alimentaria 
Nutricional a nivel local. Acompafiando al proceso de 
descentralizaci6n ,ymunicipalizaci6n, el Instituto ha 
colaborado con la comunidad organizada en la 
planificaci6n, jecuci6n y evaluaci6n de sistemas 
integrados de agricultura, alimentaci6n, nutrici6n y 
salud. Un esfuerzo especial se ha realizado en 
municipios fronterizos de Guatemala, Honduras y El 
Salvador, conocido como el Trifinio, y se est~in 
iniciando actividades en la regi6n fronteriza del Rio 
San Juan, entre Nicaragua y Costa Rica. Esta actividad 
fomia parte do la iniciativa de Fronteras Solidarias, 
prornovida por la Cumbre de Presidentes y que tiene 
como propdsito ]a integraci6n centroamericana. En la 
operacionalizaci6n de esta iniciativa participa la 
Secretaria General del SICA y la Secretaria de la 
Intcgraci6n Social. En las actividades de apoyo en la 
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producci6n y procesamiento de alimentos se han distancia sobre el Diagn6stico, Tratarniento y 
seleccionado comunidades identificadas en Inseguridad Prevenci6n de Intoxicaciones Agudas causadas por 
Alimentaria Nutricional; los municipios Plaguicidas, actualmente cn ejecucion, es 
interfronterizos constituycn ,ireasde alto riesgo de particularnente exitoso y trata Lin problema que afecta 
inseguridad alimentaria nutricional. serimente a la rcgi6n ccntroamcricana. 

AdemAs, se apoy6 el estabiccimiento de Con rcspccto a la Sociocconomia Alimentaria, el 
agroindustrias, especialncnte en grupos de mujcrcs Instituto colabor6 cn la caractcrizaci6n socioecon6rnica 
campesinas. Estas agroindustrias, cn opcraci6n en dc la Scguridad Alimentaria Nutricional en 
comunidadcs ruralcs dc todos los paises, sc bcnefician Ccntroamdrica, con el prop6sito dc idenificar los 
de la transferencia dc tccnologia, previamente grupos de poblaci6n mis afectados por la inseguridad. 
desarrollada Nyvalidada por el INCAP, para la Adcmis colabor6 en cl uso de informaci6n 
gcncraci6n dc ingresos Nproducci6n dc alimentos de sociocconomica para la toma de dccisiones y medidas 
consuno local. de politica quc afectan la situaci6n dc inseguridad 

alimentaria nutricional. 
En las comunidades seleccionadas se ha apoyado 

adcm~is programas dc capacitaci6n para el desarrollo Por otra parte, sc concluyeron cstudios a nivel de 
dc cultivos alimentarios para zonas scniidridas dc canpo para idcntificar las implicaciones dc las politicas 
Centroamdrica, asi como a grupos de inujcres de cstabilizaci6n y ajuste econdmico sobre la Seguridad 
empresarias en ]a industria do alimentos. Adcnids, con Alimentaria Nutricional. En el caso dc los productores 
el prop6sito dc promovcr la gcncraci6n de ingrcso, agricolas, se analiz6 el efecto en el estado dc nutrici6n 
ademfs de la producci6n de alimentos, se han apoyado de las familias, de la agroexportaci6n en farnilias 
provectos productivos en los que se asocian cultivos agricolas previamente dedicadas a granos bdsicos. 
alinenticios con cultivos de exportaci6n. Resultados especialmente importantes fucron los 

relacionados a la falta de asociaci6n entre el 
En relaci6n a tecnologia alimentaria, sc han mejoramiento del ingreso familiar y el estado de 

efectuado acciones en los programas dc fortificaci6n nutricidn de los nifios, especialmente cuando cljefe de 
do alimentos, asi como transfecrncia tecnol6gica para hogar masculino era responsable do la toma de 
]a producci6n do alimentos nutrificados. Adcmis, se dccisiones sobre el uso do los recursos a nivel familia. 
ha transferido la tecnologia para la claboracidn de Estos resultados estzin siendo compartidos con 
harinas conpuestas, asi como para ]a prcparacidn de funcionarios nacionales con el prop6sito de orientar 
alimentos que utilizan esas f6nulas nutricionalmentc las politicas socioccon6micas dc producci6n, que se 
mejoradas. Es cl caso do los progranias escolares, en relacionan a la alimcntaci6n ynutrici6n. 
los quo se utiliza lagallcta nutricionalmente mejorada,
 
atoles y otras preparacioncs de consumo popular. Finalmente, se concluy6 el estudio, a nivel de todos
 

