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RESUMEN EJECUTIVO

El GobIerno de El Salvador 1999-2004, en su Plan de GobIerno consIdera como una pnondad
combatIr la pobreza medIante la generaclOn de empleo e mgreso, y aphcar otras medIdas que
mejoren la caltdad de vIda de la poblaclon mas empobrecIda del paIs Con este enfoque y tomando
en conslderaclOn las recomendacIones de la ConferencIa NacIOnal de NutrIclOn "Pohtlcas y
AccIOnes para la NutnclOn Hacia el SI~lo XXI", celebrada en enero de 1999 la Agencia de 10<;
blddo~ Umdos para el Desarrollo InternacIonal ha finanCiado la elaboraclOn de la presente
'Propuesta de Estrategias de Segundad AhmentarIa y NutrlcIOnal (ESAN) para El Salvador,
1999-2004', en la cual han partIcIpado teCnICOS de las instItuCIOnes representadas en el ComIte
Interagenclal y agencIas de cooperaclOn lllternaclOnal y regIOnal

En 1998, indIcadores del estado nutrlcIOnal mostraron que en El Salvador perSIste poblaclOn
afectada por la Insegundad alImentana y nutrlclOnal Determmaron, ademas, que la desnutnclOn
aguda en el mño(a) menor de CInCO años se mantIene sm meJona desde 1993 Y que la tasa de
desnutnclOn cromca tampoco ha dlsmlllurdo desde ese año Un factor que inCIde en esta condIClon
de desnutnclOn, sobre todo en el mño(a) menor de tres años, es la suspenslOn o la sustltuclOn a
temprana edad de la leche materna (destete temprano) Los datos mdIcan que la lactancIa exclUSIva
es apenas de tres meses en promedIO con un 20% de prevalencIa desde 1993

Tamblen se muestra que en el escolar el retardo de talla -mamfestaclOn de epIsodIOS constantes de
desnutrlcon en el preescolar- presenta un 202% de prevalencIa En termlnos de defiCIenCIa de
vItamina A, esta ha presentado una mejora, especIalmente en los mños(as) de 12 a 59 meses de
edad Sm embargo, eXIste un alto porcentaje en nesgo tanto en el area urbana como rural En
cuanto a la defiCIencIa de yodo, su sItuacIOn ha mejorado gracIas al consumo de sal yodada En
cambIO las anemIaS nutrlclOnales contmuan temendo altas tasas en los mños(as) menores de cmco
años y en las mUjeres en edad fertII, SIendo el area rural la mas afectada

Las condICIOnes ambIentales eXIstentes en El Salvador son desfavorables para la salud y la
nutncIOn, especIalmente en la poblaclOn rural pobre y aquella con baJo acceso a servIcIos baslcos
Estas condICIones afectan a la poblaclOn, en partIcular a la mfantIl, ya que entre las pnmeras causas
de enfermedad se mantIenen las mfecclOnes resplratonas agudas y las dIarreas infeccIOsas,
prevembles con educaCIon samtana y ad0pclOn de medIdas hIglemcas (dlSposlcIOn de excretas,
basuras, agua potable y vIVIenda adecuada)

Por otra parte, la msegundad ahmentana afecta a los sectores pobres rurales y urbano margmales
En forma global, la segundad altmentana del paIS presenta condICIOnes no favorables Entre los
factores que la afectan a mvel naCIOnal y famIlIar, se pueden cItar los sIgUIentes deficIt en la
dlspombIltdad de altmentos, baJo acceso economlco a los altmentos por famlltas pobres, consumo
inSUfiCIente con dIetas deficItanas en caltdad y cantIdad, baja dlversIficaclOn agropecuana, baja
relevanCIa del subsector altmentano, insufiCIente promoclon agrolndustnal, baja rentabIlIdad de los
granos baslcos y cultIVOS de estos en tIerras no aptas para esos fines, alto detenoro ecologlco, baJo
acceso a credltos, a Insumos, a tecnologIas apropIadas para pequeños y mlcroagncultores (as), falta
de oportumdades de empleos e Ingresos a nIvel rural y urbano marglllal, lllfraestructura baslca rural
insufiCIente, y alta dependenCIa altmentana del patS

La ESAN que aqur se propone es coherente con dIversos planteamIentos y prmclplos estableCIdos
en el Programa de GobIerno 1999-2004 Esta se apoya en los compromIsos y acuerdos
internaCIOnales y reUnIones regIonales de PreSIdentes, tales como las Cumbres de Centro Amenca,
ConferenCIa InternacIOnal de NutrlclOn (Roma, 1992 y 1993), Cumbre MundIal sobre



AhmentaclOn (Roma 1996) y la DeclaraclOn de los Derechos UnIversales del Hombre, en donde la
altmentaclOn se establece como un derecho mahenable

El obJetivo de la ESAN es garanttzar un nIvel opttmo de ahmentacton y nutrlCtOn, mInImIZando los
problemas que persIsten, dando sostenIblhdad a los logros alcanzados y pnonzando en la poblaclOn
de alto nesgo y pobre de las areas rurales y urbano margmales Ast mtsmo, busca ser un apoyo a
los esfuerzos del Gobterno para asegurar el btenestar mtegral de la poblacIon y contribUIr al
comnate de la pohre7a

Los obJetIVOS para el sector agropecuarIO se orIentan a
a) AplIcar medIdas agropecuanas de corto y medIano plazo para fortalecer el subsector

alImentano, logrando un abastecImIento permanente, oportuno, sufiCiente, adecuado e
mocuo de los alImentos que mtegran la dteta bastca para asegurar el btenestar alImentano y
nutnclOnal de famlhas pobres o muy pobres, comUnIdades y poblaclOn vulnerable en alto
nesgo nutnclonal

b) Apoyar las estrategias para erradicar en forma permanente las defictenclas nutrlclOnales de
mIcronutnentes, aSI como eVitar el detenoro ahmentano y nutrIclOnal de grupos de
dammficados por desastres naturales o provocados

c) Utlltzar la aststencla ahmentana en famIhas de muy alto nesgo nutrIclOnal y lIgada a
proyectos productIvoS

Para el sector salud los obJetIVOS son
a) Apltcar medidas de prevenclOn de problemas nutrIcIonales o eVItar su agravamiento,

especialmente en poblacton en pobreza relattva y extrema de las areas rurales y urbano
margmales, fortaleciendo la cobertura de programas preventivos con Impacto en la hutnclOn
materno mfanttl, lactanCia materna, educacIon en ahmentacton, nutrlcton y salud,
saneamIento ambiental, salud rural, centros rurales de nutrtClOn, fortIficaclOn de alImentos,
mocUIdad de ahmentos y aSIstenCia alImentaria, entre otros

b) Fortalecer y/o estructurar, conjuntamente con los sectores agropecuano y de educaclOn, un
sistema de mformaclOn y vlgtlancla sobre la sItuaclon ahmentarla y nutrlclOnal de la
poblaclon

Por ultimo, los obJetIVOS para educaclon son
a) Desarrollar en la poblaclOn habltos y costumbres favorables para mejorar la cahdad y

consumo de altmentos, conSiderando todos los nIveles de la educaclOn formal y no formal
b) Promover y lograr la parttClpaclOn efectiva de mUjeres rurales y urbano margmales en

actIVidades de autoesttma y generadoras de empleo e mgreso

ConSiderando lo antes expuesto en este documento, se detallan a contmuaclOn las prmclpales
estrategias que se deben conSiderar a mvel de los diferentes sectores y sobre la base de las
hmltantes Identificadas que afectan la segundad ahmentarla y nutrlclonal

Agropecuario (Seguridad Alimentaria)

El detenoro del sector agropecuario en mas de una decada ha mCldldo en el subsector alImentarlO
afectando la segundad ahmentana naCIonal y famthar Ademas, eXIsten altos porcentajes de
pequeños campesmos(as) y mtcroagncultores(as) que producen malz y frijol en tIerras no aptas
para esos CUltIVOS, a la vez que se presentan baJOS rendImientos, altas perdidas postcosecha,
detenoro ecologlco y de los recursos naturales del paIS Extste tambten msuficlente dlverstficaclOn
agncola y pecuaria (especies menores), que aumenten las oportumdades de empleo, mejoren los
tngresos famIlIares y la segundad ahmentana famtllar Igualmente hay un baJO acceso al credlto, a
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Insumas agropecuanos a la aSIstenCia tecnlca a la tecnologla apropiada, una baja partlclpaclOn en
proyectos de desarrollo Integral de la~ famIlIas y comunidades aSI como Insuficiente desarrollo de
la Infraestructura rural que dIficulta la comerCIaltzaclOn el acceso fISICO v economICO y otros
elementos basIcos del desarrollo rural Integrado

Las estrategIas en el sector agropecuano lran enfocadas principalmente a atender al grupo
pnontano de agncultores(as) Sin tierra, agncultores(as) con menos de tres manzanas
campesmos(as) que trabajan en suelos V VI y VII no aptos para CUltiVOS de granos baslcos ) otros
agncolas y a<;1 como pescadores artesanales con mgresos insuficientes

Re'iumen de estrategIas

a) IncorporaclOn de pequeños campesmos y mlcroagncultores(as) en proyectos productivos
rentables onentados a la generaclOn de empleo e mgreso a traves de los cuales se mmlmlcen
las perdIdas postcosechas y se fomente la dlverslficaclOn agncola IncorporaclOn a
proyectos de pesca artesanal de protecclOn y desarrollo forestal de protecclOn recuperaclOn
) conservaclOn de los recursos naturales cultivos en laderas fortaleCimiento de la
agncultura de solar, educacJOn en alImentaclOn y nutnclOn y desarrollo de agrollldustnas
alllllentanas ASI tamblen consIderar la aSIstencIa alImentana de emergenCIa a famIlia'> de
muy alto nesgo nutnclOnal ltgada a proyectos prodUCtIvOS y de rehabIlltacJOn

b) MejOramIento en las coberturas de programas de aSIstenCia tecnlca transferencIa de
tecnologIa apropIada, capacItacJOn agropecuana con efecto multIplicador en el 111ve1 rural
mejoramIento de semIllas acceso a Insumos agropecuanos y a sIstemas de InfOrmaClOn de
mercados Ademas promover la partIcIpaclon de la mUjer en proyectos productIvos

c) CreacJOn de ::'lstemas que faCIliten el credlto para pequeños campesinos y
ITIlcroagncuItores(as) y que garantIcen su recuperaclon yexpanslOn

d) Impulso a proyedOS de desarrollo agncola ) rural lIltegrado, en los que se contemple el
desdrrollo de la Infraestructura baslca rural como la construcClOn de cammos mtroducclOn
de agua potable, electnficacJOn y telefollla acceso a servIcIOs baslcos mejoramIento de
vIVlendas y escuelas, educaclOn en allmentacJOn nutnclon y salud aSI como otros que
faCIlItan el acceso economlco fISICO y socIal

e) ActualIzaclOn de la mformaclOn alImentana ) estableclITIlento de un sIstema de vigIlancIa y
alerta temprana para casos de desastres Vcatastrofes

Salud (Segundad NutnclOnal)

Entre las IImItantes para las aCCIOnes en este sector tenemos bajas coberturas de los programa'>
preventIvos de atenclon al llIño(a) y a las madres embarazadas y lactantes IIlsuficlente promocJOn
a la lactancIa materna exclusIva baja relevanCIa del programa de nutnclon como componente
Importante para la prevenclOn de los problemas nutnclOnales y de salud baja cobertura del
programa de saneamIento ambIental ) baja cobertura de la educaclOn hlglelllca y de salud en
gLneral I odas esto~ son factores que IIlclden en la segundad nutncIOnal de la~ familias Las
accIone::. educativas se desarrollan en forma a¡,>lada y falta un programa naCIOnal de educaclOn
allmentana) nutnclOnal con partlclpaclOn de otros sectores Involucrados a la segundad alImentana
) llutnclOnal EXiste poca partlcIpaclOn familIar) comunltana en acttvldade~ de atenclOn pnmana
de salud )- de educaclOn sanltana y nutnclOnal Se agrega a lo antenor la lIleXlstencla de un sistema
de \ Igdancla alimentana y nutnclOnal lo que dIficulta mOnltorear penodlcamente lo'> cambIOS en
el estado nutnclOnal de la poblaclOn y de la segundad alImentana
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Las estrategIas en el ~ector salud estaran orientadas princIpalmente a las embarazadas, las madres
que dan de mamar las mUjeres en edad fertIl de 15 a 44 años, los mños(as) menores de CInCO años
de edad y los escolares de CInCO a nueve y de nueve a dIecInueve años de edad

