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INTRODUCCION 

Lo que se esta presentando en este trabajo, pone de 

manifiesto que el problema alimentario-nutricional del pals 

arranca de las propias causas del subdesarrollo y que es im 

portante verla como un fenomeno derivado de las estructuras 

economico-sociales que atanen a los diferentes sectores que 

tienen que ver, por una parte, . con un consumo afectado por 

la disponibilidad de alimentos, la comercializacion y el em 

pleo e ingiesos que inriiden en la capa6idad de compra de la 

canasta basica; y por otra,con la utilizaCion biologica de

los alimentos en la que interfieren la alta frecuencia de -

enfermedades °infeceiosas y parasitarias, produeto de defi-

cientes niveles de salud y de saneamiento basieo. 

Estos faetoreseeonomieo-soeiales no aetuan aislada 

e individualmente, habiendose demostrado que se interrela-~ 

eionan entre sf dentro de.un modelo de multieausalidad, eu,...· 

yo produeto historieo son los altos lndiees de subalimenta 

cion, desnutrieion y de otros problemas nutrieionales" ha.,..".. 

·ciendo presa a las familias en eondieion de pobreza y extre 

ma pobreza, que para 1985 se estimo en un 76.0%. 

La importaneia de la alimentaeion con su resultante f 

la nutrieion,· es motive de eonstantes llamados a la eoneien 

cia mundial para la adopcion de medj_das orientadas a resol

ver losgrandes problemas en ese campo que d~reetamente in-

xii 



ciden en la satisfaccion de una necesidad basica esencial 

del hombre: la alimentacion y nutrici6n~ 

La "Declaracion de Roma sobre el Hombre", coloquio 

celebrado el 16 de octubre de 1982, con la presencia de -

pafses y. organismos internacionales, puso de relieve la 

importancia de la alimehtacion, reconociendo el caracter 

priori tario del problema declarando textualmente: II Sus, g~ 

biernQsdeberan definir 0 revisar los objetivos actuales 

de polftica alimentaria, conceder mayorprioridad a la 

alimentacion y l~ agricultura y, a fin de' satisfacer las 

crecientes demandas 'y subsanar los desequilibrios, asignar 

recursos suficientes al sector". 

Ante los grandes'desequilib~ios existentes en el sub 

sistema alimentario del pafs, las caracter1sticas que pre~ 

senta y sus perspectivas futuras, es urgente que las disci 

plinasen las ramas de la ecOnomfa, agricultura, salud y "'" 

educacion', den su aporte a fin de presentar alternativas ..... 

viables encaminadas a una adecuada y efectivasolucion con 

siderando conprioridad, entre otros, a la producci6n'inteE. 

na de alimentos" generaci6n de empleo, una mas justa distri 

bucion del ingreso y disminucion de la'pobreza f abasteci~ ..... 

miento oportuno y accesibilidad a los alimentos" garantia .... 

del consumo y su adecuado aprovechamiento. 

A. OBJETIVOS E HIPOTESIS 

1. Objetivos 

a) Generales 

i) Destacar el papel del problema alimentario ..... nutri .... 

xi.ii 



cional dentro de una estrategia del desarrollo economico-so

-cial, que propicie una mejor redistribucion del ingreso, con 

tribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida, compatibi

lizado con las metas de crecimiento con redistribucion. 

ii)- Proporcionar elementos teoricos basicos que sir-

van a los planificadores en el dise~o y p~~sta en marcha-de 

una polftica integral alimentaria-nutricional, coherente a -

las polfticas del desarrollo ~conomico-socialy las polfti-~ 

cas estabilizadoras y derecuperacion de laeconomfa. 

b) Especfficos 

i) Hacer un analisis sobre la evolucion del problema 

alimentario-nutricional dentro del contextoeconomico inter

no y externo, y sus perspectivas futuras como componente re

levante d~ la calidad de vida de la pobl~cion, con ~nfasis -

de la poblacion mas pobre urbana y rural. 

ii} Identificar las principales variables economicas 

y sociales que actGan dentro del modelo'analftico causal de 

la desnutricion y que inciden en la oferta de la poblacion -

·pobre, comercializacion y distribucion de alimentos, comer-

cio exterior y consumo de alimentos. 

iii) Identificar la contribucion que las acciones 

orientadas a la solucion del problema alimentario pueden dar 

al mejoramiento del nivel del ingreso y su redistribuci6n, -

generaci6n de empleo y calidad de vida de la poblacion, cuan 

do ~stas se ubican en la e-sfera economica. 

iv) Proponer un esbozo de una polftica global delibe-
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rada en alimentacion y nutricion, integrada y coherente a las 

politicas de desarrollo y estabilizadoras de la economia. 

v) Hacer una reflexion sobre el papel fundamental que 

. tiene el profesional de la economia, en la identificacion, di 

sene y propuestas de estrategias, planes, programas y proyec-

tos en el campo alimentario, con enfoque in~egral al problema 

dentro del desarrollo socio-economico del pals y frente a los 

factores externos que 10 afectano 

2. Hipotesis 

Demostrar: 

a) Que el problema alimentario-nutricional del pais se 

liga, estrechamente, a lamala distribucion del ingreso y co~ 

centr~cion de la riqueza, originado dentro del proceso hist6-

rico del desarrollo economico y social. 

b) Que existen multiples factores econ6micos, inmedia-

tos y estructurales que estan contribuyendo al deterioro ~e -

las condiciones de vida, en la que tiene relevancia la alimen 

tacion y nutricion de la poblacion pobre, incrementandose la 

desnutricion con sus dramaticas secuelas sociales~ 

c} Que aunque en el pals se han dado pollticas economi 

co-sociales y la aplicacion de acciones orientadas a resolver 

el problema alimentario-nutricional que·afecta a las. grandes 

mayorlas pobres urbanas y rurales, estas no.han sido 10 sufi ... 

cientemente efectivas para hacer desaparecer el problema de "'" 

la desnutrici6n, manteniendose unbajo ingreso familiar, insu 

ficiente paragarantizar la canasta alimentaria minima, afec-
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v' 

...... 

tando tambien la calidad de vida (alimentacien, salud, vivien-

da, etc.). 

B. METODOLOGIA 

Como metodo, principalmente se utilize el inductivo par 

tiendo de un analisis del marco historico en'el que se ha veni 

do dando el problema alimentario-nutricional del pals Y obser-

vado,mas recientemente,laagudizacion del mismo. 

Para esto se hizo una i~vestigacion bibliografica y es-

tadlstica que fue basic~para contar con informacion economica 

y social dentro de 10 disponible en el pals y todo 10 veraz p£ 

sible. Para los analisis sobre el problema alimentario-nn,tri 

cional, tambien se recurrio al instrumental econemico y de la 

planificaci6n en aquel campo. Esto facilit6 el estudio de su 

comportamiento en el tiempo y el espacio, tomando muy en cuen

ta las variables economico .... soc.iales intervinientes. 

El estudio· del problema y de sus causales·, as'l como de 

su evolucion dentro del contexto del desarrollo sodio~econ6mi-

co del pals, ha permitidp llegar a las ·conclusiones que se con 

virtieron en el marco de reierencia para la elaboracion de una 

propuesta sobre las bases de una politica alimentaria y·nutri ..... 

cional, con un enfoque integral y multisectorial. 

Tambien se han aplicado algunas metodologias ya yxisten 

tes, 0 bien, ha side necesario ampliarlas 0 desarrollar otras .. 

en la medida en que se avanzo en este trabajo de. graduacion y 
. , 

su amplitud aSl 10 requerla. 
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C. CONTENIDO 

El presente trabajo de graduacion consta. de tres cap!-

tulos,cuyos contenidos se resumen as!: 

problema alimentario-nutricional, comprendi.B.n.0.Q.l<3R. ~pocas pre 

colombinas, colonia, perlodo de 1950 a 1978,,'J..c.;;-;;:;;;.~,;",,;.:;:,);:,t~~a"?>· . 

distribucion y concentracion de los ingresos en El Salvador. -

Tambien se incorporo todo 10 relativo a los conceptos"-""" 

necesarios en alimentacion, nutricion y econom1.a, que ser1.<3.n,

manejados en el transcurso de este ·trabajoi asi. como.eL .. enf.a;,~'....,.;;::c· 

que del modele anal1.tico causal que se emplearia para el anali 

sis del problema~ 

Capltulo II: Incluye un exhaustivo analisis desde el -

punto de vista economico y social, de los principaLeS'.·f:~;:::::" 

determinantes de la desnutricion dentro delcQntex.to_,.del,de.s.a~,,-

rrollo del pals y en base a las hipotesis deLmade.Lo anali.ticQ.. .. 

causal. 

Por ser de mucho. importancia, se 

deraciones sobre los requerimientos alimentar1::os',' el' enfoqu:e· ..... ~,· 

metodologico de la canasta basica de aliment:.Q~ ylos camb±os:;'ot:'" 

efectos economicos que podrlan preverse,. deriva:da5"de"'Las-r~I':':!~:-;: 

querimientos alimentarios de la poblacion. 

las que se llegaron despues de realizada :Lh<'lt'l'Vt::6~ga'e±ert""r"""'~ 

los analisisrespectivos. 
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Capltulo III: Como resultado del analisis del problema 

dentro del contexto del desarrollo econ6mico y social, de la 

identificaci6n de la poblaci6n en condici6n de pobreza y ex-~ 

trema pobreza como la mas, afectada y prioritaria" eneste ca

pltulo se 'proponen las bases para la formulaci6n de una poll

tica nacional de alimentaci6n y nut.rici·6n .. en forma expllci ta f 

deliberada y con un enfoque integral a las causas del proble

ma, con caracterlstica multisectorial. Se recomienda que es

ta sea coherente a los objetivos y estrategias para el desa-

rrollo econ6mico e, igualmente, debe existir consistencia con 

la realidad nacional actual, a las reformas estructurales em

prendidas y a la reactivaci6n economicai siendo un elemento -

importante la finalizaci6n del conflicto belico que vive el -

pals. 

Se ha dejado sentir que la voluntad polltica por enfren 

tar un problema de tanta magnitud y gravedad, es definitivo -

para que se puedan concretar acciones orientadas 'a resolver, 

en forma constante y permanente, las notorias deficiencias 

del sistema alimentario y corregir los problemas estructura-... 

les que actualmente afectan la distribuci6n del ingreso como 

un requerimiento basico para disminuir la desnutrici6n en la 

poblaci6n. urbana y rural de mas bajos recursos socio-econ6mi

cos, acompanados de otras medidas econ6micas y sociales indis 

pensables'y apoyados por un adecuado programa de educaci6n 

alimentaria y nutricional. 

Incluye tambien algunas medidas de corto plazo que se 
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CAPITULO' I 

ASPECTOS BASICOS 

PRIMERA PARTE: 

ENFOQUE HISTORICO DEL PROBLEMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL 

A.. INTRODUCCION 

Para comprender con mayor profundidad las causas del 

subdesarrollo de .los palses, es necesario conocer.la evolu 

cion que estos han seguido desde epocas remotas; asi como, 

dentro de 10 posible, exponer los principalesfactores 0 -

causas que en cada momenta historico 'fueron imprimiendo 

sus qaracteristicas particulares.o generales. De esta ma

nera, al presente, sera posible considerar cuestiones tan 

relevantes como es el bienestar de las grandes mayor las· em 

pobrecidas, cronicamente subalimentadas y desnutridas, con 

baja calidad de vida. 

Sin pretender llegar a un estudio profundo de ese pr£ 

ceso historico " seguidamente se tra tara, dentro de 10 posi. 

ble, de resaltar aquellas caracterlsticas. generales de ca

da perlodo por los' que ha pasado nuestra sociedad para com 

prender como elIas incideron en el problema alimentario n~ 

tricional. En otras palabras, como parte del desarrollo -

economico ysocial, este problema . no puede ser cons ide' 

rado de formacion reciente sino que. debe haber sentado sus 

bases hace muchisimos alios. 

.. 
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Podrlamos ubicar este'marco hist6rico pasando por·las 

epocas precolonial, colonial, conquista y actual; para las 

que se daran sus caracterlsticas mas sobresalientes. Sin-

pretender ser exhaustivo,este trabajo tratara de identifi-

car los pasgos mas relevantes que se vinculanal problema -

alimentario nutricional del pals. 

B. EPOCA PRECOLONIAL 

Para conocer las causas hist6ricas de la concentracion 

de la riqueza y tenencia de la tierra en America Latina, es 

necesario recurrir alestudio de. las culturas que existlan 

antes de la conquista. Habla para entonces dos grandes im-

perios que ejercieron enorme influencia en toda "Amerindian. 

Por un lado, los incas en el Cuzco dominando desde el norte 

de Ecuador hasta elsur·de Chile y, ·por el otro, los aztecas, 

cuyo imperio comprendi6 la Meseta Central 'jlos grandes se£ 

tores del sur de Mexico, ejerciendo influencia sobrelos Ma 

ya-Quiches. 1/ 

1. Los·Mayas 

La civilizaci6n maya se encontraba en el perlodo post

, clasico, entrando posteriormente a 10 que Morley 2/ llama -

el perlo~o dedesinteg~aci6n, coincidente con la llegada de 

los espanoles. Cuando los conquistadores arribaron a 108.-

2/ 

Menjivar, Rafael: "Reforma Agraria: Guatenala, Bolivia, Cuba ll , 

Editorial Universitaria deEl Salvador, 1a. Edici6n, San Salvador, 
Junio, 1969. 

M::>rley, Sylvanus: "La Civilizaci6n Maya", Fondo de CUltura Econo
mica, ~Exico, 1975. 
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territor~os mayas, muchas de sus grandes ciudades se encon

traban ya abandonadas. 'De acuerdo a Morley, ~/ en los lilti 

mos 2,000 anos el indio maya fue explotado en su tiempo por 

sus c~ciques y sacerdotes indfgenas, despu€s porlos coloni 

zadores, y actualmente par las empresas particulares. 

Su principal cultivo fue el maiz,.al cual dedicaban en 

·tre 2 y 3 meses al ano, siendo los sacerdotes quienes sena-

laban el dla que deberia de comenzar la siembra, realizando 

las ceremonias a sus dioses. El tiempo sobrante era dedica 

do a la construcci6n de los centros ceremoniales, tiempo que 
I 

tambi€n fue aprovechado por los espanoles durante la colonia 

para levantar sus edificaciones como iglesias y edificios -

publicos y la introducci6n del cultivo del henequ€nen el 

norte de Yucatan. i/ 

Al levantarlas cosechas, el indio maya utilizaba par-

te para su familia y el excedente 10 .llevaba al pueblo. Ad~ 

mas del maiz,cultivaba otrasplantas que formaban parte -

de su alimentaci6n, tales como: el frijol 0 buul (en maya), 

el cual se sembrab.a en el mismo hoyo del mafz (frijol negro 

y rojo) y suministr6 gran parte de las proteinas de la dietru 

calabazas, camotes, tomates,yuca, guisquil, chaya (hojas), 

jicamas, marney, aguacate, chico-zapote, papaya,anona t mara 

n6n,. guayaba, siricota, nance, naranja, platano, granadi,lla, 

ram6n (arbol cuya fruta y semillas son comestibles); condi-

mentos 0 sazonadores, entre los que Morley menciona: el chi 

3/ MJrley, Op. Cit. 
4/ Ibid. 
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Ie, vainilla, pimienta'de tabasco, or€gano, epazote, culan-

tro y otros;y la carne, que la obtenian de la caza. 

Aunque El Salvador no fue territorio maya, se han en-

contrado aqui vestigios desu influencia. Ademas, hubo siem 

pre intercambio entre pipiles y mayas. 

2. 'El Imperio,Azteca 

El · . t 5/ t d~ d dIM t ~mper~o az eca,- que se ex en ~a es ea ese a -

Central hasta el sur de M~xico, tenia un r~gimen de tenen-

cia de la tierra menos socializado que los ineas del Peru. 

La mayor extension de tierras eran del emperador, de los no 

bles, guerreros y sacerdotes. El cultivo de las tierras del 

emperador era realizado por peones 0 macehuales, aparceros 

o mayeques, capturados principalmente de los pueblos conqui~ 

tados. Las tierras se dividieron as!: Del rey (tlatoc06a--

IIi); de los nobles (pilalli); de los guerreros{mitlchima-

IIi); de los di6ses (teotlaepan); y de los pueblos (calpul~ 

IIi y altepetlal1i). 

El nucleo po1itico-juridicoprincipal fue e1 calpu11i, 

fundamentado en e1 vinculo linaje-tierra. Una vez adjudica 

da.1atierra, no se podia quitar y pasaba a los hijos y he-

rederos, no pudiendo enajenarla. Si no se cultivaban,. se 

quitaban para entregarlas a otros que 10 hicieran. Para 

Silva Herzog, la propiedad tenia "aspectos de propiedad en 

funcion socia1 1f • §../ 

5/ Ibid. 
6/ 
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Tambien, Rafael Menjivar expone que la propiedad era -

en funci6n social, aun cuando los aztecas no llegaron a'al-

canzarel grado de desarrollo de los inc~s.en 10 que a te-

nencia de la tierra.se refiere. En este estado los encon-

traron los espafioles a su llegadaa Mexico~ 7/ 

3. Cultura Pipil 

Aun cuando existen muy pocos estudios sobre la cultura 

pipil, se considera importante present.ar algunos de sus ras 

gos mas relevantes por ser esta cultura la que se asent6 en 

una extensi6n considerable del territorio salvadorefio.· 

Alastair White, ~/ dice que los pipiles, rama de'la ci 

vil.i zaci6n azteca I se extendieron a una g'ran parte del ac--

tual territorio de El Salvador, ll~gando por el lado este al 

RlO Lempa. Al oriente de este rlo, el grupo mas importante 

fue el de los lencas, emparentados con los .mayas. r:J;ambien 

hablan enterritorio salvadorefio otros grupos como fueron -

los jincas,'pokomanes, chortis y matagalpas. 

Practicamente I a la llegada de los espafioles,' Illos ma-

yas habian sido casi completamente reemplazados en la parte 

oeste de El· Salvador por gente de habla nahuatl. ,. 2./ Estos 

eran los pipiles que encontr6 pedro de Alv~rado. 

Todos los grupos indlgenas pipiles', lencas, j incas, char 

ties y matagalpas" tenlan como actividad principalla ~gricul 

7/ 
8/ 

9/ 

~Enjlvar, Op. Cit. 
White, Alastair: "El Salvadorll, UCA Editores,Colecci6n Estructuras 
y Procesos, Traducci6n de Violeta Resental de . .Aguilar,' Revision de 
Rodolfo Cardepal Chanorro, Vol.12, San Salvador, 1983. 
Ibid. 
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tura basada en el mafz, ·producto basico en su alimentaci6n. 

La caza y la pesca complementaban a la agricultura, obte--

niendose de elIas los materiales ne~esar'ios para .su alimen. 

taci6n, vestuario y vivienda. 10/ 

Cultivaban mafz, frijol, chile, balsamo, calabazas, -

cacao, tabaco, algod6n, colorantes como e1 aiiil' .. (que mas -

tarde fue explotado por los espanoles}i explptaron minas 

y canterasi extrajeron la cal y la sal; produjeron lamiel 

y cera de abejasi el comercio 10 realizaron en lugares de-

'nominados tiangues y en su sistema de mercado utilizaron -

lao semilla de cacao.como moneda para el trueque. 

Estaban gobernados por un senor 0 cacique, asistido 

por un consejo de ancianos. y cuatro capitanes. Alastair 

Whi+· 11/ di b' t h t .... t 1 _e,- ce que no se sa e con cer eza as a que pun 0 a 

autoriqad estaba centralizada r suponiendo que existfa una 

jerarqufa de sacerdotes quienes ejercfan gran influencia y 

presidfan las ceremonias, segun 10 afirmado por Garcfa Pala 

cio en sus cartas a Felipe II. 

En cuanto a la.propiedad de la tierra, los jefes here-

daban a su m;].erte a un hijo 0 hija y a falta de estos, a un 

hermano 0 pariente cercano. Lo mismo sucedfa con el gobier 

no. 

Su religion estuvo ligada al cicIo vital nacimiento-vi 

da-muerte y a las actividades .economicas que posibilitaban 

su subsistencia:.agricultura, caza y pesca. Posiblemente, 

107 Annas M::>lina, Miguel: ilia Cultura Pipil de Centro A1.n2rica l1 , .r1inis 
terio de Educaci6n, Direccion de Publicaciones, 2a. Edicion, San
Salvador, 1974. 
White, Op. Cit. 
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la ceramLca y las telas eran trabajadas por los propios a-

gricultores 0 sus'mujeres, no existiendo especialidad en

esas ramas. Se considera que aunque eran pueblos agrfcolas, 

realizaron comercio con los pueblos vecinos. Algunos supo

nen que a ni vel de los centr~s urbanos exi'st.l.a una clase in 

tegrada por mercaderes. No se conoce exactamente la divi--

si6n de las clases sociales, pero se cree que podrfan haber 

estado constitu.l.das por los parientes del senor y que podlan 

optar a cargos de importancia,los mercaderes, artesanosy a-

gricultores y, por ultimo, los esclavos. Tampoco se conoce· 

,si exist.l.a·una estratificaci6n en comuneros, siervos yescla 

vos,' en la misma forma que la ten.l.an los aztecas. Lo que s! 

se conoce es que el pueblo mantenfa al jefe, sacerdotes y

soldados, cultivando la tierra de estos. 12/ 

Cuando llegaron los espanoles, los pipiles controlaban 

aproximadamente las dosterceras partes del actual territo-

rio del pals. 

C. 'CONQUISTA Y COLONIA. 

Los primeros espaiioles arribaron a El Salvador proceden 

tes de Panama en 1522, llegando hasta el Golfo de Fonseca, 

no, haciendo intentos de conquistar a los pueblos de los al-

rededores. Los siguientes en llegar procedfan de Hexico y 

Guatemala en 1524, cuyo prop6sito fue aumentar sus conquis-

tas, agre~ando las tierras de esta regi6n. En El Salvador 

12/ Ibid., 
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se dieron dos 1uchas para1e1as: 1a primera, con una duraci6n 

de seis anos, constituidapor dos grupos de espano1es, uno -

enviadopor Hernan Cortez y e10tro por Pedrarias Davila (en 

Panama); y 1a segunda, entre espano1es e indios, que tuvo una 

duracion de 15 a 25 anos por 1a resistencia que ofrecieron 

los segundos. 
.. 

La disputa entre los espano1es no fue anivel de una Iu 

cha por el territorio salvadoreno, sino por otras tierra de 

mayor' extension,. que era Honduras. No 11egaron a ningun a-

cuerdo, pero en 1530 Pedro de Alvarado decidi6 fundar otra -

ciudad en El Sa1vado~ en 1a provincia de Chaparrastique" con 

siderando1a como centro de operaciones contra los lencas e 

incursiones procedentes de Nicaragua. Esta ciudad se 11am6 

San Miguel de 1a Frontera. 

En su 1ucha contra los espanoles, los indios se fortifi 

caron en las montanas y resistieron por largos. anos, hasta 

que fueron pacificados y sometidos. A los espanoles les fue 

re1ativamente facil dominar aquella poblaci6n sedentaria a-

grfcola, ·llevandolos a situacion bastan~~ controlada. 

La conquista debfa proporcionar recom~ensa a la corona 

y a los que participaban en ella. El mayor incentivo 10 cons 

titufa e1 oro y 1a plata, como compensacion a los costos de 

las expediciones, ala' recompensa a los conquistadores, a la 

corona y a aque110s que con su fortuna financiaron lasmis--

mas. Esto no fue el caso de El Salvador; la recompensa eran 

los propios indios, a quienes se les capturabay tomaba de es' 



9 

clavos para realizartrabajos de cargadores en las' expedici£ 

nes. La aniquilacion de esa poblacion, hizo que la corona -

espanola estableciera que s610 s~ esclavizarla a los rebel--

. 13/ des. 

Pero mas que'la esclavitud, fue la "encomienda" la'que 

tuvo importancia en El Salvador. 'P~r ella, los indios'se en 
, , 

comendaban a un espanol, quien ademas de explotar su trabajo, 

debia instruirlos en la fe catolica. Posteriormente, esto-

significo el derecho de recibir tributo de un pueblo indige

na. Alrededor de l528, las disposiciones para El Salvadoi -

14/ daban a los encomenderos amplios poderes. Por 'fortuna 

para los indios, en el pals noexistian·ricas minas de oro y 

plata como en el Peru, por 10 qu~ fue poco atract.ivo. 

Las disposiciones de la corona espanola resultaron ino-

perantes, encontrandose diversas formas de exp10tar e1 traba 

jo .del indio, llevandolo casi a su aniquilacion. 

Con el pensamiento'mercantilista, los espanoles utiliza 

ron el cacao para la exportaci6n, introduci~ndolo en Europa 

y alcanzando popularidad a finales del Siglo XVI. Sin embar 

go, el cultivo de exportaci6n mas importante 10 constituyo 

el anil; la explotaci6n de este producto fue control ada to-

talmente p~r los espanoles, empleando al indlgena para ese 

cultivo, su recolecci6n y procesamiento. A pesar de esta ex 

plotaci6n, hubo muchos pueblos de indios con alguna 1ibertad, 

a los que los espanoles no pudieron someter pararealizar el 

13/ Ibid. 

14/ ,Ibid. 
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duro trabajo que requerfa 1a extraccion del anil (hasta fi-

. nes del Si9'10 XIX). 

Poco a poco se fue desplazando al indfgena de sus tie-

rras cambiando el· regimen .de tenencia,. ideandose nuevas for 

mas de explotacion del trabajo. As!, las primeras hacien--

das que surgen fueron las plantaciones de anil junto con la 

crianza de ganado y aves'trafdas de Espana. A los -trabaja-· 

dores indfgenas se ,les permitio cultivar. pequenas parcelas 

dentro de la hacienda con fines de subsistencia. Como duran 

te el auge del anil hubo escasez de trabajadores, en un prin 

cipio estos se consiguieron mediante tra~ajos forzados logra 

do it'traves de la encomienda y, despues, en acuerdo con los 

. funcionarios reales. Las leyes y el sistema para la distri-

bucion de las tierras, permitieron que los espanoles hac end a 

dos se apropiaran cada vez mas de las tierras pertenecientes 

a los pueblos de indios. 15/ 

S ~ , - 1 . '" 16/] d h . egun Ratae Men] l_var, - e, erec. 0 para aproplarse 

de la tierra se bas6 en la Bula del Papa Alejandro VI, "No-

verint Universi" del 4 de mayo de 1493.' De esa forma, se -

di6 inicio a la miseria y esclavitud del i,ndio en "Amerin--

dian, produciendose los cambios sustantivos en la distribu-

cion y estructura de la tenencia de la tierra. 

En general, en toda America Latina y como resultado de 

la colonia, el regimen agrario quedo caracterizado de la for 

rna siguiente: 

15/ Ibid. 
16/ Menj fvar , Op. Cit. 

" 
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1. Prop'iedad Privada 

Comprendla: Las tierras .adjudicadas a los conquista

doresen propiedad absoluta; las tierras" de "composic:L6n, 

por las que se pagaba un precio -a lacorona al sQbrepasar 

ellfmite fijado por el tftulo de propiedadjel "fundo le

gal que eranterrenos enmarcados dentro de los pueblos de~ 

-tinados a la construccion de casas de familiasind!genasf 

los ejidos creados por Felipe II (1573), para que los pue-

blostuvieran aguas, tierras, montes, entradas, salidas," 

labranzas yejidos donde los indios pudierantener-su ga

nado sinrevolverse cOI:1"losespafioles; y lastierras de -

propios, destinadas al financiamientode los servicios mu-

nicipales. 

Durante la colonia se reajusto la propiedad privada a 

expensas de la propiedad comunal y cuando hizo falta mano 

de obra para la explotacion del afiil,"el hacendado desarro 

116 otras "forrras, vfa el endeudamiento de sus cOlonos; deudas 

que eranheredadas, comprometiendose el trabajo futuro y 

favoreciendo el desarrollo de algunas de las caracterlsti

cas feudales de las haciendas en El" Salvador. 17/ 

2. Propiedad EclesiSstica 

Esta propiedad pertenecla a religiosos y a los conven

tos. Parece ser que en El Salvadorninguna de las ordenes re 

ligiosas acumularon tanta riqueza territorial como sucedi6 en 

Mexico y otros palses de ~ica Latina. los rronasterios q'lle exis-

17/" Ibid. 
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tieron se ubicaron en San Salvador, Iza1co y San Miguel, "en

riqueciendose rapidamente con los regalos de losciudadanos 

espanoles y el diezmo impuesto a los indios".lS/ Elsistema 

establecio.cierto numero de pueblos de indios a los que ellos 

deb~an ensenar la doctrina. Ademas del diezmo que pagaban -

los indios, los sacerdotes y. religiosos tenian derecho a la 

primer a parte de la cosecha 0 a la primera cr~a de un animal. 

D. ANOTACIONES SOBRE LOS 35 ANOS MAS RECIENTES DE LA EPO

CA INDEPENDIENTE (1950 a 1984) 

1. Introduccion 

Como ha podido apreciarse, al llegar la epoca independien 

te, el pais ya trala formas sociales y estructuras de produc

cion arraigadas principalmente del perfodo colonial. Sobre es 

ta base semi-feudal de la distribucion de la tierra se edifi-

ca el pals independiente. 

Seguidamente, se presenta una caracterizacion de la es--

tructura economica y social del pals en los ultimos 35 anos, 

con el proposito de mostrar la realidad sobre la cual se asien 

ta el problema alimentario nutricional, que es el tema" de esta 

tesis. 

Para la descripcion de las carac~eristicas de la epoca ac 

tual, se tomaran como base los indicadores macroeconomicos 

priricipales del pais, presentandose estos para dos perfoctos: -

de 1950 a 1978 y de este ano a 1984. En adicion, se analiza -

18/. Ibid. 
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en terminos generales, 1a distribucion actual del ingreso .. 

2. Per1odo 1950-1978 

De 1950 a 1978, 19/ e1 Producto Interno Bruto (PIB) cre 

cioa tasas satisfactorias, ,siendo el promediopara el per!o 

,do, superior al 5%, guardando correspondencia con laobserva 

da en parses en'v!as de desarrollo (Centroamerica y America 

Latina, que en general crecieron en un 5.4%). 

El PIB por habitante, no obstante laelevada tasa de ere 

cimiento de ,la'poblacion equiva1ente a un 2~9% para el perio~ 

do,se incremento en un total del 71%, pasando de,¢507.oo per 

capita en 1950, ,a ¢807.00 en 1978,0 sea, a una'tasa media a- , 

nual del 1.7%~ 

Durante la primera etapa de 'esteper10do" (1950-1972) ,el 

creeimiento eeonomico sepresento con estabi1idad,aplicando-

se plenamehte 1a 'estrategia del modeloagro-exportador tradi

cional~ al que se agrego el proceso de'int~gracion a partir -

de 1960,' elementos que se tradujeron en una expansion de la -

economla. ,De 1973 a 1978, el crecimiento se da con inestabi

lidad,pero sin afeetar' la tasa de crecimiento de laecoDOmla. 20/ 

En la 'primerci" etapa se dio solidez y fortalecimiento de 

~a ba1anza de pagos, desarrollo de laindustria manufacture-

ra y dinamismo del ,sector agr!co1ai hechos que impu1saronel 

desarrollo del sector servicioso Las variaciones en los fndi 

MIPLAN: "Diagnostico Econ6mico y SOcial. 1978-1983", Primera Parte: 
Aspectos G10ba1es, Direccion Ejecutiva de Planificacion, Mayo de 
1984, pags. 1~108. 

Ibid. 
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ces de precios fueron mfnimas y hubd estabilidad en las ta-

sas de interes y los tipos de cambio •. Ademas, se dieroD e-

fectos positiv~s inducidos por la economfa mundial y el Mer 

cado Comun Centroamericano, que- estimularon la inversion pri 

vada vinculada al sector agro-exportador y manufacturero, -

propiciandose una mayor concentracion de la riqueza. Ani-

vel del sector publico, los beneficios del crecimiento eco-

namico contribuyeron al impulso de una polftica basada en el 

gasto publico. 

En la etapa de crecimiento con inestabilidad (1973-1978), 

concomitante a la economfa mundial, la crisis financiera inter 

nacional, las ·alzas en los precios del petroleo crudo y la a-

celerada inflaci6n mundial; originaron un efecto negativo en 

la economfa., deteriorandoselos terminos de intercambio y la 

balanza de pagosi aSlmismo, surgen presiones inflacionarias y 

un m.ayor endeudamiento publico y externo. A pesar.de .estos -

factores, la tasa media anual del PIB fue de 5.5% a precios -

constantes de 1962. 

En conjufito y para todo el perlodo (1950-1978)·, seprodu 

ce una diversificacion del aparato productiv~, observandose -

que la participacion del sector primario en el PIB baja de un 

42% en 1950 a un 26% en 1978 y se incrementa, fundamentalmen-

te, la del sector secundario; teniendo importancia en el perlo 

do e1 proceso de industrializacion impulsadopor el esquema -

deintegracion. 
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Los cambio's contribuyeron a una diversificacion y am-

pliacion de lasexportaciones e influyeron en la magnitud y 

composicion de las importaciones, originandose una mayor de 

pendencia del comerciointernacional.Simultaneamente, se 

desarrollan fuertes contradicciones al modelo agro-exporta

dor con integraci6n que gener6 nuevos problemas 0 acentu6 .

los existentes, tales como: mayor dependencia y vulnerabili 

dad al exterior; mayor concen~racion de factoresde .la pro~ 

duccion y de la riqueza; disminuci6n del poder del Estado 

frentea los grupos econ6mica y polfticamente dominantesi -

baja capacidad para satisfacer las necesidadesbasicas de -

grandes sectores de poblacion,los c.uales no salieron de su 

pobrezay desnutrici6n, ni se beneficiarondelcrecimiento 

economico, acentuandose el problema de la mala distribuci6n 

yconcentraci6n del ingreso. 

El diagnostico'de la economfa realizado·por el Ministe 

rio de Planificaci6n para el perfodo 1978-1983, muestra la 

estructura y distribucion del ingresoen losanos 1960, 1970 

y 1980, en donde seaprecia la acentuaci.6n del problema en 

los estratos mas pobres;, 'consecuencia de una, mayor concentra 

cion del ingreso. 

El Cuadro No.1 nos muestra la estructura y distribuci6n 

·del ingreso para los aijos 19~O~ 1970 Y 1980; prop6rcionando 

dichos datos en porcentajes. 



CUADRO No.1 

ESTRUcrrJRA Y DISTRIBUCIOO DEL INGRESO 

% Pob1aci6n 

20% mas pebre 

30% bajo rnediana 

30% sobre rrediana 

20% mas rica 

1960, 1970 Y 1980 

(Porcentajes) 

Porcentajes 

1960 1970 

5.5 3.7 

10.5 14.9 

22.6 ·30.6 

61.4 50.8 

. Fuente: MIPLAN: "Diagn6stico Econ6mico y Social, 
1978-84", Mayo de 1984. 

* Principios de 1980. 

1980* 

2.0 

10.0 

22.0 

66.0 

NorA: Los porcentajes de 1960 del doclimento original 
consultado per MIPlJIN se ajustaron a1 100%, co
rrigierrlo e1 error. 
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Lo anterior muestra que en 1960 e1 20% de 1a poblaci6n 

mas pobre apenas captaba e1 5.5% del ingreso, en cambio, e1 

20% 'mas rico 10 hac1.a para e1 61.4% .• 

Para 1980 r este mismo cuadro indj.ca que un 50% de 1a po 

b1aci6n apenas recibfa e1 12% del ingresonaciona1; y en e1 

otro extremo, e1 20% percibfa e1 ~6%, acentuandose 1a dis tan 

cia entre los dos extremos. 

Esta situaci6n, aunada a 1a baja capacidad del sector -

agropecuario en 1ageneraci6n de emp1eo rural, es contribuyen 

te a1 proceso migratorio de 10 rural a 10 urbano, acentuandose 
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las zonas'marginales (Villas Miseria), con sus propias carac 

teristicas ec6n6mico-sociales en cuya poblaci6n pobre se dan 

elevados indices de desempleo y sub-empleo. El proceso de -

urbanizaci6n acelerado, determina nuevas demandas de empleo 

-bienes y servicios":" a las que la economia no ha podido res

ponder, ni satisfacer adecuadamente.·Asi, el pais presenta 

una poblaci6n rural y urbana marginal en condiciones de po-

breza 0 pobreza extrema, deprimidas social y economicamente, 

cuyas familias son presa de ladesnutrici6n y de.otras defi

ciencias, producto de una sub-alimentacion cr6nica y deen-

fermedades. frecuentes, ·cuyos origenes no son de historia re

ciente y esta vinculado al desarrollo econ6mico del pats. 

Los indicadores sociales del periodo analizado en 10 re 

lativo a la'baja satisfacci6n de" las necesidades basicas esen 

ciales, han puesto de manifiesto que los problemas que afecta 

ron a altos porcentajes de la poblaci6n, fueron reflejo de -

una inequitativa distribuci6n del ingreso y de la propiedad, 

que ha contribuido a acentuar la pobreza y la pobreza extre

ma en que se encuentran muchas familias. 