los paises do ]a regi6n, quc rclacion6 el costo do los 
El Instituto desarroll6 adcnirs durante estc poriodo alimentos y el salario mninimo. Utilizando informaci6n 

actividades en apoyo a la protccci6n do Alimentos, secundaria, disponible en los paises, en algunos casos 
incluvendoel fortalccimientodolosserviciosanaliticos por los pasados 100 afios, se pudo establecer la 
do los paises y la capacitaci6n do funcionarios tendenciaalacaidadelossalarios minimoscnrelaci611 
nacionales en modalidades presenciales y a travds do al indice do prccios al consumidor y precios de 
educaci6n a distancia. El curso de educaci6n a alinentos, con la excepci6n do aquellos paises en los 
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cuales la revisi6n peri6dica de los salarios torn6 en 
consideraci6n estos indices. 

En relaci6n a educaci6n, los esfuerzos del Instituto 
se han centrado en el apoyo a las actividades que cl 
sector educaci6n ha estado desarrollando en apovo a 
Scguridad Alimentaria Nutricional. La Coordinaci6n 
Educativa NCultural Centroarnericana - CECC - que 
rehne a los Ministros do Educaci6n de Centroamnrica, 
ha propuesto la revisi6n de contenidos curriculares en 
salud, alimentaci6n v nutrici6n, la claboraci6n de 
materiales diddcticos para cducandos y de capacitaci6n 
a los educadores. El sector Educaci6n tambin ha 
identificado la necesidad do revisar los programas de 
alimentaci6n escolar en ejecuci6n, asi corno formular 
las bases para la promoci6n do una cultura de dicta 
saludable. En base a lo anterior, el Instituto actualiz6 
las Recomendaciones Dietdticas Diarias para 
Centroamrica e inici6 el apovo a grupos t6cnicos 
regionales Nynacionales para la elaboraci6n do las Guias 
Alimentarias. 

Por otra parte, funcionarios del INCAP han 
colaborado con las asociaciones nacionales de 
protecci6n del consumidor existentes, asi como 
promoviendo su establecirniento en aquellos paises en 
los cuales no existen. En varios casos so ha estado 
claborando material educativo; en algunos so ha 
apoyado la claboraci6n de leyes do protecci6n al 
consumidor. 

En relaci6n al desarrollo do recursos humanos en 
alimentaci6n y nutrici6n y al fortalecimiento do la 
capacidad do instituciones nacionales, en encro do 1994 
so rcinici6 el Curso do Postgrado en Alimcntaci6n v 
Nutrici6n, en el cual participaron funcionarios do ]a 
regi6n. En este curso so puso dnfasis en el 
fortalecimiento do la capacidad resolutiva do problemas 
en funci'-,narios responsables do la gorencia de 
programas do alimentaci6n y nutrici6n. La primera 
prornoci6n do este nuevo curso do postgrado so 
graduari en 1995. Adends se desarrollaron milltiplcs 
actividades de capacitaci6n, tanto presenciales como 
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a trayds de educaci6n a distancia, asi como de 
adiestramiento tutorial en ternas de alimentaci6n, 
nutrici6n y salud. 

Las lineas de trabajo relacionadas a salud y nutrici6n 
humana incluyeron aspectos de manejo de casos y 
prevenci6n de los problemas de salud y nutrici6n, asi 
como de promoci6n de d.etas v estilos de vida 
saludables. En el primer caso so puso atenci6n espe
cial ,1l control de las deficiencias do micronutrientes 
yodo, hierro y vitamina A - asi como a la atenci6n de 
la nutrici6n y salud do ]a madre y el nifio. Importantes 
avances so han realizado en la regi6n en el control de 
las deficiencias do micronutricntes, asi como en el 
conocimiento y desarrollo do medidas preventivas 
relacionadas a la alimentaci6n infantil y preescolar, 
las enfermedades diarreicaE y a las infecciones 
respiratorias agudas. Adem6is, los labora. rios del 
INCAP continuaron sirviendo do referencia a 
laboratorios nacionales en diagn6sticos do c6lcra y 
poliomielitis. 

En los aspectos de promoci6n do la salud y nutrici6n, 
se continu6 el estudio de los efectos de intervenciones 
nutricionales tempranas en la vida sobre el bienestar y 
desarrollo del capital humano. Los resultados do estos 
estudios, previamente mencionados, sirvieron de base 
al desarrollo do la propuesta do promoci6n do la 
seguridad alimentaria nutricional. Por otra parte, en 
localidades do Centroamdrica so estdn desarrollando 
experiencias on las quo se estA promoviendo el cambio 
de comportamientos dc riesgo de enfernedades cr6nicas 
no transmisible asociadas a alimentaci6n y nutrici6n. 
En el contexto de la estrategia do promoci6n de la salud 
so han estado apoyando cambios de actitudes y 
comportarientos, incluyendo dicta y actividad fisica 
en ]a poblaci6n. 