Resumen de estrategias

a) FortalecllnJento de los programas preventivos orientados a la salud de los grupos prIorItarIos
madres embarazadas madres lactantes, nlños(as) menores de CInCO años, escolares,
adolescentes y mUjeres en edad fertll dando enfasls al componente nunclOnal de los
programa~ Busqueda y aplIcaclon de alternatIvas vIables para aumentar la cobertura
especIalmente en areas rurales de dIfIcIl acceso y urbano margmales, sobre la base de la
partlclpaclon famIliar y comumtarIa, y el apoyo de ONG's

b) Aumento de las coberturas de letrlnlzaclOn de agua potable, y de la educaclOn sanltana y
ambiental en zonas deprImidas rurales, promovIendo la partlclpaclOn comunitarIa y de
ONG s

c) Contmuaclon y fortalecImIento de los programas de fortlficaclOn de alImentos, educaclon en
alImentaclOn nutrlclOn y salud, control de la mocUldad y calIdad de los alImentos
suplementaclOn con mlcronutrIentes defiCItariOs a poblaclOn de alto rIesgo, lactancIa materna
con enfasls en lactancIa exclusIva y el apego temprano a nivel hospItalarIo

d) CreaclOn de un sl'>tema de vIgilancIa alimentario y nutrIclOnal en coordInaclOn con el sector
agropecuario y la formulaclOn de un programa nacIOnal de educaclon alImentano-nutnclonal
c..on partlclpaclOn multlsectonal

Educaclon (Educaclon Alimentaria y NutrlclOnal)

Entre la~ IIITIltantes al consumo de una dIeta adecuada famIlIar e IndivIdual, esta el patron
alnnentarIo sm mayor dlverslficaclOn en alimentos, y los habltos y creencias de la poblaclon ASl
mismo se encuentran la reallzaclon de accIOnes educatIvas aIsladas y la ausencIa de un proglama
nacIOnal de educaclOn alimentarIa y nutnclOnal con un enfoque Integral a los problemas de la
segundad allmentana y nutnclOnal a todo IlIvel de la educaclOn formal y no formal ASI tamblen
e'>tan el IIlSUficlente desarrollo de metodos adecuados, tecmcas y matenales educatIVos de apoyo al
proce<;o enseñanza-aprendIzaje, que constItuyen IImltantes para las accIOnes educatIvas en
allmentaclOn nutrlclOn y salud Otras IImltantes son la baja partlclpaclOn de mUjeres en la toma de
deCISiones y en el desarrollo de proyectos productIVOs y de mejoramIento de la calIdad de Vida de
Sll~ famIlias mclUlda la segundad alImentana y nlltrlclOnal COmlll1ltana y famIliar

Las estrategIas propuestas en el area educatIva se orIentan a la poblaclOn en general y a la
pobldclon estudIantIl

Resumen de estrate~las

a) FormulaclOn de un programa nacIOnal e Integral de educaclOn alImentana y nutnclOnal con la
partlclpaclon de <¡ectores mvolucrados en esta estrategIa, en el que se consideren tanto la<;
necesIdades de la educaclOn formal como de la no formal, en los diferentes I1Iveles educatiVos y
de los educandos

b) PromoclOn constante para la partlclpaclOn de mUjeres Jefes de famIlia en provel.-tos de
desarrollo Integral y productIVOs de la aredS rurales y urbano margInales

c) PromoclOn constante para lograr la partlclpaclon familIar, comul1ltana y de diferentes dctores
de la ~ocledad cIvIl orgal1lzada CapacltaclOn en ~erVICIO de acuerdo a las nec.eslddde<; de la
e~lralegla lII~tltllclonales y comul1lddde~

IV



Como marco mstltucIOnal para Implementar la estrategIa, se sugIere tomar en cuenta los dIferentes
OIveles de mvolucramlento que trabajan coordmadamente Se sugIere un lllvel declsono pohtJco
para el anahsls y la toma de decIsIones al mas alto lllvel, propolllendo la coordmaclOn por el
SecretarIo TeClllCO de la PresIdencIa A OIvel teclllco, conformar un Comlte coordmado por un
ente con capacIdad de convocatona que podrIa ser la Secretana NacIOnal de la Fam¡\¡a en el cual
tendnan representacIOn las mstltuclones mvolucradas Por ultImo, un lllvel operatIvo que sera el
ejecutor y aphcara la estrategIa, en cuya coordmaclOn partICIparan las famlhas, las comuOldades
las orgaOlzaclOnes departamentales, las mUOlclpahdades y otros, aprovechando las estructura~

eXIstentes como ADEL, ADESCO y otras orgaOlzaclOnes locales

Se conSIdera necesano la capacltacIOn permanente en servICIO de los recursos de personal de las
mstltucIOnes pubhcas, pnvadas y ONG's ASI tamblen, la promoclOn de la mcorporacIOn de
conteOldos ahmentanos y nutnclOnales en los programas y en la curncula de la educaclOn baslca y
medIa, y para la formacIOn profeSIOnal y tecOlca

La cooperaclOn mtemaclOnal, regIOnal y nacIOnal sera necesana e Importante durante la
ImplementacIOn de la estrategIa Es conveOlente que esta cooperaclOn trabaje en forma coordmada
a fin de que tanto las accIOnes que ya se estan reahzando como aquellas que se reahzaran sean
efectIvas y eficIentes

Fmalmente, es Importante señalar que la estrategIa necesIta de un sIstema de mformaclOn constante
para apoyar la toma de decIsIOnes y evaluar el proceso e Impacto de las accIOnes Se propone
dIseñar un sIstema que tome en cuenta la expenencla actual y las recomendacIOnes dejadas por
dIversas consultonas conSIderando un ente receptor e mtegrador de datos, el cual podna ser la
DlrecclOn General de EstadIstIca y Censos del Mmlsteno de Economm con el apoyo tecmco de
Salud y de Agncultura y Ganadena
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INTRODUCCION

El GobIerno de El Salvador, 1999-2004, ha consIderado en su Plan de GobIerno como una prIorIdad

combatIr la pobreza, generar empleo e Ingreso y otras medIdas de polItlCas que en general tIenen el

proposlto de mejorar la calIdad de vIda de los sectores de poblaclOn del pals mas empobrecIdos La

InsegurIdad alImentarIa y sus efectos en el estado nutrIcIonal de la poblaclOn, en especIal de grupos

altamente vulnerables por su sItuaclOn de relativa y extrema pobreza, Impacta dIrectamente en el

bIenestar y desarrollo humano, actuando negatIvamente en la capacIdad productIva del mdlvIduo

en su aprendIzaje, en su crecImIento flslco y en su rendImIento Incluso algunas deficIencIas

nutrIclOnales pueden causar mal formacIOnes e mvalldeces DebIdo a que este problema tiene

relaclon dIrecta con factores economlcos y socIales que caracterIzan a la pobreza en el pals y como

un apoyo a los esfuerzos del GobIerno en este campo, el grupo de tecmcos nacIOnales que partIcIpo

en la ConferencIa NacIOnal de NutrIclOn de 1999, sugmo trabajar en una propuesta de estrategIas de

segundad allmentana y nutrlclOnal DIcha estrategIa tendrIa por finalIdad dar el marco polItlco

onentador e Integrador de las accIOnes que se planearan en el futuro y de aquellas que ya se llevan a

cabo y que han demostrado su eficiencIa y eficacIa, medIante un buen Impacto en la nutnclOn y

segundad allmentana nacIonal y famJ1Iar de la poblaclOn

Con este propOSItO y tomando en consIderacIon las recomendacIOnes de la ConferencIa NacIOnal de

NutnclOn "Pohtlcas y AccIOnes para la Nutrlclon Hacia el Siglo XXI", celebrada en enero de

1999, la AgencIa de los Estados Umdos para el Desarrollo InternacIOnal (USAID), medIante la

contrataclon de los servIcIos de una Consultora y la aSistencIa de tecOIcos nacIOnales, ha preparado

esta propuesta de EstrategIas sobre Segundad AlImentarIa y NutrIclOnal, la cual es coherente con el

Programa de GobIerno y sera presentada a las autoridades para su conslderaclOn



BREVE RESEÑA DEL ESTADO NUTRICIONAL y ALIMENTARIO

A SEGURIDAD NUTRICIONAL

El estado nutnclOnal es consecuencia de factores economlcos y sociales que tienen estrecha
relaclOn con el desarrollo economlco y social del pals Por su Importancia en el desarrollo
humano sostenIdo, en onmer termInO se hace una descnpclOn de la condlclon nutnclOnal en
que se encuentra la poblaclOn, especialmente los grupos mas vulnerables SegUIdamente se
presenta una breve descnpclOn de la sltuaclOn alImentana, aSI como de otros factores
esconomlco- SOCiales que afectan la segundad alImentana y nutrlclOnal o con los que guarda
estrecha relaclOn A contInuaClOn se detalla como se encuentra el estado nutrlclonal de la
poblaclOn salvadoreña

1 Desnutrlclon calonco proteica en el mño(a) menor de cmco años

La desnutrlclon aguda (peso para talla) ha disminUido en el grupo de mños(as) menores
de 5 años de edad En un penado de CinCO años paso de 2 5 % en 1988 a I 3 % en 1993
Mas recientemente la Encuesta NacIOnal de Salud FamilIar, FESAL- l998 (Cuadro 1)
encontro que la desnutnclOn aguda se ha mantenido casI en el mismo nivel que en 1993,
presentando en 1998 un 1 1% de prevalenCia, lo que Significo que mas de ocho mI!
mños(as) estaban en alto nesgo de enfermar y mom La desnutrlclOn cronIca (talla para la
edad) no ha mostrado una meJona de 1993 a 1998, mantenIendose en 23 3 % al nIvel
naCIOnal, con un 148 % en la poblaclOn urbana y un 296 % en la rural Esta sltuaclOn
afecta mas a la poblaclon en condlclOn de pobreza relativa y extrema, espeCialmente la
reSidente en las areas rural y urbano margInal (Cuadro 1)

En el nIño(a) menor de 3 años, las prevalenclas encontradas Indican que la desnutnclOn
crOnIca vano de II 2 % en la edad de 3 a 11 meses a 30 9 % en la edad de 48 a 59 meses
En cambiO la desnutrlclOn aguda en los nIños(as) de 3 a 35 meses de edad fue de 1 4 %
en el menor de un año, 1 7 % en el de 1 a 2 años y de 1 4 % en el de 2 a 3 años Los
departamentos con las prevalenclas mas altas fueron Chalatenango, Cuscatlan, zonas sur y
norte del Departamento de San Salvador, Ahuachapan y La Umon

2 Retardo de Talla en Escolares

La desnutnclOn cronIca en el escolar ha dIsminUido en un penado de diez años de
1988 a 1998 (Cuadro 1) El estudIO sobre la sltuaclOn nutnclOnal de los escolares
reahzado por el MlnIsteno de Salud PublIca y ASistenCia SOCial (MSPAS 1997- l998),
Informo una prevalenCIa de retardo en talla de 202% en nIños(as) escolares El estudiO
de talla de 1988 dIo una prevalenCia de cerca de 30 %, lo que representa una mejora de un
tercIO menos que en ese año SIn embargo, la perSistenCia de un qUInto de los escolares
con retardo de talla esta indicando que no son optlmas las condiCiones de salud, nutnclOn,
saneamiento y segundad alImentana familIar y que los niños han presentado en el pasado
hlstonas repetitIvas de desnutnclOn aguda, lo que ha determinado la desnutnclOn cronIca
presente



3 DeficiencIa de Vltamma A

Cntre las deficIencias de vItaminas la deficIencia de vltamma A en 1998 (Cuadro 1)
tenia una prevalencia nacIOnal de 3 8 % en l1Iños(ac;) de 12 a 59 meses con valores de
retlnol senco Infenores a 20 mcg Idl en el nivel nacIonal de 4 1 % en lo urbano y de
1 6 % l.n lo lurdl La prevalelKla de valores menores de 30 mcg/dl en el l1lvel nacIOnal
fue de 422 %, de 50 % en el area urbana y 467% en el area rural Valores consIderados
de nesgo en poblacIOnes pobres porque las hacen mas susceptibles a una defiCiencIa grave
de esta vitamina, lo cual provoca problemas en la normalidad de la VISlon, aSI como una
mayor susceptibIlidad a las infeccIOnes ComparatIvamente al año 1988 la sltuaclon ha
mejorado ya que la prevalencIa nacIOnal en ese año fue cerca del 36 % para valores de
menos de 20 mcg/dl y de mas del 50 % para menos de 30 mcgldl