Entre estos indicadores sociales, la alimentacion y nu-

trici6n de la poblacion es un excelente term6metro para evi

denciar la situacion de pobreza de grandes sectores de la po

blaciono Problemas que a pesar del crecimiento favorable de 

la economia no desaparecieron; por el contrario, han persist! 

do y a partir de 1979 se han deteriorado constantemente. 
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Lo anteriormente expuesto evidencia que la estrategia 

del modelo agro-exportador con integraci6n, no pudo satisfa 

cer las necesidades basicas de la mayor parte de la pobla--

cion. El empleo generado fue insuficien·te para una PEA ca-

da vez mayor; no se produjo una explotacion eficiente del -

escaso recur so tierra para la produccionde alimentos basi-

cos, aSl como existio una manifiesta incapacidad para asig-

nar adecuadamente los recursos en funcion del ser humano, ~ 

sujeto y objeto del desarrollo economico y social. del pais. 

3. 
. 2~/ 

Perlodo 1978-1984 ~ 

a) Caracterlsticas Generales: 

Mas recientemente, el contexto economico, en donde si-

gue evolucionando la pobreza., el problema alimentario-nutri 

cional y, en general, la insatisfacci6n ?e las necesidades 

basicas IDfnimas esenciales en altos porcentajes de poblacion, 

10 constituye el perlodo a part:i-r de 1979. Este se caracte

riza por un golpe de estado y una proclama de la Fuerza Arma 

da, que fue base para un nuevo enfoque en la estrategia de -

desarrollo, que toco directamente a los grandes problemas es 

tructurales de la economla y de la sociedad~ 

En 1980 se dictaron pollticas orientadas ala tenencia 

de la. tierra, al comercio exterior"y a 10 financiero, concre 

tandose en la reforma agraria, nacionalizacion de la banca y 

del comercio exterior (caf~,aZacar y algodon). 

21/ Ibid. 
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Durante el perlodo, el conflicto belieo se acentuo sig~ 

nificando grandes costos en 1.0 economico, financiero, social 

y humano. La destruccion del :sistema electrico, transporte, 

infraestructura, telecomunicaciones, vias ferroviarias, agua, 

edificaciones publicas, fabricas, beneficios de caf~, inge--

nios azucareros, viviendas,etc., ha significado enormes per 

didas para la economia; aSl como en la generacionde empleos 

y salarios, equivalente a millones de colones. 

Las reformasemprendidas a partir de 1980, 22/ conside-

radas por el·Gobierno como el eje fundamental de una nueva ~ 

estrategia de desarrollo, perdi6' dinamismo .a causa de facto-

res internos y externos. Entre los primeros se produce una 

organizacion de los sectores afec,tados directamente 0 con te 

mor de ser afectados, los que han presen'tado una fuerte opo-

sicien al proceso. Se ha observado fuga de capi tales y. te~.-

mor ·a realizar inversiones, especialmente en el sectoragrl-

cola {descapitalizacieny baja en los nivelesde produccion). 

Juntamente a loanterior r se produce e1 rompimiento de 

la paz social, ·generandose un conflicto belico que durante el 

perfodo se ha vistoacentuado, ubicando a El Salvador en un ' -.. ' . 

estado de guerra que afecta en 10 econ6micoy humano. Tam--

bien, internamente se die ron fenomenos de caracter natural-

como sismos, temporales y deslaves, que vinieron a acentuar 

las dificultades ocasionadas por:los factores internos yex-

ternos. 

Entre los principales factores externos, que en union a 

22/ Ibid. 
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los internos, han contribuido al deterioro economico y obs

taculizado la estrategia de desarrollo , . estan:- - 23/ 

a)_La~ecesion e inflacion de los pafses industrializa_ 

dos, que ha afectado los terminos de intercambio Yi 

portanto-, la capacidad de· compra de las exportacio 

nes de bienes Y serviciosi 

b) La crisis economica y social que;a£ecta a todos los _ 

pafses del Mercado Comun Centroamericano, producien

dose restricciones en el intercambio, en la moviliza 

cion de productos y en elpago de los saldos comer-

ciales por la aguda escasez de-divisasi 

c) Los incrementos en el precio del petroleo observa-

dos-en 1979, que jUI?-tamente al debilitamiento de la 

_demanda.de los productos de exportacion, redujeron 

la capacidad para adquirir insumos y bienes de capi 

tal. 

d} Las crecientes dificultades en el acceso al financia 

miento externo y la elevaci6n -de las tasas de interes, 

encareciendo la actividad productiva interna y obsta 

culizandoel inicio de proyectos de interes nacionali 

y 

e) El creciente-endeudamiento externo y el altocosto -

del pagodel servicio de la deuda. 

Puede afirmarse que 1984 fue el sexto ano consecutive en 

donde la economfa se ha caracterizado por un nivel sumamente 
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deprimido. cuyos rasgos.sobresalientes han sido la honda cri-

sis econ6mica y la guerra, con su destruccion de vidas y bie 

nes materiales. Argueta Anti'llon, 23/ considera que en esta 

situacion los indicadores econcmicos pierden relevancia no -

solo por su manipulacion, sino porque no expresan en toda su 

dimension el drama quevive el pais. 

Despues que el PIE sufre una fuerte contraccion entre 

1979 Y 1983, la tendencia parece cambiar observandose en 1984 

una leve.recuperacion del 1.5% en terminos reales;24/ en tan 

to, en e1 ingreso nacional permanecio.constante. El percapi. 
25/ . 

ta del producto sufre su sexta caida, - llegando a un nivel 

de\l502.9 (a colones de 1962), similar al que tenfa el pais 

en 19500 

La contracci6n ,de la inversion privada, la fuga de divi-

sas, la emigraci6n de empresarios y profesionales, los danos 

ffsicos a la infraestructura y las progresivas restricciones 

del mercado, han afectado severamente la actividad productiva 

del pafs. 

La formacion r~al de capital fijo ha venido decayendo in 

interrumpidamente desde 1979, disminuyendo.un 73% en los 6 

afios. El capital.privado disminuyo en 1983 en un 73%, deteri,o 

randose su importancia relativa.en e1 PIE, pasando de 13.5% a 

un 5.8% en el mismo periodo. Se.dan inconsistencias entre la 

oferta y la demanda globaleSI~i/ que hacen dudar que tan fiE. 

23/ 

24/ 

25/ 
25/ 

Argueta Antillon, 'Luis: "La Econcm1ade El Salvador en 1984,. Algunos 
Elerrentos de Arllilisis", eri Boletln de Ciencias Econ6rnicas y Sociales, 

. MO VIII, No.1, Enero-Febrero, 1985, UCA. t Sa.n Salvador, 1985. 
CEPAL: "Netas para el Estudio Econ6mico de Am8rica Latina y El cari
be'; . El Salvador, 1984tt, IC/MEX/L.3, Abril de 1985. 
Argueta Antillon, Cp. Cit. 
Ibid. ' 
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me es el crecimiento del producto y la eventual recuperaci6n, 

si la evidencia esta mostrando la cafda constante en- la for-

maci6n de capital fijo. 

L" d ...' 'I' d" d - . d 27/ a ayu a. economlco-ml ltar e Esta os Dnl os,-- ha si-

do significativa en la sustentaci6n de la economfa durante -. 

1984 •. Esta ayuda alcanz6 una cifra record de' \t566.l3millo-:-

nes de'd6lares, habiendo crecido en un 65% respecto a 1983. 

Represent6 alrededor del 55% del gasto total del presupues-

to. CEPAL supone que para 1984, los gastos totales para la 

guerra podrfan haber significado un 5% del PIB. 

Se consideraquelos ajustes a los salarios que se die 

ron en 1984 en el sector publico, en los salarios mfnimos y 

en algunas actividades industriales y comerciales, fueron -

insuficientes para compensar las contracciones previas en -

los ingresos reales. El fndice general de precios al consu 

midor28 / en 1984, varia a 217.3 respecto a 1978. En el ru

bro alimentos, el fndice de precios paso de 94.91 en 1978 a 

219.52: Este proceso inflacionario concomitantemente'al 

congelamiento general de los salarios que duro hasta parte 

del ana 1984, ha afectado significativamente los_ingresos 

reales familiares, incidiendo, pcsiblemente cori severidad, 

en el con sumo de alimentos y en el de otros bienesesencia-

les; y por consiguiente podrfa ser una de las causas que -

27/ Ibid 

28/ Chavez Castro, Naill y Guillermo Perez Rivas: liLa Reforma Agra 
ria como Mecanismo de Redistribucian en El Salvador I Fases I y 
11;1: (1980-1984) II, Tesis para optar al grade de .Licenciatura en 
Econanfa. DCA, 1986. 

* Base 1978. 
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explicarian el deteriorode la situaci6n nutricional que en 

frenta el pafs, aunado a los deficits en la produccion de 

alimentos basicos y a los problemas en su distribucion~ 

El IPC en el rubro de los alimentos fue determinante -

del fndice general de precios al consumidor. Se observe un 

incremento a 1984 en todos los bienes de consumo, reflejo -

del traslado de un buen porcentaje de los mismos al tipo de 

cambio paralelo. 

En el ano de 1984, ocurren ademas,otros fenomenos que 

afectaron el ahastecimiento como fue el cierre de lafron-

tera con Guatemala, cortandose e1 abastecimiento de horta-

lizas y frutas~Se produce tambien acaparamiento y espec,!! 

lacian con la leche en polvo y cqn e1 aceite vegetal. Final 

mente, un fenameno relevante durante el perlodo'de 1979-1980, 

es e1 desplazamiento de cerca de 500,000 salvadorenosde 

sus lugares de origen y de su trabajo .. Esta poblaci6n ha -

requerido de una atenci6n inmediata y " ••• en la medida en 

que la asistencia tiene el doble caracter de oferta y deman 

da, ajenaal mercado formal,. viene a ser un amortiguador a 

la presion de losprecios hacia.la subida" 

b) Papel del Sector Agropecuarioenla Economia. 

En relacion a la actividad economica por sectores, es 

tos presentan un comportamiento simetrico con el crecimien 

to global de laeconomia y su participacian en la estructu 

ra productiva. 

!!if Argueta Antil16n, Op. Cit~ 
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E1 producto del sector agropecuariocontinu6 dec1inan-

do. En 1984 1a dec1inaci6n fue de -0.3%, algo menor que -la 

de 1983 (-2.8%). E1 sector presenta dificultades que 1a 

guerra Ie ha impuesto, especia1mente en e1cultivo de los -

productos tradicionales de exportacion, aunado ·a los bajos 

precios en el mercado internacional. En elperfodo hasta ~ 

198330/ se observo una di·sminuci6n del 35% en el volumen de 

exportaciones de cafe, algod6n, azucar y camar6n. El cafe 

y el a~god6n fueron los rubros mas crfticosi especia1mente 

e1 a1god6n. La principal causa fue la red~cci6n de la su

perficie cultivada. 

En los anos 1982 y 1983 1a producci6n de granos basicos 

fue insuficiente para cubrir la demanda interna, recurrien-

dose a las importaciones en fuertes volumenes para cubrir -

el deficit. En estos productos, las perdidas atribuibles a 

la guerra en 1983, fueron de 57.7 millones de colones, afec 

tando directament.e a los pequefios agricul tores .. Asimismo, -. 

las perdidas en productos de exportaci6n y pecuarios fueron 

de ¢415.millones y ¢104.2 millones, respectivamente . 

. La produccion pecuaria sufri6 una dramatica reduccion. 

En e1 hate. ganadero se observ6 una disminuci6n de mas del -

30% .durante- e1 perfodo 1978~83. Esto produjo una menor dis 

ponibi1idad interna de carnes rojas y de leche Como alimen-

tos para 1a poblaci6n. Al presente, los precios de lacarne 

30/ MAG/OSPA: "Diagn6stico del Sistema Agropecuario 1978-1983~', San 
Salvador, 1984. 
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de res anivel del consumidor, se consideran prohibitivos, -

en los grupos de poblacion de menores 'ingresos., La baja en 

la produccion de leche incidio'en un aumento de la importa-

cion de leche en polvo deshidratada, via donacion, a traves 

de la PL 480, Titulo I, que fue comercializada por el IRA y 

por la empresa privada (12,500 Tm) 0 

, Al sector agropecuario, cuya participacion en el PTB -

ha venido disminuyendo pasando de 26.6% en 1978 a 21.6% en 

1983 31/ (precios corrientes), 10 han afectado, tanto los -

f t ' . t t ' . t 32/ d . ac ores ~n ernos como ex ernos s~gu~en es: - re ucc~ones 

en la produccion y productividad en los principales produc-

tos agropecuarios; la crisi~ interna derivada del conflicto 

socio-politico interno (la guerra, las decisiones de los 

productores deproductos de exportacion, el clima, los des

plazamientos, etc); el periodo de transicion de las refor"

mas implementadas; bajas en las exportaciones de los produc 

tos tradicionales y la caida de los precios de los mismos -

unida al deterioro de los terminos de intercambio; y, la fa 

se recesiva de la economia mundial" juntamente con elproce 

so inflacionario. 

4 • Distribuci6n de'lingreso 

Aunque en El Salvador no existeuna informacion recien 

te 'que actualice el conocimiento sobre la desigual distribu 

cion del i!lgreso Y BU concentracion; as! como de la situa-

31/ Revista del OCR, Enero-Marzo 1985, Publicacion del DepartaIrento 
de, Inves"t:igaciones Economicas, San Sal vader 

Ibid 
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ci6n del empleo, sub-empleo y salarios, se estima, via algu 

nos indicadores, que las de~igualdades han persistido pdr -

largos anos, se agrega a ello la dramatica situaci6n de la 

economia·y· la guerra. Todo 10 anterior, impacta en los in .... 

. gresos familiares '. en la economia de los hogares y en la· sa 

tisfaccion de las necesidades basicas esenciales, especial-

mente de la poblacion rural .y urbana, ·con menores ·ingresos 

del pais. Como resultado, esta compleja situacion se tradu 

ce por manifestaciones politico-so~iales en diferentes for-

mas y medios, presionando fuertemente par lograr mejores 

condiciones de vida y satisfacer decorosamente las necesida 

des basicas esenciales. 

Los factores, tanto internos como externos que han re -

percutido en el cierre de fuentes' de trabajo y en l~ insufi 

cienciadela economia para poder absorber a los desemplea-

dos y a lOs nuevas conti~gentes de la PEA que entran al mer 

cado( son contribuyentes al aumento de la pobreza en el 

pais. Los desplazados (cas~ 10% .de la poblacion del pais 

a 1985), han venido a engrosar al sector .informal y a las 

zonas marginales urbanas yrurales; poblacion que se encuen 

tra en situacion depbbreza sin acceso a bienes de consumo 

esencial, al crgdito, a la tecnologia e incluso a la capa-

citacion, a la saludy otros servicios fundamen~ales para 

el pleno desarrollo del ser humano en 10 social, fisico, -
. . 

intelectual, economico, cultural y salud. 

La medida de la distribucion del ingreso y de su evolu 
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cion en el tiempo, permiten demostrarel grado de su injusta 

distribucion y de fa alta concentracion del ·mismo en una mi

noria de la poblacion. 

El Cuaqro N~ 2, muestra la distribucion del ingreso na-· 

cional para los anos 1976/77 y el ano 1980, segan informacion· 

de las Encuestas de H~gares de Propositos Multiples realiza~ 

das por e1 Ministerio de Planificacion. Acumu1ativamentei 

en 1976/1977, se obperva que en el extremo m~s pobre, ·el 

59.5% de las familias, con menos de ¢300. mensua1es, absor -

bfa e1 25 .Q~%. de los ingresos y en el otro· extremo ·e1 -6.3;% -

de las familias captaba el 29 ..• 0% del ingreso nacional. En 

un nive1 intermedio, en los tramos.de ¢300 a menos ¢1000; re

presentando e1 34.2% de las familias, percibfan el 45.5% del 

ingreso. Para 1980, la situacion de pobreza se agudiza ob -

serv~ndose un aumento re1ativo de familias en el tramc de· in 

gresos menores de ¢~OO( pasando de un 12.5% a un 20.2% y el 

ingreso relativo percibido, desciende de un 2.1% en 1976/77 

a un 1.8% en 1980. En terminos·relativos esto ha signific~ 

do una variaci6n porcentual de 1980 ·respecto a 1976/77, de 

un 61.6% .de .. familiqs con un -14·.3% .en e1 i~greso percibido. 

Por el otro extreme, se incrementa un 65.1% las familias con 

¢l,OOO 0 m~s,de i~gresos y se observa un aumento de 40.7% -

en. 1a captacion de los i~gresos. La comparaci6n de los re-· 

sultadosentre las dos encuestas, esta confirmando una ~gu

dizacion de las familias .en situaci6n de pobreza cri.tica, -

aumentandose 1a qiferencia con el otro extremo. Ademas, en 



Trarros de Ingreso 
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CUADOO N~ 2 

DISTRIBUCION DEL INGRESO 'FAMILIAR 

.1976./ 77 .. 1 9 8.0 ..... . Variaci6n * 
% de Fa % del % de Fa % del N~ de Fa ~nto 

Ingreso Promedio 
por Familia 

!Z 
.mi1ias - .. Ingreso ... milias. ... Ingreso ... mi1ias ~ . Ingresos ... 1976/77 .. . .1980 ... 

TOTAL lob 100 100 . 100 

Menos de 100 12.5 2.1 20.2 1.8 + 61 .• 6 - 14.3 63.1 41.59 

100 - 199 28.5 11.1 16.1 5.2 - 43.5 - 53.2 149.1 149.93 

200 - 299 18.5 11.8 13.0 6.7 - 29.7 - 43.2 244.9 241.82 

300 - 599 24.5 26.6 27.0 24.0 + 10.2 - 9.8 415.6 414.87 

600 - 999 9.7 19.4 13.3 21.5 + 37.1 + 10.8 766.6 756.10 

1,000 Y mas 6.3' 29.0 10.4 40.8 + 65.1 + 40.7 1,769.4 1,824.86 
. . . . . . .. , ... \.,., .. . .. ". 

* 1980 respecto 1976/77 

FUENTE: Ministerio de Planificaci6n, Unidad de Investigaciones Muestra1es. "Algunos resultados de 1a 
Encuesta Nacional de Presupuestos Fami1iares y Ca1cu10 de Coeficientes de E1asticidad-Ingreso 
del Gasto, de los Principa1es Sub-grupos' de Artl.culos Consumidos por las Fami1ias Salvadore -
nasI!, San Salvador I Diciernbre', 1979.' . 

N 
co 
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el tramo de ingre'so inmediato al extremo inferior, ocurre 

una movilidad hacia ese extremo, que en otras palabras ex -

presa que los "pobres se hacen mas pobres". Por otro lado, 

algunas familias de los estratos intermedios, posiblemente, 

han pasado a los estratos de ingresos superiores. 

A pesar de esta pequena mejoria en los nive:J-es inter-

medios, la distribuci6n no equitativa de la riqueza es ma-

nifiesta y el, grado de concentraci6n de la misma se ha acen 

tuado. 

Los coeficientes de Gini calculados para 1976/77 y 

1980, que resultan en 0.47 y 0.52', 33/ respectivamente, de-

muestran una mayor concentraci6n del i!lgreso en 1980. Para 

t - CEPAL '34/ es e ano (' informa que en el area metropolitana 

se alcanz6 un coeficiente de 0.60. 

Algunos autores consideran que el analisis de la dis -

tribuci6n del ingreso,. presenta algunas limi taciones de ti

po metodol.6gico, pudiendo subestimarse'la verdadera dimen -

si6n del problema, al no analizar las fuentes, de los ingre-

33/ La f6rmula ernpleada aparece en el docurrento "MIPIAN, Secci6n de 
Investigaciones Muestrales: \'Muestra de Hogares. Documentqs Pre
limina:res~'. RepUblica de El Salvador, 1918. 

'34/ 

n 
t, (Yi -:.l .+ .Yi).Hi 

G = 1 ~--~~--~--=-
10,000 

en donde: Y. = ingreso acumu1ado hasta el i -esiIro trano de in-
1.' greso, expresado en porcentaje. 

Hi = nlirrero de hogares incluidos en el i-esiIro tram:> 
de ingresoi expresado en porcentaje. " 

CEPAL~ "Satisfacci6n de las Necesidades13&sicas de la Poblaci6n 
del Istnn Centroamericano", 1983. 
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sos y la ocupaci6n de las personas. Al respecto, algunas 

de esas limitaciones podrfan ser superadas, en parte,si -

la distribuci6n del ingreso se cruzara con la informaci6n 
, , 

obtenida a traves de otros m6dulos de la Encuesta de Hoga-

res de Prop6sitos,Multiples. 

De acuerdo a las cifras de CEPAL para 1970 y 1980~ la' 

estructura de la distribuci6n del ingreso presentaba las ca 

racterfsticas s~guientes: 

'CUADRON~ 3 

ESTRUCTURA'DE IADISTRIBUCIONDEL INGRESO 

'EN EL SALVADOR 

Ailos 1970 y 1980 (Porcentajes) 

....... 

,Poblaci6n , ,1970 ,1980 

20% mas pobre 3.7 2.0 

30% bajo rnediana 14.9 10.0 

30% sobre mediana 30.6 22.0 

20% mas rico 50.8 66.0 

FUENTE: CE;PAL: "Notas sobre laEvaluaci6n del Desarro
llo Social del Istmo Centroamericano basta -
1980", Sept. 1982. 

Esto confirma 10 que se ha venido diciendo. En el Cua 

dro se aprecia que el 50% ,de la poblaci6n pobre en 1980 par 

ticipaba en el ingresonaclonal con el12%, en cambia el -

20% mas rico de poblaci6n se apropiaba del 66%. Comparati 

vamente a 1970, la falta de equidady el aumento en el gra 

do de concentraci6n del i~greso, son evidentes. 
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Los datos del Cuadro N~ 2 se presentan en 1a Curva de -

Lorenz, mostrando 1a estructura y concentraci6n de 1a distri 

buci6n del ingreso 1976/77 Y 1980,· tanto para e1 pais, como 

por residencia urbana y rural. (Grafico N? 1).' 

En e1 Cuadro N~ 4 a continuaci6n, s'egun e1 Centro Uni

versitario de Documentaci6ne'Informaci6n (CUDI/UCA),35/ 

los grandes capita1istas, quienes en 1981 representaban me-

nos del 0.5% del total de propietarios de 10smedios de pr£ 

ducci6n, captaron e1 62.8% del ingreso total de ese sector • 

. '. "CUADRO N ~ 4 

EL "sALVAOOR~INGRESOSANUALESDELOSCAPIT1:\'LISTASCLASIFI

cAooSSEGUNTAMANO~1981 

(Precios corrientes) 

. Capitalistas % percibi- Per-capita 
Tamafio do del In- (Colones) 

. Ni3mero .. s, greso .. .. 0 

Pequefios 26,406 97.8 12.9 19,287 

Med1anos 475 1.8 24.3 2,028,631 

Grandes .. . . . . . . . . .119 . ... 0.4. . ..... 62.8 .20,911,.764 

TOTAL . .. 27,000. .100.0. 10O~O 141,985 

FUEN'IE: CUDI. La Econorna Sa1vadorefia, 1981-1982.UCA. El Salvador, 
1982. Tabla N~ 4, pag. 106 • 

. E1 CUDI estim6 ;que e1. gran capital se apropi6 del 35% 

del ingreso naciona1 en 1981, y sus ingresos per-capita 

35/ cunI: La Ecbnorna Sa1vadorefia 1981-1982. Universidad Centro 
americana Jose SiIre6n Canas (DCA). E1 Salvador. 1982. Tablas 
N~ 3 Y N~ 4. pags~ 104 y; 106. 
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GRAFICO-- No I 
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fueron mil veces mas altos que el,de los pequefios propieta-

rios y superan en mas de 6,700 al de los trabajadores.(Ver 

Anexo 1). 

Es en las familias de menores ingresds urbanos y rura-

les en donde se encuentran los lndices mas bajos de alfabe-

tismo, salud y los mas altos, grados de desnutricion y sub-

alimentacion cronicaj'asi como,insuficiencia ,de una vivien 

da decorosa, suministro' de agua y otros servicios basicos 

al bienestar de los salvadorefios. 

Aplicando la, canasta basica de alimentos para'identifi 
, -

,car a 'las familias en esa situaciop de' pobreza y extrema p,2, 

breza( 'nos encontramos ante una situacion que adquiere 'm~g-

nitudes verdaderamente alarmantes y dramaticas. Los Cua -

dros N~ 5' Y N~ 6, reflejan 10 expresado. 

En el Cuadro, N~ 5, se tien'e un estimado para 1985" en 

donde un 29.1% ,de familias urbanas y un 66.8% rurales i pre-

sentan niveles medios de ingresos insuficientespara cubrir 
\ ' 

el costo de una canasta basica minima de alimentos, calcula 

da para cada una de las areas, la cual es utilizada como 

linea divisoria para identificar las, familias que se encuen 

tran en una condicion de pobreza extrema. 

En e'l Cuadro N~' 6 se presenta el porcentaje total de .... 

familias ensituacion de extrema pobreza, quienes no l~gran 

satisfacer sus necesidades basicas esenciales, entre elIas, 

laalimentacion. Las cifras indican la magnitud dela po 

breza en el area urbana con un 60.7% y en la rural con e1 

B1BLIOTECA CENTRAL 
UN'VERSIOl\O DE EL SALVADOR 



CUADOO N~ 5 

EL SALVAOOR. INCIDENCIA DE IA POBREZA, URBANA, RURAL Y 

NACIONAL. 1985 

URBANAS RURALES 
POOMEDIO 
NACIONAL 

ESTRA'ID Ingre- % Ingre- % Ingre- % 
so Farni- so Farni- so Farni-

f,t 1/ 1ia IZ1! 1ia IZ 1/ 1ia 

[Extrema Pobreza 2/ 150 29.1 145 66.8 148 49.3 

Pobreza 2/ 420 31.6 410 23.0 415 27.0 

Media 2/ 760 19.9 750 7.5 755 ·13.3 

Alta 5,250 19.4 2,550 2.1 3,900 10.4 

Costo/mes/Canasta 
de alil-nentos fami ¢438. IZ 212.40 3/ IZ 380.70 . liar (Precios Co-
rrientes 1985) 

FUENTE: MIPIJ'>..N. Encuesta de Hogares de Prop6si tos Multiples. 
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-Cuadra: Costo de las Canastas Basicas de· Alirrentos Naciona1, 
Urbana y Rural, 1985, de esta tesis. 

1/ 
2/ 

Colones de 1985 

Agrupacion en base a 1a comparacion de los ingresospor estra- . 
·tos de 1a Encuesta de Hogares 1980 con e1 cos to de las respecti
vas canastas urbana, rUral y naciona1. 

En e1 costo de 1a canasta se ha deducido e1 autoconsumo de malZ 
y frijo1. 

.. 'CUADRO 'N~ '6 

PO:RCll,,~ 'DE FAMILIAS EN EXTREMAPOBREZAYPOBREZA~ 1985 

ESTRATO URBANA 

ExtreL'lla Pobreza 29.1 

.Pobreza ....... 31.6 

.. TOTAL . 60.7' 

RURAL 

% 

66.8 49.3 

23.0 . . . 27.0 

PAIS 

N~ Farni1ias 

415,192 

277,387 

89.8 76.3. 642.579 

FUENTE: Cuadra N~ 5 de esta tesis. 
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89.8%, 10'cual hace un total para el pals de 76.3%, repre -

sentando 642 •. 579 'familias marginadas de los beneficios deri 

vados del desarrollo ecanomico social. Si se compara. esta 

ultima cifra con 10 encontrado por CEPAL para 1980 (68.1%), 

·la pobreza se ha incrementado en 8.2% como reflejo de 10 ~ 

que viene sucediendo en El Salvador en el orden economico, 

social y del conflicto belico interno. Estas cifras pueden 

. considerarse co~gruentes con el increment? del desempleo, -

del subempleo( de la creciente desnutricion y de los defi -

cit alimentarios. 

En estos analisis hay que'tener presente, que si bien 

se han dado en. 1984 y 1986 incrementos en. los salarios, es-

tas medidas diflcilmen.te afectan a' los desemple.ados 0 subem 

pleados cuyos niveles entre ambos· sobrepasan el 70%. 

La crisis que sufre la economla como consecuencia de 

los factores internos y externos,' aSl como lao guerra con -

sus. grandes estr?-gos econ6micos, sociales' y humanos, con -

tribuyen a la insa,tisfacci6n·de las necesidades basicas 

esenciales de las grandes mayor:i.as, deprimiendo aun mas 

las condiciones de vida de la poblacfon • 

. Son indicadores de esta si tuacion las condiciones de 

salud y las bajas coberturas en la presentacion de estos -

servicios; las cifras· de anal'fabetismo; la desnutrici6n 

afectando a los pobres y entre estos a los. grupos de popl~ 

cion mas vulnerablesi. las:deficiencias habitacionales y 

otros •. 
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a. Poblaeion 

Durante e1 perlodo 1980-1985, anos de la situacion be-

Iiea que viene viviendo El Salvador, la poblacion creci6 a 

una baja tasa relativa de 0.894% acumulativo anual, 36/ en __ 

la que han incidido factores comolasfuertes migraciones 

alexterior y la apreciable perdida de vidas humanas que. -' 

han aumentado la tasa de mortalidad del pals. 

Al ho haberse podido'realizar e1 ultimo censo, las 

proyecciones de poblacion sebasan en hipotesis y escena -

rios que toman en cuenta 10 anterior y la tasa de natali -

dad., Bajo estos supuestos las proyecciones de poblacion -

indican que de 4.5 millones de habitantes en 1980, se pasa 

r~ a los 5.3 millones en 1990 y a 7.0 mil10nes en el ano -

2{OOO.37/ Los menores de 15 anos en 1985 representaron el 

4.8%, constituyendo una poblacion dependiente del grupo de 

edad de 15-64 .anos; a quienes se les debe proporcionar los 

bienes y servicios indispensables para su desarrollo nor 

mal ( entre los que los. alimentos de su dieta b~sica,. son -

de vital importancia.Igual sucede can las personas de 

mas de 65 afios. Dentro de los grupos de poblaci6n, tambien 

tienen impOrtancia.las embarazadas y las madres lactantes, 

36/ .. ' MIPLAN, Depar"tal:rento de Poblacion! lI;Escenario A. Alternativa 2. 

. 37/ 

DatOs Preliminares", San Salvador • 

Estas proyecciones parten en el Plan Nacional de Alirnentaci6ny 
Nutricion de una r=0.894%'para e1 perlodo 1980-84; de una r =:= 
2.48% para 1985 al 2,OOOi y se basan en la hip6tesis 2; Alter
mitiva A, for:mulada por el Departarrento de Poblacion del 
MIPLAN. 1984. 
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por ser g~upos que dado su estado fisiologico demandan aten

cion de salud materno ,infantily cuyas necesidades alimenta 

rio-nutricionales s'e encuentran incrementadas. 

~n 1980, la poblacion economicamente activa (PEA) 'repr~ 

sento el 35% del total~ 38/ 

En las proyecciones de poblacion urbana y rural, se ob-

~erva una disminucion paula tina de la poblacion rural y un -

incremento en la urbana, denotando un proceso ~igratorio del 

campo hacia las ciudades. De ,1980 la poblacion urbana (41..9%) 
, '39/ 

pasara a 50.2% ,en 1990. --

Al crecer la poblacion', los requerimientos, globales ali 

mehtarios aumentan;' y si el aparato productiv~ no responde -

a esasnecesidades y no se,mejorara el acceso a los mismos, 

los deficit alimentarios se deterioran en mayor cuant!a. 

Algunas fuentes independientes estimar,on e1 desempleo -
, ' , '40/ 

abierto en 39%, Y el subempleo en 80%' ,para 1983. - Otras-

fuentes, ,cqnsideran que e1 desempleo ha pasado de un 5.2% 
, 41/ 

en 1975 a una ci,fra cercana al 40% de la PEA en 1984 .~Es-

ta cifra, sumada al subempleo estar!a ll~gando a un desem' 

pleo total equivalente ados tercios de la PEA. Cifra'que 

~/ CONAN/MIPI...AN: ' "Diagnostico AliInentario Nutricional de El Sal va
ooru , Volumen I, '1983. 

,SECONAN: "Plan Nacional de Alimentacioo y Nutricion. 1985-1989 
y Estrategias de Largo Plazo, Pag. 43, cuadra N~ 1. 

M:>ntes, Segundo~ "Hainbre a causa del ArmaIrentisrro". ECA 429-430, 
Julio-Agosto,. 1984. San ~alvador" El Salvador. 

SECON2\N! Op. Cit., J?cig. 54 
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es compatible con los porcentajes q.e poblaci6n en pobreza y 

pobreza extrema existenteen el pals. Si a esto se agrega 

la poblaci6ndesplazada, quesegun cifras oficialesascien-

de a cerc-a de.500,OOO personas, el problema se ha' profundi-

zado mucho mas a 1985. 

Tomando en cuenta que de esa poblaci6n desplazada~ el· 

87% son poblaci6n rural y que 46% son de la PEA. ~/ este 

desplazamiento ha afectado la producci6n, especialmentela 

de alimentosbasicos. 

Los niveles de salud de la poblaci6n son bajos, presen 

tando El Salvador, las caracterlsticas propias de los pal-

ses subdesarrollados, agravados por la situaci6n particular 

del pals. La mortalidad infantil, 71 p~r mil entre 1980-85, 

ha descendido pero permaneciendo siempre alta comparati,va -

'43/ ' 
mente a los pafses desarrollados. - Entre las principales 

causas de mueite( sin incluir la violencia, siguen ocupando 

un l~gar importante las enfermedades infecciosas y parasita 

rias( siendo algunas prevenibles a traves del· saneamiento -

basicoy las inmunizaciones. La morbilidad presentacarac-

terlsticas similares. 

La desnutrici6n continua afectando a los grupos mas 

vulnerables, problema que se agrava a medida que se ha ido 

deteriorando la economla salvadorefia, en especial en las -

areas rurales y urbanas marginales. El Ministerio de Salud 

42/ Ibid 

43/ CEPAL! Anuario Estadlstico de Am2rica Latina, 1983. vag. 94. 



39 

reporta que para 1983,44/la prevalencia en porcentaje de -

desnutrici6n en la consulta externa del menor de5 anos 

fue d~ casi 55%, pero solamente a nivel del nino proceden-

te del area rural de 1 a 4 aiios de edad, el porcentaje as-

cendi6 al 70.4%. Apenas 30 ninos de cada 100 atendidos te 

nlan una condici6n nut,ricional normal. Otras fuen·tes sena 

Ian como las zonas mas deterioradas por el hambre y la de~ 

nutrici6n( los departamentos ubicados en la zona paracen -
. . '45/ 

tral y oriental del pals. --

El analfabetismo, cuya cifra es .superior al 30%, 46/ 

es otro indicador de las precarias condiciones de vida de 

la poblaci6n. El analfabetismo·es mas elevado en los jor

naleros ~grlcolas '(60% ~ ma~) • 

Las condiciones de la vivienda, en las que. se estima 

que mas del 70% .presentan caracteristicas de hacinamiento, 

debido al deficit habitacional,'4 7 / en las que hacen fal ta 

los servicios mi.nimos de ~gua potable y disposici6n de de

sechos s6lidos, afe6tan los niveles de salud y son, otro -, 

contribuyente a la desnutrici6n en los, grupos de poblaci6n 

pobre.· 

Ministerio de Salud FUblica y Asistencia Social. Deparl:aIrento -
Estadlstica de Salud. "Cifras de Vigilancia Nutricional (provi
sionales) , ,1983". 

CONAN/MIPLAN, Op Cit. 

Ministerio de Educaci6n 

CONAN/MIPLAN, Op. Cit. 
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6. La Urbanizaciori en el Problema AlimentarioNutricional 

Numerosos autores y organismos internacionales, recono-

cen que el acelerado proceso de. urbanizacion, sin que los - --

I 

parses est~n preparad6s par~ hacerle frente, significa una -' 

.agudizacion de los grandes desajustes en las condicione~ de 

vida de la poblacion.pobre urbana. El sistema economico de-

be garantizar una adecua4a atencion a estas zonas, cuyos prin 

cipal~s alimentos son producidos en el Area rural por peque-

nos y medianos agricultores. 

Para la d~cada de los setenta, se comprobaba que el cre 

cimiento economico no se traducla en un mayor bienestarde -

li poblacion. La poblaci6nen cond~ciones de pobreza y po -

breza crltica, no ha contado con los ingresos suficientes pa 

ra cubrir el costa de una '''Canasta BAsica de Alimentos" y 

casi todos los indicadores sociales demuestran una situacion 

de marginalidad en la poblaci6n rural y urbana. La baja par. 

ticipaci6n de la poblaci6n pobre rural en la captacion del -

i~greso_ generado en el sector agrop~cuario, las altas tasas 

de'desempleo rural permanente, la subutilizacion de lamano 

de obra, los problemas de tenencia de tierra; y mAs recien~ 

temente la guerra,ocasionando grandes desplazamientos huma

nos, son factores que est&n incidiendoen la migraci6n del 

campo hacia los, grandes centr~s urbanos del pals, especial

mente San Salvador, acentu&ndose la proliferacion de las zo 

nas marginales y la indigencia. 
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El Plan de Alimentacion y Nutrici6n,48/ hace senala .... 

mientos al respecto. Dentro del perlodo de la crisis 1978-

1983, la Region Paracentral redujo su poblacion en 70 mil -

personas y la Oriental en mas de 115 mil. La migracion se 

ha dado tanto hacia 10 rural como a 10 urbano. En los ul-

timos anos, se observa migraciones de 10 urbano de otras -

regiones a 10' urbano de la Region Metropolitana.-, especial

mente a la Capital. En anos 'anteriores a la crisis, ya se 

identificaba uri, incremento de la poblacion urbana del pals, 

de manera que segun las proyecciones ,de poblacion, El Sal-

vador estarla pasando de un 41.9% de poblacion urbana en -

1980 a un 50.2% en 1990~ 

El proceso de urbanizacion qonstituye incrementos del 

sector informal, aSl como en la demanda por iuentes de 'tra 

bajo que absorban la fuerza de,trabajo,que emigra; deman -

dandoademas mejores condiciones de saneamiento, mejor co

bertura de ,los servicios de salud, nuevas aulas y otrosseE 

vicios. Desde el punto de, vista de la alimentaci6n, y sien 

do que la poblaci6n que emigra, fundamentalmente, es pobre, 

la disponibilidadde alimEmtos debecubrir esa necesidad. 