A nivel de los paises, la coopcraci6n tdcnica en la 
prornoci6n de la Seguridad Alimentaria Nutricional 
proporcionada por funcionarios del INCAP en el 
periodo 1994-95 incluy6: 



El Quehacer del INCAP 1994-95
 

BELICE 

0 	 Diagn6stico de la situaci6n alirnentaria 
nutricional 

0 	 Evaluaci6n del estado nutricional dcl yodo, 
vitamina A N,hierro N'propuestas dc accion 

• 	 Fortalcciniento de la Unidad de Nutrici6n dcl 
Nlinisterio de Salud 

6 	 Evaluaci6n del programa de nionitoreo del 
crecimiento y desarrollo 

0 	 Elaboraci6n de ]a canasta bzisica de alinientos 

0 	 Desarrollo de planes ' politicas de 
alimentaci6n y nutrici6n 

COSTA RICA 

Revisi6n de politicas y el programa nacional 
de Alimentaci6n y Nutrici6n 

Fortalecimiento del progrania de nutrici6n del 
Ministerio de Salud 

Promoci6n de la salud v ')rcvcnci6n de 
enferniedades crdnicas relacionadas en 
alimentaci6n y nutrici6n 

Mejora del estado nutricional dc la poblaci6n 
estudiantil costarricenso y cl acccso a bienes 
en mujeres ruralcs del pais 

Estudio de factibilidad de harinas compuestas 
fortificadas 

Formaci6n N capacitaci6n de recursos 
hunianos 
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EL SALVADOR 

• 	 Plan nacional de alimnentaci6n y vigilancia 
nutricional en municipios de riesgo 

.	 Programas de fortificaci6n de sal con 5'odo y 
azficar con vitamina A 

• 	 Producci6n de alimentos de alto valor nutritivo 
en base de harinas compuestas 

• 	 Sistemas integrados de agricultura, 
alimentaci6n y nutrici6n y salud 

.	 Capacitaci6n de unidades nacionales para el 
control de las enfermedades diarr6icas y el 
manejo de las infecciones respiratorias agudas 

• 	 Lactancia natural, vigilancia, crecimiento, 
desarrollo y alimentaci6n en el periodo del 
destete 

Disminuci6n de las principales causas de 
mortalidad materna y perinatal 

GUATEMALA 

Sistemas integrados de agricultura, 
alimentaci6n y nutrici6n 

Procesos de vigilancia alimentaria y 
nutricional cornunitaria 

Programas productivos de alimentos 
integrados en los sistemas locales de salud de 
regiones priorizadas 

Prevenci6n, tratarniento y control de 
deficiencias de micronutrientcs 

Educaci6n en salud materno infantil y 



Seguridad Alimentaria Nutricional en Centroam'rica
 

alimcntaci6n y nutrici6n familiar a nivel de 
los cquipos locales 

HONDURAS 

* 	 Promoci6n v abogacia para politicas, planes 
yprogramas cn alimentaci6n Nnutrici6n 

* 	 Sisternas integrados de agricultura, 
alinicntaci6n, nutrici6n v salud 

* 	 Prevenci6n. tratamiento N control de 
deficiencias de micronutrientes 

* 	 Alimentaci6n, nutrici6n v salud niaterno 
infantil 

* 	 Educaci6n alimentaria nutricional 

* 	 Protecci6n de alimcntos 

NICARAGUA 

* 	 Sistemas integrados en alimentaci6n, nutrici6n 
v salud en SILAIS 

* 	 Prevcnci6n v control de des6rdencs por 
deficiencia de micronutrientes 

* 	 Educacien alimentaria nutricional 

* 	 Protecci6n de alimentos y orientaci6n al 
consumidor 

* 	 Crecimiento v desarrollo y reproducci6n 
hunana 

PANAMA
 

-

-

-

. 

• 


* 

Socioeconomia alimentaria y sistemas 
integrados de agricultura alimentaria 
nutricional Nsalud 

Provecto rural integral en comunidades 
indigenas v de colones dcl Darien 

Tecnologia alimentaria y nutricional y 
deficiencias nutricionales especificas 

Nutrici6n y salud dcl escolar, adolescente v 
adulto 

Crecimiento, desarrollo v reproducci6n 
humana 

Prevenci6n y control de infecciones 
respiratorias 

Formaci6n de recursos humanos en 
alimentaci6n, nutrici6n y salud 
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