4 DefiCiencia de Mmerales

tI) DdiuCIlUd d(, yodo In 1990 l.! l.~Ludlo (k, bOl.IO Ul l.~wlarL~ II1follll0 qUl. La~1

un tercIO de los escolares presentaba algun grado de bOCIO Aunque no eXisten datos
recientes en esta poblaclOn, el estudIo de 1998 de excreclOn unnana de yodo en
escolares indICO que este problema ha dIsminUIdo, como lo refleja la prevalencIa de
baja excreclOn unnarla de yodo en escolares (5 6 %) Se esperarla que esta mejora
sea extensIva al resto de la poblaclOn debido al consumo de sal yodada cuya
cobertura de consumo es alta (Cuadro 1)

b) DefiCienCia de hierro (anemia nutnclOnal) PersIste una elevada prevalencia de
anemIa nutrlclOnal en el llIño(a) menor de CinCO años Segun la FESAL-1998
(Cuadro 1) esta alcanzo un 305 % en el I1Ivel nacIOnal, 287 % en lo urbano y
31 8 % en lo rural En sus madres la prevalencIa nacIonal fue de 16 3 % Ambos
grupos se encuentran en nesgo, porque la defiCiencIa de hIerro afecta el creCimIento
fetal y es una de las causas del bajO peso al nacer, lo que aumenta el nesgo de
muerte en el pnmer año de VIda La anemIa en nlños(as) esta extendIda en todo el
pals yen madres en edad fertll la prevalencia es mayor en La UllIon y San MIguel
sm descartar su alta presencia en el resto del pals

5 LactanCia materna

I a lactanCia materna esta estrechamente relaCIOnada con la desnutnclOn dellllño(a) menor
de tres añoc; Por lo que un destete temprano o la ausencIa de lactanCIa matema
Incrementa el nesgo de una desnutnclon temprana y aumenta las probabIlidades de monr
en el pnmer año de VIda La lactanCIa matema exclUSiva (solo pecho) es necesana por la
protecclOn que le da a los l1lños(as) menores de dos años La Orgal1lzaclOn Mundial de la
Salud (OM~) recomIenda una lactanCia exclusl\,a de un 1l11111mO de 4 meses de duraclOn
')111 embargo en el pals aun no se alcanza esta edad La FESAL-1998 II1formo que en el
l1Iño(a) de 0-3 meses la prevalencIa encontrada se considera baja alcanzando apenas un
20 % rn cambIO la prevalencIa de la lactanCia completa (leche materna leche de vaca v
otros liqUIdas) es de mas del 94 % (Cuadro 1)



6 Condlclon de salud

a) Morblhdades En el Cuadro 2 se mcluyen las CInCO prImeras causas de morblhdad en
la poblaclOn, encontrando que las II1fecclOnes respIratOrIas, el paraSItismo IntestInal,
las dIarreas y la neumOnIa ocupan el prImero, segundo, tercero y qumto lugar
n..spectlvamente Algunas de estas enfermedade'i son prevembles por medIo de un
adecuado saneamIento ambIental la aphcaclOn de medidas hlglemcas y la educaclon
en "alud Fl Cuadro 1 pre"cnta lo enLOntrado en el nlño(a) menor de 'i año" en 1996
por UNICEF y en 1998 por la FESAL-1998 en [o que se refiere a [as dIarreas ya las
mfeccIOnes resplrdtOrIaS La prevalencia de diarreas fue de 17 1 % nacIOnal en 1996 y
de 199 % en 1998 El mayor Indlce se presento en el area rural con 22 1 % La
persIstencIa de dIarreas y de para'iltlsmo IntestInal refleja condicIOnes de saneamiento
ambIental no satisfactorIas Ademas su persIstencIa afecta e Interfiere con la
utlltzacIOn blOloglca de los ahmentos consumIdos Impactando en la nutrIClon del
indivIduo

b) Senlclos baslcos Por estar relacIOnado con las condIcIones del medIo y [a presencIa
JL LnkrIllLdd(k~ qUL lI1udLn Ln LI L~tddo nutnclOnal SL han IndUldo dlgunas cifra!> en
el Cuadro 4 relacIOnado con la cobertura de serVICIOS baslcos, tales como agua
reLolecclOn de basuras y letrIl1IzaclOn Se puede aoreclar que es el area rural la que
tIene una baja cobertura de acce~o al agua apta para consumo humano (25 5 %) Y a
dlSposlclon de excretas (68 1 %) famblen se observa que el area urbana esta en mejor
condlclon que la rural (UNICEF-1996)

B SEGURIDAD ALIMENT 4RIA

En la cadena de segundad altmentarIa se IdentIfican componentes baslcos como la
dlsponIblltdad de ahmentos para consumo humano determinada por la producclOn las
exportacIOnes e ImportacIOnes y los usos no altmentarIos Esta oferta Interna se ve afectada
por factores economlcos medIdas de pohtlca agropecuanas acceso al credlto, a los Insumos
y a la tecnologla comercIo Interno regIOnal y global, entre otros que inCiden dIrecta o
Indirectamente en ella En el consumo) en el acceso fISICO, economlco y SOCIal, mfluyen el
lugar, la pobreza la capaCIdad de compra de la poblaclOn, la cultura, las tradIcIones el nIvel
educatiVo y la educaclOn ahmentana y nutrIclOnal los cuales son elementos Importantes para
la segUrIdad alImentarIa familiar y comUnItarIa El consumo, esta muy mfluenclado por las
creencias los habltos y las costumbres de la poblaclOn, lo que se refleja en el patron
allmentano salvadoreño En este contexto)' con la hmltante que los mdlCadores de la
segUrIdad alImentarIa no estan actuahzados se presentan para el pals algunas cIfras que se
de'icrIben en este capitulo

1 Dlspomblhdad de ahmentos

El pals se ha caracterIzado pOI presentar deficlts hlstoncos en la dlsponIblhdad de
altmentos baslcos, tales como arroz frIjoles leche malz huevos verduras y otros
productos de la canasta baslca de ahmentos Esto ha determmado la neceSidad de
Importar alllnentos para cubnr en alguna medIda las neceSIdades de abasteCImIento del
mercado Interno, presentando el pals una alta dependenCia externa La presencia de
deficlt en la oferta global de ahmentos para Lonsumo humano determma una sltuaclon de
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Insegundad alImentana tanto nacIonal como a nIvel famIlIar, en especIal en el area rural,
agravado por el baJO acceso fíSICO, economlco y socIal a los alImentos El Informe de
Coyuntura del MInlsteno de Agncultura y Ganadena a 1999, señala una reducclOn en la
produclDn de granos baslcos por efecto combmado de una dlsmmuclon en la superficie
sembrada y de menores rendimientos, debido al Impacto del Huracan MITCH tanto en El
Salvador como en Centro Amenca El sector agropecuario ha vemdo detenorandose desde
la decada de los 80's y por consIgUIente el sIstema productor de alImentos para consumo
Interno De manera que el pals presenta una mayor dependencIa externa y tIene ademas
una alta vulnerabIlIdad a las catastrofes naturales En este entorno una alta proporclOn de
pequeños y mlcroagncultores hacen sus CUltIvos de granos baslcos en tIerras caltdad V, VI
YVII (Anexo 1), que no son aptas o adecuadas para ese tIpo de siembra

En 1993 el Indlce de ProducclOn AlImentana fue de 96 % respecto a 1979-1981 (PNUD
1997), las ImportaCIOnes de alImentos representaron el 11 % de las ImportaCIOnes totales
de productos (1994) Y la oferta calonca fue alrededor de las 2600 calonas per capIta De
1994 a 1995 las ImportaCIones de alImentos donados alcanzo una cifra de 7 O miles de
toneladas metncas Esta donaclon sIgnIfico un apoyo para la segundad ahmentana de las
famIlIas o personas que se beneficIaron con estos ahmentos Segun la Secretana NaCIOnal
de la FamllIaJDlvlslOn de ASIstencia AlImentarIa (SNF/DAA), se atendlo a un promedIO
anual cercano a un mdlon de beneficlanos en un penado de 5 años (1994-1999) Es
deCir, que las donaCIOnes en el corto plazo ayudaron a resolver problemas de msegundad
alImentana familIar mejorando la dIspOnIbilIdad mtrafamlltar de alImentos

2 Consumo aparente

Segun la FAü, el consumo aparente expresado como la dlspombdldad promedIO per
caplta de calonas y protemas, ha presentado en un penodo de 20 años (1975-1995), una
vanaclOn de - 20 4 % en calonas y de -14 7% en protemas Lo que refleja el deficlt
alImentano del pals y explica, de alguna medIda, su alta dependenCIa externa No eXIsten
datos recientes naCIOnales sobre consumo aparente de alImentos, porque no estan
actualIzadas las hOjas de balance de alImentos desde 1982 Sm embargo, se han hecho
algunas aprOXImacIOnes, espeCIalmente con granos baslcos

3 Consumo humano dIrecto

No eXIsten estudIos recientes en familIas sobre el consumo de alImentos, pero estudIOs
pequeños (Umversldad de El Salvador) parecen mdlcar que la dIeta del salvadoreño,
espeCialmente en el area rural, es deficltana en calonas, protemas, vltamma A, hierro,
folatos, nboflavma y yodo La Encuesta de Hogares reahzada por el Programa de
Fomento a la Mlcroempresa (FüMMI) en 1996 mformo que en el patron del gasto, el
malz y el frijol siguen tenIendo un peso signIficatIvo en la dieta de las familias, ~

representando el 31 % Y 28%, respectIvamente del gasto total en ahmentos Estos
productos aportan mas de 50 % de las calonas diarias, por 10 que es necesarIo garanttzar
un abasteCImIento permanente, oportuno y acceSIble de los mismos a toda la poblaclOn El
consumo famIlIar ha Sido favorecido con el sumlmstro de productos fortIficados con
mlcronutnentes (azucar con vltamma A y sal con yodo) que habitualmente son deficltanos
en la dIeta, a traves del Programa NaCIOnal de Fortlficaclon de AlImentos y el Programa
de SuplementaclOn con Mlcronutnentes en cltmcas de salud a grupos en nesgo Estos
programas han contnbUldo al mejoramIento del consumo de la vltamma A y del yodo
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en la poblaclon Ademas, la harma de tngo esta siendo fortIficada con hierro y vltammas
del complejo B Por lo que el abastecimiento de estos productos debe ser garantizado en
forma continua y sostemda, en la calidad e inocUidad establecida

4 Acceso economlCO a los alImentos

Como se conoce en las poblaCIOnes rurales y urbano margmales eXiste un baJO poder
adquIsitivo en familias pobres o muy pobres, lo que es un reflejO del baJO acceso
economlco a una dieta nutntlvamente adecuada y sufiCiente, generando inseguridad
alimentaria y nutncIOnal El costo de la canasta baslca de alimentos es un buen indicador
del acceso economlco Calculas recientes indican una vanaCIOn del costo de 1993 a 1999
de 367 % en la canasta baslca de alimentos familiar urbana y de 43 8 % en la rural
Es deCir, que su costo vano de ~ l 100 00 a ~ 1 504 00 en la urbana y de ~ 1 094 00 a
~ I 573 00 en la rural La mflacIOn en el grupo de alimentos durante el penado ha Sido
ddl.ll11l11dntt. en Id lI1~egUllddd alllllultana y nutnl.londl de Id pobldl.lon en ~ltudl.lOn de
pobreza

C CONTEXTO ECONOMICO y SOCIAL

1 PoblaclOn

CIfras de Banco Central de Reserva estiman que a 1998 la poblacIOn fue de casI 6 O
millones de habitantes, con una densidad demografica de 290 habitantes por Km2,
configurando al paIS como uno de los mas densamente poblados en Amenca Latina
AproXimadamente un 50 % de la poblacIOn es urbana y el otro 50 % es rural con una alta
mlgracIOn Interna de lo rural a lo urbano pOSiblemente influenciada por la alta tasa de
desempleo rural y a la falta de nuevas oportumdades de trabajO Fenomeno SOCIal que
preSIOna a las areas urbanas, aumentando las zonas de margmalidad en las que eXIste
inseguridad alimentaria y nutncIOnal La poblacIOn es Joven representando los menores
de 5 años el12 4 % Y la poblacIOn de 5 a 14 años el 244 % (UNICEF-1996), haCiendo un
total de 368 % En ese año, la poblacIOn economICamente activa (PEA) fue de 38 5 %, las
mUjeres en edad fertrI representaron el 45 2 %, la fecundidad global fue de 3 2 % la
natalidad de 29 por 1000 naCidos VIVOS y el crecimiento demografico en el penado 1980
1996 fue de 1 5 % (UNICEF), penado que abarca la guerra El Banco Central de Reserva
(BCR) Infonno una tasa de crecimiento demografico de 2 1 % en 1997