Igualmente, esta poblaci6n, va adquiriendo nuevos habitos 

alimentarios y en al'guna medida la dieta se va diversifican 

do con otros alimentos, entre los que se incluyen los pro -

ductos procesados (enlatados, envasados, embutidos, etc), -

que posiblemente tienen un efecto encarecedor de la canasta 

~/ SFCONAN, Op. Cit, 'Cuadro N°.4, P(ig. 45 . 8!BLlOTECA CENTRAL 
\I N·V '" 'i' ')", f} D ~ ____ c EL SALV"DO~ 
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familiar y algun efecto en la expansion de las agroindus -

trias alimenticias. 

'Normalmente la pob1aci6n de bajos ingresos en los cen

tros urbanos, se ubica en las zonas perifericas de las ciu 

dades, lotes baldlos, quebradas Y,otras areas, determinando 

necesidades poblacionales que constituyen elementos que de-' 

,ben ser tornados encuenta para el, abastecimientode alimen

tos a los centr~s urbanos. Los bajos ingresos y los h&bi -

tos de compra al "centavo" diario, constituye otro elemento 

encarecedor de la canasta dealimentos en la poblaci6n pobre 

urbana/ acentuandose el problema alimentario en estos secto~ 

res marginales. 

La urbanizacion tiene pues,fuertes implicaciones poll

ticas, economicas y social"es para el pais, especialmente 

cuando la marginalidad se ha vista incrementada. 

Para finalizar, no es erroneo afirmar que la condicion 

desubalimentacion cr6nica y desnutrici6n que afecta a gra.!:. 

des sectores de la poblacion, esta enfunci6n de los bajos 

nive1es de .ingreso de la misma, interaCtuando factores eco

n6micos y otros de tipo social, como la produccion de ali'

mentos, ,la educaci6n, la comercializaci6n, e1 nivel. de sa -

Iud ysaneamiento, que inciden en la disponibilidad y el -

con'sunio de los alimentos i y, ensuadecuado aprovechamien

tea nivel del cuerpo humano.' Logicamente siendo la ali -

Jr.entaci6n y nutrici6n una' de l'as necesidades basicas y vi

tales del ser humano, resulta casi imposible buscar su ex

plica~i6n como una conse'cuencia exclusiva de factores emi-



-- .~'";-

43 

nentemente soci'ales, cuando su ·existencia es causa misma -

del subdesarrollo econ6mico-social. Es en la evoluci6n de . , 

la economia, ante los modelos estrategicos de desarrollo -

aplicados en·el pasado y.en la coyuntura actual que se ha 

contribuido a acentuar las grandes diferencias, acrecent~n 

dose relativa y absolutamente la poblaci6n pobre, ·subali -

mentada y desnutrida. 



SEGUNDAPARTE 

CONCEPTOS NECESARIOS 

Para los propositos posteriores de esta- tesis, se con-

sidera importante introducir ciertos ccnceptos que aclaren 

terminos I enfoques y me-todologias que seran utilizados en -

la misma, en algunos de los cuales se combinan instrumentos 

de la planificacion alimentaria con el instrumental economi 

co, indispensables para el estudio del problema en el tiem-

po y el espacio. 

A. ALIMENTACION, NUTRICION, ALIMENTO, DIETA Y NUTRIENTE 

1. A1imentacion 

Este concepto abarca el que, como, cuando, donde y pa - ,. 

ra quien, comprendiendo las fases gue van desde las decisio 

nes de politica para' la poduccion de alimentos hasta' el mo

ment6 en que ~stos son llevados al hogar y preparados para 

su consumo (ingesta alimenticia). 

Se puede considerar que la lla1imentaci6n" 'comprende a 

todo e1 sistema alimentario de un'pais, el cual involucra 

laprodudcion nacional de alimentos; su distribucion y co-

mercializacion, las importaciones y exportaciones;. la agro-

industria alimentari.a y 'el consumo de alimentos ;vinculados 

a la capacidad de compra de alimentos~ ya sean estos·basi-

cos para la dieta popular 0 de caracter global en una canas 

ta de consumo. El termino tambien se liga a 10 relativo al 

44 
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empleo , ingreso y precios~ 

2. NUtrici6n 

Es la re"sultante del con"sumo: (ingesta) de los alimen-

tos de una dieta, sea esta equilibrada 0 no a los requeri

mientos 0 necesidades nutricionales bio16gicas del indivi

duo~ Se conceptl1a como" un proceso biologico por medio del 

cual el organismo transporta, transforma y aprovecha a ni-

vel celular la energla y los nutrientes contenidos" en los 

"alimentos con"suIriidos. "Comprende las "etapas de masticacion I 
~,. .~ _.' f ~,' 

t/1-I"t~~ . ~, ... ~ ,\0..; 

tragado de alimentbs, digestion, absorcion intestinal, meta 

bolismo y eliminacion" de "sustancias de desecho. 

Resul tante del con sumo de"" una dieta equl.librada en un 

organismo normal, es" una condici6n nutricional ade"cuada. 

Lo contrario determina problemas por exceso 0 deficit de In 

" dole nutricional en el indiviquo y la "sumatoria de los mis-

mos, es expresi6n de la mayor 0 menor gravedad con que se -

puede estar afectando"a la poblacion de" uri pals. 49/ 

3. Alimento 

Producto obtenido de la naturaieza 0 transformado ""por 

e1 hombre, el eual esta compuesto por energla y nutrientes. 

El contenido en estes elementos Ie da al alimento caracte-

rlsticas particulares, por ejemplo: alimentos energeticos 

ricos en carbohidratos simples a complejos como a"zl1car I 

49/ Valverde, v.rCtor~ et" al: "Aliln:mtaci~n Y"Nutrici~I!". Definici6n" 
de t&minos y ••• 
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miel, pan, malz, frijol; alimento's ricos en protelnas ani-

males como leche, carne y otrosi alimentos fue;n.tes de vita 
f· 

minas Y,minerales como son las verduras Y frutas; etc. La 

composicion gulmica de los alimentos permite clasificarlos' 

segun lafuncion principal que tienen a nivel del cuerpo'hu 

mana: formadores de tejidos; productores de energiai fuen -

tes de vitaminas y minerales. 

4. Dieta 

El conjurito de alimentos que se consumen, sea como ex-

presion de uri patron ~ultural alimentario 0 planificada pa-

ra 'diferentesfines por expertos en la materia/conforman -

una dieta, la que ~uede estar ade~uada 0 inadecuada a los -

requerimientos caloricos y neces~dades nutricionales del 

individuo, a su condicion fisiol6gica, trabajoo patologia 

(enferme::dad) . 

A nivel de la poblacion, el concepto IIdieta ll tiene un 

significadocuI'tural diferente, expresandose con ella, en 

la mayoria de los casos,: una restricci6n de alimentos ante 

determinadas condiciones como enfer~edad, embarazoy lac -

tancia •.. Ejemplo, la dieta durante las diarreas I representa 

unasupresi6n total'o'parcial de alimentos segun t~ngan una 

connotacion de helados 0 calientes', acidos, etc. 

5. Nutriente 0 Nutrimento 

Enel glosario de la "Fisiologia de la Alimentacion de 

Wilson y,Otros", se definen los nutrientes como aquellas -
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sustancias que "nutren". En uri conceptomas amplio, se con 

sider an como la materia prima indispensable para: el creci-

miento y reparacion de tejidos; el aporte energetico para -

'cualquier trabajo fls~co; las funciones de los organos y te 

jidosi y la energla necesaria' para mantener la temperatura 

corporal del individuo a' un nivel normal. Son llutrientes, 

los carbohid~atos, las proteinas, las grasas, las vitaminas 

Y los minerales. 

Proporcionan energlalos carbohidratos, proteinas y -

grasasi forman tejidos las protelnas y algurios minerales; 

y, regulan funciones en el organismo yayudan a la' utiliza

cion de otros nutrientes las vitaminas ylos minerales. 50/ 

Una combinaciori inadecuada de alimentos, significa' un 

deficit 0 exceso en el con'sumo de algunos de los nutrientes. 

AS1, dietas con alto contenido de grasa,s animales represen-, 

tan uri exceso en el consumo de colestero1; dietas con conte 

nido bajo de alimentos de alta densidad energetica llevan a 

un consumo deficiente de calorias. Lo mismo 'sucede con los 

demas nutrientes. 

B. 51/ '52/ MALNU'rRICION - , 

Es un estado determinado pOA exceso odeficiencia de 

uno 0 mas nutrientes a nivel del ser, v1~o. 'En esta situa-

50/ 

51/ 

52/ 

Burton, Benja:minT: "NutricionHurnana ll ,OPS/CMS, 1966, page 241 

Ibid 

Osegueda, Olga Tatiana: ~ "Problematica de la Alimentaci6n y Nutri
cion en El Salvador. Aspectos EcbnCmicos y Sociales", Materiales 
del Seminario sabre Alimentacion y Nutricion, CONAN/MIPLAN,1982 
page 46. 
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cion se da una imperfecta capacida,d funcional y problemas 

en la·integridad de las estructuras corporares y/o del de...,. 

sarrollo, debidas a diferencias entre el aporte de nutrien 

tes esenciales proporcionados por los. alimentos con.sumidos 

y la demanda bio16gica para cada uno de los mismos en los 

tejidos corporales. 

La malnutrici6n por exceso ypor ~eficiencias especffi 

cas 0 multiples, pueden ser descubiertas a traves: de exa-

menes medicos (signos y sintomas clfnicos); analisis·bio -

qufmicos i y, antropometria (med.idas corporales como peso I 
. -

talla, etc~). 

1. Problemas por exceso 

Normalmente se debe a· unsuperavit de la ingesta 0 con 

sumo de uno 0 mas nutrientes sobre la demanda. En este ca-

so se encuentran problemas de obesidad, los cuales pueden -

conducir a enfermedades de tipo degenerativo como la diabe-

tes y enfermedades cardiovasculares. 

2. Problemas por deficit 

En nuestro medio, fundame~talmente la malnutrici6n por 

deficit de uno 0 varios nutrientes, es producto de una die-

ta in·suficiente ,en cantidad y calidad nutritiva. Entre los 

principales. problemas s~ ubica a la desnutrici6n proteico

ca16rica y a las deficiencias especificas como la avitami-

nosis A, anemias nutricionales, bocio endemico, deficiencia 

de riboflavina: (B2) y otras. 
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Algunos casos individuales pueden ser producidos por 

desajustes organicos a nivel de intestinos, higado, pan -

creas, etc. En general, las enfermedades infecciosas, di~ 

rreicas y parasitarias frecuentes en poblaciones pobres, -

pueden conducir a estados de desnutricion 0 a ciertas defi 

ciencias especificas de nutrientes. Ej.uri parasitismo pue 

de llevar a una anemia nutriciorial; diarreas fre'cuentes con 

ducen a una desnutrici6n. 

En pa:ises como El Salvador, la ·desn:utrici6n proteico 

calorica, conocida mas recientemente como malnutricion pro,:," 

teico-energetica (MPE), tienesus' Causas en factores socio-

economicos, que seran objeto del analisis en la presentete 

sis. 

C. OFERTA INTERNA DE ALIMENTOSPARA CONSUMOBUMANO(DISPO-

NIBILIDAD) 

Existen dif~rencias entre el teimin6 "ofert~ global"'-

de un alimento,tal'como se utiliza en la planificaci6n agri 

cola y econ6mica con el termino de "disponihilidad u oferta 

interna de un alimentol! para fines exclusivos de alimenta 

cion humana'~ empleado en la planificacion alimentaria. 

Se entiende como oferta global, la oferta de bienes y 

servicios tanto,nacionales como de origen extranjero ysu 

. ., . d ',53/ ecuaClon se expresa a partlr e:-

53/ Argueta Antillon, Jose Luis : "Manual de Contabilidad Social". 
v. preliminar, Trabajo de Tesis, Universidad de E1 Salvador, 
Febrero 1967. 
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1) PGB = C + I + E - M 

.2t PGB + M = C + I + E, de 'donde C + I +.E = DG, y 

3) OG = PGB + M 

A partir de (2) se obtiene el concepto deoferta in

terna, la 'cual unicamente incluye la oferta de bienes y -

servicios ofrecidos en el territorio nacional, e~presando 

se en la ecuaci6n: 

4} 01 = PGB - E + M , por 10 que 

D1 = C + I 

Siendo la oferta interna i~ual a la di~ponibilidad -

interna (BD), ~sta esta dada por: 

5) BD = or = PGB + M - E, en donde M - E = saldo fi

,sico externo (SE) ,por tanto BD = PGB + SE, de ma

nera que la disponibilidad interna esta dada por -

Ips bienes y servicios finales destinados al consu 

mo y a la inversi6n. 

En la planificaci6n agricola, la oferta global para un 

determinado alimento se calcula' utilizando la ecuacion (5) 

i~cluyendo otros elementos: 

1) OG = P + M - E ~ P ± s 

en donde: P = producci6n 

M = importaciones 

E = exportaciones 

p = p~rdidas postcosecha 

s = variaci6n de stock 0 de existencias 
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Sin .embargo, 10 usual 0 la tendencia es reducirla -

.", 54/ ecuaClon a: _. 

2) OG =.p + M por estar consideradas las exportacio-

nes por el lade de la dernanda (DG = C + I + E) y -

las deducciones por p~rdidas postcosecha y las va-

riaciones de stock son consideradas posteriorrnente 

al calculo de ·la oferta global. 

Desde el punta de la planificacion alirnentaria, el -

calculo de la.oferta interna 0 disponibilidad para consumo 

humane alimenticio, esta dado par la ecuacion: 

·3) DR = P + M - E - P - 0 + S, en donde los elementos 

son los mismos de la ecuacion N°. I, excepto que se 

agrega "0" que representa "otros usos" a los que -

puede ser destinado el alimento, tales como semi -

llas, forrajes, usa industrial distinto de la ali

mentacion humana , etc. Esta ecuacion (3) se dife-

rencia de la ecuacion primera (1) en que.su resulta 

do final es representativo de la disponibilidad del 

alimento destinada exclusivamente a la alimentacion 

de la poblacion, excluido cualquier usa 0 destino -
- -

que no sea can ese fin. 

La disponibilidad de un alimenta, calculada mediante 

esta ecuacion (3)~ es mas confiable para el analisis del -

54/ Del Canto I..aJ:Jarca,Juan: "La planificaci6n de la Alimmtacion y 
Nutrici6n", Materiales del &=>....rninario sobre Al.imentacion y Nutri
cion, Parte IV. CONAN/MIPLAN, Apffidice. El Salvador, 1982, pags. 
66/68. -
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deficit 0 delsuperavit gue pudiera existir, al comparar su 
- -

disponibilidad con el requerimiento de la poblacioni y, ·evi-. 

denc~a con mas realismo la situacion alimentaria de un pafs. 

Si se utilizara la ecuacion primera (1) para los fines de -

la planificacion alimentaria, probablemente se deformarfa -

en cierta medida esa realidad. Este-elemento es importante 

de tomarlo en cuenta, porque_se pueden dar ihterpretaciones 

erroneas al desconocer que sus_diferencias se deben a cues~ 

tiones puramente metodologicas. 

D. HOJA DE BALANCE ALIMENTARIO 

La Hoja de Balance de Alimentos es un instrumento utili 

zado en laplanificaci6n alimentaria, que recoge informacion 

producto por producto, analizandolo conforme a las distintas 

variables que entran en la ecuacion ya mencionada para cal-

cular la disponlbilidad destinadaal consumo humano. 

Por su naturaleza y por los usos gue se dan a las ho ~ 

jas de balance alimentario, ~u elaboraci6n reguiere de una 

metodologfa cuidadosa, para determinar 10 mas confiablemen-

te posible en primer lugar, las distintas variables que en-

tran-en ju~go; y, en segundo lugar, la identificaci6n y 

aplicacionde factores de conversion, necesarios para los 

calculos de perdidas postcosechai desperdiciosi transforma-

ciones de un producto a otro final, elaborado industrialmen 

te; aSl como otros coeficientes indispensables. Posiblemen 

te, si uri pafs no cuenta con uno 0 mas de estos f~ctores, -

tendrfa' gue recuirir a los que estan probados y utiiizados 



53 

por la FAO; 0 bien, elaborarlos en base a estudios especifi 

cos. 55 / 

Como instrumento de la planificaci6n sirvepara anali-

zar la situaci6n alimentaria ya sea de' un pals, de varios 0 

del mundo. Su metoda es bastante uniforme, contribuyendo -

a un mejor grado de comparabilidad en 10 relative al abaste 

cimiento de alimentos para la pob1aci6no 

Reca1de,56/ atribuye a las hojas de balance lidos obje 

tivos", que ~ueden ser interpretados aSl: 

Demostrar para un pals, eua1 es 1a cantidad de a1imen-

tos disponibles para consumo humano, tanto en clase y 

ca1idad como en contenido de nutrientes. El consumo -

real directo dependera en gran medida de los precios; 

los ingresos de 1a poblacion: los patrones de consumo, 

habitos y creencias; y otros aspectos re1evantes p~ra 

su accesibi1idad por parte de 1a poblacion, y 

Senalar la tendencia general del abastecimiento de ali 

mentos, los carnbios que ocurren en la disponibilidad y 

e1 grado en que ese abastecimiento satisface las necesi 

dades nutricionales de 1a pob1acion. 

El ana1isis no establece la forma cornola disponibi1i-

dad se distribuye entre los diferentes grupos socio-econ6mi 

55/ 

56/ 

Para una arnp1iaci6n de la :rretooologla, corisultar e1 ~,illlUal de FAO 
sobre Rojas de Balance de Alirrentos'. 

Reca1de I Fabian: "Poll tica Alimentaria y Nutricion", Fondo de CUl, 
tura Econ6mica, Primera Edicion, .Mexico, 1970, pags. 53-55 
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cos de un pais. Sin embargo, la informacion global que pro-

porciona se considera de importancia para la adopcion de de-

cisiones sobre medidas econ6micas que puedan afectar cual -

quiera de las variables que aumentan 0 disminuyen la dispo-

nibilidad y seguridad alimentaria de un pais. 

Los elementos que entran en la elaboraci6n de las hojas 

de balance de alimentos son: 57/ 

1. Pob1aci6n / 

Del ano de referencia, sirve para estimar el consumo -

aparente por habitantes tanto desde el punto de vista del -

alimento, como en su expresi6n energetica y de nutrientes. 

2. Producci6n 

Referidas a los alimentos en su forma natural 0 bien -

utilizados como materia prima por 10. industria para fines ~ 

de consumo alimenticio humane 0 para otrosfines. 

3. Cambio enexistencias 

Al inicio del ano de referencia del estudio, 10 cual -

significa un aumento al pasar del stock 0.1 mercado 0 una dis 

minucion si ~e extraen cantidades para ponerlas en stock 0 -

en reserva. 

4. Importaciones 

Se refiere a las cantidades que entran al pais desde -

el extranjero, ya sean estos comprados a1 exterior 0 reci -

57/ Osegueda J. 1 . Olga. Tatiana: . '.'Rojas . de Balance de Alimentos 'y su 
Utilidadll ~ . Revista. Imagen de Salud. Ailo 2, N°.5, Ministerio -
de SciludPUblica y Asistencia Social, San salvador ,1979, pags. 
29-340 
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bidos como donaciohes. Significan aumentos en la disponibi-

lidad. 

5. Exportaciones 

Cantidades de cada alimento que salen a otros palses. 

Representansustracciones a la disponibilidad de alimentos 

para consumo humano. 

6. Utilizaci6n 'irtterna 

La cantidad disponible interna se destina a diferen'tes 

usos como forrajes, semillas, industria de tipo alimentario 
'. 

o de otro tipo no destinada al con'sumo humano. Dependiendo 

del uso, al final, las cifras indicaran un aumento 0 una ~ 

disminuci6n en la disponibi~idad ~ue se utilizara exclusiva 

mente para consumo humano. Lo ~ue 'se extrae como materia -

prima para la industria, alimenticia humana vuelve a sufrir 

todo el proceso de' calculos para quedar por -Ultimo incorpo-

rado a la disponibilidad, apareciendo como un producto ela-

borado. El ejemplo clasico es la leche,la eual se ofrece 

fluidao como ~uesos, cuajada, re~ues6n, crema, mantequilla, 

pudiendo existir una cantidad ~ue se destina a otros fines, 

o se pierde durante la transformaci6n del producto. En es-

te proceso de caleulos, se requiere de los ~oeficientes 0 

factores de conversion. 

7. Perdidas 

Debe incluir las perdidas postcosecha y por procesamien 

to. Las perdidas significan dismiriuciones en la disponibili

dad. 
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8. Total utilizaci6n para consumo humane 

.. Es 1a cifra de ·la disponibilidad. tDtal u oferta interna 

de cada a1imento para consumo humano,. correspondiente al ano 

que se analiza. A partir de esta cifra se obtiene e1 perc a

.pita. 

Cuando se~uenta con una serie de afios de ladisponibi

lidad·de alim~ntos, se ~uedellegar a conocer~u tendencia, 

aSl como proyectarla en el tiempo; siendo muy util en la 

apreciaci.6n de deficits osuperavi ts a1 canparar esta con el 

re~uerimiento alim~ntario de la poblaci6n, expresado a tra

yeS de una canasta basica de alimentos mfnima y ante supues 

tos prefijados segun la finalidad del analisis. Como puede 

apreciarse, este inst:r.umento tiene usos importantes, los que 

se resumen a continuaci6n: 

a) Es basica para estimar( con algun grado de detalle, 

1a situaci6ri a1imentaria del pa1~. 

b)Sirven de base a1 .establecimiento de polftic~s, pla

nes y proyectos que puedan incidir favorablemente en 

la disJ?onibilidad y consumo de alimentos, vla la mo':" 

dificaci6n de algunas variables yen la aplicaci6n

de medidas factibles de corto 0 mediano plazo. 

6'A niv~l internacional, las hojas de balance de ali

mentos son' un instrumento' util en la determinaci6n 

de diferencia~regionales 0 muridia1es en e1 abaste

cimiento de alimentos. 

AS1,' El Salvador, ~ue esta colocado en e1 cintur6n del 

hambre.y pobreza,tiene como" uno de los indicadores la dis-
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ponibilidad de calorfas y proteinase 

E. CONSUMO DE ALIMENTOS 

1. Consumo aparente 

Para los propositos de la planificacion alimentaria, -

la disponibilidad interna es igual a la bferta interna y e~ 

ta igual a la demanda interna. Entonces, para el caso de -

los alimentos ~a disponibilidad para usohumano alimenticio 

es equivalente al con'sumo aparente global, en el supuesto --

que los alimentos son con'sumidos por la poblacion ·para cada 

ana del perfodo que se analice y tomando alimento por ali ~ 

mento. 

Si esa disponibilidad se divide entre la poblacion, se 

obtiene el consumo aparente anual promedio por. persona. A 

su vez, al dividir este promedio·entre.los dfasdel ano, se 

determina el consumo aparente promedio por persona al ·dfar 
. 

cifras a las 6uales se les aplican los valores de la :tabla 

de composicion de alimentos, obte'niendose asf el consumo 

aparente calorico y proteico por persona/dfa para cada ali-

mento, la sumatoria de estos valores. proporciona 10 equiva-

lente al consumo calorico y al proteico por persona al dia .• 

Tomando un alimento eualquiera de 1a canasta basica, para -

calcular el con'sumo diario en gramos deberan hacerse las 

transformaciones necesarias. Lo mas practico es calcular 

el factor por e1 eual se multiplicaran las cantidades dispo 

nibles para un ano.· Ese factor varia segun se trate de to

neladas metricas 1 quintales 0 Ii tros.·' (Ver Anexo 2). 



2. Consumo Real Directo' fEncuestas) 

Son mAs reales las cifras de consumo de alimentos de la 

canasta con'sumida a nivel familiar 0 individual, cuando es

tas };meden ser obtenidas a traves de estudios de campo, en 

muestras representativasestadlsticamente delcomportamiento 

de la familia 0 de las personas. 

Las encuestas pueden realizarse mediante'el metodo de -

recordatorio deveinticuatro horas, pre~untando que alimen -

tos fueron con'surriidos por la familia i cuanto se di6 a los 

'animales domesticos y el desperdicio. La: entrevista se com

bina con la obtenci6n de pesas de las porciones servidas de 

alimentos disponibles enel hogar y la comunidad. De este 

tipo de encuestas6lo e~isten para los,afios 1965 (rural) I 

1967 '(urbana) 1 1976 Crural). 

Este metodo es mas detaIl ado y posiblemente mas real 

que el utilizado en las Encuestas de Hogares de Prop6sitos 

Multiples en el componente nutrici6n. Para esta encuesta -

se.preseleccionan grupos de alimentosj'cuyo consumo se ob -

serva durante una semana. Para ello se deja un cuestionario 

que es recogido al final de la misma. 5e asume que todo 10 

que se compra se consume en el perlodo investigado y no se 

considera el consumo de los animales domesticos ni los des

perdicio~. Su~ limitacionesson: 

a) Asurriir que todo 10 comprado en la semana se consume 

completamente, ;Lo que podrla sobreestimar e1 consu

mo de algunos a1imentos. 



b) No deducir el consumo animal, 10 que tambien da lu-

gar a algunas sobreestimaciones en el consumo huma 

no. 

c) Algunas preguntas podrfan sugerir respuestas. 

d) Al hacer una preseleccion de ali.mentos, se deja de 

investigar otros que son importantes. En la encues 

ta de 1978-1979, se dejo por fuera alimentos como 

harina de trigo y derivados; verduras y frutas. 

Con todas sus limi·taciones, cuando no existe otro tipo 

de informacion y la.encuesta de hogaresconstituye la unica 

fuente disponible, se tendra que recurrir a ella. Ademas, 

ofrece la ventajaque los resultados pueden ser cruzados con 

elingreso, los gastos familiares, la residencia, la activi-

dad economica y la ocupacion del jefe de familia. Lamentable 

mente, este componente del consumo s610 se ha investigado en 

una oportunidad debido a que no han existido condiciones pa-

ra rea1izar1a nuevamente (1978-1979). 

3. Funcion Consumo 

La funcion consumo se·basa en 1a hipotesis de Keynes s~ 

bre 1a relacion entre e1 consumo agregado y e1 ingreso agre-

gada " ... consiste en que los hombres estandispuestos~ por 

regIa general y en promedio, a aumentar su consumo a medida 

que su ingreso crece r aunque no en 1a misma proporcion I' f ex ..... 

presando como e1 gasto total 0 e1 consumo varia a medida que 

cambia e1 ingreso. 
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El volumen del ingreso agregado afecta directamente e1 

monte del consumo, siendo entre los factores determinantes 

del nive1 de consumo,el mas importante; de manera que, el 

consumo agregado es una funcion del ingreso disponible y en 

·la medida en que este se eleva, el consumo tiende a elevar-

se, sueediendo locontrario .si.sereduce. Por tanto, exis

te una relacion funcional de dependencia entre ambas varia-

. 1 d 1 f .... 58/ D es expresa a en a unClon:--

C = f(Y)i' endonde; C = consumo y Y = ingreso. 

Esta funci6n'se representa por una curva ascendente, en 

lacual,ante aumentos en el ingreso, mayor es el valor abso-

luto del consumo. A niveles bajos de Y, las familias ga$tar: 

casi to do en consumo y en ~a medida que el ingreso familiar 

disponible se eleva, los gastos de consumo aumentan.en valor 

absoluto, pero significando un porcentaje menor del ingreso. 

o sea, que en terminos absolutos se elevan y en terminos re-

lativos respecto al ingreso, tienden a disminuir. 

En economlas poco desarrolladas f 'las familias dedican c 

proporcionalmente mas a gastos de consumo que en las econo-"... 

m1.as de elevado desarrollo. En estas ultimas, la relacion ,... 

media entre el C y el Ytiende a ser mas baja que en las eco' 

nomias menos desarrolladas. Keynes llama a esta relaci6n me 

dia "Propensian a Consumir" ,. la eual se reduce a medida que 

e1 ingreso aumenta y esta representada p~r: 

Rossetti, Jose P.: "Introducci6n a ·la E.cononua. Enfoque Latinoame ..... 
ricano" r Filitorial HarIa,. Mexico 1 1979, p&gs. 460-47L 
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> 1, ei ahorro lfquido es negativo. 

= 1, el ahorro lfquido es nulo. 

< 1, el ahorro Ifquidoes positivo. 

Por otra parte, la propensi6n marginal a consumir 
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(PMG ) expresa la relacion entre el ingreso marginal y el -c 

consumo marginal, midiendo las variaciones que se producen 

en el nivel de consumo como respuesta a las que:: se:' dan en -

el nivel de ingreso. La PMG se vareduciendo a medida que c . . 

el ingreso disponible aumenta, siendo su disminucion mas 

acentuada que la propension media. 

La PMG se representa asf: c 

II C 
~ y , sera positiva 0 menor que 1; 

1 > II C 
~ y > 0 

Ademas del ingreso disponible, afectan a la propension 

marginal a consumir, los siguientes factores: estructura de 

la distribucfon del ingreso (el mas importante); polltica -

fiscal de los gobiernos; nivel de acervo de -los consumido~-

res; nivel de la tasa de interes; y otros factores tales co 

mo: transferencias gubernamentales, retenci6n de utilidades 

de las empresas, expectativas alcistas en los precios futu-

ros., continuidad en el abastecimiento de bienes indispensa ... 

bles y factores subjetivos). 
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En esta tesis se trabajara con el "Consumo Aparente ll y 

para su proyecci6n se utilizara la modalidad de·los "M.l.ni--

mos Cuadrados", cuya formula es: 

Yn = a + bx; en donde: a = Ey/n 

b = EX:£. 
Ex 2 

n = anos del perlodo es
tudioado. 

Sustituyendo a y b, se tiene: 

Y == 
n 

Exy 
Ey/n + . x 

Ex 2 
(Ver ejemplo en Anexo No.13-B) 

Para otros prop6sitos de la funci6n consumo, se hara 

referencia a los resultados encontrados por lai.icenciada 

Carmen Elena de Aleman en el estudio que realizo en 1980.~/ 

F. ELASTICIDAD DE LA DEMANDA 

Los cambios en la dema.nda total pueden estar dados por 

diferentes causas economicas y sociales, entre las que se -

puedEm mencionar uti proceso r~pido de desarrollo industrial, 

los desordenes sociales y aumentos en los niveles de ocupa-

ci_6n~ entre otras. Los cambios en la demanda de alimeritos 

se originan en las preferencias del consumidor y se cons ide 

ran poco importantes,60/ pues en ella entran consideracio-

59/· Brizuela de Aleman, Cru.""1lBI1 Elena: "La Funcion Consumo y el r.nni
mun Vital", Trabajo de tesis para optar al grade de licenciatura 
en Econ.ornla, UCA, M3.rzo, 1980. . ° 

Flores, Edmundo; "Tratado de F..conooa Agrlocola", Editorial FCE, 
Quinta Reimpresion, Mexico, 1981. 

--', 
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nes de fondo relativas a los h&bitos alimentarios, las creen 

cias y lascostumbres':que determinan los patrones de consumo 

alimentarioo 

1. Elcisticidad de la DemandaoElasticidad del Precio 

La elasticidad de la demanda 0 elasticidad del precio, 

mide el cambio relativo en la cantidad comprada como respues 

ta a'un cambio relativo en su precio. 61/ 

Ed = L'lQ P 
L'lP . Q 

62/, 63/ 

En donde: Q = cantidad comprada 

P = preciodel producto, 

L'l = representa el cambio. 

La demanda es elas,tica si I Ed I > 1; es inelastica cuan 

do IEdl < 1iY perfectamente elastica si IEdl = 1. Esta cla-

sificacion es necesaria puesto que indica si 10 gastado en 

un producto aumenta 0 disminuye como resultado del cambio .... 

en el precio. 

2. La Elasticidad-Ingreso 

Engel planteo que "a medida que el ingreso aumenta, una 

proporcion menor de este se gasta en alimentos", esto es 10 

que se conoce como la Ley de Engel, muy utilizada en los ana 

lisis del sector ~gropecuario. 

61/ 

'62/ 
63/ 

stonier, Alfred W. y Douglas Hague: "Manual de Teorla EconOmica", 
Traducido al espaiiol par Oscar Leblank Dasi, Edit. ~JUilar, S .A. , 
4a. Edicion, Madrid, 1968. 
Ibid. 
Salvatore, Dominick: "Microeco:namla", Traducido al espaiiol [X)r 
Jorge cardenas ~annetti, Libras M:!Graw Hill, 1Y1exico" 1976c 
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La elasticidad-ingreso mide los caJJl.bios que ocurren en 

la composiciori de la demanda a medida que cambia el ingreso~ 

individual, familiar 0 nacional 64/ y se representa como el 

cambio relativo en la cantidad demand ada en relacion al cam 

bio relativo en el ingreso. 

E 
Y 

= AQ Y 
AY • Q 

En donde: Q = cantidad demandada 

Y = el ingreso 

A = representa el cambio. 

En relacion a los alimentos y para niveles de ingresos 

bajos, un incremento del ingreso determinara que· en terminos 

absolutos la cantidad gastada en alimentacion aumentara, en 

tanto que laproporcion respecto a~ ingreso disminuira. 

Cualquier incremento en la demanda de alimentos, sea -

producida por el crecimiento de la poblacion, por mejoras -

en los niveles de ·ingreso, desplazamientos ocupacionales u 

otra causa, traer a como· consecuencia una presion sobre la -

oferta interna de alimentos con los efectos del caso; 

G. CANASTA BASICA DE ALIMENTOS 

CEPAL define a la "Canasta Basica Familiar de Alimen-

tos como el conjunto de productos basicos que constituyen 

la dieta usual de una pob~acion, en cantidades suficientes 

para cubrir adecuadamente por 10 menos las necesidades ener 

. geticas de to do individuo".65/ El criterio basieo de esta 

64/ 
65/ 

Flores, Op. Cit. 
CEPAL: "Satisfaccion de las Necesidades •.• ". Op. Cit., pags. 7 r 
41 y 58. 
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canasta 10 integra la oferta nacional de alimentos y los ha. 

bitos de la poblaci6n. Un elemento importante dentro del -

concepto es que lacanasta de alimentos debe tener un costo 

mini'mo, incorporandose asi uria consideraci6n que afecta al 

poder de compra de la poblaciori. 

La Canasta Basica de Alimentos constituye' un aporte me 

todo16gico y uri instrumento util en laplanificacion alimen 

taria, permitiendo respaldar las decisiones politicas, cuyos 

objetivos se orientan a la producci6n, comercializaci6n y -

consumo de los alimentos considerados prioritarios para la 

poblacion, en 'su conjunto~ Los usos gue se Ie dan a este ~ 

instrumento se refieren tanto a la determinacion de las ne

cesidades basicas alimentariasde'una poblacion, como a la 

identificacion del numero de farnilias que no satisfacen esa 

necesidad minima. Estos usos se describen brevemen·te a con

tinuacion: 

1. Determinacion, de las cantidades de" alimentos por -

alimento que satisfacen en conjunt6 las necesidades 

caloricas y proteicas m~nimas biol?gicasde la po~ 

blaci6n, desde e1 punto de vista nacional, p~r re

sidencia 0 por grupos especificos •. 

2. Estimaci6n del deficit osuperavit en cada produc

to, al comparar 1a necesidad de la poblacion con -

la disponibilidad u oferta interna para consumo hu 

mano. 

3. El costo dela Canasta Basica de Alimentos,' '661 es 

66/ Ibid. 
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la linea divisoria entre lapoblacion en situacion 

de"pobreza extrema" como grupo que 'no satisface s~ 

necesidad b&sica alimentariay aquellds identifica 

dos como "no pobres" quienes tienen m~s qu~ sufi' -

ciente acceso a estas canastas,' dado sus niveles de 

ingreso. 

4. Apoyo al diseno y adopcion de medidas' que se orien-

ten a mejorar el ingreso y el consumo de alimentos, 

comunmente deficitarios. Ejemplos: subsidio al con 

sumo de la poblacion en .extrema pobreza, ayuda ali-

mentaria temporal y ligada a proyectos productivos 

, generadores de empleo e ingreso, control de precios 

de alimentos prioritarios b&sicos r etc. No se dis-

cute, en este literal, si estas son 0 no las medidas 

m&s·indicadas y factibles, unicamente se dan algu -: 

nos ejemplos,con fines de orientacion sobre un posi 

ble uso de la catiasta b§sica de alimentos. 

5. An&lisis sobre la evolucion del costo de la Canasta 

B&sica en el tiempo y'efectos posibles en los sala-

rios mfnimos f ante ciertas polfticas (control de -

precios( etc). 