2 Pobreza

En 1996 la pobreza total era de 51 7% el 29 8 % de pobreza relativa y el 21 9 % pobreza
extrema En el area rural la pobreza total llego a 64 8 % con 323 % de extrema pobreza
Para 1997 la sltuacIOn no habla vanado mucho en el area rural, encontrandose que la
pobreza extrema fue mas del 60 % Es en estos grupos de poblaclOn donde se produce
Insegundad allmentana y nutncIOnal familiar, Siendo los mños(as) Impactados por la
desnutncIOn y los mas expuestos a sufnr enfermedades frecuentes que detenoran mas su
estado y los ponen en nesgo de mOrir
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3 Algunos mdlcadores sociales

Segun la FESAL 1998, en el penado 1993-1998, la tasa de mortalIdad mfantil fue de 35
por 1000 nacIdos VIVOS y la del menor de 5 años fue de 43 por 1000 nacIdos VIVOS, es
decIr que 43 mños(as) de cada mIl que nacen, mueren antes de cumpltr los cmco años de
edad La tasa de alfabetlsmo es de mas del 70 %, hablendose bajado conslstentemente el
analfabetIsmo en un penado de 10 años Sm embargo, en algunas zonas rurales aun
eXIsten altas tasas de analfabetIsmo, especIalmente en la mUjer De acuerdo al PNUD
(Informe 1997), el pals se ubIca en la categona 36 en el Indlce de PnvaclOn Humana
(lPH) y en la categona 112 para el Indlce de Desarrollo Humano (IDH) En cambIo Costa
RIca ocupa las categonas 5 y 33 respectIvamente El mIsmo Organismo reporta una
esperanza de vIda de 69 3 años para 1994 y una tasa de sostembllIdad entre 1980)' 1993
de -25 7 %, medIda por el cambIo en bosques y superficIes forestales

4 Indicadores economlcos

La tasa de crecImIento economlco para el penado 1994 a 1998 fue de 4 4% (PIB) De
1995 a 1997 el sector agropecuario descendlO de 4 5 % a 1 7 % (SCR) respectIVamente
En 1999 se espera un creCImiento mas lento del PIB que en años antenores El PIB per
capIta a 1998 fue de ~ 9,009 00 (US$ 1,033 10) En la estructura del PIB, el sector
agropecuano ha bajado su partlclPaClon de un 25 % en los años 80's a una cIfra un tanto
supenor al 13% (MAG) en 1998 Esta dlsmlnuclon se ha denvado de la guerra, de
medIdas que deSincentivaron al sector y de fenomenos naturales entre otros factores que
prodUjeron masIvos movImIentos mlgratonos Internos y externos, aSI como cambIOS
demograficos, en el cual la mUjer adqutrlo un papel preponderante como Jefe de famIlIa
La tasa de Inflaclon fue de 74 % en 1996, de 1 7 % en 1997 Yde Juho de 1998 a JUniO de
1999 fue de 1 2% Se estIma una Importante reducclOn en la demanda Interna por el baJO
poder de compra, conslderandose como una señal negatIva para la economla La tasa de
desempleo abIerta fue de 7 4 %

En 1998 el pms y Centro Amenca se vIeron afectados por el Huracan MITCH, el cual
prodUJO perdIdas de VIdas, daños en los cultIvos, eroslOn de tIerras, daños a la ecologm
daños a la Infraestructura, perdIda de empleos, perdIda de Ingresos, de vIvIenda y de otros
bIenes de la poblaclOn en las zonas afectadas por el desastre Ademas, la sltuaclOn de
cnsls mundIal ha Impactado, en alguna medIda, en la economm del pals y de la reglOn El
huracan puso de mamfiesto la alta vulnerablhdad de El Salvador ante los desastres
naturales (Mapas 1 y 2)

5 SltuaclOn de la mUjer

La pobreza afecta a los hogares pobres, espeCIalmente los hogares cuyos jefes son
mUjeres y en partIcular en el alea rural La pobreza en este grupo de poblaclOn esta
agravada por caratenstlcas particulares como son baJO acceso a recursos prodUCtIVOS, a la
tIerra, al credlto, a la capacltaclOn, a las tecnologlas apropIadas y a servIcIOs
agropecuanos, que contnbuyen a elevar su capacIdad productIva, mejorando el bIenestar
famlltar Ademas, su partlclpaClOn en la toma de deCISIones es aun baja y estan recargadas
de trabajOS domestIcas actIvIdades productIvas caseras ademas de ser responsables del
CUIdado de los hIJOS La mUjer rural y urbano margmal constituye un excelentes medIO
para contribUIr al mejoramiento de la segundad altmentana y nutnclOnal de sus famIlIas
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ya que su papel en este campo es fundamental Ellas deciden que dar de comer, preparan
los ahmentos y a veces hasta los producen con muchas restncclOnes

n ESTRATEGIAS POR AREAS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL

Temendo como marco de referencIa el antenor dIagnostIco, las estrategIas que se proponen
en el presente documento, a largo plazo, tIenen la finahdad de 1°) sostener los cambIOs
pOSitIVOS alcanzados en el estado nutnclOnal de la poblaclOn, en lo referente a la dlsmmuclon
de las deficIencIas de vltamma A y de yodo y 2°) mantener la tendencIa a dlsmmUlr de la
prevalencIa del retardo de talla en el escolar

En el mediano y corto plazo propone aphcar medIdas para 1°) eVitar el detenoro de la
desnutnclOn aguda en el menor de 5 años 2°) promover cambIOS y dlsmmuclOn en la tasa de
la desnutnclOn aguda y cromca del mño(a) menor de cmco años de edad, 3°) mejorar los
mdlces actuales de la lactancia materna exclusiva, 4°) asegurar a la poblaclOn una
dl'ipombllldad de ahmentos oportuna sufiCIente e mocua, 5°) asegurar el acceso fISICO,
economlco y socIal de la poblaclon a una dieta Inocua adecuada en cahdad nutntIva y
cantIdad

Ademas con el proposlto de operaclOnahzar las estrategIas, se dan recomendaCIOnes sobre
cntenos de focallzaclOn y se IdentIfican los grupos de alto nesgo que son pnontanos, con
enfasls a los que estan en sltuaclOn de pobreza relatIva y extrema de las areas urbano
margmales y rurales del pms Es Importante destacar que la msegundad ahmentana es el
resultante en gran medIda, de los altos porcentajes de poblaclOn en sltuaclOn de pobreza Por
lo que la estrategIa de segundad allmentana y nutrlclOnal es un Instrumento practIco para la
apllcaclOn de medidas que van en apoyo al combate del problema de la pobreza,
consIderando dentro de ella actIvIdades de generaclOn de empleo e Ingreso, aumento de la
productivIdad, capacltaclOn, educaclOn en ahmentaclOn, nutnclOn y salud y otras accIOnes

A CONCEPTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El concepto de Segundad Allmentana y NutnclOnal que se ha utlhzado a I11vel
centrodmencdno en las Cumbres de PreSidentes, dICe" es el estado en el cual todas
las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso a los ahmentos que neceSItan,
en cantidad y cahdad, para su adecuado consumo y ut¡]lzaclOn blOloglca" El concepto es
ampho y abarca los dos componentes en lo nutnclOnal y ahmentano desde el punto de vIsta
del bienestar de toda la poblaclOn, conSIderando aspectos de eqUIdad e InocUIdad de los
alimentos Este concepto es coherente con los prmclplos constitucIOnales en los que el Estado
garantiza el trabajO, la salud y la educaclon de los salvadoreños El otro concepto que se
maneja contempla estos elementos y es afm con el centroamencano, siendo este la defil1lclon
de la Cumbre MundIal sobre AhmentaclOn en Roma/ltaha en 1996, que dICe " eXIste
~egundad alImentana cuando todas las persona tienen, en todo momento, acceso flslco y
economlCo a sufiCIentes ahmentos mocuos y nutntlvos para satIsfacer sus necesidades
alImentanas y sus preferenCias en cuanto a alimentos para llevar una VIda activa y sana"
Como se observa ambos conceptos son Slm¡]ares y reflejan los compromIsos contraldos por
los Gobiernos en los diferentes foros mternaclOnales y regIOnales de garantIzar la segundad
ahmentana y nutnclOnal de la poblaclon El Salvador es slgnatano de los sIete compromIsos
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aceptados por las NacIOnes en la Cumbre Mundial sobre AllmentaclOn en 1996 y cuya meta
es la reducclOn de la Insegundad alimentana mundial

B MARCO POLITICO DE LA ESTRATEGIA

1 Programa de Gobierno

El documento del Programa de GobIerno 1999-2004 "LA NUEVA ALIANZA" plantea
lograr que todas las personas, familIas y comunidades tengan copartlclpaclOn para lograr
su bIenestar y su progreso proponlendose alcanzar mas oportunidades de empleo e
mgre'>o con partlclpaclOn del nivel local mayor acce,>o a ,>ervlclO'> na'>lco,> de mejor
calidad una socIedad CIvIl torta lecIda y alcdnLar espduos para el desarrollo per~onal e
mtegraclon fdmlllar Todo esto en un ambiente de adecuada estabIlidad economlca
generaclon de empleo e Ingreso a traves de dIferentes estrategIas en las que se conslderdn
el desarrollo agropecuano, fortalecImIento de la mIcro y pequeña empresa mayOleS
exportacIOnes e 1I1verSlOnes, aSI como la IntegraclOn economlca de Centro Amenca entre
otras medidas La Altanza SolIdana del documento en referenCIa, propone la Integraclon
faml llar fortaleclendola y garantizando mejores oportullldades de educaclon salud
cultura recreaClon, deporte y acceso a empleo sobre la base de fomentar la partlclpaclon
local para la generaclOn de nuevas oportullldades de progreso y acceso a los ser\- ICIOS
baslcos En el mIsmo documento la Alianza por el Futuro expresa la IntenclOn de
alcanzar un desarrollo social sostenible y una economla competItIva en armonla con el
medIO ambiente e Integrar al pals con Centro Amenca y el mundo

Tamblen el Estado salvadoreño establece en la ConstltuclOn velar y garantIzar el
bIenestar de toda la poblaclOn, en el cual, mdudablemente, la segundad altmentana y
nutnclonal es baslca por lo que esta estrategIa apoya el cumplImIento de este
compromIso

La estrategIa de segundad alimentana y nutnclOnal que se propone a las autondades del
nuevo GobIerno es coherente con los postulados polttIcos anterIores aSI como con
muchas de sus estrategIas Es Importante que para el eXlto de la misma y para la
consecuclon de recursos que requenra su apltcaclon se Incluya como parte del Plan del
(Joblcrno en lo'> sectores Salud EducaclOn y AgropecuarIo (subsector altmentarIo)

2 Compromisos InternacIOnales y RegIOnales

La EstrategIa tamblen tiene como marco pobtlco de referenCia los compromIso'>
adqUlndo5. por el pals en las Cumbres y Reuniones de Presidentes de Centro Amencd
entre las que estan la XIV Reunlon de Presidentes en octubre de 1993 que acoge la
11lIclatl\a RegIOnal de Segundad Altmentana y NutnclOnal (SAN) de los MInIstros de
Salud Publtca de la ReglOn En esa Reunlon se dIeron InstruccIOnes para su segulImento
y se pldlO a los organismos regIOnales que apoyen a los paIses durante el desarrollo de
todo el proceso En la ReunlOn de Presidentes de Centro Amenca realtzada en
Guaclmo/Costa RIca, los mandatanos dieron su apoyo a la puesta en practica de la
E'>trategla SAN centroamencana como estrategIa para combatir la pobreza dentro del
marco de la soltdandad e IntegracIOn de Centro Amenca Tamblen se acepto el concepto
de segundad altmentana y nutnclOnal ASImIsmo, e'>tan los acuerdos y compromisos del
pals en la Declaraclon Conjunta de la 11 Reunlon de Jefes de Estado y GobIernos
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Integrantes del MecanIsmo de Dialogo) ConcertaclOn de Tuxtla (Mexlco), la Conferencia
InternacIOnal de NutnclOn en 1992)' 1993 la Cumbre Mundial sobre Allmentaclon en
Roma en 1996, y las reUnIones de segUImIento de las Cumbres Mundiales en Roma Italia
desde 1992 Ademas El Salvador es slgnatano de los Derechos UnIversales del
Hombre en los que la alimentaclOn y la nutnclOn son consIderadas como derecho.;;
fundamentales e malIenables del ser humano para garantIzar la calidad de vIda de la.;;
poblaciones del mundo Pnnclplos que estan Implicltos en la ConstItuclOn salvadoreña

C OBJETIVOS

Generalel¡

a) GarantIzar a la poblaclOn un nIvel optlmo de alImentaclOn y nutnclOn mInImIzando
los problemas que aun persisten" dando sostenIbllidad a los logros alcanzados en el
pasado con especial pnondad en la poblaclOn de alto nesgo y en sltuaclOn de pobreza
relatIva)' extrema de las areas rurales)' urbano margmales del pals

b) Apo) ar los esfuerzos para garantIzar el bienestar Integral de la poblaclOn en dondL la
allmentaclOn y la nutnclOn Juegan un papel sIgnIficatIvo para el logro del mIsmo

2 EspecJficos

Estan IncluIdos en detalle en las matnces de las estrategias en el literal E En general se
refieren al logro de un adecuado nIvel nutnclOnal en la poblaclOn de alto nesgo
garantizando la segundad alImentana apoyando las medIdas de combate a la pobreza y
onentando y educando a la poblaclOn sobre alImentaclOn nutnclon)' salud

D GRUPOS PRIORITARIOS y FOCALIZACION

1 Grupos Prioritarios

Por el efecto que tIene la pobreza relativa )- extrema en la segundad almentana )'
nutnclOnal aSI como por sus baJos Ingresos y poder adquIsItivo a los alimentos se han
IdentIficado como grupos pnontanos los sigUIentes

a) MUjeres embarazadas madres que dan de mamar)- mUjeres en edad fertIl de 15 a 44
años de edad

b) Nlños(as) menores de 1 año de I a 4 años escolares de 5 a 9 y de 9 a 19 años de
edad

C) Agncultores(as) SIn tIerra agncultores(as) con menos de 3 manzanas )'
campesInos(as) que trabajan en suelos V VI Y VII no aptos para cultivos (Anexo 1)
con tamaños de 3 a 7 manzanas de tierras cuyo mgreso no satisface las necesIdades
mInlmas baslcas famIliares pescadores artesanales

d) PoblaclOn en general para el control de las deficIenCIas nutnclOnales de
mlcronutnentes y poblaclOn estudIantIl

9



2 FocahzaclOn

Es Importante que los datos utihzados para la focahzaclOn de programas y proyectos se
revIsen y actuahcen de acuerdo a datos reCIentes (1997 a 1998) En estas estrategIas
tendran pnondad las areas del pals que sean IdentIficadas como pobres y de extrema
pobreza consIderadas de muy alto nesgo alImentano, nutnclOnal, de salud y ecologlco

a) FocahzacJOn geografica Se deberan tener presente los sIgUIentes cntenos areas
geograficas en donde el Impacto ahmentano y nutnclOnal en el nIvel familIar
comumtano y global sea alto alto Impacto en aspectos de prevenclon y control de
problemas carenciales y crOnICOS relatIvos a la dieta famIlIar, Imoacto sobre recurso'>
naturalc,>" ecologla y vlahllIdad polItlca economlca y ,>oCIaI

b) Grupos de poblaclon prioritarios de muy alto riesgo ahmentarlO-nutrlcJOnal en
:,,¡tuaclOn de pobreza o extrema pobreza del area rural o del area urbano-margll1al del
paJS

Isualmente se recomienda tener presente los sigUIentes cntenos

-t' EfiCIenCia y eficaCia en lo proyectado

,¡- FqUldad" sostembJlldad en la aplIcaclOn de la EstrategIa de Segundad AlImentana
" 1\IutncIOnal (ESAN)

F PRINCIPALES ESTRATEGIAS y PARTICIPANTES

f n las matnces a contmuaclOn se detallan las estrategIas por cada uno de los componentes de
la segundad altmentana y nutnclOnal, Identificadas de acuerdo a los obJetiVOs especlficos
I as mIsmas toman en cuenta los esfuerzos que se hacen y los que estan por hacerse o se han
presentado en dIferentes documentos aSI como las recomendacIOnes que se dieron en la
(onferenLla NaCIOnal de Nutnclon desarrollada en enero de 1999 con partlclpacon de
dl\cr..,o:" sectore~ del Gobierno ONG s Sector Pnvado OrganIsmos de CooperaclOn
Internacional ) RegIOnal entre otros Han SIdo Importantes para esta propuesta de
!:' ;,trategla los aportes que han dado los mIembros del Comlte lnteragencJaI para la
(onferencla NaCIOnal de Nutnclon, en el que estan representados los Mmlstenos de Salud
Publtca FducaclOn y Agncultura y Ganadena, el Seguro SocIal la Dlvlslon de ASistencia
i\lJmentana de la Secretana NaCIOnal de la Fam¡lta, el Centro de Apoyo de LactanCIa
Materna (CALMA) y la cooperaclOn de OPS/INCAP FAO, USAlD, UNICEF PMA "
Con'>ultores NaCIOnales (Anexo 5)
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e r"'TRATECIA~ I)E ~E(,LJRJJ)ADALIMENTARIA Y NlJTRIC IONAL, 1999 a 2004

ARrA SECURJJ)AD ALIMENTARIA

PROPOSITO Dlsmmulr la msegUlldad ahmentalla nacional y famlhar, especialmente de la poblaclOn en pobreza

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

I ES rRATEGlAS PARTICIPANTES

I I 1-
I

1 Logrm un abastecllmento permanente, oportuno I 1
~uficlente y adecuado, cuando menos, de los
alImentos que mteglan la dIeta basIca velando
porque cubra las necesidades baslcas de la
poblaclOn

2 Lograr un mayOl bIenestar alImentano y
nutllclOnal de famIlIaS pobles y muy pobres
especialmente del area rural

IncorpOl aClOn de jefes de famIlIaS rurales (hombl es mUjeres y
jovenes) en plOyectos generadores de empleo e mgreso de
caracter productIvo mejoras en rendImIento aSIstenCIa tecnlca,
credlto msumos agromdustnas alImentanas, perdIda post
cosecha dlverslficaclOn agncola, pescadOles y otros
productIVOs que Impacten en el bIenestar, la segundad
alImentana-nutt IClonal y el mejoramIento del podel adqUISItIvo
de la poblaclOn

MAG/CRECER CENTA OAPA
ONG s BMI

2 En los proyectos de tIpO agropecuano se contemplaran aspectos I MAG/OAPA ONG's
de desarrollo agncola y desallollo lural mtegrado mcorpOlando
a mUjeres en el proceso

3 PromoclOn y fortalecImIento de las polItlcas de dlverslficaclOn
agncola alImentana con Impacto en la segundad alImentm Ia y
nutnclOnal de la poblaclOn ASImIsmo como apoyo al
desarrollo de la aglOll1dustlla alImentana fomentar la
PlOducclOn de matena pnma y desarrollo de CIudades
mtelmedIas

4 Mejol amIento de los SIstemas de almacenmmento de alImentos
a nivel de fincas mlclofincas y comUnidades para mejorar la
disponibIlIdad alImentm Ia fmmlIal y local Mmlmlzm las
perdIdas post-cosechas

'i Contmuar Impulsando la segulldad IUlldlca de la tIel1 a para
medIanos pequefíos y mlcroagllcultOles(as)

11

MAG/OAPA, CENTA ONG s
EMPRESA PRIVADA

MAG/OAPA CENTA ONG s
EMPRESA PRIVADA

MAG/OAPA



OBJETIVOS
ESPECIFICOS

ESTRATEGIAS

6 Coordlnaclon de los esfuerzos mter-InstltuclOnales del
gobIerno y de institucIOnes pnvadas comumtanas y ONG's
para desarrol1ar la mfraestructura baslca rural como
cammos agua potable, electnficaclon telefoma transporte
salud, escuelas y otros servIcIos, buscando la partlclpaclOn y
el desarrollo sostemdo Integral de las comumdades

7 Incorporaclon del componente de segundad allmentana en
programas y proyectos que Impactan en la protecclon
recuperaclon y conservaclOn del medIO ambIente los
recursos naturales y la ecologla

8 Fomento de cajas de ahorro y credlto rural, creandolas segun
las necesIdades de los tIpOS de producclon de cada zona
ReqUIere estudIos de vlablhdad y factlblhdad tecmca y
economlca

9 PromoclOn mcentlvo y aSIstenCia tecmca para intensIficar la
agncultura de solar y lograr el mejoramIento del
autoconsumo famlhar aSI como la generaclOn de excedentes
que Impacten en 10<; Ingresos famIliares mejorando el poder
adqUISItIvo y la segundad alimentana

PARTICIPANTES

MAG, MSPAS, MEDUC EMPRESA
PRIVADA, ANDA CEL MOP
ONG's CTE/ANTEL MARN
ALCALDIAS SNF FISDL

MAG/OAPA, CENTA MSPAS,
MEDUC, MARN, ALCALDIAS
FISDL,ONG's

I
I

MAG FISDL BCR BFA I

FEDECREDITO EMPRESA PRIVA-I
DA ONG s

MAG, CENTA ONG s COMUNI
DADES

10 Promover activIdades generadOlas de empleo e mgreso para I ALCALDIAS FISDL, FEDECREDI
las areas urbano-marginales v apoyar el sIstema de TO BCR FIGAPE FOMMI ONG ~

financIamIento a mIcro empresanos(as)

I1 Incorporaclon de temas sobre segundad allmentana y
nutnclOnal en los proyectos productIvos agromdustt lales
ecologlcos plotecclOn de recursos natUl ales \ OtlOS
onentados a famIlias pobres y comunidades

l:?

MAG CENTA ONG s SECTOR
PRIVADO MSPAS MEDUC MARN I

I
I



OI3JCTIVOS
CSPECIFICOS

rSTRATEGIAS

12 FortalecimIento de la extenslon onentada a mlcloagllcul
tores(as) campesmos(as) y Jovenes hombres y mUleles
aumentando sus coberturas con base a las neceSidades de la
PlOducclOn y conservaClOn de los recursos naturales del pals
aSI como utlllzaclOn de tecllIcas multlphcadOlas

13 FortalecImIento del sIstema de mfOlmaclon allmentalla y
defilllclOn de mdlcadores baslcos mmlmos, que pelmlta el
segUImIento a la sltuaclOn alimentana y apllcaclOn de la
estrategIa de segundad alimental Ia (prevlslOn de cosechas,
prevenClOn de desastres naturales costo canasta baslca,
hOjas de balance allmentano proyecclOn de neceSIdades,
dlspolllblhdad y otros)

PARTICIPANTES

MAG CENTA ONG s, MARN

MAG/DGCA, ONG s COEN
DIGESTYC MARN

14 FortaleclITIlento de los sIstemas de mtellgencIa de mercado MAG/DGEA
BOLPROES

DIGESTYC, MEC

3 ApoYal la estlategla para erradIcar en forma
permanente las defiCIenCIas de mlClonutnentes
deficltanos en la dICta (vltamma A folatos,
yodo hIerro y OtIOS)

15 ContmuaclOn del abastecImIento del mercado de aquellos
alimentos fortIficados y consIderados de consumo populal
mantelllendo su cahdad e mocUIdad, aSI como vIgIlar el
cumplimIento de la ley y la norma corre~pondlente

MAG MC;;PAS
PRIVADA

MEC EMPRESA

4 GarantIzar la segundad alimental Ia \ nutllclonal
de famIlias pobres comullldades en nesgo y
grupos de poblaclOn vulnerable y en alto Ilesgo
de desnutllClOn

16 Mantener la aSIstenCIa allmentalla e'-.terna o naCIOnal a
grupos de poblaclOn altamente vulnerables y a famIlIas de
alto ne~go allmentano y nutllclOnal Se debera conslderal
esta ayuda como un apoyo para el desallollo de proyectos
productIvos generadores de empleo e mgl eso, de protecclon
ecologlca y de partlclpaclon de la mUjer entre otlOS