Para el caleulo de la Canasta Basica de Alimentos, 

. existen divers as metodolog.l.as, una que toma como elemento 

'67/ basico el' requerimiento calorico del hombre medio;- otra 

Serefiere a 2,900 Kcalorias par hombre adulto, con actividad 
,ffsica rroderada. 



que parte de las necesidades medias de la poblacion cons ide-

rando la estructura por edade~ y estado fisiologicoi y por 

ultimo, la que ·considera como punto de partida el·requeri -

miento calorico del hombre adulto y las mil calorias b~si 

cas. (Ver Anexo 3). 

H. SEGURIDAD ·ALTMENTARIA 

.La S~guridad Alimentaria de un pais es considerada ele 

men to. fundamental en las soluciones al problema alimentario, 

cuyo marco referencial est·a c.onsti tuido por ·una. polJ:tica y 

por un plan alimentario .naciona1, articulados con los facto 

res economicos determinantes .de la produccion, precios, 

transformacion industrial( comercializacion, comercio exte 
. -

rior ( evolucion y estructura del ·consumo y otras relacione.s 

econ6rnico sociales. 

Desde la dec ada de los afios 70, en diversas reuniones 

de la Organizaci~n de ·las.Naciones Unidas pa~a la Agricul

tura y la Alimentaci6n (FAb), se ha venido haciendo ehfasis 

en la necesidad de con tar con sistemas adecuados de seguri

dad alimentaria en el ambito nacional, r~gional y mundial, 

.priorizan~o·tanto fa disponibilidad int~rna en cada.pais, -

como el acceso individual a los alimentos o·las variacio-

nes de stock de los productos alimenticios. Otros Organis 

mos Regionales 0 Subregionales en el Continente Americano, 

enfatizan la importancia de la seguridad alimentaria. den -

·tro del sistema alimentario de los paises, cuyo prop6sito 

se centra en garantizar a la poblaci6n, en su conjunto 0 
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individualmente, un adecuado abastecimierito de ali"mentos 

que permita satisfacer la necesidad basica de alimentaci6n 

y nutrici6n. 

1. C'oncepto de Begur:idadAlimentaria 

Se.hantomado cuatro definicionesi en las que se l.den~ 

tifica un objetivo 0 prop6sito comun. Estas definiciones -

se sintetizan as!: 

a.FAO 

Considera a la s~guridad alimentaria como un.conjunto 

de.componentes del sistema alimentario y de implicaciones -

econ6mico-·sociales, que. garantizan el acceso de toda la po

blaci6n a los alimentos esencialespara el desarrollo pleno 

de sus potencialidades bio16gicas e int.electuales. El con-

cepto no se centra unicamente en las cuestiones alimenta -

rias y tom a en cuenta las implicaciones en las pol!ticas -

econ6micas, el acceso a los alimentos de los diferentes. gru 

pos sociales, incremento de la oferta de productos deficita 

rios, distribuc1.6n dealimen-tos, intervenci6n del sector -

privado no ~grr.cola en el acopio de alimentos y otras varia 

bles de fondo. 

b. C'oIDite de Desarrollo Econ6mico y Beci·al para Centro 

America (CADESCA/SELA). ~~/ 

Interpreta la seguridad alimentaria como .un conjunto -

de componentes del sistema alimentario que afectanel ade -

68/ CADESCA/CEE: Enfoque Global y Programa Regional propuesto par 
la CEE. 1985. 
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cuado abastecimiento de alimentos a la poblacion y a las re-

servas alimentarias. Su enfoque es de caracter nacional y -

subregional, dentro del "contexto de los esfuerzos de la in-

tegraci6n economica centroamericana. ~gualmente, toma en -

consideracion los aspectosalimentarios:y las implicaciones 

de politicas economicas, incorporando la produccion de ali-

mentos, la agroindustria, e1. comercio nacional y externo -

de alimentosi y, la invest~ga€i6n. 

c • Ju"n"ta: de"!" Ac"ueYdo" de" "Ca:r"ta:g"etia" "de"!" Si"s"t"ema Andino 

(JUN/OEA} "69/ 

Considera a la"S~guridad Alimentaria como un conjunto 

de acciones que permiten prot~ger" a los paises del Sistema 

Andino contra los rie?gos del des~bastecimiento de alimen-

tos f atendiendo a los requerimientos alimentarios nutricio 

nales de la poblacion,' especialmente la de menores ingre -

sos," a un nivel satisfactorio ycon apreciable margen de -

autonomia subr~g"ioncil. 

El concepto, tal vez mas explici to, incorpora los mis-

mos elementos" que toman en cuenta los conceptos anteriores," 

p~r un lado, el abastecimiento oportuno de alimentos y p~r 

otro, que estos satisf~gan adecuadamente los requerimientos 

alimentario-nutricionales de "la poblacion," garantizando e1 

acceso a los alimentos. Asimismo, incorpora" los conceptos 

nacionales y subregionales al propener la "formacion de un 

napreciable ma:r-gen de autonomia subr~gional", que apoyar1a 

"JUNE/OEA: Orientacion para la Fonnaci6n de los Sistemas de S"egu
ridad Alimentaria y del Sistema. Andino. Mayo 1984. 
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la capacidad negociadora de los palses. 

d. Plan Naci·onal de Alimentacion y Nutricion 1985-1989 

t Estrategias de Largo Plazo /SECONAN. 70 / 

Este Plan conceptGaa la seguridad alimentaria del paisi 

como un conjunto de elementos relacionados entre si,.que se.-

vinculan a un adecuado abastecimiento de alimentos a la po-

blaci6n, a traves del tiempo, a nivel individual; agregando 

una capacidad de compra suficientei Y la seguridad alimenta 

ria nacional como sumatoria·de las seguridades individuales. 

Los componentes corresponden a las variables de la ecu~ 

cion .para la disponibilidad alimentaria. En otraspalabras, 

considera que la seguridad alimentaria del pals dependera -

Ilde una adecuada disponibilidad de alimentos y ademas de la 

capacidad de compra suficiente para adquirirla". Esto se -

vincula al estado nutricional de la poblacion de manera que 

fall as en la seguridad alimentaria contribuyen a la permanen 

cia y.deterioro en los niveles de desnutricion. 

La seguridad alimentaria del pais, debe ser centro de -

atenci6n importante( dentro de la gama de posibles medidas'

contribuyentes a la·solucion del serio problema alimentario 

nutricionali y tal como loafirma la Junta de Cartagena del 

Sistema Andino, la planificaci6n en alimentaci6n y nutricion 

j debe tomar en cuenta a los elementos esenciales de la seguri 

. 7Q/ Secretaria Ejecuti-va de la Comision Nacional de Alirrentacion y -
Nutricion. (Version preliminar( sornetido al nivel politico) . 



71 

dad alimentaria. En otras palabras, el plan alimentario nu-

tricional nacional, es e1 mar~o de referencia para los ajus

tes de polfticas sectoriales, asegurando, en cierta forma, 

la articulacion de las' actividades sectoriales y la consis-

tencia entre elIas y las polfticas del desarrollo economico 

y social. 

La s~guridad alimentaria para El Salvador, se conceptt1a 

como el 'conjunto de elementos del sistema ci.limentario, in -

terrelacionados entre sf r que aseguran un ad~cuado abasteci-

miento de alimentos " facili tando . el acceso a los alj.mentos -

por la poblacion, tomando en cuenta los requerimientos ali -

mentarios nutricionales' de la misma, asf como su capacidad -

de compra para adquirir-los. en can~idades suficientes, cubrien 

do en forma satisfactoria su necesidad basica de alimentos. -

Los componentes esenciales de la s~guridad alimentaria dentro 

del contexte economico, comprende a todos aquellos elementos 
.' . '71/ 

que en una. u otra forma la afectan.--

a. Disponibilidad de' Alirrientos 

Incorpora a todas las variables economicas que determi-

nan la disponibilidad de alimentos. Las acciones en este -

campo implican el manejo de polfticas de precios al produc-

tor, credito, insumos, tecnol~gfa, capacitaci6n, comercio - ~ 

exterior, reforma ~graria, uso de la tierra; desarrollo ru-

ral e identificacion, formulacion y ~jecuci6n de proyectos 

Se ha adoptado el enfoque de la Junta de C~gena· para sistemas 
de ~eguridad Alimentaria. 
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de inversion que contribuyen el lagro de un abastecimiento 

de alimentos . adecuados y disminucion de la dependencia de~' 

las importaciones de ciertos productos para los que el 

pals tenga factibilidad tecnica y economica de praducirlos 

en el territorio nacional. 

Se debe tener presente, que la produce ion nacianal pue 

de ser afectada por fenomenas desestabilizadores que inci 

den negativamenteeri la seguridad alimentaria del pals, 

siendo necesario que exista un esque~a de reservas que ayu

de a compensar los posibles efeetos negativos que spbre el 

abastecimiento de alimentos basicos tienen los fenomenos -

de inestabilidad en la producci6n y en el comercio interna

cional. 

Existe diferencia entre las reservas alimentarias pa

ra.este fin y aquellas-que se orientan para hacerle frente 

a situacianes de emergencia causadas par cuestiones-clima -

ticas 0 por catastrofes de otra naturaleia. Las reservas -

para estas casas son un instrumento cuyo prop6sitoes asegu 

rar el consumo de la poblacion afectada" generalmente apoy~ 

da par organismos internacional~s. Su manejo es diferente 

a 10 que s~gnifica el manejo de las reservas alimentarias 

con propositos de s~guridad alimentaria, pero, indudablemen' 

te, una adecuada seguridad alimentaria deberla permitir :r;-es 

taurar 'rapidamenteel normal abastecimiento de alimentos a 

las zonaS afectadas. 
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Las acciones se orientan a raciona1izar e1 proceso de -

comercia1izacion de a1imentos basicos apoyando a1 sector pro 

ductor de los mismos y a mejorar los canales de distribucion 

urbana. En este campo, se incluyen: inversiones en infraes-

tructura: pollticas de credito, capacitacion y asistencia -

tecnica; mercadeo e informacion de mercado, sistemas de pe-

sas, medidas y calidades; y 1 el,establecimiento y manejo de 

las reservas alimentarias con propositos de estabilizaci6n. 

c. Tr"ansformacion. de Alimentos 

Comprende acciones orientadas a la promocion, creaci6n 

y desarrollo de agroindustrias que sean un complemento a 

los esfuerzos que emprenda el pals para lograr las metas de 

abastecimiento a1imentario. Desde el punto de vista de la 

seguridad alimentaria, este proposito es prioritario. 

Basicamente comprende la identificacion, formulacion y 

ejecucion de proyectos de fomento agroindustrial que uti1i-

ce alimentos de consumo masivo, que permita obtener excede~ 

tes para la exportacion, ahorrar divisas y generar empleo. 

Las acciones implican el manejo de variables economicas que 

contribuyan a su desarrollo, diseno y transferencia de tec-

nologlas adecuadas a las necesidades del pals; y por consi-

guiente una modernizacion del sector. 

d. Consumo de Alitnentos 

Dentro de este rubro r se incluyen todas las activida-
, 

des que aseguren un consu~o de la poblacionadecuado a 
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los requerimientos alimentarios y 'nutricionales,dela misma. 

'Sus acciones se relacionan a: polfticas de prepios al consu-

midori pollticas de empleo, ingresos y salarios, constitu -

ci6n y manejo'de reservas alimentarias de emergencia; y, me 

canismos de distribucion para mantener los niveles' de consu 

mo en poblaciones afectadas pOL desastres, naturales, 0 provo 

cados por el hombre. 

Las acciones en este campo deben estar articuladas en 

el plan alimentario con aquellas otras que tambien garanti

cen el consumo, tales como subsidios al consumidor de muy 

bajos ingresos urbanos y rurale's l mejoramiento del aprove-

chamiento biol~gico de alimentos consumidos (salud y sanea 

mien to basic9)i y, ayuda alimentaria temporal dentro de pro 

yectos productivos orientados a poblaci6n de escasos recur-

sos socio-econ6micos. 

I. NIVEL DE VIDA 

El elemento esencial del bienestar de la poblaci6n y -

de manera indirecta de la redistribuci6n'dela riqueza,10 

constituye el acceso de la poblacion a los bienes y servi -

cios considerados como esenciales para su supervivencia. 

Se estableceel nivel de vida de una poblaci6n'sobre 

la base de lasnecesidades individuales, dividiendolas 

. ' 72/ 
en:. - a) Necesidadespersonales: comprenden las consi-

deradas vitales 0 de supervivencia como la alimentaci6n, 

ILPES/UNICEF: Planificacion Social en ,Am2rica Latina. 'Percy Ro
drlguez Noboa. PrOgra...'11acion del Cambio Social. Pag. 61-64 & Edi 
tado por UNICEF. 1981. ' 
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la vivienda, la h~giene y el vestido: las espirituales vincu 

ladas a la formacion integral de la persona, las creencias.

y las derivadas del uso del "ocio activo": y b) Necesidades 

interpersonales:. clasificadas en necesidades de realizaci6n 

de.la persona asociadas al logro de la autonom1.a, defini -

cion intelectual y afectivas;necesidades de participacion 

en la vidaeconomica, c1.vicas y de autogestion cultural. 

Los problemas del nivel de vida'se pueden,examinar des 

de tres perspectivas: 

1. La Disposic'iOn de Hienes 

Cuyo acceso para uso y consumo esta ligado a las desi-

. gualdades en la distribucion de los recursos, determinando 

las ,'. grandes brechas en 10 economico y social, conformando 

estructuras de desE?quilibrios reflejadas en los extremos'de 

disparidad y dominac1on interna. 

Las limitaciones pbjetivas en la distribucion de los -

recursos atribuible,s al crecimiento economico, la dependen

cia'internacional y la disponibilidad derecursos en los -

pa1.ses, que ha dado lugar al surgimiento de enfoques del -

desarrollo, ,orientados hacia la sati~faccion de las nece -

sidades basicas de los sectores mas empobrecidos. 

La alimentacion en cantidad y calidad es un componente 

del nivel de vida cuya posicion,. dentro de la canasta fami

liar de bienes y servicios esenciales, es del primer orden. 

En El Salvador existen cifras de magnitud en 10 absoluto y 

relativo, de subalimentacion cronica y de desnutricion. 
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Entre los factores limitantes para el lagro de un consumo -

mlnimo vital deali:rrentosseobserva el deficit en la dispo 

nibi1idad de algunos alimentosb§sicos para la poblaci6n, -

fallas ~n la comercializaci6n , en la seguridad aliment.aria 

y bajos niveles de salud. 

2. La: prestaci6nde 'SeYvi'ctosEs'enc'iales de Orden Mate-

rial, de protec'ci6n I BeTr arisporte y de CuI tura . 

A traves de estos servicios, tambien se transfiere ri-

queza a los grupos de poblaci6n pobres I medi.ante los siste-

mas de prestaciones sociales como mecanismos de compensaci6n 

ante las grandes desigualdades de oportunidades. Dentro de 

estos servicios est§ incluido: 1a sa1ud, la educaci6n, acc~ 

so a la vivienda can condiciones sanitarias y habitaciona -

les aceptab1es que garanticen la salud y vida de sus ocupan 

tes, 1a s~guridad social, 1a recreacion , 1a cultura, el 

transporte, las comunicaciones y otros servicios basicos -

esencia1es a1 ser humano •. 

Se ve a estos servicios como un campo que ofrece posi 

bilidades en 10 rural y urbano para e1 desarrollo de pro -

yectos. gerieradores 

1t " 1" d '73/ mu lp J.ca or _-

3 .E1 Consumo 

deemp1eo productivo, con uri alto efecto 

y e1 usa de nuevas tecno10grasap1ic~das. 

Cuya es'tructura esta ligada tanto a la distribucion -

del i!lgreso como a valores aceptados por.la sociedad. La 

'73/ Ibid 
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forma como la poblaci6n satisface sus necesidades, se hace 

~nalizando la estructura del ~asto a traves de'la composi -

ci6n de los bienes y servicios de la "canasta f~miliar". Es 

te an~lisis consideralos estratos poblacionales eri funci6n 

del ingreso ( los vblumenes de autoconsurno, y' sefiala 0 iden

tifica los. grupos de poblaci6n que sufren pobreza y que no 

cubren con sus necesidades basicas.mlnimas y aquellos otros 

estratos de ingreso que disfrutan .de bienes.tar. 74/' 

El consumo, se convierte as! en un objetivo b~sicodel 

desarrollo econ6mico y social, que podr~ tener un efecto -

'multiplicador para el mejoramierito de la calidad de vida de 

la poblaci6n., con efectos positiv~s en la producci6n, el ern 

pleo y eri lila din~mica estructura~. global". 75/ 

En general, los criterios para medir el nivel de vida y 

bienestar de la poblaci6n se basan en indicadoresseleccio

nados de tipo promediales, que normalmente se comparan con 

los niveles existentes eriotros palses, regiones, e· incluso 

dentro de un misrno pals. En El Salvador, se utilizan datos 

provenientes de encuestas que toman informaci6n sobre ingre 

sos y gastos, nutrici6n, vivienda, saneamiento, etc., in 

cluidos en la encuesta de hogares de prop6sitos multiples; 

o bien, se recurrea estudios especlficos reali~adospor -

instituciones del estado 0 privad~s. 

74/ Brizuela de Ale..rnan, Carmen Elena: "La. Funcion Consurro ••• ", Op.Cit. 

75/ ILPES/UNlCEF, 'Op. Cit. 
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En resumen, laoaccesibilidad;a los bienes y servicios 

b&sicos para la poblaci6n, repreienta un elemento esencial 

del nivel de vida y bienestar, siendo oconsiderados como ma

teria de s~gnificaci6n en las medidas de redistribuci6n de ° ° 

la riqueza. 



TERCERA PARTE 

ENFOQUES SOBRE LA PLANIFICACION ALIMENTARIA'NUTRICIO

NAL Y LA'POLITICA ALIMENTARIA 

A. ENFOQUE DE ALGUNOS' 'PLANIFICADORES 

. 76/ . 
Josue de· Castro ,-, - expone el roll del "hambrell en los 

. . 

enfoques eco!H5micos, sociales " pol!ticos y biologicos del -

mundo dE?l.pasad<? y.de los enfoques mod~rnos hasta la decada 

de los afios cincuenta. El "hambre" fue considerado como una 

actitud mental de 'IItapu" dominado por 'el interes de las mine 

r!as en 10 economico,. dir~gidos de' :acuerdo a los fines econo 

'micos, y no como un feno:meno que. correspond!a al bienestar -

de las colectividades 4' 

Critica durame.rite 'a la literatura occidental por haber-

se heche "complice 'del silencio" que.permitio ocultar al. mun 

do la verdadera dimensi6n de la desnutricion y el hamhr~. q~e 

a'fectaba a enormesmasasde 'poblacion en' el mundo. Este si

lencio se Tompio comO'resultado de las dos, guerras mundiales 

y la revoluc'ion rusa. Hasta . entonces ( el' mundo occidental ... 

presto .atencion· a un problema que venla produciendo'millones 

de muertes. 

Solam~nte en el presente s~glo, los tres fenomenosante 

riores dejaron un saldo de muertos equivalerite a 17 mi"llOnes 

De Castro, Josue; IlGeopol!tica del Harnbre" ( Traducci6n de Nicol4s 
C~o ~ Editorial ~igal ( Bueno~ Aires{ 1955. 

79, 
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de personas, de. las cuales 12 millones fueron por " hambre" • 

De Castro, vi6 el·problema del hambre como un fen6meno 

complejo con manifestaciones en 10econ6mico; social y bio-

l6gicoi y seiia16 como una gran limitaci6n el hecho que la -

mayoria de los estudios _se realizaronj con enfoques parcia 

les y con visi6n unilateral en esos campos. Muy pocos en-

foques e-ncararon el problema en su dimension universal, 

tal como hiciera Sir John Boyd Orr, Imbre y la Organizaci6n 

de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimenta 

cion (FAO). Para el, muchos de "los trabajos no lograron Ii 

berarse de los prejuicios politicos vigentes. 

D C t · 77/· 't' M lth N lth' e as ro- , crl .lca a a . us y eoma USlanos por-

que ambas teorlas amenazaron con falsear toda la realidad -

del problema, y -los identific6 como verdaderos "espantajos", 

porque el primero vera el crecimiento poblacional como un -

pel~gro econ6mico y los s~gundos porque consideran que el -

ambiente nato es elque amenaza la seguridad alimentaria y 

el bienestar de las poblaciones. Igualmente critica a los 

neoclasicos. 

El punto de vista del- autor, es que el problema del ham 

bre no es de laproducci6n, sino que es de distribuci6n. Las 

poblaciones hambrientas son siempre las mas pobresi.y, el -

hambre y la guerra surgen, cuando el hombre comienza a acumu 

lar riqueza~ dando origen a los problemas de concentraci6n -

en las minorl.as, incrementandose el poder politico y econ6mi 

co de los mismos. Para e1 autor, el enfoque de las solucio-

77/ Ibid. 
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nes no deben ser parciales y deben. orientarse a los multi .. 

pIes aspectos "correlativos". 

Mas recientemente, existen numerosos planificadores en 

alimentacion ynutricion en los niveles nacionales 0 interna 

cionalesi que ven el problema alimentario-nutricional ligado 

al desarrollo economico ysocial~ a las desi~ualdades en la 

distribucion de los recursos de la produccion y de la rique-

zai que entreotros factores, 'estan determinando una situa-

cion de marginalidad en. grandes grupos de poblacion, que -

son los mas pobres. Las desigualdades no s6lo se dan inter 

namente.en los parses subdesarrollados, sino en sus relacio 

nes con paises altamente desarrollados~ Entre estos profe

~ionaies ~stan los s~guientes: 

78/ Abraham Horowitz - dice textualmente: I'Se ha produ-

cido en los ultimos anos un despertar de la conciencia de -

. gobernantes~ economistas y planificadores inducido por el -

hecho concreto de que. los programas·del desarrollo simple -

mente no benefician a lospobres, aquellos al margen del 

proceso f que no participan en las decisiones que los afec 

tan directamente·y que existen pero no viven~, critica a la 

planificacion del desarrollo porque se ha centrado mas en -

la produccion de bienes de ca~italque en los servicios; ha 

cia la inversion productiva mas que al bienestar colectivo: 

HOrcMitz, Abraham: "El Proceso de Planificacion Alirrentaria Nu
tricional en los Palses Desarrollados y Subdesarrollados", Edi
tado par Jose Aranda Pastor y Lemus Saenz, en El Proceso de Pla
nificaci6n de la Alimentaci6ny Nutricion, INCAP/OPS/OMS, Guate
mala, 1981. 
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se dan polfticas monetarias y fiscales que afectan el poder 

de cornpra de la poblaci6n de bajos ingresos,y por consiguien. 

te al consumo de los alimentos; las reducciones a los presu-

puestos para cumplir los compromisos de la deuda externa y -

las polfticas impositivas, tambien el comercio internacio-

naIl que incide en la economfa irtterna de los pafses. 

Los analisis en este sentido haninducido a· cambios .. en' 

los enfoques del ,desarrollo. Considerando a'la poblacion -

como objeto y sujeto del mismo, identificandose a la pobre 

·za y a la desnutrici6n como. proplemas que deben ocupar un -

lugar prioritario en ese proceso .. 

Para Horowitz. algunos enfoques de la planificaci6n ali 

mentaria propugnan por intervenciones aisladas a traves de -. .. . 

los sectores:.salud( educaci6n y agricultura, asurniendo que -

los resultados se veran por simples sumatorias de prograrnas 

como el materno infEmtil" las inmunizaciones , la producci6n, 

etcO( pero sin que ellos guarden correspondencia a una estra 

tegia global. Estos, son los que se orientan a los slntomas 

sin tomar en cuenta 01 sistema en su conjunto y las causas -

que dan origen al problema alimentatio n1.ltricional dentro -

del contexto socio-econ6mico . 

. "79/ 
I .. eonard Joy,- hace una descripci6n de los diferentes 

enfoques de la planificacion alimentaria nutricional , sus -

diferencias basicas y objetivos en 10 que €l llama la "cien 

'79/ Joy I Leonard: "La Teorfa de la Planificacion de la Alirrentaci6n 
y Nutricion. Avance Conceptual y Metc:x101ogico en los Ultimos -
MOSII f Publicacion inclu:i.da en El Proceso de la Planificaci6n de 
Alimentacion y Nutricion. Editores Jose Aranda-Pastor y Lenfn -
Sanez. INCAP/OPS/OMS. Guate.m.la, 1981. 
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ci~del renacimiento" y la ciencia "de la era de los siste

mas", en esta ultima,:ubica al Instituto de Nut'ricion de Cen

tro Americay Panama (INCAP). Algunos enfoques segun Joy, -

podrlan ubicarse en los que siguen a los neoclasicos, cuyo -

. interes se centra en el crecimiento de la riqueza mediante 

elfuncionamiento efectivo del mercado, 10 que inducira a -

la inversion de capital, promoviendose la especializacion y 

la division del trabajo. Seasume que los beneficios del de 

sarrollo economico, se logran por una accion de rebalse de -

ricos·hacia pobres. Para estos, las intervenciones para con 

trolarel mercado en favor de un, segmento de la poblacion -

lleva a·distorsiones en los precios,se impide el crecimien 

to:economico y se inhibe'la solucion del problema nutricio

nal. Considera que,dentro de estos y los que se ubican en 

una Ilnea marxista de pensamiento, existen muy pocos plani 

ficadores en alimentacion ,y nutricion. 

L. Joy pone en tela de' juicio las acciones aisladas y 

las cuestiona. En este sentido trae a cuenta a los centr~s 

de atencion de.desnutridos, quienes son recuperados y de 

vueltos a sus hogares para luego recibirlos nuevamente en -

iguales 0 peores condiciones.que la original. A esto, res

ponde que debe tomarse en cuenta que existe gente expuesta 

a un riesgo inaceptablemente,alto de desnutricion y que de

be tratarse de reducir la frecuencia y severidad del traumaf 

debiendo evitar caer en el riesgo de hacer mas erifasis en -

el logro de una mejorla que en conocer una verdad. Elautor 
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se ubica en la Ifnea de una planificacion multisectorial, -

que utiliza el analisis de sistemas para entender que da 

origen al problema y como puede modificarse su comportamien-

to. 

Michael C. Lathan~/ ve que la causa ultima del "ham -

bre"esta dada por la incapacidad de manejar el "~esorden 

econom.ico internacional" prevalente en el mercado y las ina 

decuadas estrat~gias adoptadas, entre las que ubica el " cre-· 

cimiento y modernizacion" y "redistribucion con crecimien-

to" que no reducen las desigualdades y el hambre. Los paf-

ses no industrializados no reciben un paga justo porlos 

productos primarios que exportan. Cuando'existen ventajas 

en los precios( estos no favorecen al productor sino que a 

los intermediarios, los comerciantes 0 a los gobiernos. An-

te esta situacion, el productor primario tendra que traba-

jar mas cada ano para obtener los ingresos necesarios para 

comprar en el mercado interno los bienes y servicios que -

satisfagan sus necesidades b§sicas. Este autor expone que 

la' solucion del' problema alimentario nutricional requiere -

resolver el problema de la demanda de los pobres y parale-

lamente al mejoramiento de la producti vj_dad agrfcola hay -

que tomar en cuenta; la seguridad alimentaria como incenti 

vo a la produccioni el poderadquisitivoi una mayor equidad 

y la dieta como un derecho humane basico. 

§O/ Lathan,_ Michael C; "Estrategias para la Lucha contra la Malnutri
cion y la Influencia de las Ciencias Nutricionales", en Revista 
Al:imerttacion y Nutricion, Vol. 10=1984, N? 1, FAO, Roffi3., pags. 
3-35,. 
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Juan del Canto Labarca,8l/ considera que la "planifi-

caci6n alimentaria, cubre con~eptos bas~cos sobre la desnu

tricion vista desde.un a~gulo socio-economico". Igual que 

otros planificadores considera a la 'desnutrici6n yal. hambre. 

como una expres~on y consecuencia del subdesarrollo de pa!-

ses y r~giones pobres •. En el analisis:del problema utiliza 

la "teorla de 'sistemas, el analisis de operaciones y su re-

presentacion a traves de modelos anal!tico-causales". Como 

. enfoque reciente, busca so.luciones de corto y mediano pla-

zo., orientadas a una poblacion objetivo constituida por los 

desnutridos y lao gente con hambre.· La situaci6n de los mis 

mos podrla mejorarse, siempre que la planificacion para el 

desarrollo con temple cOherentemente medidas y proyectos de 
I .. 

impacto nutricional expresados en un plan nacional de ali-

mentacion y nutrici6n. Su posicion es contraria a la .idea 

de"o~jetivos nutricionales en los planes sectoriales"I(0r-

que esos objetivos raramente se concretan en asignaciones 

de recursos en los presupuestos anuales de los o!ganismos 

ejecutores, por ser sus objetivos prioritarios diferentes 

a los nutr{~ionale~. Desde este punta de vista, el plan -

nacional de alimentacion y nutricion, de naturaleza inte--

gral y muitisectorial, debe con tar necesariamente con una 

estructura o!ganizativa y tecnica·que. garantice ·su formula 

cion, diseno, ejecucion, evaluacion y coordinaci6n • 

• 

81/ Del Canto Labarca, Op •. Cit. 
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Del Canto, hace referencia a las intervenciones aisla-

das, de tipo paliativo, que tienen un alto costo.y~escasa -
. 

cobertura de poblaci6n. Dentro de ~stas ubica a la "alimen 

taci6n complementaria", como parte de "paquetes" de desarro 

110, orientados a poblaciones de menores ingresos.· Estas-

medidas pueden reducir.la desnutrici6n a altos costos y. son 

de gran ineficiencia social, pues plantean un problema de -

irracionalidad en el uso de los recursos. 

B. ENFOQUE DE LA PLANIFICACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE 

ALGUNOS ORGANISMOSINTERNACIONALES Y REGIONALES. 

1. El Instituto de Nutrici6nde Centro Am~rica y Panama 

(INCAP) . 

Esta entidad tiene un enfoque de la planificacion ali-

mentaria nutricional, basada en la teorla de sistemas, aeep 

tando el caracter multisectorial y multidisciplinario dela 

misma. Aunque se ha:' avanzado a nivel regional en la plani-

ficacion para enfrentar el problema alimentario nutricional, 

aqu~lla aun no es todo 10 deseable para la maduraci6n del -

proceso y planteamiento de solucionesintegrales. INCAP, co 

rno organismo subregional asesor de los palsesdelistmo Cen 

troamericano, ha tenido un papel muy destacado en el conoci-

miento cientlfico de las' causas generadoras del problema y 

en cierto momento, en la' institucionalizacion del proceso 

de la planificaci6n, especialmente en algunos palses del -.. 
area. Una crltica,muy persistente en la region, es que a 

pesar de su alto grado de desarrollo cientlfico, el INCAP 
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no ha logrado, en la praxis, inducir en mayor medida al en-

foque integral de las soluciones. En la practica su asis -
tencia tecnica se concentra, en mayor proporci6n, en los as 

pectos bio16gicos del problema, 10 que no constituye necesa--

riamente, un apoyo a la promoci6n y fortalecimiento'del pro-

ceso planificador de la alimentaci6n y' nutrici6n integral y 

multisectorial, o~ientado al conjunto de causas y con cohe-

rencia entre las posibles soluciones. Se co'rre el riesgo -

de caer en un enfoque puramente sectorial, fundamentalmente 

bio16gico y simplista en el asesoramie-nto para un agregado 

de programas u acciones aisladas, no coherentes entre sf. 

2. CEPAL .82/ 

Se pronuncia p~r la identificaci6n de programas y pro

yectos especlficos, que "tiendan a impri~ir a la poLitica -

econ6mica una dimensi6n redistributiva, hecho que en buena 

medida ha requerido aclarar las relaciones y pote~cialida-

des que existen actualmente entre la demanda y la ofertade 

bienes y servicios basicos con respecto a estructu~as pro-

ductivCi.s de areas fundamentales como la nutrici6n, la salud, 

la educaci6n y la vivienda". Considera a la desnutrici6n -

como lIuna de las manifestaciones lacerantes de la pobreza". 

Desarrolla las canastas basicas, como instrumento de utili-

dad para discutir y ana1izar e1 -tema. En su estudio sobre 

la satisfacci6n de las necesidades basicas parte de dos su-, 

puestos, el primero de los cuales plantea que "las fuerzas 

82/ CEPAL, "Satisfacci6n de las necesidades ... 11, Gp. Cit. 
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de mercado, por S1 solas, no conducen necesariamente al me

joramiento de los niveles,de vida, la atenuacion de la pobre 

za material, la desnutricion, de la insalubridad, y de los

bajos niveles de ingreso, requiere acciones y po11ticas por 

parte del Estado". 

CEPAL, expone que no obstante el dinamismo observado -

en los pa1ses centroamericanos,. ~stos siguen enfrentando -

problemas cr1ticos y el crecimiento econ6mico no benefici6 

en forma equitativa a todos los sectores. Persisten los -

factores estructurales, en especial la concentracion de los 

medios de produccion y del acceso a la tecnolog1a; entre -

los cuales'menciona el caracterdual e interdependiente 

del sector agr1cola, las relacioes obrero-patronales, las 

formas de 0~ganizaci6n soCial y la insuficiencia dinamica 

del crecimiento para absorber a la poblaci6n econornicamente 

activa emergente. 

Para definir elconcepto de pobreza, CEPAL se basoen 

un juicio de valor sobre niveles de bienestar m1nimos, nec~ 

sidades basicas indispensable~ y privaci6n tolerable de sa-. 

tisfactores. En su estudio pone de manifiesto la necesidad 

de dar una nueva orienta cion al desarrollo para atenuar -

lapobreza, teniendo presente que esta se origina en el fun 

cionamiento del sistema economico. El analisis del siste

ma alimentario de la canasta basica permitirla comprender -

los mecanismos de produccion" 'utilizaci6n y distribucion pa 

ra qada producto o. grupo de alimentos, POI' 10 tanto la ca-
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nasta es un instrumento metodo16gico en la formulaci6n de -

los planes, programas y proyectosen el ambito alimentario. 

3. OIT Y FAO 83/ 

Con su planteamiento sobre la satisfacci6n de las nece 

sidades basicas ha inducido a. considerar la disponibilidad 

de al1.mentos para los pobres. La FAO, desde su creaci6n ha 

divulgado los grandes problemas de la desnutrici6n y el ha~ 

bre enelmundo. Considera ala pobreza como un fen6meno y 

un proceso socio-econ6mico'.'84/ Actualment~, daatenci6n a, 

los sistemas de seguridad alimentaria nacional y regional ~ 

para hacer frente a los problemas de abastecimiento para la 

pobl~lCi6n'. Como apoyo, a la planificaci6n alimentaria, sena 

la la necesidad de contar,con informaci6n oportuna yconfia 

ble a traves de los sistemas de vigilancia'alimentario nu-

tricional. Considera que darle enfasis a una medici6n mone 

taria de la, pobreza, impide tomarla como resultante "de la 

interacci6n: de det,erminantes de distinta lndole~', cuando el 

ingreso es apenas una parte del problema. 

C. CONSIDERACIONES ·EN TORNO A LA POLITICA ALIMENTARIA 

ACTUAL 

En El'Salvador, seha venido prop'brcionando informa

ci6n, desde hace 50 anos,'sobre el problema alimentario nu-

Lathan, Op.' Cit. 

FAC, "Dla Mundial de la Ali.Irentaci6n. Pobreza Rural en .Art:erica 
Latina y el Caribe", Ofi<:ina Regional de FAO, Santi~go, Chile, 

. 1984. 
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tricional del pals. Esta ha provenido inicialmente por me

dicos, posteriormente, por profesionale's de otras discipli-

nas y por oficinas gubernamentales de Salud, Agricultura, -

Educaci6n y otras. Alguna de esta informaci6nse ha obteni 

do a traves de estudios·especlficos como las encuestas rea-

lizadasen los aBos Cincuenta, en los Sesenta y lo~ Setenta, 

en las que participaron el Ministerio de Salud y el Institu. 

to de Nutrici6n de Centro America y Panama (INCAP) y mas r~ 

cientemente t1982~83), la actualiiaci6n del diagn6stico ali 

mentario y nutricional, ejecutado por la Comisi6n Nacional 

de A1imentaci6n y Nutrici6n tCONAN/MIPLAN) e INCAP . 

. 85/ 
Juan Allwood Paredes-- puntualiza y confirma la ex-

tensi6n del problemacuando seBala "si bien fueron medicos 

quienes descubrieron y denunciaron prirnero los estragos de 

la subalimentaci6n en El Salvador -de esto hace unos 40 

aBos"""' elprob1erna ·alimen:tarion·oencnadra en ·el ambito de 

'la medicina 
. 86/ 

: - es y ha side un problema que concierne 

a tod6s los sectores de la sociedad salvadorefia". 

Para 1936, las hojas de ,balance de alimentos 87/ indi-

caban una disponibilidad prornedio de ciaorlas por persona 

al dla, significativamente deficitaria, pues apenas repre-

sentaba un 75% del requerimiento mediopara una persona. 

Allwoex1 Paredes, Juan: UNutrici6n Humana y Sistema Al.imentario 
en El Salvador", Compilacion' de Estudios ante el I Serninario -
sobre Alimentaci6n y Nutrici6n 12-14 Sept. 1977, Editorial Uni-
versi taria 1 El Salvador, 1978. Pags. 15--28 .' . 

El subrayado no es'del autor, sino'que es rolO. 

Allwocx1 Paredes 1 Op Cit. 



Disponibilidad que en un perfodo de 46 anos apenas se'ha in

crementado en 408 calorfas l?or'persona/dfa. No significando, 

que esa'mejorfa, haya side realmente adquirida por los grupos 

de poblaci6n de menor-es ingresos. 

,Desde el punta de vista de un conocimiento tan antiguo 

del problema y de la adopci6n de medi'das para enfrentarlos, 

se podrfa casi afirmar que inicialmente s6lo el Ministerio 

de Salud emprendi6 a~gunas accipnes de tipo preventivo y cu

rativo. Con el tiempo, ha quedado ,demostrado que,la acci6n 

aislada de un solo sector no resuelve un problema tari compl~' 

jo. Como bien 10 expresa el Dr. Alwood el problema it no en

cuadra ll al campo de la medicina, pues'sus causas mrtltiples e 

interactuantes entre sf arrancan del propio subdesarrollo -

del pafs, ~n el que ~e'h~n dado, hist6ricamente, los proble-

mas estructurales que han determinado una injusta distribu -

ci6n de la riqueza yalta concentraci6n de los, factores de -

la produc,ci6n, acrecentandose la poblaci6n urbana y rural en 

situaci6n de' pobreza y ma~ginalidad. 
. , 

En este contexte de conocimientos sobre los orfgenes y 

efectos del problema, en El Salvador se han dado algunos es

fuerzos por hace~le frente,' bastante tfmidos y con un enfo

que muy limitado. En El' Plan Global de Desarrollo Econ6mico 

y Social de 1973-77 I 'aunque se reconoci6 la seriedad del pr~ 

blema alimentario, apenas mencion6 dentro de las ,medidas 

orientadas a la redistribuci6n'del ingreso, a la nutrici6n 
, 

como, parte de la polftica:social del Estado y dentro de los 
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objetivos e instrumentos complementarios del Plan, cuando -

considero a una polltica. alimentaria como parte de la polf..., 

tica de consumo basico. 88/ A pesar de sutimidez; se puede 

asumir que este·Plan permitio iniciar en el pals,· un proce-

so de planificacion alimentaria nutricional. Con todo, la 

lucha por darle el enfoque integral y multisectorial fue d~ 

ra, y continfia en el presente, puesto que afin reconoci~n-

dose el problema, ~ste por su complejidad y de resultados -

que no son del corto plazo, escapo al inter~s de los nive-

les pollticos decisorios, ubica~dolo por facilidad dentro -

de Salud, con medidas aisladas de otros sectores y 'sin gua£ 

dar coherencia entre sl. 

Para 1978, en el Plan Bienestar para Todos, se incluyo 

un programa de alimentacion y nutrici.on, identificado como 

Estrat~gico 20, el cual despues de grandes esfuerzos por dar 

Ie enfoqueintegral, quedo reducido a tres areas como la edu 

cacion nutricional, la ayuda alimentaria y la utilizacion -

·biologica. Se planeo 'que el programa se coordinarla con 

otros pr~gramas estrategicos de los sectores vinculados al 

problema alimentario nutricional, a traves de los coord ina-

dores del respectiv~ Comite Ejecutivo, el cual se integro -

con representantes de Agricultura, Salud, Educacion e Inte-

rior~ 

88/ CONAPLAN: Plan. de Desarrollo Economico y Social, 1973-1977. 
El Salvador. 



93 

Lamentablemente, a excepci6n del Coordinador por ~llPLAN, 

los demas, a pesar de su interes, posiblemente careclan de -

un nivel de decisi6npolltica y de un respaldo financiero -

suficiente, elementos que esta demostrado, son basicos pa-

ra la ejecuci6n real de las acciones. Despues de octubre -

de 1979, se suspenden los Comites y Grupos de trabajo que -

hasta esa fecha se hablan estructurado. El planteamiento -

de soluciones basadas en el enfoque de las tres areas, Ie 

di6 un caracter muy restringidoal problema y no 10 vincu16 

a cuestionestan relevantes como la distribuci6n del ingre:'" 

so. AS1, tambien se vi6 bas-tante comprometido su quehacer, 

por su escasa vinculaci6n con los programas deotros secto-

res, agravado por las persistentes fallas en la coordinacion. 

El enfoque de este Plan, necesariamente no inducirla los cam 

bios indispensables para mejorar las condiciones d~ vida de 
. 

las grandes masas de poblaci6n, quienes ya hablan empezado 

a demostrar su inconformidad ante los, grandes problemas de -

injusticia social. 

En 1981 por _Decreto de la Junta de Gobierno, se crea -

1a Comisi6n Nacional de Alimentaci6n y Nutrici6n (CONAN), -

presidida por el Ministro de Planificaci6n, contando con 

una Secretarla Ejecutiva, adscrita a ese Ministerio, que Ie 

darla a es~ Comisi6n e1 apoyo tecnico requerido. El Decre-

to actualmente vigente, Ie confiere la responsabilidadde 

ser la ~entidad" 'rectora de todas las decisio~es que tien-

dart a "resolver las notoriasdeficiencias del sistema ali-
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mentario. del pafs" e· incluye objetivos correspondientes a -

una polftica del Estado, cuyo enfoque es considerado inte 

. gral y multisectorial, ~/ contemplando aspectos como la -

produccion de alimentos basicos, su comercializacion, el -

'procesamiento industrial, el consumo y la utilizacion bio-

logica. Hasta aquf se avanzo sustantivamente comparado con 

perfodos anteriores. Sin.embargo, el proceso perdio' fuerza 

y hegemonfa en 10 polltico, al producirse el cambio de go -

bierno de la Junta al de transiciort. En ese perlodo se po-

ne pasiva a la CONAN,' debilitando con esto el proceso de 

planificacion multisectorial, marginandose los objetivos -

de~ia polltica alimentaria y re£ornando a una situacion de' 

hace 20 anos atras, caracterizado por el desconocimiento, 

indiferencia en los niveles decisorios y descoordinacion -

de acciones . 
. 

'(~n 1984, con el s~guient~ cambio de gobierno, el Mini~ 

terio de Planificacion consider6 que laalimentacion y nu -

tricion, era un campo que Ie correspondia al Ministerio de 

Salud,por 10 que, termino de dar el paso final, trasladando' 

a Salud a la Secretaria Ejecutiva de la.CONAN, suspendiendo 

se indefinidamente el papel de la CONAN. Este paso acentuo 

la falta de decision y definicion de un apoyo politico para 

resolver con enfoque integral un problema de la magnitud, -

trascendencia y haturaleza, como 10 es la alimentaci6n y su 

'89/ Decreto N~ 723 de la Junta Revolucionaria de Gobierno "LeY,de -
Creacion de la Comision Nacional de Alirrentacion'y Nutricion", 
24 de Junio de 1981, . El Salvador. ' 
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resultante la nutricion, fundamentalmente de las grandes rna 

yorias desposeidas. La ausenc'ia de un organismo rector en -

este campo, posiblemente contribuya a que se continuen dando 

acciones aisladas, corriendose el riesgo de caer en simples 

sumatorias de programas y proyec·tos. 

En esta coyuntura, la SECONAN 90/ formu16 y propuso a -

los niveles politicos un "Plan Nacional de Alimentacion y -

Nutrici6n 1985-1989 Y Estrategias de Largo Plazo", el cual -

toma el problema en su amplia dimension. Posiblemente por -

haber side presentado durante esta coyuntura aun esta pen -

diente de una respuesta concreta, existiendo alguna posibi

lidadde quedar como un documento enriquecido de informacion. 

Actualmentef. el. gobierno ha formulado y aprobado su Plan 

General denominado "El Camino Hacia la Paz. Parte Global" t .-

en el cual segun se manifiesta, no se han seguido los proce 

dimientos habituales para la formulacion de los planes globa 

1 91/ es,- sino que en resumen este corresponde a un documen-

to, que se enmarca dentro de un proyecto politico filosofico 

y doctrinario, asi como en un modelo economico, fundamentado 

en la Constitucion Politica en 10 social y economico. Con es 

tos fundamentos plan tea 10 que se llama "Valores Primordia. -. 

91/ 

Secretaria Ejec.'Utiva de la CONAN, actualmente ubicada en Salud, -
esta pendiente de ser inte]rada a un Departamento de Nutricion -
en un 5° 0 6° nivel jerarquico, perdiendo su caracter multisec
torial y retrocediendo.veinte ai'ios en los esfuerzos realizados -
por desarrollar e institucionalizar el proceso de la planifica
cion alimentaria. 

MIPLAN~ Plan General del' Gobierno, "El Camino hacia la Paz", Par 
te Global, San Salvador, El Salvador, C.A., Sept. 1985, 167 pa-
ginas. 
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les", identificando cinco valores que son: el humanismo, 

la democracia, la justicia social, la libertady la lega-

lidadi senala al sacrificio social como un esfuerzo que -

ser& sostenido por el pueblo y a la "Sinceridad Nacional" 

como el "punto de partida" para llegar a una "Sociedad Pa-

clfica ll • 

Sus objetivos se orientan a. la. pacificaci6n, la huma-

nizaci6n,. la democratizaci6n y la participaci6n; y la reac 

tivaci6n econ6mica. La polltica en este ultimo aspecto la 

expresan ligada a la polltica de desarrollo social y ambas 

condicionadas por el ambiente poll tico.· 

El Plan presenta un analisis global y polltico de la -

crisis, cuyos puntos centrales 10 conforman la "incertitum-

bre y la administraci6n de la crisis". Para luchar contra 

la primera,propone la' aclaraci6n de las reglas del juego, -

mantenimiento de un flujo de informaci6n, reuniones de in -

formaci6n y consulta y la busqueda de soluciones a los pro-

blemas. generadores de la incertidumbre. Dentro de estos am 
bitos es que considera al pacto social con todos los secto

res politicos, econ6micos y sociales del pals, 'pretendiendo-

se alcanzar 10 que llaman un "consenso nacional"~ 

Es dentro de laspolli;.icas para.eliminar la incertidum-

bre 'social, en donde se identifican elementos de apoyo a la 

polltica de alimentaci6n y nutrici6n, que enuncia ese plan: 2/ 

92/ MIPLAN: ~'El Camino hacia ••• , Op Cit., pags. 34 a 147. 
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Estos elementos se resumen aSl: el incentivo a la produc -

cion de bienes considerados de consumobasicoi la orienta -

ci6n y educaci6n de la poblaci6n en sus habitos de consumo; 

y la educaci6n para la nutrici6n y alimentaci6n. 

El modelo global esta sujeto a 10 que se ha dado en -

llamar 1110 urgente y 10 importante", siendo 10 urgente los 

. grandes problemas que hay que resolver en el corto plazo 

para "mantener la viabilidad del pars y del sistema democra-

tico". La. guerra, la violencia, el terrorismo y los sabota-

jes son "urgentes H , juntamente con la reactivacion econ6mica 

como una respuestaa la crisis. 

En tanto, los problemas de orden estructural caen en el 

ambi,to de 10 "importante", suponi~ndose que la solucion a la 

crisis, sera la base que llevara a la superacion de los "pro 

blemas importantes" mas alIa del corto plazo y su~ posibili-

dades van a dependerde las circunstancias. Dentro de este 

planteamiento de problemas fmportantes se ·incluye a la ali-

mentaci6n·y nutrici6n, estando sujetas a la superaci6n de -

la .. 0 o· . '93/ 
crlS1S. - , 

El plan presenta el modele econ6mico como una alterna-

tiva en el que se postula la economia social de mercado, 

sin Slue se menoscabe la "eficiencia" econ6mica. Se inspira 

en la Encliclica "Laborem Excercens", en donde la justicia 

de la econoffifa producira suficientes bienes y servicios pa-

raque Ia poblaci6n satisfaga sus necesidadespersonales, 

familiares ysociales, como una remuneraci6na la contribucian 

93/ Ibid, pag. 37 
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social. Se acepta el mercado comq un sistema de libertades 

Ittuteladas" por reglas e instituciones que crea el Estado; 

el cual, fijarS objetivos sociales, de acuerdo a la eficien-

cia econ6mica y establecera' losmecanismos:de compensaci6n. ' 

Dentro de-est~ marco polfticcr'plantea la polltica econ6mica 

general y la'polltica social. 

La polltica social del Estado pretende, en teorlaha -

cer frente a los problemas que sufren los grupos de pobla -

ci6n que no tienen recursos para Ii suplir" sus necesidades ba 

sicas; limitacione~ dadas por el analfabetismo, la incapaci 

dad flsica y la desnutrici6n severa. En este marco se in -

serta a la actual Polltica de Alimentaci6n y Nutrici6n, cu-

ya, aplicaci6n dependerS, fundamentalmente de 10 efectivo -

de ese marco, e1 marco institucional, la racionalidad y 

efectividad de las asignaciones de los recursos financieros, 

materiales y de otra natuialeza que viabilicen politica, t~c 

nica y econ6micamente su implementaci6n y ejecuci6n. Lo que 

parece observarse actualmente, es un distanciamiento entre -

10 expresado en los nuevos enfoques y disposiciones y 10 que 

en los hechos, existe posj.bilidad de alcanzar. 

En todo caso, las bases oficiales globales de la poll-

tica de a1imentaci6n y nutrici6n se con creta en los siguien-

94/ tes puntos: -

94/ Ibid, pSg. 147 
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a. Descripci6n General del Problema 

Relacionadoal nivel de i!lgresoi a las pautas.cultura-' 

les (no se explica qu€ se entenderS p6r €sto) y al sistema 

interno de producci6n, distribuci6n ycomercializacion de 

alimentos .. 

b.Medidas'propuestas 'pOY '1a Po'lltica, orientadas a: 

Medid,as correcti vas para proteger lao producci6n y acee 

sibilidadde la canasta basica; 

Prioridad al tratamiento·de la desnutrici6n materno 

infantil ; a la lactancia materna; y, a asegurar el 

flujo constante de productos de la dieta infantil y e1 

e~tablecimiento de una racian alimenticia'escolari 

Creaci6n y fomento de centr~s de acopio para' e'vitar -

fluctuaciones de precios i escaseZi su adecuada loca

lizaci6n ge?grafica; y por ultimo, 

Continuaci6n de mecanismos quesuplan lasinsuficien-

cias de la dieta en: los, grupos de poblaci6n de menoras 

.ingresos. La intervenci6n sera decreciente a medida -: 

que esos grupos seincorporen y participen en la vida 

productiva. 

Si se comparan es'tos lineamientos con ios objetivos -

generales y especificos que aunestanvigentes en el Decre 

to de Creaci6n de la CONAN, resulta que €sta tiene proposi 

tos mas amplios y concretos,que aqu€llas. 

En el Capitulo III d~ esta tesis, se·presenta,una pro-
, 

puesta de politica ,integral,·quecontempla todos los facto-
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res.determinantes del problema alimentario nutricional,sean 

directos 0 indirectos, aslcomo identificar los mecanismos 

que fortalezcan el sistema de planificaci6n en este campoy 

permitan su expresion posterior en planes, programas y pro

yectos factibles, dentro del contexte economico-social. 

D. ENFOQUE CONCEPTUAL DE TWrERRELACTONES EN EL CON JUNTO 

DEL PROBLEMA ALTMENTARIO NlJTRICIONAL 

Se ha venidoafirmando que el problema alimentario nu

tricional tiene sus ralces en la evolucion y el estilo par

ticular del desarrollo economico ysocial del pais. AS!, el 

problema alimentario nutricional puede ser representado me

diante un modele analltico-causal, en el cual se plantean -

las hip6tesis sobre las causas que 10 generan, con base en 

elsupuesto de que esas causas se interrelacionan entre S1. 

El analisises dinamico y con el se busca dar explicaci6n a 

la realidad alimentaria, cuyo resultaoo. es, fundamentalmen-. 

te, la desnutricion en altos porcentajes de la poblacion 

salvadorefia, evidenciando la no satisfaccion de una necesi

dad basica esencial, contribuyente de primer orden de la ca 

lidad de vida. En otras palabras, el analisis que se hara, 

se basara en un modelo analltico de causas de la desnutri -

cion. 

Las tres principal~s hipotesis del modele seran: 

~} El estado nutricional de la poblacion dependera 

del consumo y dela utilizacion biologica de los -

alimentos consumidos(factores inmediatos). 



101 

p) El consumo dependera de la disponibilidad de alimen

tos, de sU'comercializacioh, accesibilidad, irigreso 

de las familias, precio, poder de compra y de los ha 
bitos y creencias (educacion y cultura alimentaria). 

A su vez, el consumo adecuado tambien es afectado 

por enfermedades que producen anorexia (falta de ape 

tito) • 

c) .La utilizacion biologica optima de los alimentos con 

sumidos dependera de la frecuencia y duraci6n de en ... 

fermedades, las cuales dependen del nivelde salud, 

el que, a su vez, es afectado por laprestaci6n de -

servicios entre los que tienen importancia el sanea~ 

miento basieo. La alta frecuencia de enfermedades -

infecciosas y parasitarias son condicionantes de una 

inadecuada utilizaci6n organica. 

Ademas de estas hip6tesis t en el modele analltico se ... 

comprobaran otras relacionadas a ladisponibilidad~ ingresos, 

accesibilidad, etc. Al final de los analisis se espera de~~ 

mostrar las hip6tesis de trabajo de esta tesis. 

El modela analltico en un nivel 'muy simplificado se pr~ 

senta en el Modelo #1, en el cual se sintetizan los grandes 

factores que afectan la situacion alimentaria-nutricional, ~. 

produciendo desnutricion. 

El analisis dela situacion alimentaria-nutricional, 

permitira identificar y priorizar las areas problematicas 
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ydebera apoyar la identificaci6n de la poblaci6n mas afec~ 

. tada y las zonas del pals- mas -deterioradas·. Con -base al- ~ . 

modelo, se jerarquizaran, en 10 posible, las medidas de ti

po correctiv~ dentro del contexte econ6mico social que vive 

la sociedad salvadorena. 
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MODELO No.1 

CALI DAD DE VIDA -----------------
SIT. AUMENTARIA I NUTRICIONAL . 

*r 
. J 

CONSUMO DE ALiMENTOS I 1 UTILIZACION BIOLOGICA. 

i , 
.'" i T -=L 

01 SPON I BIll DAD: COMERCIALlZAC:. 
PRODUCCION ALMACENAMIENTC FRECUENCIA 
EXPORTACION TRANS PORTE EMPLEO .y 

~ 
I MPORTACION CONSEHVACION 
AGROINOUSTRIA PRECIOS E DURACIO N 
TECNOLOG1A etc. DE 
etc. INGRESO 

ENFERMEDAOES 

ji . "I'" ~I' .II' J I' J f' ~" ,[' 

. 
~!L ..l 

J , NIVEL SALUD }-
1 ED U C A CIO N 'L 

~L -~ , 
"J 

MEDIO S·ISTEMA 

IE-AMBIENTE S ALlJD 

'I" 

-[ ASIGNACIONES. P R E~ U PUESTARIAS }-
~ 

-1 POLITI CAS Y· PLA NES DE DE SAR ROLLO ECONOMICO- SOCIALES J-
T 

I 
DECISIO N POLITICA 1 

I J 

Fuonte: Del Canto Laborco, ,Iuan.- .. La Plonificocion de 10 Alimentacion y 10 Nutri
cion" . Materiales del Seminario sobre Alimentacion y. Nutricion. CON.9.N , 
EI Salvador 1 Agosto 1982. Modalo simplificado. 



CAPITULO" I I 

FACTORES DETERMINANTESDE LA DESNUTRICION 

En base al modelo analitico causal de la desnutricion, 

se analizan por el lado del consumo los factores econ6mi-

cos y .socia1es que 10 afectan, desde e1 punta de vista de 

laoferta interna de alimentos basicos y de su comerciali~ 

zaci6n, presentando algunas consideraciones y comentarios 

en torno al balance alimentario y a los requerimientos mi

nimos de 1a poblacion. Igualmente, en este capitulo se ex 

plican losfactores que afectan la .utilizaci6n biologica de 

los alimentos consumidos, finalizando con las conclusiones 

mas relevantes del analisis. 

A. CONSUMO DE LOS ALlMENTOS . 

En elpais, el consumo dealimentos a nivel de los ho

gares esta determinado po~ la oferta interna y disponibili

dad de los mismos para consumo humano; por su comercializa

cion; la capacidad de compra familiar;-y por las costumbres, 

habitos y creencias alimentarias de la poblacion. 

Estos factores han incidiClo deprimiendo el consumo ali 

mentario en altos porcentajes de la poblaci6n y forman par

te de las causas basicas de la sUb-alimentaci6n cronica y -

desnutricion, fundamentalmente de los estrato$ en condicion 

104 
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de pobreza y extrema pobreza de las areas urbanas marginales 

y ruralessalv~dorefias. 
o. , 

1. Oferta Interna de Alimentos Basicos 

La oferta lnterna de alimentos basicos para elconsumo 

con fines alimentarios, guarda fuerte relacion con los fact£ 

res que hist6ricamente comenzaron a generarse desde epocas -

tan remotas como la conquista y, especialmente, a partir de 

la colonia, en la que se fueron dando las bases y forjando -

las carac'l:eristicas de la estructura de la tenencia de la tie 

rra, el uso de la misma y dela estructura social .rural. En 

estecontexto, la produccion, distribucion y consUmo de los 

alimentos, se vio·tradicionalmente marginada, a pesar que 

buena parte de los alimentos basicos que requieren todoslos 

sectores de la economla; son producidos porpequenos y media 

nos agricultores. 

Dentro de lOs principales factores determinantes de la 

disponibilidad, se encuentranlos que inciden en la produc-

cion ~e alimentos, ~ntre los que estan: 

a) Factores Condicionantes de la Producci6n de 

Alimentos 

i) Tenencia y Usa de la Tierra: 

El ultimo censo realizado en 1971, mostro que solamente 

el 39.9% de las explotaciones del palsperteneclan ala cate~ 

gorla de propietarios, en cambio, un 61.1% constitulaotras 

formas de tenencia que no eran en propiedad. 
_ I, 

Para ese ano, 

1/ MAG-OSPA, "Plan Quinquenal de Desarrollo Agrario y Pesquero, 1985-
1989", San Salvador, El Salvador, Febrero, 1985. 
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de las 108,014 exp10taciones en propiedad, un 84.0% corres~ 

pondla a un nive1 familiar y sub-fami1iar~ Estascompren-' 

dieron a losminifundios y a los ca.mpesinos pobres, que for 

maron laamplia base de 1a estructura social rural. Agre

gada a estos, se encontraban las fami~ias campesinas sin tie 

rra que se vieron afectadas por 1a incapacidad del sector 

para absorber 1a PEA, ±ncrementandose la pobreza rural. Sien' 

do esa incapacidad una de las causas del proceso migratorio 

del campo hacia las ciudades, especialmente a la'capital. En 

el aspecto alimentario, debe tenerse presente que la produc-

ci6n de los granos, basicos, esenciales en la dieta patron del 

salvadoreno, en, gran medida se realiza por esos campesinos en 

tierras de baja calidad y rentabilidad. 

Para 1975, la estratificaci6n de las familias rurales se 

encontraba como sigue: 

CUADRONo. 7 

'EL SALVAOOR. ESTRATIFICACION DE FAMILIAS RURALES 

, 'SEGUN TENENCIAY TAMANODELAS EXPwrACIOl\TES - 1961 Y 1975 

Tamai:1o 1 9 6 1 1 9 7 5 Varia -de Uni-Categorlas No. de No. de cion 
dades % % 75/61 
(Has. ) Familias Familias (%) 

Familias s/tierra - 56,134 19.8 185,595 41.1 330.6 
Microfincas Basta 1 107,054 37.8 125,192 27.8 120.3 
F. Sub-familiares 1 a 9.9 100,245 35.4 119,964 26.6 119.8 
F. Familiares 10 a 49.99 15,235 5.4 16,246 3.6 106.0 
MultifarnrI1edianas 50 a 199.99 3,335 1.2 3,380 0.7 101.3 
Mul tifam-Grandes 200 y mas 1,.017 0.4 737 0.2 72.5 

Fuente: 1-1AG-OSPA, "Plan Quinquenal de Desarrollo Agrario y Pesquero, 
1985-1989" I San Salvador, El Salvador, Febrero 1985, Cuadro 54. '. ' 
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Este cuadro muestra cambios entre los afios 1961 a 1975, 

'observandose un aumento'en las familias sin tierra, las que 

pasaron de un 19.8% a un 41.1%, respectivamentei representan 

do una variacion porcentual del 330.6%, 0 sea, un incremento 

de casi el 231.0%, 10 que es consecuencia de una mayor con--

centraci6n de latierra y la riqueza rural, 'cuyos efe'ctos se 

dejaron sentir en el aumento dela marginalidad rural. Esos 

contingentes de familias incorporaron la poblaci6n que depe~ 

dia del empleo ysalarios quegeneraria el sector productor 

agricola" en gra~ medida, a traves de los productos de expor 

taci6n. 

Los incrementos absolutos en, las microfincas, las sub-

familiares y familiares, denotaron una mayor division de la 

propiedad con significativas connotaciones en el aumento de 

la pobreza rural. Para el total de familias, la tasa media 

anual decrecimiento fue del 3.2%; pero solo las familias --

sin tierra, crecieron en un promedio del 8.3% anual, cifra 

que indica' que mas familias en el area rural engrosaron la 

pobreza en e1 sector. 

Para 1979, se estimaba que la situaci6n de la estratifi 

cacion social rural no habla mejorado .. Por el contrario, se 

incrementaron tanto las familias sin tierra como la PEA de-:, 

socupada. E1 'Diagnostico EGonomico y Social 1978-1984 de 

MIPLAN, ~I sefiala que en el perlodo anterior a 1979, el pro-

ceso de urbanizaci6n de San Salvador y otras ciudades impor-

2/ J'VIIPLAN, "Diagn6stico EconOmico y Social, 1978-1984", Primera Parte, 
Aspectos Globales,' San Salvador, El Salvador, Mayo 1984, pags.16-l7. 
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tantes, constitufan polos de atracci.6n que provoc6un flu

jo migratorio desde el area rural, cuyos problemas de or-

den economico y social se relacionan con la disponibilidad 

de recursos naturales, creaci6nde empleo y satisfacci6n 

de las necesidades basicasi 10 que asociado a la distribu

cion del ingreso y la propiedad, contribuy6 al incremento 

de la pobreza en el p~fs. 

Posterior a 1979, el proceso migratorio de 10 rural a 

10 urbano se ha acentuado, el cual tampoco ha podido gene

rar empleo suficiente para absorber a la poblaci6n rural -

migrante, contribuyendo al aumento del sector informal de 

la economfa y a la migraci6n al exterior. 

Como otro indicador 'de la pobreza rural, se tiene la 

distribuci6n y concentracion del ingreso. En este sentido, 

el ingreso bruto agropecuario por familia rural, de acuer

do al tamano de la propiedad, segun categorla, para 1975 

reflejaba esa situaci6n en forma elocuente. 

La Universidad Centroamericana "Jose Simeon Canas 11, -

en su Boletln de ~ienciasEconomicasde Septiembre-Octubre 

de 1983, estimo para el ana en menci6n.la situacion que se 

presenta en el Cuadro No. 8 que sigue: 



CUADRO No.8 

EL SALVADOR. INGRESO BRUTO AGROPECUARIOPOR 

FAMILIA RURALSEGUN T~~NO DE LAS EMPRESAS 

·1975 

FAMILIAS % DEL IN-
ESTRATOS NUmero % GRESO PER 

CIBlDO 

Farni1ias sin tierra 185,595 41.1 18.4 

Microfincas 125,192 27.8 16.8 

Subfarni1iares 119 1 964 26.6 25.7 

Farni1iares 16,246 3.6 11.4 

Mu1tif~iliares mediap~s 3,380 0.7 12.5 

Multifarniliares grandes 737 0.2 15.2 

TOTALES 451,114 100.0 100.0 

109 

ThGRESO 
PROMEDIO 

(¢) 

1,076.-

1,456.'-

2,320.-

7,618.-

40,111.-

224,465.-

2,406 
-

Fuente: Perez Rivas, Guillermo; y Nain Chavez Castro: liLa Reforrna. 
Agraria COITD MecaniSITD de Pedistribucion en El Salvador f 
Fases I y III (1980-1984)", Tesis para optar a 1a Licencia 
tura en Economia, Universidad Centroamericana "Jose SimeOn. 
Caiias", Marzo de 1986, Cuadro No.5, pag. 83. 

Las cifras anteriores ref1ejan una alta cOricentracion 

de 1a propiedad de las tierras y, consiguientemente; en e1. 

ingresobruto agropecuario por familia. Las familiassin 

tierra representaron el. 41.1%, captando e1 18.4% del ingreso -

(fi1,076 anual por familia); siguiendole las microfincas,.:.o 

las cuales1legaron al 27.8%, percibiendo el 16.8% del in~ 

greso (¢1,459 anual por familia). En el otro extremo, 737 

familias (0.2%), con mejor desarrollo tecno1ogico, accesibi 

lidad al credito y mejor desarrollo empresarial, captaron 

I 
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el 15.2% del ingreso, alcanzando un ingreso promedio de ---

¢224,465.· Esteingresorepresento ei 18,249% mas alto que 

los dos primeros estratos juntos, significando esto que es, 

aproximadamente, unas 182 veces mayor que el ingreso de am-

bos estratos (¢1,230 promedio). 

La si tuaci6n as'! planteada ,_ es reflejo de como las ca-

racter!sticas qu~ adquirio·la tenencia de la tierra ha side 

determinante de la distribuci6n del ingreso gene~ado y de su 

alta concentraci6n, habiendose acentuado la distancia entre 

ambos extremos. Porun lade grandes propietarj_os con acceso 

al 'credito y a la tecnolog!a y, por el otro, los minifundios 

marginados del credito y dernas servicios parala producci6n 

de los alimentosj as! como del acceso a 16s bienes y servi--

cios para l~ safisfaccion de sus necesidades basicas. 

En cuanto a la utilizacion del ingreso agropecuario, en 

·ese .mismo ano, en terminos de la capacidad de ahorro e inver 

. 3/ 
sion, esta es practicamente nula (¢-37)- en los dos primeros 

estratosj en cambio, en las multifamiliares medianas y multi 

familiares grandest esta capacidad llego a un promedio de -

¢16,111 Y ¢l04,465, respectivamente, marcandose las:grandes 

diferencias. 

Cabe mencionar que a partir de 1980 en El Salvador se 

inicio un proceso de Reforma Agraria, mediante los Decretos 

153, 154, 845 Y 207, correspondiendo los tres primeros a la' 

Fase I Y el ultimo a la Pase III. Esta Reforma Agrariaafec 

3/ Perez Rivas, Op. Cit. i Cuadro No.6, p.~g. 83. 
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t6 a un total de 367,442 hectareas, equivalentes al 25.3% . " 

II 

de la superficie agricola del pais q~e en 1984 era de 
I 

1,451,894.3 Has. En e1 ano 1984, loS beneficiarios de las 
! 

dos fases era de 92,021 jefes de famt-1ias, representando so 

10 los de la Pase III el 69.1%. 

CUADRO No.9 

EL SALVAOOR. BENEFICIARIOS DE LA REFoRMAAGRARIA - 1984 

Concepto Fase I 

Unidac1E!S productivas 320 

NUmero de Cooperativas 314 

Nlimero de Beneficiarios 28,410 

Hectareas 268,162"* 

Fase III 

63,611 

96,750 

* Se han exc1uic1o 2,529 Has. de 1aJ Hacienda San Beni
to Austraquena. 

Fuente: Perez Rivas, Op. Cit. 

Es probable que e1 Decreto 207\no modific6 e1 numer6 
I 
! 

de propietarios, puesto que ha sign~ficado el traspaso de 

unos propietarios a igua1 numero del beneficiarios; y posi

b1emente ha representado un aumento;: en los minifundios. Por 

otra parte, 1a Fase I, aunque aun nb presenta resultados 

en una mejoria sustantiva de los i~gresos, cohstituye un ins 

trumento de redistribuci6n. Para ~984, e1 coeficiente de -
I 

Gini fue de 0.735, 4/ denotando qu~ aun persiste un fen6meno 

Ibid. 
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de alta. concentracion. Sin embar'go, las modificaciones a1 

derecho de reserva que afectarla tambien·a las Fases I y -

II, podr!a significar una modificacion en 1a estructura de 

1a tenencia de 1a tierra. 

Con respecto a1 uso de 1a tierra, e1 Ministerio de Agri 

cultura y Ganader!a, con base a1 ultimo 1evantamiento de sue 

los, ha dado e1 siguiente potencial: ·~I 

Hectareas' Po!:'centaje 

Tierras,de vor~ci6nagr!co1a 856,379 40.70 

Tierras de vocacion ganadera 103,955 4.94 

Tierras de vocacion forestal 759,770, 36.11 

Tierras sin vocacionagr!co1a 
o forestal 341,437 16.23 

('''ueq:x::>s de agua 42,559 2.02 

Total 2,104,100 100.0 

En total; e1 pals cuenta con un 45.6% de tierras para 

1aactividad agricola y pecuaria. En otras palabras, menos 

de 1a mitad tienen vocaci6n para la produccion de alimentos. 

En 1984, 1aagricultura utiliz~ e1 43.5% de la superfi 

cie naciona1, 1a ganader!a e1 24.8~ y 1a actividad forestal 

e1 9.4%. Dentro de 1a agricu1tura, la produccion de expor

tacion absorbi6 el 12.8% con las mejores tierras. El resto 

se destino,a 1a producci6n de los granos basicos, las horta 

lizas y otros,cultivos anua1es. Respecto a 1a produccion de 

a1imentos, un e1evado porcentaje de ella se rea1iza en las 

51 1-'JAG-OSPA, "Diagnostico del Sistema •. ", Op. Cit. 
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tierras destinadas ~ los cultivos anu~les y semi-permanen--

tes. 
,I 

Para el perfodo 1980-1984, el tipo de uso de la tie--
" I 

rra ha tenido algunas variaciones,'especialmenteen los cuI 

tivos, anuales, los semi-permanentes, lilos bosques y los cuer 

pos de agua, las &reasurbanas ~ las :&reas sin uso agricola 

(Ver Anexo No.4). 
, 

I 

La esc~sa diiponibilidad de tietras agr!colas utiliza-

das en la producci6n de alimentos ba~icos destinada a la pro 
i -
I 

duccion, hace necesario combinar el vso intensive del recur 
I 

so con medidaS que eviten sudeterioro y promuevan su conser 
I 

vaci6n, en una perspectiva de asegur~r a las generaciones -
, I 

I, 

presentes y futuras una disponibilidad adecuada 'y oportuna 

de esosalimentos. 

ii) Empleo y Salarios: , 

I 

Datos del Ministerio de Planifi:cacion.§./ para 198,0 i indi 
,I 

I 

can que la PEA agricola represento ~l 40.0% del total del -

pais. En, la PEA agricola, el coefidiente efectivo deocupa

cion 7./ fue del 61.0%, vale decir, ~xis-ti6 una desocupacion 
: 

• I I' . 

del 39.0%. Para 1982~ estos coeficientes reflejaro~ una dis 
I --I ' 

minuci6n en la ocupacion (52.0%) y ~n incremento de la deso 

cupaci6n, significando el 48.0% de i-a PEA del'sector. El
I 

uso de la mana de obra tiene caract~rlsticas de estacionali
I, 

dad, debido a que la actividad agrlbola esta influenciada por 
, 

II • 

losciclos bio16gicos y la estructuta productiva. La baja en 
I , 

I 

6/ MIPLAl.~, Unidad de Investigaciones Muestrales ~ "Encilesta de Hogares 
de PropOsitos MUltiples f, 1980-1", Cuadro E-l. ' 

7/ Ibid, pags. 28 a 30. 
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1a produccion de los productos de exportacion,cafe y a1go-

don, ha'repercutido en la ocupacion e, igualmente,. la deso-:-

cupacion fue influenciada por los aumentos en la produccion 

de granos basicos. 

Durante los ultimos anos, ademas de la tradicional fal 

ta de capacidad de absorcion de la PEA rural, se,ha agrega-
" ~. 

do e1' conflicto socio-polltico-economico y belico interno -

que ha desplazado a la poblacion rura,l de sus lugares de ori 

gen y de sus fuen'tes' de trabajo, contribuyendo al abandono 

de tierras y c:ultivos, factor que impacta en la produccion 

de alimentos y en el proceso migratorio a las urbes,incre-

mentando el desempleo urbano y el engrosamiento del sector 

informal. 

El siguiente c'uadro muestra las proyecciones de oferta 

y demandade manode obra para el perlodo 1985-1989. ~/ 

CUADRONo.10 

, 'EL SALVAOOR.OFERTA Y DEM1'>.NDADE MANODE OBRA 
* DELSECTORAGROPECUARIO-'1985-l989. (MILES) 

OFERTA DE DEMANDA DE COEFICIEl'ITE EFECITVO 
MoS MANO DE OBRA MANO DE OBRA O=upacion Desocupaci6n (Personas) (Personas) 

1985 586.7 453.3 77.0 23.0 
1986 605.0' 460.5 76.2 23.8 

1987 623.4 470.7 75.5 24.5 

1988 656.3 480.5 73.2 26.8 

1989 675.5 488.1 72.3 27.7 

TCYl'ALFS (Promedio) 629.4 470.6 74.8 25.2 

*: E1 MAG, estima que una persona trabaja 257 dlas aI' ano. 