MAG MSPAS DAA/SNF, MEDUC
ONG s COMUNIDADES, IGLESIAS
MEC MARN

5 P,evenll el detellOlo de la segundad alllnentalla 117 FortalecImIento de la coordmaclOn ent! e gobIerno e mstltu
y nutnclOnal de glUpos de damlllficados pOI clones pnvadas y de serVICIO para atender las emelgenclas
desastr es naturales o pI ovocados

18 IncorpOlaclOn en los planes de emelgencIa de la segundad
allmentana y nutllcronal consldelando los plazos de pre
desastre mmedIato post-desastl e y I ehabllltaclOn al mas
COItO plazo

13

MSPAS MAG, ISSS, ONG's INSTI
TUCIONES VOLUNTARIAS, MARN
ALCALDIAS IGLESIAS ADESCO
SNF ADEL



E ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, 1999 a 2004

AREA SEGURIDAD NUTRICIONAL

PROPOSITO Promover una mejor utIhzaclOn blOloglca de los ahmentos en beneficIo de la nutnclOn y salud de la poblaclOn

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Prevemr problemas nutnclOnales en la I 1
poblaclOn, especIalmente aquella en sltuaclOn
de pobreza extrema y relatIva, de las aleas
rurales y urbano margmales

ESTRATEGIAS

FortalecImIento de programas y proyectos preventIvos de
salud y nutnclOn para embarazadas, madres que dan de
mamar, mños(as) menOles de 5 años, escolares, adolescentes
y mUjeres de edad fertIl Busqueda de alternatIvas vIables
para aumentar coberturas y partlclpaclOn de sectores VIVOS
de la socIedad de todo mvel

PARTICIPANTES

MSPAS, ISSS, ADS, MEDUC, ONG's,
COMUNIDADES ALCALDIAS,
ISPM ISDEMU

2 FortalecImIento de accIOnes planeadas para la atenclOn MSPAS, ISPM, ADS, ISDEMU,
mtegral de salud y nutnclOn de comumdades urbano SNF/DAA, MEDUC, ALCALDIAS,
margmales y rurales, focalIzando en zonas de muy alto ONG's, COMUNIDADES
nesgo y promovIendo la partlclpaclOn de las personas,
famIlIas y comumdades en la soluclOn de problemas
nutnclOnales salud y ambIentales

3 PromoclOn para la creaclOn de nuevos centros de atenclOn
mtegral del mño(a), tIpO Centros Rurales de NutncIon,
Centros de BIenestar InfantIl y otros, que ademas extIendan
sus serVICIOS a las comumdades y busquen la partlclpaclOn
actIva de las famIlIas y comumdades IUrales y urbano
margmales

4 IncorporaclOn y fortalecImIento de componentes de
desanollo mtegral humano en todos los proyectos de
aSIstenCIa alImentaria que se ejecute en el paIs mantemendo
estrecha coordmaclOn con entIdades ubIcadas en los sectores
productIvos y en los mveles comunltanos

14

MSPAS, MEDUC, SNF ISPM
ALCALDIA1;), COMUNIDADES
ONG's, SECTOR PRIVADO

MSPAS MAG MEDUC SNFI DAA
ISPM ONG s ALCALDlAS ISDEM



OBJETIVOS
ESPECIFICOS

2 Mejorar la cobertura del saneamIento baslco, con
enfasls en el area rural y urbano malgmal, como
medIda de prevenClOn de dIarreas y parasitismo
mtestInal

ESTRATEGIAS

5 IncorporaclOn de los actores locales en las
letnnIZaClOn dlSposlclOn de desechos
abasteCimIento de agua potable educaclOn
alImentaclOn y nutnclOn

tareas de
solIdos,

en salud,

PARTICIPANTES

MSPAS MAG SNF, MARN,
MEDUC ONG s, FISDL, ESCUELAS,
ALCALDIAS

3 Apoyar la erradlcaclOn de las deficIencIas I6
nutnclOnales especIficas

7

4 Velar por la inOCUIdad de los alImentos que I 8
adqUIere y consume la poblaclOn pala plevenIr
daños en la salud y nutnclOn de las personas

9

El MSPAS segUlra lIderando la estrategIa de fortlficaclOn de
alImentos, aSI como velando por su calIdad e mocUldad
Continuara ejercIendo los sIstemas de contlOl ya
estableCIdos para el cumplImIento de las leyes, reglamentos
y normas

ContmuaClOn de la suplementaclOn con mlcronutnentes a
grupos vulnerables de muy alto nesgo

Estncto control sanItano y VIgIlanCIa del cumplImIento de
las normas ReVlSlon del marco legal y creaClOn de nuevas
leyes, normas y Ieglamentos segun sean las necesidades

CapacltaclOn permanente en salud y sanItana a propIetarios
de ventas callejeras y de otro tipO para mantener inOCUOS los
alimentos que adqUiere y consume la poblaclOn

MSPAS/I ABORATORIO/NUTRI
CION, EMPRESA PRIVADA, LABO
RATORIO FUSADES, LABORATO
RIO/U C A ALCALDIAS, ONG s,
MEC/DPC, CONACYT

MSPAS,ISPM ONG's, ISSS, ADS,
ALCALDIAS EMPRESA PRIVADA

MSPAS, MAG FUSADES,
MEC/DPC, ONG s ALCALDIAS,
LABORATORIOS PRIVADOS,
UNIVERSIDADES, ASAMBLEA
LEGISLATIVA, MINISTERIO DE
HACIENDA

MSPAS DPC, ONG's, ALCALDIAS
FISDL ISSS UNIVERSIDADES,
INSTITUTOS TECNOLOGICOS

5 Fortalecer los programas de promoclOn a la
lactancIa materna especIalmente la exclUSIva,
como medIda para prevenIr la desnutnclOn a
templana edad del nIño(a)

10 Darle mayor dinamIsmo a los programas de promoclOn de la
lactanCia materna y fortalecer la partlclpaclOn de las
comUnIdades y de otros actores locales de la SOCiedad

MSPAS,ISSS HOSPITALES,
CALMA OTRAS ONG's, UNIVER
SIDADES, MEDUC SNF/DAA

Il Revlslon y adecuaclOn del malco legal pala un mayor apoyo I MSPAS, ISSS, ONG s, CALMA, SNF
a las mUjeres que dan de mamar y en general a la lactancia MTRAB ISDEMU
matel na especIalmente exclusiva
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6

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Fortalecer los sIstemas de InformaclOn referentes
al estado nutnclOnal de la poblaclOn, de
vIgIlancIa, mOl1ltoreo del crecImIento de
l1Iños(as) y otros

ESTRATEGIAS

12 ActualIzaclOn constante de datos sobre la sltuaclOn
nutnclOnal y alImentana de la poblaclOn Sera necesal 10

establecer mecal1lsmos de coordmaclOn mter-mstltuclOnales
para crear un verdadero sIstema de vIgIlancIa alImental 10 y
nutnclOnal Crear el mal co legal necesano

13 Darle un segUImIento constante a la aplIcaclOn de la
estrategIa de segundad alImentana y nutnclOnal, en lo que
se promovera la partlclpaclOn de todos los sectores,
mstItuclOnes y comunIdades Involucrados

14 EstablecImIento de un sIstema de evaluaclOn e Impacto de
programas y proyectos aprobados y ejecutados por
InstItUCIOnes o comul1ldades del sector salud, agropecuano
educaclOn y otros organIsmos partIcIpantes publIcos y
pllvados

16

PARTICIPANTES

MSPAS, ISSS, SNF, MAG, MEDUC,
DIGCSTYC, UNIVERSIDADES

TODOS LOS PARTICIPANTES
NACIONALES

MSPAS, MAG, MEDUC, SNF, DAA,
ISSS, FISDL, ONG's, DIGESTYEC,
MECYOTROS



E ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, 1999 a 2004

AREA EDUCACION ALIMENTARIA y NUTRICIONAL

PROPOSITO Mejorar los conocimientos y promover prácticas adecuadas de alimentación y nutnclón, aSI como cUIdados de salud

OBJETIVOS
ESPECIFICaS

ESTRATEGIAS PARTICIPANTES

Desanollar habltos y costumbres favorables en I 1
la poblaclon para mejorar la calidad y el
consumo de alimentos nutntlvos e inOCUOS a la
salud

ActlVldades de educaclOn en alimentaclOn, nutnclón y salud, MSPAS, MEDUC, MAG, ISSS, ADS,
con un enfoque Integral al problema alimentano y ONG's, FISDL, ALCALDIAS, SNF,
nutnclOnal y promover la partlclpaclOn de todos los sectores ISPM, ISDEMU, DAA
Involucrados, comUnidades, familias y ONG's

2

2 Promover actIVIdades de educaclon formal y no I 3
formal sobre alimentaclon, nutnclon y <¡alud a
todos los niveles

ElaboraclOn e Implementaclon nacIOnal con partlclpaclOn
multlsectonal El Departamento de NutnclOn del MSPAS
dará aSistencia tecnlca sobre nutrlclOn y salud, el MAG
sobre temas agropecuarios y economlCos relativos a la
ESAN

Dentro de la educaclOn formal se fortaleceran, ampliarán o
Incorporaran contenidos sobre segundad alImentana y
nutrlclonal a todo nivel En la formaCión profesional se dara
énfasIs a todas aquellas profesIOnes que estén Vinculadas a la
soluclOn de los problemas alimentarios y nutnclonales

MSPAS, MAG, MEDUC,
UNIVERSIDADES, SNF, DAA,
ONG's,ISSS

MEDUC, UNIVERSIDADES,
INSTITUTOS TECNICOS, ISDEMU,
COLEGIOS PRIVADOS, MSPAS

4 Diseño y eJecución de programas permanentes de MSPAS, MAG, MEDUC, ISSS,
capacitación continua de los recursos humanos a SNF/DAA, ONG's, UNIVERSIDA-
partiCipantes, tanto de gobierno, como ONG's y pnvados DES

5 En el proceso educatiVo se IncorpOlara el uso de gUlas MSPAS, MEDUC, MAG, ONG's,
educativas alImentanas para todo nivel y se asesora a los SNF FISDL ISSS, ALCALDIAS,
sectores participantes en su aplicaclOn Esta asesona la darán COMUNIDADES, DAA
los Ministerios de Salud Publica y Agncultura y Ganadena
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3

OBJETIVOS
ESPECIFICaS

Lograr la partlclpacIOn efectIva de las mUjeres I 6
en activIdades productIvas, de generaclon de
mgreso, empleo y de austoestlma

ESTRATEGIAS

MedIante accIones educatIvas y de coordmaclon mtel
mstltucIOnal, se buscara la mcorporaCIOn de las mUJeles
Jefes de famlha y con capacIdad productIva, en proyectos
que generen empleo e mgreso y contnbuyan a la
dlsmmUClon de la pobreza urbano-margmal y rural aSI como
al mejoramIento de la segundad ahmentana y nutncIOnal
famIlIar

PARTICIPANTES

ISDEMU, MSPAS, MAG, SNF/DAA
FISDL, ISSS, ONG's, UNIVERSIDA
DES, IGLESIAS, ADS

7 Se hara promocIOn constante a lo largo de la cadena MSPAS, MAG, MEDUC, SNF/DAA,
a1tmentana y nutncIOnal para la partlclpacIOn efectIva de ISDEMU, ONG's, DIGESTYC, DPC,
faml1tas, mUJeres, comumdades y de otros actores locales en SECTOR PRIVA-DO, FISDL, ISPM,
la IdentlficaCIOn de problemas, dIseño de solucIOnes, ALCALDIAS, IGLESIAS CaEN
eJeCUCIOn de accIones y evaluacIones de proceso e Impacto,
tanto en sItuacIOnes normales como de emergencIas
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III COOPERACION PARA LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL SOCIOS ESTRATEGICOS