Fuente: MAG-OSPA, "Plan Quinquenal Agrario y Pesquero,1985/89,CUadro No.23, 
pCig.63 

,----" 

8/ Perez ki.vas, Guille:r:nD y otro, Op. Cit., ~dro No.23, page 63. 
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'1 
Esas· proyecciones dejan de manifliesto un aumento abso-

II 

luto y relativo de la desocupaci6n efiectiva en la PEA agro-

I. 
pecuaria durante los anos del Plan QUlnquenal Agrario y Pes 

. i 
quero, 'pasando la desocupac~6n de 23.10%' a 27.7% en 1989, 

,I 

. 9/ I 
con un promedio de 25.2%. - I . 

En el~ sector refbrmado;" la PEA qcupada fue del 59.7% y 
I' 

la desocupada del 40.3% para el per14do 1983-1984. 10/ 

Los salarios mlnimos nominales *ara todas las ramas 'de 
i . 

. actividad econ6mica, se mantuvieron ¢ongelados de 1982 a 1984 

mediante el Decreto544 de estabiliztci6n econ6mica. Para

el ano 1983, los salarios .minimos retles descendieron casi -
'I 

un l2~0%,incidiendo nuevamente en l~ satisfacci6n de las' ne 

. ces'idades basicas de los mas pobres .1 En 1984, los sal"arios 
. I. . 

fueron modificados en el sector PUblfcO y privado, no llega~ 
do estos reajustes a las actividadesll agropecuarias.y agroin-

11/ I'· 
dustriales. La CEPAL, -. estima qUr anivel de. los salarios 

minimos rea1es, se· registr6 una cont~acci6n cercana del 30.0% 

respecto a 1980. En el mismo ano 19184, el ingreso real dis-
I! 

minuy6 en mas del' 10.0%, habiendo sildo impactado porel enca 
I, 

recimiento de los bienes y 'serVicio~! observado en ese ano. 
I 

Los Indices de Precios general a~ consumidor y de alimen-
,i 

tos se presentan a continuaci6n y ed ellos se observan las -
I 

variacionesocurridas en el perlodo 11980-1984, 12/ cuyatasa 
I! 

9/ El MAG sUPJne que en los des prirreros! alios del' per!odo, la PEA agro' 
pecuaria sera 'constante, pero que pori la din&mica del. sector y 'la =
disminuci6n del conflicto social, a~~lla aurrentara a· partir de 1987. 

10/ Ibid. i" 
11/ CEPAL, . Notas para el EstUdio Econ6mie¥ de America Latina y el Caril::e. 

~l Salvador, 1984~ LC/MeX./L.3, AhriJi de 1985, Pags. 50-53,Cuadro #17. 
12/ MIPLAN, Indicadores Econ6rnicos y Soc~a1es, Julio 1982 a Diciernbre -

1983, Page 75 • .:.. I 
I 
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media anua1 de crecimiento fue de:1 10.1% para e1 IPC 13/ Y 

. del 14.8% parae1 IPA: 14/ 

* * Ano I P C I P A 

1980 127.55 130.28 

1981 146.44 153.28 

1982 163.60 ,169.63 

1983 185.07 198.33 

1984 206.74 219.52 

% Variaci6n 
~ 1984-1980 62.1 68.5 

* . Ano base = 1978. 

E1 aumento del costo de vida ha afectado 1a satisfac--

ci6n de las necesidades basicas esencia1es de 1a pob1aci6n, . 

especia1mente a 1a de mas bajos ingresos, entre 1a que se -

encuentran los pequenos y medianos productores de a1imentos 

basicos, los urbanos margina1es, los desemp1eados y desp1a-

zados. 

iii) Credito, Insumos y Tecno10g1c:: 

Los creditos autorizados y otorgados a1 sector agrope-

cuario, se hanorientado hacia varios productos entre los -. 

que tienen mayor preferencia los tradiciona1es de exportaci6n, 

especia1mente e1 cafe por su importancia para 1a"economfa del 

pais. En base a cifras del Banco Central de Reserva, los cre 

ditos autorizados y rea1mente'usados en e1 periodo 19'78-83, 

han Fresentado1a evo1uci6n si~uientei 

IPC: Indice General de Precios. 
IPA: Indice de Precios en e1 Rubro Alimentos. 
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1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 
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CUADRO No. 11 

EL SALVADOR. CREDlTO AUTORIZAOO Y urILlZAOO 
I 

EN EL SECI'ORAGROPECUARIO 1 1978~1983 

(Miles de Colones) 

CREDlTO AUI'ORIZADO 
! 

CREDlTO USAOO 

% de Participaci6n , % de Participaci6n 
MJnto Agroex Granos l:rvbnto Agroex Granos otro Otros* l:X)rt. Basic. port. B'" . s I aS1C. 

I 

406,439 75.7 3.9 20.3 547,618 79.1 3.0 17.9 
, 

593,031 79.2 11.6 9.3 496,136 
I . 

74.9 13.5 11.6 

759,435 88.2 4.5 7.3 4:99.127 84.0 3.4 12.6 
" 816,600 95.4 3.0 1.6 ~21,800 95.6 3.0 1.4 
, 
, 

618,780 94.5 3.8 1.7 420,564 95.6 2.9 1.5 
" 527,571 92.2 5.7 2.1 ;364,985 91.4 6.2 2.4 
, 

I 

; 

*: Otros creditos inclwe: ganaderlai peScai apicultura y otros; y 
otros productos agr1.colas. i 

, 
, 

Fuente: Plan de Al.:i.mentaci6n y Nutrici6n 1985-1989 y Estrategias de Lar 
'go Plazo. SECONAN. pag$. 94-96. (Ejn base a cifras torradas de -::: 
las Revistas del Banco Central de !,Reserva) • 

Tanto a nivel del credito autotizado como utilizado, se 

" ve la importancia relativa que tien~n los productos de expor 
" 

taci6n. En cambia, los alimentos b&sicos como el malz, fri
I 

jol y arroz, tienen una participaci~n absoluta y relativa bas 

tante mas baja, variando de un 3.0%: a cerca del 6.0% en los 
I. 

anos del perlodo que se analiza; ex:bepto en 1979, que alcan

I 

z6 un 11. 6% del monto autorizado y:un 13.5% del monto usado, 

en el sector agropecuario. 
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La polftica crediticia seguida tradicionalmente, ha co~ 

tribuido a la estructura que presenta el credi-to., dandole re 

levanciaa los productos de expartaci6n en los que se.concen 

tra una mayor capacidad empresarial, mejor tecno1ogla y, en 

general, son empresarios con una mayor garantla credi tj.cia. 

En cambia, el pequeno agricultor por ser escasa onula.su g~ 

rantfa, recurre a obtener credito avecesde intermediarios 0 

de prestamistas a.tasas muy superiores a las proporcionadas 

a traves de las instituciones creditic~s. Algrinos producto

res, incluso, comprometen antic$.padamente sus cosechas, re

percutiendo posteriormente·en sus ingresos. 

Mas reciente y a ralz del inicio de la Reforma Agraria, 

la polftica ciediticia est~ dando apoyo a este sector; sin 

que esto haya producido mayores variaciones en la estructura 

del credito. 

De 1978 a 1983,·" se observe un aumento progresivo en· los 

montos autorizados hasta1981 y una disminuci6n a partir de 

1982. En relacien a los montos usados, estos tienden a dis

minuir, excepto en 1981, debido.especialmente a los destina

dos a los agroexportables, fundamentalmente al cafe. (Ver Ane 

xo No.5). 

Sin descuidar a los productos gen~radores de divisas, la 

polltica del creditodestinada a la producci6n de alimentos 

basicos, deberla otorgarprioridad a estos, aSl como buscar 

estrategias que mejoren el acceso a los mismos p~r parte de 

los pequenos y medianos productores. En 1980 y 1982, en los 
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, ' 

granos hasicos, el procentaje utiliz~do respecto al monto 
i 

autorizado, apenas alcanz6 un 50.0% r'enlos demas aiios va-

rio de un 76'.0% a un 97.0% (1979), nbtandose unasub-utili

zaci6n del cr€dito en el maiz,frijo~ yarroz, habiendo sido 

mas acentuado en el frijole 

Segun el Diagnostico del Sector! Agropecuario 1978-83, ;,. 
! ' 

las importaciones de insumos mostrarlon una tendencia decre--

ciente del 6.0% acumul~tivo anual, ~xcepto en 1981 en el cual 

se regis,tro un aumento del 62.0% en 'rel aci6n a 1980. La ba-
I 

ja en los fertilizantes se debio al I'aumento de los precios y 
I 

a la escasez dedivisas. Los pestididas y otros insumos pa- ' 
- ! , 

~a la producci6n no presentaron varfaciones significativas. 

El volumen importado disminuy6 porefecto de la inflaci6n y 
, , c ' ,I 

por la menor area cultivada. El au¢.ento en el' costa de los 

insumos y las modificaciones salari~les han incidido en el 

costo de,produccion de los alimentos basicos. 
, 

Segun propias declaraciones del Presidemte de la Repu--
I 
I 

blica para 1986,Y en base al costo p.e produccl.on por manzana 

se preveeran aumentos en los preciols del mafz, friJol, arroz 

y maicillo, tanto a nivel de compra: al productor como al con 

sumidor,' que indudablemente tendra~ efectos en los ingres'os 
I 

reales de los grupos de poblaci6n qas probres y, particular

mente, en la'satisfaccion de una n~cesidad esencial: la ali-

mentaci6n y 10. nutricion. 
I 
I 

El pais cuenta con capacidad tecno16gica para apoyar la 
; . 

producci6n de alimentos de la canastabasica. El Ministerio 
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de Agricultura y Ganaderla, a traves de diversas dependen-

cias', ha realizado invest~gaciones agrlcolas y -pecuarias' 

como: mejoramiento genetico, control de plagas, potenciali-

dac1es de suelos, alimentacion animal, multicultivos, conser 

vaci6nde recursos y·otros que son° contribuyentes almejor~ 

miento de la disponibilidad de alimentos. Sin embargo, .la 

import.ancia de la polltica en este sentido ha side relativa,.· 

existiendo fuertes limitaciones para su continuidad ytran~ 

ferencia, entre las que se mencionan los escasos recursos -

econ6micos que no han apoyado ni el inicio de nuevas inves-

tigaciones, ni la continuidad de otras, necesarias para la 

. d . .,. t!' 1 . 15/ pro UCClon agrLco a y pecuarla. --

A nivel de la asistencia tecnica y transferencia de tec 

nologla~ estas se realizan basicamente a traves de las depe~ 

dencias del l~~G; pero, aunque se cuenta con i~fraestructura, 

BU coberturaen relacion a la poblaci6n objetivo, sigue sien 

do insuficiente, especialmente si se toma en cuenta el nume-

ro de pequenos y medianos agricultores de alimentos basicos 

del pais y los recursos disponibles para esa transferencia -

de tecnolog1.a. 

iv) Volumen, Destino y Valor de la Produccion de 

Alimentos Basicos 

En el Anexo No.6 se presenta la evolucion de la produc-

cion de alimentos para el perlodo 1978-1984 (anos calendarios), 

_15/ ~1AG-OSPA, "Diagnostico del Sistema .•. ", Gp •. Cit. 
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el cual proporciona cifras para los productos de la canasta 

basica de alimentos: malz, frijol, arroz, carnes, leche, hue 
I 

vos, azucar, grasas, verduras,frutas y sal. 

La produccion agricola tambien puede verse afectada por 
. , . 

f.actores climaticos tales como: el riegimen de 11uvias, tempo 
~ • • II -

rales y otros fen6menos naturales oiprovocadospor el hom,1;)re. 

ASl,el pals ha sufrido en 1982 las 'consecuencias de un tempo 

ral, deslaves y un terremoto. Ademast en los ultimos anos 
! 

la agudizaci6n del cqnflicto intern~ ha producido abandono de 

tierras y cultivos, incidiendo en los niveles de produccion y 

en la seguridad alimentaria. ASl, encontramos que ,en el ma.fz 
\ 

i 

se venia danto una tendencia crecie$te de 1977 a 1978 (377.6 

a 527.7 miles de toneladas ,metricas)i pero en 1982 (413.9 mi-

les detonelad~s metricas), se di6 el nivel mas bajo de los -

ultimos cinco anos del perlodo. A ~artir de 1983, comenz6 a 
I 

revertirse el fen6meno yen' 1984 el volumeri de produce ion de 

malz fue de 477.6 miles de toneladas metricas, un poc'o supe-

rior'al ana 1978. Se estima una deplinacion en la produccion 
I 

de granos basicos del orden del 4. 3i% acumulativo anual en el 

perlodo de 1978 a 1983 y una dismi~uci6n en la productividad 

mayor al 10.0%0 161 
i 
\ 

El frijol (43.6 miles detone~adas metricas) en 1984, al 

canzo un volumen similar al observcido en 1978. En general, en 

los.demas alimentos de la canasta basica el fen6rneno ha sido 

similar, excepto en las frutas observandose una drgstica re-

..!il Ibid. 
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ducci6n, haciendo al pais mas dependiEmte de las j.mportaci~ 

nes para cubrir la demanda, .interna. 

La producci6n es un elemento importante de la disponi-

bilidad y seguridad alimentaria del pals, incidiendo en el 

d€ficit observado en algunos.de los alimentos de la canasta 

basica. 

Tambien, hay que tomar en cuenta quenotodo e1 volumen , 

producido se destina al consumo humano. Segun datos de Eco-

nomla Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganaderla, 

en el perlodo 1983-84 la produccion de granos basicos, en pro 

medio, se distribuy6 conforme se muestra enel cuadro siguie~ 

te:' 

CUADRO No.12 

DESTINO DE LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS 

1983-1984-(Porcentajes) 

PIDDUCTOS DESTINO DE LA PRODUCCION ----- DESPERDICIO 
ConsUlTO Consumo 
Humano Animal 1------------------------------

Sernilla 

Malz 80 14 5 

Frijol 88 7 5 

Arroz 92 3 5 

Fuente: Plan de Alimentacion y Nutrici6n, 1985-1989 y Estrategias 
a Largo Plazo, SECONAN, El Salvador, Septiernbre de 1985. 

De la producci6n de maiz, frijol y arroz, el 80.0%, 

88.0% Y 92.0%, respectivamente, fue destinado al consumo hu 

mano, el restose distribuyo entre semillas y perdidas, ex-
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cepto con el maiz, al cual se agregf un 

animal. En este caso, el consumo an~mal 
I' 

14.0% para consumo 

compite con el hu-

mano, especialmente cuando la produC~i6n de maici1lo no sa-
.1 

tisface 1a demanda para el uso en alkmentaci6n animal. ·In-
I 
j 

dudab1emente, aquel uso significa tr~nsformaci6n a un a1i--
,! 

mento fuente en proteinas de alta. callidad; sin embargo,su2.. 
I 

trae del mercado un producto que a ~artir de 1976 ha sido 
I . 

deficitario para cubrir e1,requerim~ento bio16gico humane y 
!I 

que constituye 1a principal fuente· 1a16rica en La dieta del 

sa1vadorefio. I 
II 

Los sub-sect6res productores de a1imentos han partie i
I 
I 

pado . en e1 PTB del· sector agropeeua4io, en la siguiente forma: 
I 
I 

I 
I 

CUADRO No. 13 I 
I . 

EL SN-,VAOOR •. E....~'IURA DEL PI'B AGroPECUA..io, 1978-1983 

-Subsector 
MOS 

Millones ¢ 

A. Agricnla 

1. Productos 'Ii'adic. 
de Exportaci6n 

2. GraIDS Basicos 

Ma:i:z 

Fri.jol 

Atroz 

Maicill0 

3. Otros 

B. Pecuario * 
C. Pesquero 

D. Forestal 

" (Porcentajes) - (Precios Corfientes> 

I 
1978 1979 

100% 100% 

2,049.0 2,508.2 

82.4 !i5.7 = 

63.0 71.4 

13.6 8.3 

8.3 4.5 

1.7 1.2 

1.5 1.1 

2.1 1.5 

5.8 6.0 

14.4 11.6 
. 

1.5 1.3 
= = 

1.6 1.3 
= = 

1980 I 1981 
I 

100% 'j 100% 
" 

2;480.01 2,071.3 

83.9 I 77·2 

'
II' 68.6 58.9 

9 •. 2 I ~ 
4.9 /" 5.1 
1.5 2.3 

1.2 I 1.2 
1.6 I 2.1 

·11 

6.1 ,i. 7.8 
I 13.1 18.0 = . 

1. 7 2.8 
= = 
1.3 1. 7 

= = 

" 

Nota: los subrayac"os corresp::>men a subtotales. I. 
*: Inciuye gan.:.:ier1a, avicultura y apicultura. I 

1982 

'100% 

2,027.4 

76.3 = 

57.9 

10.5 

6 .• 0 

1.7 

0.9 

1.9 

7.9 

19.2 

2.8 
= 
1.7 

= 

1983 

100% 

2,050.1 

76.8 = 

57.1 

11.9 

6.3 

2.2 

1.4 

2.0 

7.8 

18.7 

2.8 
=-=-
1.7 
-= 

Fuente: Mt\G-OSPA, Di.agn6sticn del Sistana. ~io, 1978-1983, Enero de 1984. 
Anexo No.1. I 

I 
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Eriterminos generales, el PTE agropecuario aument6 en 

1979, peroluego, decreci6constantemente en e1periodo, ex 

cepto en 1983 cuando se observ6 un crecimiento minimo anua1 

de 0.01%. En general, el deterioro ma¥or se ha d~do en el 

sub-sector agricola, debido al deterioro en la produccion, 

principalmente en los productos de exportaci6n, entre cuyos 

fact6res est~ la caida de los precios en el-~ercado mundial; 

la crisis internai el a1za en el precio de los insumos; el 

conflicto belico interno; y e1 efecto de las reformas. 

La participaci6n de los gr,anos basicos en el PTB en nu-

meros absolutos ha side irregular, reflejando que a 1979 de-

creci6 y se incremento en 1980; luego, decreci6 y, por ulti-

mo, volvio a incrementarse. En cambio, desde e1 punto de vis 

tade la tasa media a nivel de crecimiento, se ha estimado 

que esta fue negativa, presentando una cifra de -2.2%, habien 

do decreci_do mas el,mafz (-4~5%). Tambien, entre otros; a la 

produccion de alimentos la-han afectado: la crisis interna, -

el a1za en los precios de los insumos, -la violencia que ha pr~ 

ducido perdidas de cosecha o'abandono de las mismas y disminu 

cion de la superfiCie cultivada. 

Los demas sub-sectores~ pecuario y pesquero, que propor-

cionan alimentos de alta ca1idad protelca I -tuvieron una parti

cipacion creciente y una tasa media anual de crecimiento de -

signo positiv~. 

v) Participacion del Sect6r Re£ormado en la Produccion 
de Alimentos Basicos 

-En cuanto a la participacion del sector reformado en la 
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producci6n de alimentos, especialment!e granos basicos, esta 
I 

ha side decreciente durante los afios ~grlcolas de 1980-81 a 

1983-84, igualmente, la superficie cultivada; no aSl, en los 

rendimientos por hectarea,.la queha experimentado incremen 

tos tanto en el malz como en el frijdl, arroz y maicillo 

(Ver Anexo No.8). 
,I 

Conexcepci6n del arroz, la participacion del sector -

reformado en la produccion de granosibasicos ha sido decre-
" I 

ciente, siendo mas significativos, e* su orden, el maicillo 

y el malz.· Igualmente, en terminos telativos, el volumen -

producido en todos los granos basicos ha side decreciente en 

el perlodo analizado. 

vi) Perdidas Post-Cosecha 

Las perdidas post-cosecha son un factor que disminuye -
, 

la disponibilidad de alimentos para :consumo humano. Estas 

pueden ocurrir a nivel de fincas 0 durante el transporte, el 

almacenamiento y·conservaci6n. A estas perdidas debe de agre 

garse el abandono decultivos 0 dafids a los mismos por efecto 

del conflicto belico que vive el paIs. 

Cifras recientes 17/ del Centro Especializado de Granos 

y Semillas (CEGRAS), indican que en los granos basicosse ob 
I 

serva una perdida de aproximadament~ un 10.0% del total produ 

cido, ocurridas ~n las etapas que van desde el nivel de fin

ca hasta el almacenaje del producto, debidas a diversas cau-

sas, entre las que se mencionan: lo~ hongos, roedores, infes 

,taciones con insectos, grana quebrado, podrido y otras. 

17/ SECONAN, Plan de Alimentaci6n y Nutricion 1985-1989 y Estrategias 
de Largo Plazo, 'page 103. 
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Suponiendo que ese 10.0% no haya variado, esas perdi-:-:-'.·.": ... 

das. podrfan estar significandole _al ,pais. millone.s. _.de .. colo-:-":": .. 

nes que se dejan de percibir en las diferentes etapas por -

las que pasan los granos; y, ademas,' representan significa-

tivas reducciones en la disponibilidad interna para consumo 

humano. 
. .. 

Solamente en 1984,-85 y a precios al consumidor, se es 

tim6 estas perdidas con un valor de ¢56.6 millones; Enel 

siguiente cuadro sepresentan·dos anos, cuyas perdidasse -

han estimado con precios a nivel del consumidor(en plaza de 

San Salvador): 

Afiosy 
Productos 

1983-84 

Malz 

'Arroz 

Frijol 

M:licill0 

'ro.rALES 

1984-85 

Maiz 

Arroz 

Frijo1 

!mcil10 

'lOTALES 

CUADRO No.14 

EL SALVADOR. PERDIDA ESTIMADA EN GRANOS BASICOS 

1983~84 Y 1984-1985 

Producci6n Perdida (10%) Precio X Valor Total 
- (Hiles de (0) (Miles de (0) (¢ x (0)* (¢) 

9,633.0 963.30 34.00 . 32,752,200.-

940.0 94.00 80.00 7,520,000.-

918.0 91.80 85.00 7,803,000.-

21 677.0 267.70 32.00 8,566,400.-

14:,168.0 1,416.80 --- 56,641,600.-

11,461.5 1,146.15 35.00 40,115,250.-

1,376.9 137.69 80.00 11,015,200.-

1,056.0 105.60 80.00 8,448,000.-

3,053.0 305.30 26.00 7,937,800.-

16,947.4 1,694.74 -- 67,516,250.-

*: Precios corrientes de cada ano, a ni vel de consuffiidor en plaza de 
. SanSal vador • 

Fue...'1te·: Direcci6n General de Economl:a Agropecuaric;t. Anuario de Estams-

ticas Agropecuarias •. Ediciones Nos. 23 y 24, El Salvador. . 

I 
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En dos anos,el valor de las perdidas promedio se esti 

m6 en mas de ¢124.0 millones, cifra significativa que indu
I 
I 
I 

dablemente afec·ta a toda la cadena, ¢lesde el productor has
I 

·ta el consumidor. 

El volumenproducido que se pie~de representa cantida
i 

des que no llegan al consumidor y sui minimizacion podrla·sig 
I 
I 

nificar alguna mejora en la disponiblilidad. Un estimado de 

" 
I 

10 ,que significa esta perdida se pr~senta a continuacion: 

Productos 

Arroz 

Frijol 

I 

* Consurno Estirnado Wi-
cional/Farnilia/Afip 

CQ 

4.44 

1.33 

1.33 

Nilrrexo de 
Familias 

216,959 

.. 70,677 

70,677 

* . 5. 6 miernbros :par familia y 100 grq.bs adicionales :par ~ 
de consurro de ma:izi Y 30 grarros de arroz y frijoles, res-' 
pectiva.rrente. 

I 

I 
I 

Las cifras anteriores solo son,i un ej emplo, suponiendo 
I 
I 

un adicional al consumo actual apar~nte de malz, arroz y fri 
! -

jol, los cuales son deficientes. Eh teorla, se estarla afec 

tando negativamente el consumo del numero de familias que a-
I 
I 

parecen en lao ultima columna. A ni,vel del 100.0% de la pobl~ 
i 

cion, las perdidas en los tres pro~uctos representan una dis 
" 

minuci6n en la disponibilidad de m~s de 100 calor:ias por dta 
, 

per-capita y a sea, mas de 200,000 dalor:ias por ano par fami-

lia. 
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Respecto a las perdidas en otros productos, no se cuen-

ta con datos. Sin embargo, .. resulta ·.interesante. mencionar. que' 

algunos autores estiman perdidas del 30.0% en productos hor-

18/ .. 
tfcolas y frutales.frescosj-'- aSlmismo, dan cifras bastan-

te altas para las perdidas en granos·a nivel de finca (frijol, 

40.0%; Y malz, 38.0 a 43.0%). Textualmente, .Mario Molina afir. 

rna: " •• ~, los. datos reflejan la poca efectividad que puede te 

ner un incremento en la producci6n sobre la'disponibilidad 

real del grana basico, mientras no se corrijan las deficien-

cias del manejo post-cosecha." .18/ Este autor supone que al 

aumentar la producci6n, sin mejorar el manejo post-cosecha, -' 

pXttia significar un incremento en e1 porcentaje de perdidas y 

en el volumen~ 

b) Importancia de la Agroindustria en la Disponibili

dad de Alimentos 

Desde el puntode vista de la disponibilidad de alimen-

tos, la agroindustria constituye un recurso que ofrece tecno 

loglas adecuadas a nivel de almacenaje y procesamiento que -

disminuyen perdidas 0 aseguran un aumento en la vida util de 

los productos alimenticios •. Igualmente, ofrece la.oportuni-

dad de utilizar productos y sub-productos en la elaboraci6n 

de otros productos finales utilizados'en alimentaci6n humana, 

animal, abonos, etc.; y.constituyen fuentes de empleo e ingre 

CONAN-MIPLAN, Materialesdel .Seminario sobre Alimentaci6n y Nutri
ci6n. 

}blina Morrio, "La Agroindustria como una Alternativa para Incranen
tar la Disponibilidad de Alimentos", INCAP, El Salvador, Agosto' de 
1982, p&g. 63. .. 
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sos. La 'agroindustria de tipo comun~tario,cooperativo 0 -

casero, que puede contribuir a la dilsponibilidad de alimen-
1 

tos enesos niveles, esUi poco desarrollada. Actualmente, 

existen iniciativas en el campoagraindustrial por parte 

del gobierno, de cooperativas y, en I'general, del sector pri 
,I 

vado. En estas iniciativas se encudntran las que est~n 

orientadas hacia una diversificacionde las exportaciones -

(las de escala industrial) y otras, ICuyo principal mercado 
'I 

es el interno. 

Desde el punto de vista de la alimentacion, la agroin-

dustria alimenticia tiene un papel fmportante paralograr un 

I incremento en la disponibilidad de ~limentos en los 'niveles 
I 

comunales, familiares y poblacio~ ep general, tanto a traves 

del procesamiento y elaboraci6n de ~limentos, como de la a-
I 

plicae ion de tecnologias para la di~minuci6n de perdidas 
I 

post-cosechas. ASlmismo, es un contribuyente mas a la segu 

ridad alimenta~ia de cualquier pals. 

~91 
Respecto a la industria alimetiticia, ~, esta contribu 

I 

ye con el 40% al PTB del sector madufacturero. En 1979,' -

existla en el pals un numero de 260 industrias alimenticias, 

segun clasificaci6n CIID. De esta~, 234 estaban destinadas 

, 20/ 
al consumo humano,--' distribuidas aSl: 

ACT I V I DAD No. 

Matanza de ganado y preparacion y conservacion 
de la carne. 9 

19/ , ,uc.~, Boletin de Ciencias Econ6micas "La Estructura de la Imustria 
Alimenticia y las Necesidades Basicas", Instituto de Investigaciones 
Econ6micas, Ano VIII, NO.2, Marzo-Abril de 1985, pags. 95 a 122. 
Se excluye una industria de tabaco y otras correspondientes a bebi
das, destilaci6n y usa animal. 
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No. 

Fabricaci6n de productos~14cteos_~_ .18 

Envasado y conservacion de frutasy legumbres 4 

Preparaci6n de pescado, crustaceos y otros produc-:-
tos marinos 3 

Fabricaci6n de aceites, grasas vegetales y animales 7 

Productos de moliner!a 12 

Fabricaci6n de productos de panaderfa 151 

Fabricas y refiner!as de azucar 1 

Fabricaci6n de cacao, chocolates y artfculos de con- . 
fiter!a 8 

Industrias de bebidas no alcoh61icas y aguas gaseo-. 
sas 

E1abo~a6i6n deproductos a1imenticios diversos 

TOTALES 

4 

17 

234 

Segun el Instituto de Investigaciones Econ6micas de la 

UCA, 21/ los precios de algunos de los productos elaborados, 

vinculados a la dieta basica, resul tab,an onerosos para la po 

blaci6n·de bajos ingresos, especialmente en las areas rura--

les; excepto el azficar, por ser estatal y estar controlado -

su precio. Ademas, existen industrias ubicadas en elambito 

de losproductos "gratificantes" de la dieta popular, tales 

como los tres ultimos (29 empresas). En una u otra forma, -

la industria alimenticia demanda materia prima del sector a-

gropecuario, ya sea para la elaboraci6n de alimentos como pro 

ductos finales, 0 bien, como productos llamados "gratificantes" 

y constituye fuente de empleo e ingreso. 

21/ ~CA, Bolenn de Ciencias Ecooomicas, ilIa Estructura ••. , Op. Cit. 
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c) Comercio Exterior de A1iment~s 
:1 

~_3l , ' 

:~:'./ ;" ' 

En general, las importaciones e~ vo1umen y valor de fru 

tas y horta1izas, mostraron 1a evo1u?i6n que se present.a en 

e1 siguiente cuadro, en e1 perlodo 1~80 a 1985: 

ANOS 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

CUADRO No .15 

EL SALVADOR. VOLUMEN Y VALOR DE IHPORTACIONES DE 

FRUTAS Y HORTALIZAS, 1980-1985 

(Tone1adas .Metricas y Miles dt Colones) 

FRUTAS HORl'ALIZAS 'I'Ol'FJ.. DE 
FRUTAS Y HORI'ALIZAS 

Vo1umen Valor Vo1umen Valor Vo1umen Valor 
I 

109,598.6 40,079.3 70,962.6 49,165.8 180,561.2 89,245.1 

96,722.6 42,429.1 75,682.5- 4i9 f 216.8 172,405.1 91,645.9 

86,099.4 34,622.9 
,\ 

91,091.3 5,4,104.9 177,190.7 88,727.8 

66,171.2 20,153.7 66,082.9 30,933.9 132,254.1 51,087.6 

71,427.9 13,358.8 59,336.8 :h,003.5 
I 

130,764.7 34,362.3 
! 

77,796.8 13,435.9 76,132.9 21,614.7 153,929.7 35,050.6 

, 

. c I . .~ -Fuentes .• Anexo ~ de e~ta Tesls, en base,a clfras de 1a DlreCClon Gene 
ral de Economfa Agropecuaria, $AG, hasta 1985. 

• MIPLAN, Indicadores Economicos·. y Socia1es, Julio de 1982 a Di 
ciembre de 1983, San Salvador, El Salvador. -

!i 

Se aprecia que el vo1umen y eli valor de las frutas pre-

sentaron tendencia decreciente, cuya tasa media anual fue ne 

gativa, 11egando a1 5.6% y a1 16.796,. respectivamente. En e1 

ana 1984 se 11ego a1 vo1umen mas bajo de importacion. 
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Las hortalizas presentaron una tendencia creciente has

ta 1981, decreciendo hasta el',ano.19.84 ,: obser:vandose . un alza 

en 1985. La tasa decrecimiento medio del periodo'fue del -

1.2% en e1 volumen y negativa en 10 relativo a su valor 

(-12.8%) . 

. El Salvador depende en gran medida de ... la.s _ importaciones. _ 

en estos dos grupos de productos para satisfacer la demanda' . 

interna. La principal procedencia es·de Gtiatemala, pals con 

el que se ha observado problemas de cierre de rronteras. Es 

to, juntamente con la escasez de divisas, ha incidido en el 

volumen importado. Tambien se observo una disminucion cons

tante en el valor promedio por unidad importada (Toneladame 

trica), 10 que se muestra en el Anexo No.10. 

En l~s frutas se pr~sento un descen~o de.¢365.7 por to

nelada metrica en 1980, a ¢172.7 en el ano 1985. Para los -

mismos-anos;las hortalizas bajaron de ¢692.8 a ~238.9, res

pectivamente. Las tasas mediasfueron de -11.6% para frutas 

y de -13.8% para las hortalizas. Las variaciones en el va-

lor promedio por unidad explican las osci1aciones en el.valor 

total importado de ambos productos.· 

Ademas, se importaron carnes procesadas, lacteos,. granos 

basicos y otros. Entre los cereales tiene importancia el -

trigo;·puesto que elpa1:s-no es 'productor de ese-alimentoy 

1a poblaci6n ya tiene el habito de su consumo en diferentes 

preparaciones, como.panes y pastas alimenticias. Debido a la 

fa1ta de divisas se ha recurrido a su importacion via la PL480, 
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Titulo I, que son prestamos blandos a largo plazo y con ta--

sas de interes muy bajas. Igualmente; han estado entrando -
.' I 

I 

via donaciones otros productoscomo: malz, arroz, aceite, 1e 

che en polvo descremada,leguminosasiy otros alimentos, los 

cuales son distribuidos por diversosiprogramas degobierno y 
ii 

privados de servicio, a la pOblaci6n l de escasos recursos. En 

los ultimos anos las importaciones por esta via han sido con 

siderables, incrementandose los problemas presupuestarios, 
. I 

logisticos y de control de e80S programas. Mas grave aCin, -

desde el punto de vista social, es la dependencia'que aca---

rreani asi como el desest:'Lmulo a prqducir y otros problemas 

que hacen dudar de la efectividad de esos programas que no -

estan ligados a la generaci6n de .empleo e ingreso, en su ma-

yoria. 

A nivel de las exportaciones a~r:'Lcolas, los tres produ_c 
. 1 

tos tradicionales, cafe, algod6n y ~zucarf muestran 51..1 impor 

tancia para la economia (especia1mente el cafe), representan 
" I -

do, en volumen y en valor, el mayor,porcentaje en elperiodo 
22/ I . 

de 1978 a 1982.- Los demas produC1:O~ participaron en una -

proporci6n bastante menor. En 1982 y en terminos porcentua-

les, los productos tradicionales generaron el 4.4% y los pe
I 
I 

cuarios el 1.0%. El resto, un 2.3%1, se distribuy6 entre fru 
1 

I 

tas, hortali~as, pollos congelados r semilla de maiz y otros. 

En 1985, se han exportado 18,602 toneladas metricas de 

maiz blanco, 

22/ MAG-OSPA; 

i 
con un valor de ¢8,610.!0 miles. Llama ,laatenci6n 

i 
i 

"Diagn6stico del Sistema •• 1.", Op. Cit. 
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que existiendo deficit alimentar'io, El Salvador exporte un 

'alimento basico de la dieta del salvadoreno. -- Normalmente,"; 

se asume que lademanda interna·ha side satisfecha. Esto 

es cierto desde el punto de vista dela demanda efectiva; 

sin-embargo, hay que tener presente que existen en El Sal

vadoraltos porcentajes de familias en condiciones depD-. 

breza y extrema pobreza, cuyo poder de compra es bajisimo. 

Por 10 que, si se exporta un alimento basico -en el. que se 

di6 excedente, detras de este puede existir una insatisfac 

cion de la necesidad bio16gica minima en ese alimento der~ 

vada del bajo poder de compra familiar. En general, las e~ 

portaciones de maiz, frijol y arroz, se dan cuando se apr~ 

ximan las epocas de cosechas y se requiere espacio para el 

acopio y almacenamiento de esos productos (caso del IRA). 

El balance comercial con Centro America ha side defi-

citario para El Salvador. Enterminos globales, las 'expo£ 

taciones (FOB) continuaron su declinacion pasando de US$174.0 

millonesen 1982 a US$170.0 en 1984, ~/ 10 que ha repre-

sentado una dec1inaci6n del 2.3% respecto a 1982. Las im-

portaciones (ClF) disminuyeron de US$261.0 millones en 1982 

a US$252.0 mi110nes en 1984: significando una reducci6n del 

3.4% en.re1aci6n a 1982. SegGn estas cifras de la CEPAL, 

e1 deficit a 1984 estaria· alrededor de los US$82.0 millonest 

en cambio,para otros autores, esta cifra andarla por los 

. US$105. 0 m.f.llones para ese m'ismo ano. 2~/ Con el comercio cen 

23/ 
24/ 

. CEPAL, "Notas para el Estudio •.. II, Op. Cit. 
Argueta Antillon, Luis, "La Econamfa de El Salvador en 1984. Algu

. nos Elerrentos de Analisis", Boletin de Ciencias &.."'OnOmicas y Socia 
les, MO VIII, No.1, Enem-Feb./85, UCA, San Salvador, 1986. 
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troameric-ano, el pais ha enfrentado serias dificultades por 
I 

insolvencia depagos, especialmente pon Guatemala, 10 que -
I -
! 

ha motivado el cierre de sus fronteras en diversas oportuni 

dades. 

d) Comercializacian y Distribuc,ion de Alimentos 
I 

La comercializacian de los alimentos basicos es reali-

zada especialmente por el sector pr:Lvado. Sin embargo, en 
! 
I 

10 relativo a los granos basicos, a21ucar y lecl+e, el Estado 
,I 

participa 'a traves del IRA como un organismos estabilizador 
I 

de precios en el mercado y de garant:.ia al productor. 
, i 

Respecto al :::naiz, arroz y frijol, en el Anexo No.11 se 
I, 

muestran cifras en relacian a la participacian del IRA en -
I 

la comercializacion de dichos pr6du6tos. 
I 

,Se observa que en algunos anos., el IRA vendia mas que e1 
, 

equivalente comprado. Esto indica que se utilize parte, de -

las reservas con la finalidad de es~abilizar los'precios a -

nivel del consumidor ante las reducGiones que presente la' -

oferta. 
I 

En el caso del maiz, con elxcepcian del primero y ul 

time ana agrfcola del perfodo anali,izado , las comprashan es

tado por debajo del 20.0%; igual f~lnomeno ocurre en las ven-

tas de ese producto en los dos pri~eros y dosultimos anos -

del perlodo 1978-79 a 1984-85. En ,el frijol y arroz, los por, 

centajes estuvieron par encima delI20.0%, sobrepasando en al 
I 
I 

gunos casos el 60.0%. Las ventas han side fluctuantes en". 

·terminos fisicos" debido a los pre~ios en el mercado, a la -
II 

sequla y a la disminuciori de la of~rta normal de los productos. 



136 

A nive1g10ba1, conso1idados los tres granos basicos, e1 

diagn6stico del sector agropeccuarioprbporci'Gna' 1as'cifras ,'c'" 

siguientes en re1aci6n a las compras rea1izadas por e1 IRA: 25/ 

CUADRO No.16 

EL SALVADOR. COMPRAS REALIZADAS POR EL IRA, 1978-79 a 1982-83 

(Miles de QQ y Porcentajes) 

CONCEPIO 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 

Vo1umen comercia1iza-

b1e 8,894.0 9,323.0 9,339.0 8,709.0 7,312.0 

Compras 2,012.0 1,844.0 2,050.0 1,811.0 1,122.0 

Participaci6n IRA (%) 22.6 19.8 21.9 20.8 15.3 

Fuente: MAG-OSPA, "Diagn6stieo del Sistema •••• ", Op. Cit. 

Se considera que 1a po11tica del IRA se ha visto a-

fectada por varios factores tales como: bajaf1exibilidad 

institucional para ajustarse a los cambios del mercado; rigi 

dez en las normas' de ca1idad~s exig'idas a los productores i -

p€rdidas c6nsiderab1es derivadas de la p011tica_de subsidio 

de precios aI, consumidor. Las compras se redujeron en termi 

nos flsicos en aproximadamente un 45.0%. La causa principal 

de esta reducci6n fue el' cierre de algunos centr~s de acopio 

y los problemas' de tipofinanciero en el programa de compras. 

Las compras internas de'azucar y las importaciones de -

lech~,'se redujeron de 1981 a 1982. E1 azucar disminuy6 de 

25/ MAG-OSPA, "Diagn6stico del Sistema ••. '", Op.Cit., pag. 149. 
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821,000 a 609,000 quintales;" y la leche decreci6 de 88,000 
I 

a 63, 000 quiLntales en el perfodo menbionado. 

Durante e1 perfodo de 1978-85, ~l IRA se via en la ne 
I 

cesidad de importar algunos granos basicos para abastecer 
, 
, 

el mercado :interno, que se present6'con deficit (mafz, arroz 

oro y frijol). 
i 

-En gen~ral, las ventas han est~do orientadas a una de-
" I 

manda efect:f.va, a quienes se les ha ,'abas"tecido con productos 

de calidad, a precio~ ~ubsidiados p~r debajo del precio de 
!' 

mercado. Esto ha estimulado la act~vidad especulativa que 

se ha observado en e80S productos I de"terminando en el merc~ 
, 

do precios mas altos que los "oficiales. Ademas, las reduc
i 

ciones en inventario y en los volUm~nes comprados comprome-
" 

tieron la funcian estabilizadora dei IRA. 

, Tambien, el IRA enfrenta dific~l tades en terrninos de -

una adecuada cobertura de 

maneja, 10 que constituye 

distribucian de los productos que 

una limit~nte mas a su funci6n e$ i ' 
tabilizadora de los precios en el mf':rcado. 
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CUADRO No.17 

EL SALVAJX)R. PRECIOS DEL l-1AIZ Y FRIJOL AL PRODUCIOR, MAYQRISTA 

Y MERCADO, 1980-1984 

(Colones por Libra) 

M A I Z FRIJOL 

AL PRO- PLA- PRECIO E!.\) AL PRO- PLA- PRECIO EN 
ANO MERCADO MERCADO DUCIOR ZA MA DUCIOR ZA MA AGRICOLA (Garan YORIS IRA Consu (Garan YORIS IRA Consu 

tla) - - midor tla) - 'IA - midor TA 

1980 0.23 0.212 0.217 0.28 0.69 1.01 0.70 1.18 

1981 0.24 0.24 0.235 0.28 1.00 0.979 1.00 1.15 

1982 0.24 0.238 0.235 0.26 1.00 0.818 1.00 1.01 

1983 0.232 0.279 0.235 0.35 0.70 0.623 0.60 0.87 

1984 0.30 0.30 0.235 0.35 0.80 0.656 0.60 0.80 

Fuentes: i-:lAG-OSPA, Diagnostico del Sistema Agror:ecuario, 1978-1983. 

t1AG-EcoIDmla Agror:ecuaria, Anuario de Estadlsticas Agrope
cuarias, 1983-84 y 1984-85. 

MIPLAN, .Indicadores Ecommicos y Sociales, Julio de 1982 a 
Diciernbre de 1983. 

Econom1.a Agropecuaria, Revista Semestra1, Edicion NO.3, Ene 
ro-Junio de 1985. 

IRi1., Estadlsticas del IRA, Septiernbre de 1985, San Salvador, 
E1 sal vader. 

El cuadro muestra que los precios oficiales del IRA pa-

ra el consumidor fueron mas bajos que los observados en el -

mercado y que los precios de, garantla. Se identifica, pues, 

una po11tica de subsidio al consumidor, que leha ocasionado 

I 
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a la instituci6n fuertes.perdidas en:sus ventas. Tambien 

se interpreta que 'a nivel de mercado los comerciantes igno-

ran 0 hac en caso omiso de los precios oficiales. Fina1men-

te, los dos extremos de la cadena, productor y consurnidor, 

son ·los que resul tan afectados en el,' proceso de comerciali
! 

zaci6n de esos alimentos (Ver Grafic0 No.2). 

En la comercializaci6n de 1a le~he en polvo integra, 

se han. dado seriosp~oblemas de abas~ecimiento~ debido a la 
I' 

falta de divisas y a la reducci6n eti la producci6n interna 
I 

de ese producto. En 1983, se recurri6 .a la importacion de 

ese .alimento via la PL480, consiste11:te en una donaci6n de -

1.2,500 toneladas metricas de leche ~n polvo descremada, que 

ha sido comercializada por el I~ y .,1a empresa privada. Los 

fondos generados se cana1izaron hac~a otros proyectos. En 
i 

ese perlodo de escasez, se dieron g~andes problemas de espe 

cu1aci6n con la 1eche en polvo integra, cuyo precio subia -

exag-eradamente, a veces, a mas de ¢50 .00 la lata de 5 libras. 

De 1978 a 1984, el Indice de Ptecios al Consumidor (IPC), 

I 
en e1 rubro a1imentos, varia de 94.~1 a 219.52 en 1984,. ob-

servandose un aurnento de mas del 100.0%, 10 que evident.emen-

te se tradujo en un incremento en e~ costo de 1a canasta ba-
I' 
i " 

sica de alimentos, afectando el poder adquisitivo de las fa-
o • I 

" 

I 

mi1ias de bajos ingresos y e1 consumo de esos alimentos. 

Lo anterior, se expone enel Cuadro No.18, que se pre-

senta a continuaci6n: 
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G R A F'! COli o. 2 . 

E VO LU C! ON 0 E LOS PRE,CIOS DEL 

CCUJNES 

1.20 

1.10 

1.00 

0.90 

0.80 

0.1 

1980 

COLONES 

0.40 

O.SO 

0.20 

0.10 

MA I Z 

"----. -'-, 

1ge1 

'. 

Y FRIJOl 
1980- 198~* 

( COLONES) 

FRIJOL 

'-. --

--.. ~ .. -.-

'I 

PRE CIO. MERCADO 
(COliS UMIDOR l_._._._._ 
PR£C!O AL PRODUCTOR 
(GARANTIA l ________ _ 

PRECIOEN PLAZA 
(MAYORISTA l_ .. ____ .. __ 

PflEC(O OFlCIAL IRA 
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-----t-----t---
1982 1983 1984 
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* Fuonte; Cuadro No. II de ·osto tesis. 

1983 1,984 
ANOS 

j 

A 
j 
1 

I 
I 
~ 
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CUADRO No.IS 

EL SALVADOR. VARIl\CIONES EN EL ThlDlCE DE PRECIOS DE ALGUNOS ALIHEN-

TOS DE IA CANASTA BASICA, 197~-1984 

(Porcentajes) 

INDICE DE PRE-

ANOS CIOS AL CONS(}- POFCENI'AJE DE VA,...-r:uACION EN PRErIOS (1978=100) --- Leche Carne MIDOR RUBRO - . Manteca 
ALTI1ENrOS (IPA) Malz Frijo1 Arroz VE~getal Azucar ~luida Res 

1978 94.91 100 100 100 100 100 100 100 

1979 108.87 83 85 103 109 122 102 130 

1980 130.28 93 148 103 123 127 119 146 

1981 153.25 93 144 113 128 124 136 154 

1982 169.63 87 126 123 127 146 145 182 

1983 192.33 116 .109 140 129 166 153 209 
I 

i 
1984 219.52 116 100 120 !' 159 168 172 208 

I 

Fuentes: NIPLAN'; Indicadores Economicos y Soc5-a1es, Julio de" 1982 a 
Diciembrede 1983. 

MAG-D3EA, ll..nuario de Es·tadlsticas Agro"[)2cuarias, 1984-1985, 
Edicion No. 24. I 

I 
En general, se ve que e1 a1za en los precios de los a1i-

mentos ha sido significativa, en prlmer lugar, para 1a carne 

de res, 1eche f1uida, azucar, manteca veg"eta1i y en segundo -
I 

.1 

! 

termino, e1 arroz y e1 malz. E1 frijo1 presento aumentos du-

rante los anos de 1980 a 1983. Estos aumentos en los a1imen

tos b§sicos afectan directamente e~ costo de 1a canasta b§si-

ca y a los ingresos rea1es de 1a pdb1aci6n, especia1mente a -
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la mas pobre, cuyo poder de' compra eS,muy bajo. AS1, nos 

~ncontramos con que la carne se convierte, en un,artlculo 

de lujo, al igual que otros alimentos. Mas recientemente, 

en 1986, las pollticas de control de precios y normaliza-

cion de los mismos I inciden en el costo de la canasta ba--

sica. Tomando en cuenta los precios normados por el Deere 

to incluido en las medidas estabilizadoras, dadas en enero 

de 1986 y sin considerar el efecto real en el mercado, 'se 

ha estimado, en una primera aproximacion, un incremento del 

10.0% en el costa de esa canas~a, respecto al observado en 

,26/ 
1983. Podrla suponerse que el impact6 ha sidomayor, 10 

cual deberla ser confirmado con un estudio especlfico. 

otras limitantes del abastecimiento de alimentos 10 

constituyen la insuficiente capacidad de acopio, almacena--

miento y conservacion a nivel estatal;igualmente,' el,alma-

cenamiento a ni'vel de finca, en donde se dan altos porcent~ 

jes d~ p~rdidas en granos, hortalizas y frutas. 

e) . Analisis Global del Balance' Alimentario 

Antes de entrar en el analisis del balance alimentario, . 

el cual proporciona informacion sobre la disponibilidad de 

alimentos para consumo humanb, se desea enfatizar que desde 

el pun to de vista de la seguridad alimentaria del pais; es 

necesario considerar dentro'de otros, los siguientes compo-

nentes de la mi~ma: la disponibilidad de alimentos priorita~ 

rios, con todos los elementos quela componeni el abal:?teci--' 

26/ Se refier{3 a la Alternativa "A" del Documento canasta Basica, elabo 
radas por SOCONAN. la estimaci6n es de SECONAN. 
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miento adec~ado, o~ortuno y las iese~vas necesarias; y la ac 

cesibilidad de la poblacion 

de vista' de su localizacion 

i: , . 
a los alimentos desde 

I 
I 

fisica yla seguridad 
i 

el punto -

de una ade 

cuada capacidad de compra, 'en especi~l de la poblaci6n de ba 

I 
jos ingresos urbana y rural, que asequre su consumo. 

I 
I . 

Como se havenido mencionando, a estos componentes los 

afecta positiva 0 negativamente las follticas economicas y -

" 

sociales adoptadas~ y, m&s re~ientem~nte, el confiicto b~li-

co que viveel pals. Estas consideraciones se hacen para se 

nalar que la interacci6n en el model? anall.tico causal que -
I 

se da entre los factores condicionan~es del problema, estan 
I 

influenciados por esas pollticas. Lb situaci6n del tradicio 

nal deficit alimentario se da ,pues,', en ese contexto socio-

econ6mico. 
, 

El balance alimentario nutriciqnal para una serie de 
. I 

. anos, permiteconocer la evoluci6n 1e la disponibilidad de 

alimentos para consumo humano .. ParJ el presente trabajo, de 
I' 

los 184 productos incluidosen las I~ojas de Balance Alimenta 

rio, se comenzara analizando los correspondientes a la canas 
I' 

ta basica de alimentos, que son: mafz, frijol, arroz (oro), 
I' 

carnes, leche, huevos, azGcar, gras*, verduras, frutas y tri 

go (harina). 
i 
i , 

De 1978 a 1982, la tendencia ep siete de los productos 
, 

ha side negativa, determinando que para el perlodo, la tasa 
, 

I ' 

~edia de crecimientos para todos lo~ alimentos fuera de -2.2%. 
4 , 

I 

Los alimentos con un decrecimiento ~as acentuado fueron: e~ 
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arroz, leehe y azuear. Durante el perfodo ereeieron mas -

las verduras y frutas (Ver Anexo 'No .12 de ,-este :eap-ftulo) . 

Las tasas medias de ereeimiento anual se detallan a eonti

nuaeion: 

Tasa Media de Cr~eimiento Anual (%) 

Mafz 4.1 

Frijol 5.5 

Arroz (oro) -11.5 

Carnes - 4.5 

Leehe - 8.1 

Huevos - 2.5 

Azuear - 6.4 

,Grasas 3.4 

. " 

Verduras 8.0 

Frutas 5.8 

Trigo 2.3 

Esa tendeneia se ilustra en los grafieos Nos. 3 a 7, 

los euales muestran ia evoluei6n de la disponibilidad para 

consumo humane del maiz, frijol, arroz y leehe. Por cons i

derarlo interesante, se ha ineluidoel easo de lasverduras 

porque las importaeiones eonstituyen un elemento demueha 

importaneia en 8U disponibilidad. Se observa en estas un 

creeimiento positiv6 (8.0% anual para el periodo) . 
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Con una tendencia declinante en granos basicos, princi 

pales fuentes energ€ticas, y una poblaci6n creciente, a ni-

vel del conslTIID aparente, nos encontramos igualmente con una si 

tuaci6n de caracteristicas similares a 10 anteriormente ex-

presado. En las cifras del Anexo No.13, se aprecia una de-

clinaci6n del consumo aparente por persona al dia, del maiz, 

frijol, arroz, carneS, leche, huevos y trigo. Expresado e~ 

te consumo como calor.las y proteinas diarias por persona, se 

identifica para los alimentos de la canasta basica, la situa 

cion siguiente: 

CUADRO No. 19 

Er.J SALVAOOR. CONSmr.o APARENTE PORPERSONA AI.. DIA 

(Calorias y Prote.lnas) 

1978-1982 

Fuente: Anexo No.13, Capitulo II, de estaTesis. 

El cuadro senala que de 1978 a 1982 el aporte ca16rico 

por persona al dia, disminuyo en un 24.4% y los gramos de pr~ 

teinas por persona al dia, en un 35.5%. El deterioro en can 

tidad y calidad, es un indicador dramatico de la situaci6n -
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a1imentaria del pals. Hay que tener presente que ·estas ci-

fras, en re1acion a1 consumo aparent-e, son promedios para-

1apob1aci6n y no indican como se distribuyen entre los di-

ferentes nive1es de ingreso. 

En ese sentido, GAFICA, 27/ con e1 supuesto de no cam-

bio en e1 patron consumo, estimo.una distribucion de la dis. 

ponibilidad calorica y protefca entre los estratosde pobl~ 

. ~ .,.:: . 1 d . 28/.,.:: . f 19 0 Cl.on segun nl.vee l.ngresos. - Segun esas Cl. ras, en 7 

el estrato de ingreso bajo, apenas tenfa acceso a un equiv~-

lente del 36.0% de las calorfas que e1 estrato muy alto po-

drla adquirir con sus ingresos. 

Con base a los estratos de poblaci6n segun niveles de 

ingreso presentados en e1 Cuadro No.3 de esta tesis y cons i-

derando como supuesto que su comportamiento fue similar en 

1982, aSl como que el patron consumo de alimentos del modulo 

"Saneamiento y Nutricion, 1978-79" de la Encuesta de Hogares, 

no varia, se ha tratado de estimar la forma como se distribu 

yo la disponibi1idad calarica de 1982 ~ara 184 alimentos, en 

tre esos estratos de poblaci6n. 

E1 Cuadro No.20 que se presenta a continuapion, muestra 

los resultados encontrados. 

Grupe Asesor de 1a PAO, para 1a integraci6n de la .. agricul tura en 
Centro .America.' . 

SIECA-FAO , "Perspectivas para el Desarrollo de la Agricul tura en 
Centro A:rnerica", Guatemala, IXayo de 1974, Vol. I Y I~. 
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CUADRO No. 20 

EL SALV1>.DOR. DISTRfBUCION DE LA DISPONIBILIDAD CAlORIC2-\. POR 

EsrRATOS DE POBLACION SEGUN INGRESO, 1982 

(Ca10rias/persona/Dia) 

DEFICIT 0 EX-
ESTRATOS % FAMILIAS POBIACION CONSUMO CESO CAWRIAS 

CAIDRICO POR DIA * . . 
Pobreza y 
Extr8l1a rxr 
breza 76.3 3,505,566 1,832 - 368 

Media 13.3 611,061 2,939 -I- 739 

Alta 10.4 477,825 3,955 +1,755 

TOI'ALES 100.0 4,594,452 2,057 Prom~ - 143 

*. Diferencia con 2, 200 calorfas, que ·es 1a recomendaci6n rredia diaria 
para fersona a1 dia. 

Fuentes: MIPLAN-CCNAN, Diagn6stico Alimentario Nutriciona1 de E1 Sal va
dor, 1983, CUadro Nb.211-6. 

Tabla de ConlfOsici6n de Alimentos, INCAP, 1960. 

MIPLAN, Indicadores Econ6micos y Sociales, Julio de 1982 a Di
ciernbre de 1983. 

CUadro No.5 de esta Tesis y Anexo ~To.14. 

La cifras son indicativas que un 76.3% de 1a pob1aci6n 

tiene capacidad de ?omprar a1imentos que pr'oporcionan 1,832 

ca10rias por persona a1 dia. En e1 otro extremo, e1 10.4% 

est&. en posibi1idad de comprar alimentos que cubren casi 

4,000 ca10rias por persona a1 dia. En otras pa1abras, 1a -

situaci6n de 1a distribuci6n de los a1imentos entre 1a pobla 
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cion es inequitativa y esta directamente afectada por la ca 

pacidad de compra familiar .. Vale recordar que ,ese 76.3% ,. 

es la poblacion que se encuentra encondicion de extrema p~ 

breza y pobreza, cuyo consumo presenta un deficit de 368 ca 

lorlas diarias en relacion ala recomendado por dla (2,200 

calorlas) i y, nuevamente, .se reafirma que es la. que se· en--

c~entramas deteriorada nutricionalmente y debera de const~ 

tuir prioritariamente la poblacion a la cual se dirijan ac-

ciones de corto plazo quegeneren empleo e ingresos, pues -

es definitiv~ que el nivel de ingreso es uno de los facto--_ 

res decisivos para el acceso a los alimentosdisponibles en 

el pals. 
. 

Cuando del balance alimentario se toman en cuenta uni-

camente los alimentos de la canasta basica, aplicando la me 

todologla anterior, el deficit en 10$ estratos de pobreza y 

extremapobreza, se vuelve mas agudo, pues sobrepasa las 800 

calorlas por dla por persona, tal como seve a continuaci6n: 

Extrema pobreza 
y pobreza 

Media 

Alta 

1~390 calorias accesibles segun su ni 
vel de ingreso. 

2,484 

3,344-6 
mas 

" 

II 

" 

" 

" " " 

II " " 

Esa baja accesibilidad a los alimentos disponibles y un 

consumo aparentetan bajo, coloca a El Salvador entre los pal 

ses con un severo problema de sub-alimentaci6n cronica y des-
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nutricion en altos porcentajes de poblaci6n, producto de los 
I 
II 

grandes prohlemas estructurales 'e.::onomicos y sociales que ha 
II 

venido enfrentando e1 pais. En tanto, que los estratos me-
!i 

dios y altos presentan un consumo calorico que sobrepasa el ~ 

minimo acep;!table, los estratos en extrema pobreza y pobreza 

se mantiene,n fiUY por debajo del misn:o, con un deficit relati 

vo del 36.8% en promedio. 

f) De:manda de Alirnentos 

Por e1_ lado de la demanda inte~na de los principales r~ 

bros agropacuarios, los granos basicos han tenido una parti-

cipacion porcentua1 decreciente, tanto desde e1 pun to de vis 
! 
II 

ta del volumen como del valor. En cambio, la participaci6n 
II 

, 
del trigo ha sido creciente en ambos aspectos de la demanda 

I 

(volumen y valor). Para -todos los rubros, el Anexo No.lS 

presenta su evolucion en afios, sele~cionados del periodo~ 

1978-1982. 

En los granos basicos, el maiz l h~ tenido una importancia 
II 

sustantiva dentro del rubro, de tall manera que tanto en 1978 
!II 

como en 1982, su peso porcentual se mantuvo alrededor del 

70.0% respecto al volumen. En cambio, su valor vario del 

·67.0% en 1978 a 80.3% en 1982. -29/ I 

En terminos absolutos, el volumen de la demanda interna 
I. 

de granos basicos ha estado influenciado per las contracci£ 

nes en 1a produccion nacional, excepto para e1 caso del tri-

go, e1 cua1 no- se produce en e1 pais. Dentro de los produc-

29/ MA.G-OSPA, "Diagn6stico ..•.• ", Op. Cit. 
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tos agricolas, se observa'que los granos basicos tienen una 

participacion importante err 'lademanda interna: ,', -,,

Respecto al, destino de la demanda de 'los granos basi--

cos" esta se oriento basicamente a la satisfaction del con-

sumo humano, con excepcion del maicillo,'delcual, aproxima 

damenteun 50.0% se destinoal consumo animaL -El com--, 

portam~ento en' cuanto' al dest,ino para uso', humanodel 'maiz, ' 

frijol, arroz ymaicill0 ha tenido poca variacion durante -

1978-1982, presentando 1a siguiente evolucion porcentua1: 

1978 1980 1982 ._-
Maiz 85 82 72 

Arroz . (granza) 92 92 92 

Frijo1 88 87 88 

Maici110 45 44 43 

B. CONS!DERACIONES SOBRE LOS REQUERHUENTOS ALIMENTARIOS 

En eltranscurso del desarrollo 'de este documento, nos 

hemos referido a la canasta basica de, alimentos e, incl uso, 

presentamos en el primer capitulo los aspectos conceptuales 

y metodologicosdela mismai as!. como la utilizamos para,la 

identificacion de lapobreza. 

En este numeral haremos algunas consideraciones sobre, 

la misma referentes a su calculo, tomando en cuenta las ne-

c~sidades medias de calorias, proteinas y gramos dealimen-

tos en base al patron alimentario de la poblaci6n. Igual-~ 

.? . 
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mente, se demostrara su utilidad como un instrumento de la 

planificaci6n alimentaria nutricional~ 

1. Enfoque Metodologico de la Canasta Basica Minima 

de Alimentos 

Con la finalidad de contar con informacion del patron 

alimentario urbano y rural para un mismo ano, se tomaron 
. 

los datos proporcionados por la Encuesta de Hogares de Pro-

positos Multiples en e1 modulo nNutricion", realizada en el 
, 

perfodo 1978-1979. Ademas de estos datos, se utiliz6 la po 

blacion de 1986, desagregandola en urbano y rural, las que 

a su vez, se subdividieron segun sexo y grupos de edad,· des 

de el menor de un ana hasta 80 y mas. En e1 grupo de pobla 

cion de mujeres en edad fertil, se estim6 la poblacion de -

elIas en situaci6n de no erobarazo ni madre lac·tante, embara 

zadas y madres lactantes (Anexos Nos. 16 y 17). Con estos 

datos, se procedio a1 calculo de la necesidad media pondera 

da de calorfas y protelnas, multiplicando la estructura en 

porcentaje de la pob1aci6n por el requerimiento de cada edad 

o estado fisiologico (embarazo 0 1actancia). Tambien se 

considero una activi.dad ffsica moderada y se disminuyo e1 -

requerimiento ca16rico en edades de mas alIa de los 40 anos. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 



Concepto 

Nacional 

Urbano 

Rural 

, CUADRO No. 21, 

(Urbano, Rural y Nacional) 

1986 

Calorias 

2,160 

2,170 

2,160 

Proteinas 
(Grarros) 

46.0 

46.2 

46.0 

Fuentes: INCAP, Recomendaciones Dieteticas Diarias _, , ' 
para Centro America y'Panama, 1973. 

Anexos Nos. 16 y 17 de esta tesis~ 
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El,siguientepaso para el c~lculode la dieta b&sica -

por ~rea de residencia, fue ponderar la participacion calo-

rica de cada alimento con respecto al total ca16ricodel pa 

tron alimenticio,encontr~ndose su estructura porcentual. A 

esta estructura, sele introdujo pequenas modificaciones p~, 

ra mejorar la calidad de la dieta, especialmente el?- produc-

tos 'animales, verduras y frutas. El Anexo No .,18 muestra pa 

'ra cada alimento 10s'gramos recomendados por'dia por perso-

na.Las carnes, verduras y frutas est§n ~xpresadas en gra-

'mos de peso bruto; vale,decir que incluyen los desperdicios 

que ocurren a nivel de ia preparacion y consumo en el hogar. 

Establecida la ~ieta b&~icaminima, ~eprocedi6 a'cal-

cular el costo de la canasta para 1985,' a precios corrientes 

de es'e ano. 
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Dentro del costa de la canasta basica, se 'considero un 

promedio nacional de 5.6 mie~bros por familia y se estimo -

el costa to·tal mul t!iplicando el individual por el nillnero de 

personas. En el Cuadro No.22 se presenta e1 estimado de los 

costas :-

CUADRO No. 22 

EL s..zu.VAOOR;· COSTOS DE IAS CANASTAS BASlCAS DE ALJ1.1ENl'OS 

(Naciona1, Urbano y Rural) 

(Col<?nes a Precios Corrientes, 1985) 

Rl.:;bros .. . . . . . . Nacional. Urbano 

Total Calorias 2,160 2,170 

Costo/Dia/Persona 2.06 2.37 ---
Costo/Dia/Familia ** 11.54 13.27 

Mas: . Combus·tible *** (10%) 1.15 1.33 

Total/DiajE'arnilia 13.69 14.60 

Costo/Mes/Farni1ia **** 380.70 . 438.00 

Rural * 

2,160 

1.15 ---
6.44 

0.64 

7.08 ._-
212.40 ---

* Se dedujo del costo algunos alimentos don de poc1ria haber auto
consurro de maiz, frijo1 y parte de verduras y frutas. . 

** Se tomS a una familia promedio de 5.6 miernbros. 

*** Corrbustible para preparacion'de alirnentos. 

**** Mes de 30 dlas. 

Fuente: Anexo No.19 de esta tesis. 
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Considerando e1 salario mlnimo por dla en 10 urbano, el 

costo de la canasta representa el 9,7.3 % -del mismo;; '- ·En otras 

palabras, no es suficiente para- cubrir el mlnimorecomendado 

en alimentacion. Lo mismo sucede en el area rural, en donde 

ese porcentaje alcanza e1 88.0% en familias que tienen auto-

. consumo. Estos resultados demuestran la marginilidad_ de al-. 

tos porcentajes de familias ·(76.0%), cuyos ing-resos no son 

ni siquiera suficientes para satisfacer sus necesidades ali-

mentarias, .siendo una de. las razones de la sub-alimentacion 

cronica y de los altos porcentajes de desnutricion enel pals. 

Con la dieta basica es posible calcular algunas alter-

nativas igualmente adecuadas a los requerimientos caloricos 

y protelcos de la poblacion, que pueden servir de base al es 

tablecimiento de metas de produccion. En el cuadro a conti-

nuacion se plantean esos ejemplos. 

CUADRO No. 23 

EL SALVAOOR. Eu'EMPIOS DE DIEI'l1S ALTR.~TIVAS (NACIONAL, UR

BANO Y RURAL), 1 9 8 5 

(Gramos/persona/Dla) 

Alimentos Nacional Urbana Rural --............ --------------------------==-.::.:.-=----1 
"i01.:1:z 
;:J~'ijol 

f}rrOZ 
Carnes * 
leche Fluida 
Huevos 
Verduras 
Frutas 
Azucares 
Grasas 
Trigo (harina) 
Sal 

245 
63 
48 
50 

120 
55 

100 
124 
.50 
30 
35 
10 

252 345 
60 70 
48 30 
38 30 

100 35 
55 30 

120 100 
100 100 

52 30 
32 24 
35 20 
10 10 

* Incluye carne de res, cerdo, aves, pescado y mariscos en los porcen
ta:jes de 45,.15, 35 Y 5, respectivarrente. 

'Puente: Anexo No.18 de esta tesis. 
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II 

Las dietas anteriores cubren la iecomendacion minima 

calorica por persona al dia y su costo es mas bajo que las 

dietas bases presentadas en el Anexo No •. 18, . como puede ob-

servase a continuacion: 

. Alternativas 

Nacional 

Urbana 

Rural 

Costo/Mes/Familia 
" (Colones de 1985) 

343.8 

300.3 

.196.2 
!I 

I 

Diferencia con 
Dieta Base' 
( Colones de 1985) 

36.9 

137.7 

16.2 

'I 
'1 

. Igualmente, los'costos de estas canastas representan un 

porcentaje alto.del salario minimo (67.0% urbano; y 81.0% ru 

ra1); a pesar de haperse reducido sustantivamente los a1imen 
I 

tos caras como carne, 1eche yhuevosi y aumentando e1 maiz, 
'I 

por ser un alimento mas barato y comun en el patron alimenta 

rio de 1a poblaci6n~ 
II 

Normalmente, estas dietas son deficita 
. , 

I 

rias en nutrientes 90mo vi~amina A, yodo y hierro; por 10 

. que su uso implica.que, paralelamente, se den medidas que ga 

ranticen e1 consumo de dichos nutrientes. Esas medidas se -
II 

ubican en el campo de 1a fortificacion de a1imentos de consu 
I . 

mo generalizado en 1a pob1acion, especialmente en la de bajos 

recursos, vulnerada" por los problemas nutricionales. Actual 
i 

mente, existe una Ley y un Reglamento para la fortificaci6n 
'I 

con yodode la sal para consumo humano, que :ha permitido ba-

jar 1a prevalencia del bocio endemico en un per!odo de 18 

anos (1968-1986); pero hace fa1ta la adopcion de medidas que 
. , 

I 

aseguren un suministro adecuado de vitamina A y hierro. 

l 
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2. Requerimientos y Brechas Alimentarias 

Al comparar la disponihilidad ~de: alimentos _ con eLTe_-:--:-,,_" . ____ , , __ -: _ .. 0"_ 

querimiento biologico dealimentos, .setieneun indicador -

de la evolucion del deficit a traves del tiempo e, incluso, 

puede ser proyectado ante el_supuesto de no modificaciones 

en la tendencia de la disponibilidad.y_del crecimiento_ de_

la poblaci6n. 

Los Graficos del 8 al ID, nos muestran_esa evolucion 

para el mafz, frijol y arroz oro, en los cuales se hacen 

muy objetivas las brechas alim~ntarias que resultan de la -

comparacion entre el requerimiento y-la disponibilfdad. Aun 

sin tomar en cuenta la proyeccion, el deficit de 1978-79 es 

de una magnitud alarmante. Esto es valida para la mayorla 

de los productos de la canasta basica, en los que existen 

brechas alimentarias, cuya tendencia general es creciente a 

1982, (Ver Anexo No. 21) . 

De 1978 a 1982, los product6s cuya disponibilidad- supe 

ro al requerimiento fueron: la lecher las frutas, los azuca 

res y la harina de trigo, segun se aprecia en el anexo men

cionado. Cabe recordar que aqul hablamos del_ requerimiento 

minimo b~ologico de la poblacion, independiente de su ingre 

so que, como vimos anteriormente, es bastante limitado para 

sati~facer las necesidades alimentarias de por 10 menos el 

76.0% de las familias salvadorenas. 

La planificacion de las metas de consumo ante una si-

tuacion como la planteada, requerirla tomar en cuenta la 
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disminucion a largo plazo de las brechas y desde' el punto 

de vista de~ ingreso, hacer a,ccesible los alimentos a la po 

blacion,' mejorando ~os niveles de ingreso y asegurando un 
1 

abastecimiento adecuado. Lo quevemos en la actualidad, es 

que El Salvador presenta 10 que se ha dado en llamar una "in 

seguridad a1imentaria", a 10 que agregar1amos que se ha con
I 

vertido en cr6nica, agravada por div~rsos facto res ya anal i-

zados y el efecto de las poll:ticas adoptadas. 
I' 

No puede decirse que los planes'agropecuarios'no hayan 
" 

tornado en consideracion el aspecto d~ la alimentacion, claro 
~ . 

que S1; ya en el periodo de 1972-1976, se s'efialaba la necesi 

dad de definir'una polltica alimentaria. Mas recientemente, 

el Plan Agrario y Pesquero 1985-1.989 1
, define politicas que -

I 
1 

tienen que ver con la produccion y comercializacion de ali-
I 

mentosbasicos; sin embargo, se considera conveniente hacer 

algunos comentarios en relacion a los procedimientos para el 
1 

calculo de las metas de consumo del ultimo Plan Agropecuario, 
" I 

ya que de elIas dependera en. gran medida los recursos y es-
, . 

fuerzos que se deriven para alcanzarlas. 

TOmand!? unica~ente el mal:z, fri'jol y arroz, se ha: com
I: 

parado el'requerimiento ml:nimo biologico con las metas pro--

puestas por el Plan Agrario. Los resultados se presentan en 
I' 

" el Anexo No.22 de este capitulo, en:donde se aprecia un cre-

cimiento acelerado de la brecha alimentaria. El error est~ 

en aplicar a, un co~sumo deficitario'la tasa de crecimientode 
~ 

la poblacion, pues con ello imp12citamente se proyecta a esa 

misma tasa un consumo deficitario en-mayor 0 menor magnitud. 
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Fuente: Anexo Na 12 y No.20 de esto tuis. 
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Metodo16gicamente, deberla considerarse una tasa supe-

rior, a fin de ir disminuyendo progresivamente dicho d~fi-

cit en el largo plaza. No se pretende, dada la, magnitud de 

algunos de los mismos, que todas las brechas puedan dismi~-

nuirse en e1 corto 0 mediano plazo, especia1mente ante los 

escasos recursos del pals. Con todo, deben adoptarse deci--

siones que atanen directamente a la planificaci6n alimenta.-

ria, ya que no es aceptable el estab1ecimiento de metas que, 

a la larga, derivan en un incremento de las brechas alimen-

tarias, tal como puede verse a continuaci6n con el frijo1 y 

el arroz: 

CUADro No. 24 

EL SALVADOR. DEFICIT DE LA META DE "CONSUMJ DEL PLAN AGRARIO 

Y PESQUERO 

(Miles de T .M. ) 

Ailos Maiz Frijol Arroz 

1985 15.0 57.7 34.5 

1986 15.8 59.3 35.5 

1987 16.3 60.8 36.4 

1988 16.6 62.3 37.3 

1989 16.6 63.8 38.2 

2000 43.5 89.2 54.5 
(Proyecci6n) 

Fuente: MAG-OSPA, Plan Quinquenal •••• , Op. Cit". 

Nota: canasta basica naciona1 calculada para esta tesis. 
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E1prob1ema es mas serio en e1 frijo1 y e1 arroz por-
,I 

que se parte de un consumo bastante deficitario: 26 gramos 

I 
para e1 primero y 27 gramos por persona a1 dia para e1 se--

I 

gundoJ los que apenas representan e1 143.3% y e1 56.2%, res
I 

pectivamente, de 1a recomendacion mlnima diaria. La meta -
'I 
.1 

para e1 malz esta bastante cercana a :la recomendacion, pues 
:1 

representa e1 96.2% de 'la misma.lndudab1emente, se obser-
I 

I 

v'ara un aumento de la brecha en e1 periodo proyectado, pues-

to que 5e considera un nivel constante de consumo y no se 
II 

p1anea una mejoria progresivapara ir a1canzando un nive1 me 
. . 