La Estrategia de Segundad AlImentana y NutnclOnal (ESAN), requema apoyo de SOCIOS
Estrateglcos de la Cooperaclon InternacIonal, RegIOnal y NacIOnal durante el proceso de
dl ..~ño y rOllnlll.I~lon d~ plOglcllll.l" PIOYl..Uo.. Y ,IU1Vld<llk.. ot- "l..glllIU'IO cillllll..lll,Ulcl y
nutnclonal, negoclaclon de asistencia tecmca y financiera, eJecuclon, capacltaclOn de
recursos, y momtoreo y evaluaclon La cooperaclon podra ser de tIpO teCnICO o financIero de
acuerdo a las necesIdades de la segundad ahmentana y nutnclOnal Por su ImportancIa
para la aphcaclOn de la estrategia, se ha preparado una lIsta de AgencIas de CooperaclOn
Tecmcas y Fmancleras, la que podra ser amplIada segun los requerImIentos de los
programas, proyectos y activIdades (Anexo 2) El Gobierno podra solIcItar esta aSistenCia de
Orgamsmos Internacionales, Orgamsmos Regionales y CooperaclOn de Paises, entre otros, a
traves de los mecamsmos estableCidos para esos fines Para las solIcitudes de cooperaclOn es
necesano que las mstltuclones partIcIpantes realIcen un mventano de Ideas, perfiles y
proyectos de segundad alImentarIa y nutnclonal, aSI como IdentIfiquen aquellos proyectos en
eJecuclon o con estudiOS completos de vlablhdad economlca y SOCIal, hstos para ser
negocIados o en proceso de negoclaclon

Es convemente que la cooperaclon este coordmada entre SI, lo que es un esfuerzo que las
agencIas estan reahzando en el area de segundad alImentana y nutrlclonal como
mecamsmo de coordmaclon con el fin de eVItar duplIcaCIOnes y mejorar la efiCIenCia y
efectIvIdad de la cooperaclOn, convlrtlendose de esta manera en SOCIOS estrateglcos para el
desarrollo humano sostemble Esta Cooperaclon esta enmarcada en las pohtlcas de combate
a la pobreza, generaclon de empleo e mgreso, de la mejora de los servICIOS baslcos, asl como
de accIOnes en el campo de la segundad ahmentana y nutrlclOnal de famIlIas y comumdades
pobres, tanto en situacIones de normalIdad como de emergencias

IV MARCO INSTITUCIONAL

La Imp]ementaclon de la ESAN, constItuye un apoyo a las polItlcas de gobIerno en sus
esfuerzos por combatIr la pobreza, generacIon de empleo e Ingreso, y dlversIficaclOn
agropecuana, por cuanto ]a msegundad ahmentana es consecuencia de la pobreza y esta
eXIste en mayor proporclon en e] area rural y en zonas depnmldas urbano-margmales Por lo
tanto, esta estrategIa debe ser jerarqUizada mstltuclOnalmente, lo que favorecera su
aphcaclon y ]a consecuclOn de recursos anuales para el desarrollo de los programas,
proyectos y actividades

Para la orgamzaclOn mstltuclonal se recomIenda tomar en cuenta los SIgUientes mveles

A COORDINACION

La coordmaclon de]a ESAN se hara a todo nIvel, conSiderando lo SigUiente

1 Nivel deCisorio palluca En el que se conoceran areas que reqUieren del anahsls
pohtlco y para ]a toma de deCISIOnes a ese nIvel Se propone que este nIvel sea
coordmado por el Secretano Tecmco de la PreSIdencIa apoyado por un Comlte
Pohtlco para ]a Segundad AlImentarIa y Nutrlclonal (ESAN) En este Comlte
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deberan estar representados los MInisterIos e InstItucIOnes de Gobierno
partIcIpantes, como los MInisterIOS de Salud Pubhca y ASIstencIa SocIal,
Agncultura y Ganadena, EducaclOn, RelacIOnes ExterIores, HacIenda, MedIo
AmbIente y Recursos Naturales, Economla el Instituto Salvadoreño del Seguro
Social y otros Para temas especiales podran ser convocados InstitucIOnes
Autonomas y Fmancleras, como por ejemplo, ANDA, CEL, BCR y otras que se
Juzgue convemente El Comlte Pohtlco sera apoyado por un Comlte TecnIco, el
cual estara Integrado con profeSIOnales del nIvel teCnICO de las mstltuclones
partICipantes

2 Nivel tecOIco Se sugiere que la SecretarIa Nacional de la Famlha (SNF)
coordme el Comlte TecOIco de ESAN, el cual estara Integrado por los
Mmlstenos de Salud Publica, EducaclOn, Agncultura y Ganadena, Economla,
RelacIOnes Extenores, Medio Ambiente y Recursos Naturales, HacIenda,
Instituto Salvadoreño de Protecclon al Menor, Instituto Salvadoreño de
Desarrollo de la MUJer, Instituto Salvadoreño del Seguro SOCial, Fondo de
InverslOn SOCial y Desarrollo Local, Instituto Salvadoreño de Desarrollo
MUOlclpal, entre otros Las ONG's, la Empresa PrIvada, el Banco de Fomento
AgropecuarIO, el Banco MultlsectorIaI de InversIOnes, aSOCiaCIOnes
profeSIOnales y gremiales y otros de la SOCiedad CIVil organIzada, seran
convocados de acuerdo a las necesidades y a los temas a tratar

3 Nivel operativo Es el nIvel ejecutor de programas, proyectos y actIvidades y
estara Integrado por los actores departamentales, mumclpales y locales
encargados de la aphcaclOn de la ESAN Para la coordmaclon se podra
aprovechar estructuras eXistentes como las ADEL, ADESCO y otras
organIzacIOnes comumtanas, o bien crearse nuevas en donde no eXistan para el
desarrollo de accIOnes de benefiCIO de las comumdades En este nIvel
partiCiparan mstltuclOnes del gobierno, InstitucIOnes autonomas, ONG's,
empresa pnvada, alcaldlas, unIversIdades, orgamzaclOnes comunales y famlhas
Por el apoyo que dan las Agencias de Cooperaclon a todo el proceso, se sugiere
que estas se constituyan en un mvel de aSIstenCia tecmca y financIera que pueda
vmcularse al mvel pohtlco declsono, al tecmco y al operativo

B APLICACION

Para la aphcaclOn de la ESAN, se reqUIere como paso InmedIato a su aprobaclOn que las
entidades partiCIpantes hagan un mventano de las accIOnes que desarrollan y que tIenen
Impacto en el bienestar ahmentano y nutrlclonal de la poblaclOn Luego proceder a
preparar una cartera de proyectos conSIderando los hneamlentos pohtlcos del GobIerno
y de la ESAN, que tendra como finahdad la negoclaclon a corto plazo de la cooperaclon
mternaclOnal, regIOnal, naCIOnal y local Dentro de lo mstltuclOnal debera tomarse en
cuenta la neceSidad de contar con un sistema de mformaclOn efectIVO e Integral a los
problemas ahmentanos y nutnclOnales que mforme permanentemente al mvel P01ttICO,
teCnICO y operativo Ademas, se debera revisar lo que se hace como sIstema de vlgtIancJa
,11IInLlltdn,1 y 1l1ltnclOllal, adccmllldolo '1 la'> Ilcccsldadc'> actllaIL'>
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V CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS

La ESAN reqUIere consIderar las sIgUIentes areas

A CAPACITACION PERMANENTE

Los recursos actuales e mvolucrados en la ESAN, deberan ser capacItados en servIcIO y
ser penodlcamente actualtzados Los temas dependeran de las necesIdades de la
apltcaclon de la estrategIa y de la eJeCUCIOn de accIOnes Esta actIvIdad se recomIenda a
todo mvel y especIalmente a los ejecutores de mstltuclOnes publIcas, pnvadas, autonomas,
aSOCIaCIOnes profeSIOnales, aSOCIaCIOnes gremIales, comumdades, famlltas, ONG's y
otras Se debe tener presente las areas de plamficaclOn estrateglca, promoclOn,
lmeamlentos tecmcos y operativos, momtoreo y evaluaclOn, tecmcas educatIvas,
desarrollo mtegral de comumdades, entre otros temas

B FORMACION PROFEMONAL y II<.LNICA

Los profeSIOnales que se mvolucraran en la ESAN deberan contar con los conOCImIentos
baslcos necesanos para enfrentar los problemas, prevemrlos, y resolverlos Esta tarea es
responsabIlIdad de las mstltuclOnes formadoras de profesIonales y tecmcos Se
recomIenda que se promueva la mcluslOn de temas sobre segundad alImentana y
nutnclOnal en las sIgUIentes carreras medlcma, economla, soclOlogIa, antropologla,
admmlstraclon de empresas, mgemena de alImentos, mgemena agromdustnal, qUImlca,
nutncIOn y dletetlca, enfermena, mgenIena agronomICa, pento agronomo, educaclon del
hogar, trabajo SOCIal y en otras profeSIones y carreras tecmcas vmculadas a la segundad
altmentarla y nutnclonal

VI MONITOREO y EVALUACION

Es necesano que se establezca un SIstema de momtoreo y evaluaclOn que permIta dar
segUImIento y evaluar el proceso e Impacto de las aCCIones de la ESAN Esto reqUIere hacer
una revlslon de la mformaclOn eXIstente, de los esfuerzos que se han venIdo hacIendo y de las
recomendacIOnes que se han dado para conformar un sIstema con VlSlOn mtegral a los
problemas de SAN Igualmente contar con datos basales e mformacIOn veraz que ayude a
focaltzar y concentrar accIones en grupos de poblaclOn en pobreza relatIva y extrema que
presentan msegundad altmentana y nutnclonal y los que VIven en zonas de alto nesgo o
margmadas El sIstema contara con los mdlcadores mmlmos para cumpltr con su cometIdo y
apoyar realmente las neceSIdades polItlcas, tecmcas y operatIvas El sIstema sera flUIdo,
efiCIente, oportuno y retroa!tmentara desde el mvel declsono hasta el operatIvo y VIceversa
Los mdlcadores seran alImentanos, nutrlclonales, educativos, salud y otros necesanos

Para conformar este sIstema se sugIere crear un ente receptor e mtegrador de datos,
analtzador y comunIcador de mformaclOn estadlstlca, mantemendo una comUTIlCaClOn de
doble Vla sobre SAN con los dIversos sectores y mveles mvolucrados Este ente podna estar
ubIcado en la DlreccIOn General de Estadlstlcas y Censos (DIGESTYC) del Mmlsteno de
Economla Tamblen es convemente que este ente tenga el respaldo legal para poder hacer
los estudIOS necesarIOs y reCIbIr toda la mformacIOn que las mstltuclOnes estanan obltgadas a
dar en forma penodlca y permanente

OTüJ/meco
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VII CUADROS

LlIADRO 1 ALGUNOS INDICADORE¡' DEL ESl ADO NU 1RIUONAL DE LA POBLAUON 1998

t.ONDI( 101'. 1'08LAUON A~ I<.t. lADA I'RI<.' ALI<.NUA %

DESNUTRICION CALORICO NIÑO(A) DE 3 MESES A 5 AÑos DE
PROTEICO EDAD

AGUDA (PESOrrALLA)
NACIONAL II
URBANA 12
RURAL 12

CRONICA (TALLAIEDAD)
NACIO"'¡AL 233
URBAl\O 148
RURAL 296

RETARDO DE TALLA EN ESCOLARES 209
ESCOLARES (TALLA/EDAD)

DEFICIENCIA DE VITAMI"'¡A 'A" NIÑO(A) DE 1 A 5 AÑOS

< DE 20 mcg RETINOL EN SANGRE
NACIOl'iAL 38
URBANO 41
RURAL 36

< DE 30 mcg RETINOL EN SANGRE
NACIONAL 422
URBANO 50 O
RURAL 467

DEFICIENCIA DE MINERALES

HIERRO (Al\EMIA Nl'TRICIONAL) NIÑO(A) DE I A :l AÑOS DE EDAD

NACIONAL 305
URBANA 287
RURAL 318

N<\CIONAL MUJERE~ EN EDAD FERTIL 163

BAJA EXCRECION URINARIA DE
YODO (NACIONAL) ESCOLARES 56

LACTANCIA MATERNA

TOTAL (LECHE MATERNA Y OTROS NIÑO(A) MENOR DE 1 AÑO 947
ALIMENTOS)

EXCLlISIVA (Sólo leche materna) NIÑO(A) DE OA 3 MESES 200

FUENTE ADS/CDS Encuesta NaCIOnal de Salud Farnlhar 1998 (FESAL 1998) Informe Preltrnmar El Salvador marzo de 1999
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CUADRO 2 COBERTURAS DE SERVICIOS BASICOS 1996

SERVICIOS NACIONAL % URBANO % RURAL %

1 ABASTECIMIENTO
DE AGUA

CANERIA
(lNTRADOMICILIAR) 509 715 223

(IIORRO O PIl!\
PUBLICA 99 12 O 69

POZO (PRIVADO o
COMUNAL) 92 33 173

CAMION CARRETA
O PIPA 12 04 23

OJO DE AGUA RIO
QUEBRADA LLUVIA 181 14 415

VECINOS SIN ESPEC JO 7 114 97

VIVIENDAS CON AGUA
APTA PARA CONSUMO

HUMANO A MENOS DE 100 ...
METROS 585 783 25 :>

2 DISPOSICION DE
EXCRETAS

INODORO A
ALCANTARILLA 293 496 JI

FOSA SEPTICA 43 6 I 17

LETRINA (COMUN O
419 6:> 3ABaNERA) 516

NO POSEEN 148 2:> 319

VIVIENDAS CON
DlSPOSICION ADECUADA

DE EXCRETAS 852 875 68 I

FUENTE UNICEF Encuesta de Hogares para la MedlclOn de las Metas de la Media Decada El Salvador 1996

23



CUADRO 3 CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA POBLACION 1996

<..AUSA ORDEN TASA POR 10,000 HABITANTES

INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS I 16177

PARASITISMO INTESTINAL 2 4745

DIARREA AGUDA 3 2972

INFECCION VIAS URINARIAS SITIO
NO ESPECIFICADO 4 2945

NEUMONIA'i 5 2001

FUENTE MmlsterIo de Salud PublIca y ASIstenCIa Social 1996

CUADRO 4 PREVALEl'lCIA DE DIARREAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL NINO(A) MENOR DE 5 AÑOS
DE EDAD UNICEF 1996 y FESAL 1998

AREA DlARREA(%) RESPIRATORIAS (%)

1996 1998 1998

NACIONAL 17 I 199 329

URBANO 143 17 O 315

RlJRAL 204 221 341

FUENTES 1 Encuesta NaCIOnal de Salud FamIliar 1998 (FESAL 1998) Informe Prehmmar El Salvador marzo de 1999
2 UNICEF Encuesta de Hogares para [a Medlclon de las Metas de la Media Década 1996
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ANEXO 1

CLASIFICACION DE SUELOS

1 SUELOS APTOS PARA LA AGRICULTURA INTENSIVA

CLASE I

CLASE 11

CLASE 111

CLASE IV

TIerras consIderadas altamente productIvas

TIerras muy productIvas pero que reqUIeren practIcas CUIdadosas de manejO
aSI como de conservaCIOn de suelos o drenaje

TIerras muy productIvas pero que reqUIeren practIcas agronomlcas para el
mantemmlento de la capacIdad productIva (hay que hacer una seleccIOn de
cultIVOS rotatIvos) Hay tres subclases (agua, aCIdez, componente)

Suelos productIvos pero de dIfICIl manejo cuando se utIlIzan Intensamente
Deben ser manejados con CUIdado y reqUIeren de tecnologla para su labranza

2 SUELOS PARA USO LIMITADO

CLASE V

CLASE VI

CLASE VII

CLASE VIII

TIerras planas u onduladas, preferIbles para la ganadena

TIerras con lImItaCIOnes geograficas y componentes Son prefenbles para
cafetales, forestales y frutales

TIerras que deben dedIcarse a la conservacIOn forestal pero pueden usarse
con cIertos CUltIVOS forestales como cafe de altura

TIerras que prefenblemente deben dedIcarse a la conservacIOn forestal

3 CLASES INTEGRADAS

TIerras que pueden poseer caractenstlcas de dIferentes tIpOS

FUENTF MinIsterio de Agncultura y Ganadena/Oficma de Anahsls de Poht1cas Agropecuanas (MAG/OAPA)



ANEXO 2

SOCIOS ESTRATEGICOS PARA LA COOPERACION DE LA ESTRATEGIA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

TIPO DE
COOPERACION

1 TECNICA

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

SEGURIDAD
NUTRICIONAL

1 INTERNACIONAL FAO, PNUD, PMA, SUIZA, OPS/OMS, UNICEF, PMA,
USAID, JAPON, SUECIA, UE, UNESCO, UE, USAID,
FRANCIA, ESPAÑA, ALEMANIA, CANADA,
ALEMANIA, ITALIA, FRANCIA, ITALIA,
CANADA, OEA, RUTA JAPON y OTROS

2 REGIONAL SICA CATIE, CORECA, SICA, OIRSA,
OPS/INCAP,OIRSA OPSIINCAP, CRAS

3 NACIONAL FUSADES, EMPRESA PRI- FUSADES, EMPRESA
VADA, ALCALDIAS, COMU- PRIVADA, ALCALDIAS,
NIDADES, ONG's CRS, ONG's ADS, ALDEAS
CARITAS, FEDERACION SOS, CRS, CARITAS,
LUTERANA, FREES, UCA ICRC, CALMA, VISION
PROBEX, OTRAS DEL SEC- MUNDIAL y OTRAS DE
TOR AGROPECUARIO, ALA SALUD Y EDUCACION
93/30

11 FINANCIERA

1 INTERNACIONAL BANCO MUNDIAL, BID, BANCO MUNDIAL, BID,
FIDA, UE, USAID, OTROS USAID, UE, OTROS
PAISES PAISES

2 REGIONAL BCIE BCIE

3 NACIONAL FISDL, BFA, BMI, BCR, FISDL, EMPRESA PRIVA-
FEDECREDITO, EMPRESA DA, ALCALDIAS, ONG's
PRIVADA, ALCALDIAS,
ONG's, COMUNIDADES



ANDA

ADESCO

ADS

BCIE

BFA

BCR

BMI

BOLPROES

CRAS

CALMA

COMURES

CEL

CENTA

CONACYT

CORECA

COEN

CTE/ANTEL

DAA

DPC

ANEXO 3

GLOSARIO DE SIGLAS

AdmmIstracIOn NacIOnal de Acueductos y Alcantanllados

AsoCIaCIOn de Desarrollo Comunal

ASOCIaCIOn Demografica Salvadoreña

Banco Centroamencano de IntegracIOn EconomlCa

Banco de Fomento Agropecuano

Banco Central de Reserva

Banco Multlsectonal de InversIOnes

Bolsa de Productos AgropecuarIos de El Salvador

Com1Slon RegIOnal de Asuntos SOCIales

Centro de Apoyo de LactancIa Materna

CorporaCIOn de MumcIpahdades de la Repubhca de El Salvador

ComIsIon EjecutIva HIdroelectnca del RIo Lempa

Centro NaCIOnal de TransferencIa de TecnologIa ApropIada y
Forestal

ComIsIOn NaCIOnal de CIencIa y TecnologIa

Com1Slon RegIOnal Centroamencana Agropecuana

ComIte de EmergencIa NaCIOnal

CompañIa Telefomca/AdmmIstracIOn NaCIOnal de
TelecomumcacIOnes

DIvIsIOn de ASIstencIa Ahmentana de la SecretarIa NaCIOnal de
la FamIha

DlreCCIOn de ProteccIOn al ConsumIdor del Mlmsteno de EconomIa



DGEA DuecclOn General de Economla AgropecuarIa

DIGESTYC DueCClOn General de EstadlstIcas y Censos

ESAN EstrategIa de Segundad Ahmetana y Nutnclonal

FAO OrganIZaClOn de las NacIones UnIdas Para la AgrIcultura y la
AltmentaclOn

FEDECREDITO Federaclon de Cajas de Credtto

FREES Fundaclon para el Rescate del EcosIstema de El Salvador

FISDL Fondo de Inverslon SocIal y Desarrollo Local

FUSADES FundaclOn Salvadoreña para el Desarrollo EconomICO y SOCIal

ITCA InstItuto InteramerIcano de CIenCIas Agncolas

ISSS InstItuto Salvadoreño del Seguro SOCIal

ISPM InstItuto Salvadoreño de Protecclon al Menor

ISDEM Instituto Salvadoreño de Desarrollo MunIcIpal

ISDEMU InstltItuto Salvadoreño de Desarrollo de la MUjer

INCAP InstItuto de NutnclOn de Centro AmerIca y Panama

MAG MInIsterIo de AgrIcultura y GanaderIa

MEC MlnIsteno de Economla

MSPAS MmIsterIO de Salud Pubhca y ASIstenCIa SOCIal

MOP MInIsterIO de Obras Pubhcas

MEDUC MlnIsteno de EducaclOn

MARN MInIsterIo del MedIO AmbIente y Recursos Naturales

MTRAB Mmlsteno de Trabajo

OEA OrganlzacIon de Estados Amencanos

OAPA Oficma de Analtsls de PohtIcas AgropecuarIas del MmlsterIO de
AgrIcultura y Ganadena



OPS/OMS

OIRSA

ONG'S

PMA

PDHS

PROES

PNUD

RUTA

SAN

SICA

SNF

UE

USAID

UNICEF

UNESCO

UCA

UCAPROBEX

OrgahIzacIOn Panamencana de la Salud! Orgamza.':IOn MundIal de la
Salud

OrganIsmo RegIonal InternacIOnal de SanIdad AgropecuarIa

OrganIzacIOnes No Gubernamentales

Programa MundIal de AlImentos

Programa de Desarrollo Humano Sosternble! NacIOnes Urndas

Programa de Escuela Saludable

Programa de NaCIOnes Urndas para el Desarrollo

Urndad RegIOnal de ASIstenCIa Tecrnca

Segundad AlImentana y NutncIOnal

SecretarIa General del SIstema de IntegracIOn Centroamencana

SecretarIa NaCIOnal de la FamIlIa

Urnon Europea

AgencIa de los Estados Urndos para el Desarrollo InternaCIOnal

Fondo de NaCIOnes Urndas para la InfancIa

OrganIzaclon de las NaCIOnes Urndas para la EducacIOn y la Cultura

UmversIdad CentroamerIcana Jose SImeon Cañas

Umon de CooperatIvas de la Reforma Agrana Productoras,
BenefiCIadoras y Exportadoras de R L de C V



ANEXO 4

ENTREVISTAS REALIZADAS

1 OPS/OMS EN EL SALVADOR

* DR HORACIO TORO, Representante en El Salvador

2 INCAP

* ING GERARDO MERINO, Coordmador de la CooperaclOn Tecmca de INCAP en El
Salvador

3 FAO EN EL SALVADOR

* SR TON OoMEN, Representante en El Salvador

4 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA)

* SR GUY GAUVREAU, DIrector de la Oficma del PMA en El Salvador

5 UNICEF

* DR VICENTE GAVIDIA, Funclonano de UNICEF en El Salvador

6 SECRETARIA NACIONAL DE LA FAMILIAlDIVISION DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA

* ORA VERONICA DE BETANCOURT, Asesora de la Secretana NacIonal de la
FamIlia y DIrectora de la Dlvlslon de ASistencIa AlImentarIa



ANEXOS

COMITE INTERAGENCIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

INSTITUCIONES Y NOMBRES

1 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL/
DEPARTAMENTO DE NUTRICION

Dra Evangelma de Ventura
LIC Haydee de Orellana
LIC ConcepclOn de Flores
Llc Mana Teresa de Moran

2 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIAlOFICINA DE ANALISIS DE
POLITICAS AGROPECUARIAS

LIC AbI110 Orellana G
Llc Marcia Serrano Plche

3 MINISTERIO DE EDUCACIONIUNIDAD DE ALIMENTACION ESCOLAR

LIC Ana Gladys de Flores
LIC Alma Conna Acosta

4 SECRETARIA NACIONAL DE LA FAMILIAlDIVISION DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA

LIC Mana Teresa Melgar
Llc Sandra Isabel Solorzano

S INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

Dr Ricardo Guzman

6 CALMA

LIC Ana Josefa de GarcIa

7 FAO

Sr Ton Oomen
Sra Mana Consuelo de Miranda



8 OPSIINCAP

Ing Gerardo Mermo

9 PMA

Llc DaysI de Marquez

10 UNICEF

Dr VIcente GavIdIa

11 USAID

LIC Men Smmtt, Oficma de Salud
LIC Marganta de Lobo, Oficma de Salud
Llc Ana Cnstma MeJla, Oficma de Desarrollo Estrateglco (SOO)

12 CONSULTORES NACIONALES

LIC LucIa de GarcIa O'Meany, Consultora naCIOnal mdependIente
Llc OIga Tatlana Osegueda JImenez, Consultor AED/LINKAGES para USAID
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MAPA GENERAL DE CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS
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