I 

dio, aceptab1e en los granos basicos. Ij 

,I 
I 

No es criticab1e partir de un nive1 deficitario de con
I 

sumo, pero precisamente por el10 debe p1anificarse su e1eva-

cion a grados superiores que poco a poco 10 vayan acercando 

a 10 mas adecuado para 1a poblaci6n y nunca mantener10 cons-
I 

tante, a menos que ya se satisfaga necesidad bio1ogica 1a 
II 

del a1imento. 
'I 
.i 
'/ 

En 1a produccion de alimentos 
~ I 

de 1a canasta basica, los 

granos basicos,se constituyen en los principa1es aportadores 

de ca10rlas a 1a dieta, representando para 10 urbano, rural 

y nacional,' elSa, 65 y 55%, respectivamente. E1 malz y fri 

jo1 son producidos por productores pequenosy medianos, que 
. I 

que los diferencian con los productos ! . . Ie dan caracteristicas 

de exportacion en cuestiones tan importantes como tecno10g1a, 

caracter1sticas de los agentes economicos intervinientes en 

e1 sistema a1imentario, concentraci6n 0 dispersion de los mis 
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mos,. comp1ejidad en mayor 0 menor grado de la comercializa-

cion y otras como la materia prima para la agroindustria~ 

De acuerdo a la CEPAL, 30/ la contribucion calorica -

relativa de losalimentos de la canasta basica a nivel cen-

troamericano, El Salvador esel pais en el que el maiz ocu-

pa el mas alto porcentaje .. Los datos a continuaci6n refle-

jan 10 dicho para granos basicos: 

Producto Guatemala El Sal v. Horrluras Nicaragua C. Rica,' PanarrB. 

M:tiz 39 43 32 15 5 

Frijol 9 9 10 11 9 3 

Arroz 5 7 8 13 23 32 

Con excepci6n de Panama, el frijol mas 0 menos tiene -

una contribucion porcentual similar en todos los paises; en 

cambio, con el malz pareciera darse un fenomeno contrario. 

Aparentemente, en la medida que los pa1ses se hacen mas al 

sur, el arroz va predominando sobre e1 maiz. Para El Salva-

dor,.este ultimo producto tieneun peso relativo de importan 

cia, siguiendole en su orden el frijol'y el arroz. Segun la 

CEPAL, estos representan el 59.0%. Para la canasta calcula-

da en esta tesis, alcanzan el 5~.0%. Tambien, la CEPAL esti 

ma que los pequenos y medianos productores en Centro America 

producen el 67~8% del maiz, e1 77.2% delfrijol, el 15.2% del 

arroz, e1 74.0% del maicil10,. el 60.0% de las aves, el 70.0% 

de loscerdos y e1 4'0.0% de vacunos. 

CEPAL, "Isi::rrD Centroamericano. IDs Sistemas Alimentarios de la Ca
nasta Basica", 27 de marzo de 1981, IvExico, CUadro No.1, pag. 11. 
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Ahora bien, ,Gque s~gnificado tienen las brechas alimen 

tarias en estos productos? Indiscutiblemente, la respuesta 

no es sencilla puesto que no solamente es el hecho de que 

existan brechas alimentarias, sino que detras de elIas hay 
'I 

una serie de fenomenos interactuantes que determinan su agra 

vamiento, es·tancamiento 0 disminuci6n; a5.1 como otros direc 
,! 

tamente relacionados al abastecimiento oportuno y accesibi-

lidad flsica y capacidad de compra familiar, configurando -
I 

. !i 

entre todos la seguridad alimentarialdel pais. Por tanto, 
'I 

no es solo una cuestian de incrementar la producci6n 0 la -
, 
" 

importaci6n del producto defici tario'; por ejemplo, hay que 
I 

,I 

tener presente que los pequen.os y medianos productores de -

granos basicos practicamente producen para ellos y para el 

resto de los sectores de la ec~nomla:'; y que ademas, enfren

tan una rentabilidad menor que,lade los productos de expor 
I 

tacian. Estas cuestiones y otras, sondehecho,'considera
! 

',1 

ciones crlticas para las perspectiv~salimentario-nutricio
,I 

. nales del pals, puesto que en elIas ,:entran aspectos econ6mi 
I -

co-sociales propios de la producci6n, de la comercializa--

cion, de los ingresos y del consumo.· 

La tenencia de la tierra y e1 uso de las mismas son fac 

tores que afectan la producci6n de alimentos de la canasta 

basica. Las reformas emprendidas en relaci6n a la estructu 

ra de la tenencia y medida redistributiva del ingreso, debe 

riantener un efecto Dositivo en elil sector productor de ali 
J- I • _ 

I 
mentos basicos; ig;ualment.e, la's po11ticas credi ticas, tecno 
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l6gicas sin desplazamiento de m~rio de obra; distribuci6n de 

insumos; capacitaci6ni fomento'cooperat1vo y asociativoi me' 

joramientode los suelos, reforestaci6n, riego; fomento de 

laproducci6n de alimentos no tradicionales (especies meno-' 

res); comercializaci6n; y otras medidas, constituyen parte 

del problema que se enfrenta. 

El desestfmulo del productor par fen6menos del mercado 

que 10 colocan en desventaja y la inflaci6n de los precios 

a nivel del consumidor, constituyen otra parte grave del pro 

blema; asf tambien, los efectos de las polfticas estabiliza 

doras de la economfa, comb por ejemplo, restricci6n a la im 

portaci6nde bienes de capital e insumos; elevacion en el -

costa de producci6n por efecto de la devaluaci6n del co16n; 

elevaci6n de las tasas de interesi congelamiento de salarios 

hastal984; y otras de reactivaci6n e impulso a la produc-

cion, inciden negativa 0 positivamente en la disponibilidad 

y, por 10 tanto, en la 'acentuacion 0 disminuci6n de las bre 

chas y en el consumo de alimentos. 

Dentro de ese contexto, la seguridad alimentaria adquie 

re un papel preponderante en el problema alimentario nutri-

cional del pafs y plantea un esfuerzo de envergadura para po 

der reforzar 0 iniciar acciones que se enfoquen a ,la~ solucio 

nes mas practicas y factibles; algunas de elIas, casi de emer 

, genciaen el corto plazo ;y otras que iran teni~ndo sus efec

tos a mas largo plazo. 



3. Principales Cambios que Poc1rl:an Preveerse Derivados 

del Requerimiento AlimentaEio 

167 

No debe verse el requerimiento alimentario como algo ti 

picamente hiologico que atane unicamente a la salud de la po 

blacion. La elaboraci6n de una dieta basica que incorpora -

una lista de alimentos, traducidos a una determinada canti-

dad, puede tener derivaciones tanto econ6micas como sociales, 

cuyos efectos podrlan considerarse de impacto dentro de la ~ 

economra. A continuaci6n se tratar~n brevemente algunas de 

esas posibles derivaciones. 

a) Diversificaci6n en la Producci6n de Alimentos 

Una dieta basica diversificada en alimelrto, acompafiada 

de una adecuada educacion alimentaria nutricional puede, a 

mediano 0 largo plazo, producir cambios en habitos y practi

cas alimentarias que tienen efecto en una diversificaci.on de 

la producci6n. 

La migracion a las ciudades y los habitos alimentarios 

en los centros urbanos, determinan una dieta mas diversifica 

da que en las areas rurales. El requerimiento alimentario,. 

al tomar en'cuenta esos patrones, contribuye a la definicion 

de polrticas que promuevan la produccion de esos alimentos.

En los centros urbanos, ademas de' los alimentos tradiciona-

les, se demandan productos elaborados por la industria de a

limentos enlatados, envasados, embutidos, etc.,. generando 

fuentes de empleo~ ingreso y excedentes pa.ra la exportacion. 

La necesidad de mejorar la disponibilidad de granos b&-
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sicos, puede inducir a medidas que:minimicen las perdidas -

post-cosechas, incidiendo-en·losccostos de pr-oducci6n y en 

la seguridad alimentaria. 

La diversificacion de la producci6n dealimentos,· pue-

de constituir, a su vez, una fuente de empleo e ingreso en 

e1 sector rural. 

bJ. Comercializacion y Distribuci6n de Alimentos 

Basicos 

La necesidad de cubrir el requerimiento alimentario de 

la poblacion, necesita de acciones en el ambito de la comer 

cializacion de alimentos, la cual constituye uno de los obs 

taculos para el adecuado abastecimieilto de los mismos. Los 

sistemas tradicionalesi e;L alto numero de intermediarios; la 

escasa informacion de precios, calidades y medidas; la dota

cion de infraestructura para la distribucion a todos los rin 

cones del pars; los sistemas de almacenamiento y conserva--

cion; credito, etc., son algunas de las cuestiones que hay -

.que adecuar y mejorar, ya que afectan la satisfaccion de los 

requerimientos; por 10 que, de este s~ pueden derivar inter-

venciones que tiendan a resolver los problemas· de la com~rcia 

lizacion en cada una de sus etapas, que ademas, son contribu 

. yentesa una masequitativa distribuci6n de los beneficios -

generados. Ejemplo: las zonas marginales, posiblemente esten . . 

comprando mas caros sus alimentos que la poblaci6n ubicada -

en zonas no marginales, en donde.las grandes tiendas tienen 

economlas de escalas que les permi.t~n vender sus productos a 
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precios mas bajos que las pequenastiendas marginales. En 
r 

II 

este caso, podrla pensarse en un modelo de organizaci6n pa 

ra la distribuci6n a las zonas marginales, en el que parti 

cipen las tiendas que serlan abastecidas por despensas. ubi 

cadas en. zonas estrategicas, configurando una red de sumi--

nistros de productos de la canasta basica familiar, con 

precios administrados y utilizacion de un parque de trans-

porte, pequenos 0 medianos. En otras palabras, serra uti-
I 
I' 

I . 
lizar un sistema que permita economfas de escala y esos be 

" 

neficios trasladarlos al productor, il,pequenas tiendas y con 
I 

sumidores. 

En America Latina existen algunas experiencias en ese 
II 

sentido; para el caso, Brasil ha pues·to en practica un sis-

ii 
las zonas tema de comercializacion para marginales con par-

ticipacion del Estado y de las pequenas tiendas, aparente--
I, 

mente con resultados bastante buenos"i y Republica Dominica

na, en Santo Domingo existe una cooperativa de tiendas, que 

ha crecido convirtiendose en una empresa significativa por 

esfuerzo de sus asociados. 
I 

c} Comercio Exterior 

El Salvador es al tamente dependiente del exterior en .• 
II 

algunos rubros de alimentos como trigo, verduras, frutas, -

materia prima para la elaboracf6n del aceite, leche en pol-

vo; y dependiendo del volumen de pr?duccion de los granos ba 
sicos, en algunos anos se havisto en la necesidad de impor 

tar malz, arroz 0 frijol.: En cambio, por el lado de las ex 
II 
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portaciones de alimentos, las cifras indican que sU'valor es 

. inferior al de las importac-iones ~-- -El cuadro ';a'continuac-i6n 

ilustra ese fen6meno: 

CUADRO No. 25 

EL SALVAOOR. VALOR DE LAS EXPORI'ACIONES 'E IMPORI'ACIOJ\1ES EN 

ALGUNOS ALIMENIDS*, 1984-85 

(Miles de Colones) 

Ailos Exportaciones Importaciones Diferencia 

1984 4,911. 9 65,621. 9 -60,710.0 

'1985 14,980.3 37,764.5 - 22,778.2 

*' Grfu'1OS resicos, hortalizas y frutas. 

Fuente: MAG-Direcci6n de Econornfa Agropecuaria, Anuario de Estadls
ticas Agropecuarias, 1983-85. 

En 1984 s6lo la importacion de mafz amarillo sobrepas6 

los ¢25,000,000.00.Tambien en 1985 ,no se incluye el valor 

de a1gunas donaciones sin valor comercial. 

Lapromoci6n para e1 mejoramiento de los nive1es de pro 

duccion interna, con fines de ir satisfac~endo los requeri

mientos a1imentarios, podrfa derivar en una disminuci6n de -

1a dependencia externa e ir generando exced~ntes que puedan 

exportarse dentro del Mercado Comun Centroamericano e, inc1u 

so, fuera de la regi6n. 
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Medidas como la utilizacion de mezclas de harinas para 

la fabric~ci6n de panes y pastas, derivarfan en una reduc-

ci6n de la importacion de trigo; igualmente, la produce ion 

de materia prima para la industria de los alimentos, signi-

ficarfa menor importacion de la misma (hortalizas, frutas y 

otros, para productos envasados 0 enlatados). 

d). Impulso -a las Actividades Productivas Alimentc-rcias 

Se considera que los alimentos requeridos por la pobla 

cion, 'tienen un significado de importancia para la genera--

cion de empleo e ingreso, proporcionando una distribueion -

mas justa y equitativa del mismo. Las mie~o-empresas en e1 

ambito-alimentario, los grupos asociativos para la produc:--

cion_ de alimentos, los huertos comunales, la agroindustria 

alimentaria comunal, cas era 0 familiar, son ejemplos de ac-. 
tividades productivas orientadas a la poblacion pobre urba-

na y rural, con propositos de mejorar sus niveles de ingre-

so. En otras palabras, las soluciones integrales al proble 

ma alimentario deben forzosamente ir acompanadas de activi-

dades productivas que pueden estar ubicadas en el campo ali 

mentario 0 vincularse al mismo. 

Esas acciones deben ir acompanadas de una polftica de 

credito, insumos, capacitacion, transferencia de tecnologl:a 

apropiada, protecc16n a los recursos naturales, riego y dre 

naje, comercializacion, minimizacion de perdidas, etc., que 

garantieen una anecuada seguridad alimentaria y consumo de 

alimentos. 
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C. OTROS FACTORES DETERMINANTES DE LA DESNUTRICION 

Anteriormente se ha expues'to 'que' ladesnutricion en ..;. 

El Salvador' esta determinada, porun lado, por el consumo 

de alimentos y los factores que 10' afectani y, por el otro, 

por la utilizaci6n bio16gica de los alimentos. EsteGlti-

. mo 'es un factor de'relevancia en la existencia y agravamien 

to del problema nutriCional por el s~nergismo qu~ existe -

entre salud y nutrici6n.Las enfermedades infecciosas y -

parasitarias interfieren la utilizaci6n del alimento consu' 

mido,.disminuyen el·apetito, destruyen tejidos y aumentan 

los requerimientos biologicos alimentarios, pudiendo produ 

cir desnutrici6n, 0 bien, agravar la misma cuando ya,esta 

presentee 

l~demas 1 la educaci6n y los patrones cuI turales alime~ 

tarios actuan dentro del modele analftico causal afectando 

tanto al consumo como a la salud, y, por tanto, .a la utilj,.

zaci6n bio16gica. 

El conocimiento sobre lasnecesidades nutricionales y 

alimentarias que tenga la poblaci6n, ,sus costumbres, habi

tos y creencias, inciden en l'as preferencias del consumi--' 

dor y, consecuentemente, en la demand a de bienes y servi--

CiOSi raz6n que.justifica resaltar su relaci6n con el pro

blema alimentario-nutricional del palS. 

1. Utilizaci6n Bio16gica de los Alimentos 

El supuesto que se ha planteado, es que'la alta" fre-

cuencia de enfermedades infecciosas y parasitarias, asf co 
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mo su duraci6n, interfieren la adecuada utilizaci6n bio16g.:!:. 

ca (a nivel organico) de los alimentos consumidos. Por con 

siguiente r la desnutrici6n en la poblacion esta estrechamen 
I -

te ligada a cuestiones como el nivel de salud de la pobla--
I • 

ci6n, 10 que depende de la prestacion de los servicios, sus 
! 

coberturas y cuestiones tan importantes como el saneamiento 

del medio en termirios del abastecimientode agua potable y 

disposici6n adecuada de deshechos solidos 
:1 

(basura y excre--

tas). I 
Desde hace rnuchos anos, organis~os internacionales co-

rno la Organizaci6n·Mundial de la Salud (OMS), Oficina Pana-

mericana de la Salud (OpS), 

senalado insistentemente la 

INCAP, FAO, UNICEF r e'tc., han -

h i 1 .~ dId estrec al re aClon e a esnu--
I' 

trici.6n con las enfermedades infecciosas y para;=;i'tarias. 

Personas desnutridas son facil presa de las enfermedades in 

fecciosas y estas, a su vez, deterioran mas su condici6n nu 

tricional, afectando la absorci6n del nutrientes, su utiliza 

ci6n, e incluso se producen perdidas de los mismos, derivan 
I 
I 

do en altos costos sociales y econ6micos para su tratamien-

to y recuperaci6n. 

La mortalidadinfantil y las morbilidades infecciosas 

y, parasitarias, son indicadore~ indirectos del estado nutri. 
I, 

cional de la ~oblaci6n. El Grafico INo.l1, presenta la serie 
I . 

hist6rica de la mortalidad {nfantilipara e1 per!odo 1974-83, 

en e1 se aprecia una tendencia decreciente. Sin embargo, el 

registro de las defunciones en estas edades (menores de 1 ano), 

I 
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. 1310. I I 

ti;~OflT ALI DA D 

1974 - 1983 
( TAS A POR MIL NACIOOS VIVOS) 

FOR MILES 

60 

50 

------
40 ---

o .----j---t--t I I--
1974 19T:) 19T6 1917 19T8 19T9 1980 1981 1992 1983 

1/eo".'o', p., I,. m{,;m ..... d,od... I 
Fuente: Minist. de Salud Publica y A!lisfencia Social, Salud Publica an Cif_ro .. _s~ ... , .. 

EI Solvador I anuariol! No II de 1975 y No 16 de 1983. . 
~'" J Jl9IIWli6MUC. _~ 
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presenta un serio problema de sub-registro, acentuado en -
I 
I 

los liltimos anos del periodo. Estimaciones del Ministerio 

de Planificaci6n,]1/ calculan esa tasa bastante mas alta -
" 
II 

que la presentada por los registros de defunci6n; alcanzan 

do 118 par mil nacidos vivos en 1976 i y 86 por mil en 1983. 

Estas cifras ponen a El Salvador entre los cuatro palses -

de Centro America con las tasas mas altas en el perfodo 

1980-1985: 32/ 

pais 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

pana.ma 

Tasa por Mil 
Nacidos Vivos 

II 

i! 20.2 
II 

/! 71.0 

I 67.7 

81.5 

84.5 

32.5 

El estudio de las caracteristicas de la mortalidad en 
• II 

la ninez'l de Puffer y Serrano, a finales de la decada de los 

anos 60, demostro que la desnutricion es causa basica 0 aso 
II 

ciada a la-mortalidad infantil y pre-escolar. Algunas en fer 

medades infecciosas que son bien resistidas en un nifio bien 

nutrido, son causa de muerte cuandol existe desnutricion, es-

pecialmente moderada a severa (sarampion, ·tifoidea y otras). 

31/ 

32/ 

" 

Ministerio de Salud PUblica y Asistencia Social, IlSalud PUblica 
en Cifras" 1 Anuario "NO.16, San Salvador, E1 Salvador f 1983. 

I, 

CEPAL, ArlUario Estamstico de AIrtericaLatina, 1983. 

I 
II 
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En El Salvador las enfermedades infecciosas intestina-

les siguen permaneciendo entre· las principales causas" de de 

funci6n y de e.nfermedad (morbilidad).· De 1974 a 1983, a·pe-

nasha pasado de un primer lugar a un segundo. Esto signi-

fica que el saneamiento del medio'continua siendo inadecua-

do para la protecci6n de la salud. 

En base a cifras de ANDA y del MSPAS, a 19-83, el por--

centaje de poblaci6n servida conagua potable y disposici6n 

d f 1 .. 33/ 
e excretas, ue a slgulente: .--

Agua Pota- Disposici6n de 
ble Excretas 

Total ~ 55.9 55.7 palS 

Urbana 72.6 85.2· 

Rural 43.7 34.3 

Las cifras son muy elocuentes, la poblaci6n m&sdespro 

tegida es. la rural, 10 que incide fuertemente en el promedio 

nacional.Ademas de estos dos servicios, la disposicion de 

las basuras es otro factor que contribuye a la contaminacion 

del medio ambiente, aSl como la manipulacion higienica de 

losalimentos. Las moscas, los roedores y otros animales e 

insectos, son los vehlculos para la contaminacion y prolife

raci6n de las enfermedades infecciosas, parasitarias y dia--

rreicas. 

Estudios del INCAP han demostrado que lamorbilidad ma-

33/. Ibid. 

." .: 
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I 
terna durante el embarazo tiene un efecto desfavorable en el 

crecimiento fetal debido a una disminuci6n en la ingesta ca-

lorica de 10. madre y al numero de dl.as-enfermedad. De manera, 
I 

que a mas dfas de enfermedad, menos madres dieron a luz ni-
1 

~ 
nos con peso satisfactorio (segun esos estudios, s6lo el 14.0% 

de las madres). 

Las coberturas para 1a prestaci6n de los servicios de sa 

Iud en10su1timos anos ha evidenciado un deterioro, excepto 

en aquellos prog-ramas en los cuales Ise han realizado campanas 

de tipo masivo cmno vacunacion a la poblaci6n menor de 5 anos 

y rehidratacion oral. Ambos, son impactimtes sobre el estado,-

nutricional y supervivencia infantili las primeras, disminu--
, I 

yendo 10. morbilidad de enfermedades :prevenib1esi y las segun-
!I 
" 

das, evitando la deshidra-tacion ,y muerb::; del nino. 
,I 

II 
Las coberturas en algunos programaS del Ministerio de Sa 

Iud, observadas en 1983, fueron: 34/ 
I 

p~rcentaje de la Pobla-
cion Objetivo del MSP PI'Olnedi~o de Aten- ' 
, (85.0% Total 'del Pais)* ciones porPer~naf 

Atenci6n materna (embarazadas) 

Atencion iTl..fantil 

Atenci6n ambulatoria de Salud 

Atencion parto hospitalario 

!VEnor 5 aiios desnutridos (por 
priIrera vez) : 

Inscritos en Programa 

27.8 

46.2** 

34.7 

15.0 

9.0 
I 

,I 

0.9 

1.2 *** 

0.93 

sid 

sid 

* Excepto el desnutrido, cuya col::(~rtura se ha calculado en base a1 
100% de desnutridos del pals (437.3 miles). 

** 
*** 

34/ 

En relacion al menor de 1 ano de ~ad. 
Durante primeros dos anos de edad. 

II 

I 

Ibid. II 
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Dela poblaci6n servida, es la rural 'en la que se ven 

las coberturas mas baj as, ""especialmente ,aquella:'que·-reside" .. '.- ", .;. 

en zonas rurales alejadas y con dificil acceso a los esta-

blecimientos de salud. 

A nivel de la deteccion de la desnutricion en menores 

de 5 afios 'y su evoluci6n registrada a trav~sde los estable 

cimientos de salud, se confirma el deterioro de la ~isma. 

Los Graficos Nos. 12 y 13, evidencian esa situaci6n,~ntre -

los afios 1979 y 1983. En general" los niveles en porcenta-

jes dedesnutridos a 1983, son.mayores a los que se observa 

ron en 1979. Las tasas medias de crecimiento anua1 para la' 

desnutricion, han side 1assiguientes para el perfodo anali 

zado, (Ver Anexo No.23): 

Nacional 

Urbano 

Rural 

Todos los Grados 
de Desnutricion 

% 

1.5 

1.3 

2.5 

Solo 20. Y 3er. 
'Grado de Desnu-:
tricion - % 

5.8 

6.4 

6.2 

El 20. Y 3er. grado de desnutricion, son los casas que 

se encuentran en condicion moderada 0 severa y tienen una -

alta susceptibi1idad de enfermar y morir. Las cifras ante-

riores son, por 10 tantp, significativas y dramaticas. De 

hecho, constituyen una manifestacion, del impacto que e1 de-

terioro de la economfa tieneen las variables socialesy en 

el caso presente en 1a desnutricion que yaexistia en el pafs. 
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- .1""'~.m:""':z_Cl __ """"""'''«:'~ ___ "_" -i!iII 

G R A F B C 0 H o. t 2 

OESNUTRjCIO~! A NtVEL NACIONAL 
EDAD. 5 ANOS DE 

1979 1983 
( PORCENTAJES) 

60 

50 

MENORES DE 

---- TOTAL .D ESN1JTR ICIOM __ _ 

40 

150 

20 

10 

,--
-;";' --.....,.,---

---.-----------~.,.,- '" 

"-. -.-._.-."". _ .. ----....,.... 
._0---·--.-

DESNUTRICION 10.000. 

DESNUTR! CIO~~ 2. Y 
15 •• 0ROO 

04-__ 
.~-----~--------4-----~r-----~----

1979 1980 1981 1982 19815 

13 G .R A. FIe 0 H o. 

o ESNUTRiCIO N A NIVEL RURAL EN MENORES 
5 ANOS DE EDAD. 

1979 1983 
( P OR C E H T A J ES ) 

60 

50 
TOTAL DESNUTRICION 

DESNUTRICIONdo. SOO. ____ ._ 

40 DESr{ UTRICI ON 2.,. 'I 

---------------_ ... --------:---- 30. GO 0 

30 

20 --.--.-- ... -----. .-" 

'-'-. -- ... -' -'-'~" 
10 

o 
---.----·---t---- l-----4---------

I flT9 1980 1981 1982 1983 ANOS 

Fuente: Ane)!o No.23 de est a tesilS. 
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Si bien esos indicadores corresponden a ni50s atendi-

dos en los establecimientos de salud,; son un reflejo de 10 

que sucede en las comunidades; por 10 que cabrl.a esperar -

que los lndi.ces nacionales presenten un deterioro similar, 

elevandose posiblemente la cifra nacional a mas del 60.0%, 
Ii 

10 que representarla a 1986 mas de medio millon de ninos 
, !1 

adoleciendo de algun grado de de'snutrici6n y de estos un 
II 

numero superior a los 100,000 ni50s con desnutricion mode-

rada 0 severa, en situaci6n de alto riesgo de enfermar y 

moriri ninos que tienen su potencial'futuro comprometido, 

si no van a contar con los. recursos necesarios para su re-

cuperaci6n y rehabilitaci6no 

2. Educativos 

Un componente importante para la transmisi6n de mensa
,! 

jes con contenido alimentario nutricional, son los sistemas 

educativos formal y no formal, que realmente permitan orien - -
tar a la pcblaci6n sobre sus necesidades, origen de los ali 

mentos, selecci6n y conservaci6n adecuada de los mismos; hi 
I 

giene en la manipulacion y preparacioni y otros conceptos -
I . 

basicos fundamentales que contribuyen a aumentar los conoci 

mientos en esta materia,' y a desarrollar practicas ~ habili 

dades que coadyuven a la soluci6n del problema alimentario 

y nutricional. 

Existe una estrecha relacioi1 entre el grado de escola-

ridad de los jefes de familia con el nivel de ingreso y la 
~ 
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desnutrici6n. En otros terminos, .laleducaci6n es un factor 
! 

importante en la satisfacci6n de las1necesidades basicas y, 

por consiguiente, tambien en 10 referente a la salud y a la 

alimentaci6n y nutrici6n. 

Se observa que la poblaci6n coni mayores niveles de pre 

paracion se encuentra laborando en los sectores economicos 

que utilizan tecnoloqla moderna 0 mas avanzada, que aquella 
r 

cuya actividad utiliza tecnicas tradicionales, artesanales 

o de subsistencia, como es el caso de la produccion de ali-

mentos. 

35/ 
Para 1978, ..:..- El Salvador pr~sentaba un indice de anal 

fabetismo del 33.1%, alcanzando en 10 rural un promedio del 

46.1%. Esto tiene importancia, no s6lo por el simple hecho 

que una persona sepa leer y escribir, sino porque ello permi 

te que haya acceso a la informacion que· aumente los conoci

mientos, se introdu:;::can cambios·deseables en habitos y creen 

cias que j.nf1uyan favorablemente en prac,ticas alimentarias 

I 
en beneficio de la dieta familiarj as! como en el desarrollo 

, , 
de habilidades y destrezas vinculadas a las actividades pro-

ductivas que contribuyan al mejoram;Lento en los nive1es de -

·ingresoi y en general, al bienestar familiar. 

36/ ~:. 
La CEPAL, -- es de opinion que en Centro America, "Las 

pautas, educativas tradicionales han repercutido nega'tivamen
I 

te sobre e1 sistema escolar en varios aspectos. Ante todo, 
I 

35/ CEPAL, "Satisfacci6n de las Necesidades .••• , Op. Cit. 

36/ Ibid. 
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en una perpetuaci6n del analfabetismoi despues, en el -forta . 

lecimiento de las tendenc4.asa.l"1- mayor, concentraci6nde.los 

frutos del desarrollo; en tercer lugar, en la segregaci6n -

creciente de las ciorrientes innovadoras en la tecnologia y 

1a cultura de los paisesi y"en cuarto lugar, en e1 desen-

cuentro cada vez mas extendido entre e1 .tipo de instruccion 

de la fuerza 1abora1 y los requerimientos a ese respecto de 

la demanda que da lugar a un desempleo estructural de enver 

gadura." 

Segun el Diagnostico Alimentario Nutricional (CONAN/ 

MIPLAN, 1983),los mayores porcentajes de analfabetismo se 

encuentran en los Departamentos de Morazan (47.4%), Cabanas 

(41.6%), La Union (40.9%), Usulutan (39.0%) y San Miguel 

(36.3%). Tambien los datos de la Encuesta de Hogares del -

-MIPLAN, muestran que el analfabetismo disminuye en la medi

·daque aumenta e1 ingreso. Igualment,e, e1 sector de acti vi 

dad econ6mica con mayor porcentaje de analfabetismo es 1a -

agricultura,con un 62.1% y segun tipo de ocupacion, e1 jo£ 

na1ero agricola con un 53.2%. 

Desdeel punta de vista de la educacion alimentaria nu 

trici0l1a,1 en la educaci6n formal y no formal, se reconoce -

que losesfuerzos al respecto no han tenido mayor impacto y 

su desarrollo es minimo. Si bien existen contenidos en 1a 

curricula de educacion basica, media, superior no universi

taria y universitaria, estos requieren ser revisados para -

adecuarlos. en las necesidades del educando y del pais., 
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En e1 campo de ia educacion no formal, esta se ha dado 
. , 

a traves de algunos programas, pero tampoco han tenido ma-
~ 

yor impacto, puesto que se lirnitan a dar mensajes tecnico·s 
I 

y muchas veces no acordes a la realidad y a'las nE?cesida-
II 

des. 
.,. Ii' 

Podrla creerse que algunos habitos nuevos v~n su~gi~ 

do mas por efecto de la propaganda comercial,que corno'resu1 

tado de· una accion educativa que oriente con bases cient1f~ 

cas a la poblacion consumidora. Un ejemplo de la introduc-
II 

cion de un nuevo habito de consumo es el .. de laleche en po1 
II 

vo, la.eual hace algunos arios casi no era consumida. en e1 -
II 

area rural. En este caso, la propaganda comercial y la ayu 

da alimentaria' (donaciones), han contrib.uido a su introduc

cion, de t.al manera, que comenzo a tener un efecto negativo 
il 

sobre la lactancia materna al d.esplazar,. par fal ta de infor 

macion adecuada, e1 alimento ideal para el infante. Lamenta 

blemente, no existe un diagnostico a nivel de la poblaci6n 

e instituci6nal sobre la educacion alimentaria-nutricional 
~ 

que proporcione datos que ·puedan servir de base 0 de ap'oyo 
• II 

" al diserio de'los programas educativos en estecampo. 

Sin embargo, se cuenta con algunos trabajos que dan '

informacion sobre habitos'y creenciasde la poblacion desde 

un punto de vista antropologico, pero que .s.era necesario a.£ 
II 

tualizarlos. Normalmente, las encuestas dieteticas realiza 

das han 'suministrado 'informacion sobre habitos y frecuenci.as 

de consumo. que no son suficientes y~, ademas, no estan actua

li.zadas. 

. ;V·-
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Se conoce que las creenciasy las supersticiones pue

den inducir al consumo de-una dieta inadecuada. En el pals 

existen ejemplos al respecto durante el embarazo, , parto, -

lactancia y enfermedades, en cuyos estados se dan dietas -

insuficientes e inadecuadas. Estos elementos son de impo£ 

tancia por cuanto forman parte de la cultura alimentaria de 

la poblacion, por 10 que no se tratade atropellarlos, sino 

utilizar los m~todos y t~cnicas,educativas que permitan in

troducir cambios deseables en los mismos. 

Por otro lado, las pocas acciones de educacion alimen

taria y nutricional que 5e han venido dando en el pais, no 

estan coordinadas entre si y se estima que no cuentan con un 

enfoque integral que incorpore un conocimiento sistematico 

sobre todo el sistema alimentario-nutricional. Dentro de to 

do esto, cabe agregar 'que los agentesmultiplicadores no cuen 

tan en la mayoria de las veces con una adecuada'formacion -

que los capacite para la educacion formal 0 no formal en es

te campo. 

El papel de la educacion alimentaria-nutricional tiene 

prioridad en toda politica y plan de alimentacion y nutri-

cion; puesto que constituye el medio'para ·dar a conocer ,re

laciones fundamentales entre alimentacion-nutricion, tanto 

con producci6n, abastecimiento, seleccion y conservacion, y 

formas de preparaci6n de alimentos; como con saneamiento, -

higiene, prevenci6n de enfermedades y desnutrici6n;asi co

mo capacitar al personal ejecutor y fomentar la investiga--



.. , : ~; ,~ .. 

185 

ci6n sobr,e patrones'y habitos alimentarios, tomando en cuen 

ta las areas de la problematica. como'·' la disponibilidad de 

alimentos, la comercializacion y la utilizacion biologica 

de alimentos, sirviendo de base a la identificacion de t~c-

nicas y metodos efe~tivos de ensenanza-aprendizaje. 

D. 
" 

CONCLUSIONES 
.u 

A continuacion se describen las principales conclusio
I 

nes a las que se han llegado despues de hacer un analisis del 

problema. alimentaric)-nutricional dentro del contexte socio-

econ6mico del pais" y ante los supuestos de un modele anali-
I 

tico'causalen el que inter-actuan factores tanto ·econ6micos 

como sociales, determinantes de dicho problema. 

1. El PTB agropecuario ha decrecido constantemente de 1979 

a 1982, mostr"ando una insigniflcante mejor.l.a en 1983, 

equivalent·e al 0.01%. Esto es un indicador de la incap~ 

cidad del sector agropecuario .:para absorber la mana de 

obra agricola y crear fuentes "de empleo e ingreso que 
r 

propicien una mejor calidaddJ vida en la P9blacion ru-

ral, asi como una mayor permanencia en ese sector. La 

falta de oportunidades y empleo han intensificado e1 

proceso migratorio .a los centr~s urbanos, aumentando 1a 

poblaci6n marginal que viene a engrosar el sector infor 

mal de la eCionomia. 

2. La caida del' PTB, el .aumento del desempleo y sub-empleo I' 

la disminucion en los salarios reales, los grandes con

tingentes qe poblaci6n. desplazada con la· perdida 

de sus haberes y t;rabajo, asi como la disminuci6n del ~ 
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der de comr:ra de alimentos; han incrementado la pobr~ 

za -de las grandesmayorfas con el consiguiente"dete~-

rioro de las condiciones alimentarias nutricionales -

de la pobla6i6n. La evidencia indica que en esa situa 

cion, 1a desnbtricion pre~esco1ar ha crecido,a1canzan 
- -

do mas del 60.0%i 10 que en otras pa1ab~as, represen

tarla a1rededor de 500.0 mil nifios menores de 5 afios 

de edad sufriendo e1 impacto de una injusta distribu-

cion de los recursos. De esos nifios, cerca de 100.0 

mil se encontrarfan en riesgo de morir, cuyas oportu-

nidades de supervivencia serfan mfnimas; 

3. Las cifras re1ativas a 1a distribucion del ingreso fa 

mi1iar para 1976/77 y 1980, sefialan que1a poblacion 

en los tramos de ingreso mas bajos, han aumen"tado con 

unadisminucion de un 14.3% en el ingreso percibido a 

1980. En terminos re1ativos, en base a1 costa de la 

canasta basica familiar, en 1985 se estim6 que la po-

blaci6n en condic~6n de pobreza y extrema pobreza re-

present6 el 60,.7% en 10 urbano y el 89.8% en 10 rural, 

con un promedio nacional del 76.3%. 

'La informacion disponible evidencia que es en esta p~ 

b1acion en donde el problema alimentario nutricional 

hace presa a la familia en su conjunto Y, especialme~ 

te, a los grupos mas vulnerables, c.omo embarazadas I rna 

dres lactantes y nifios. En estos Gltimos, cuanto mas 

temprana es 1a desnutrici6n, mas graves son las conse 
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cuencias futuras para el desarrollo de las potenciali-' 

dades pslquicas~ biologicas y sodiales. 

4. Ante los factores externos e internos que estan afec

tando a la economla, el problema' alimentario y la des~ 

1/ 

1 

nutricion han evolucionado en magnitude Datos de 1982 

respecto a la disponibilidad calorica y su distribucion, 

entre los diferentes estratos de poblacion segun nivel 

de ingreso, demuestran que el estrato de pobreza,Y ex":" 

trema pobreza apenas estan en capacidad de adquirir '~ 

1,832 calorlas diarias por persona a1 dla, que repre.,.. ..... 

sentan e184.0% de la necesidadimedia del pals. 'A ni-
, I 

vel promedio nacional, el consumo 'aparente llega a 
I . 

,2,057 calorlas per persona al d!a, 0 sea, el 95.0% ~e 

la necesidad calorica recomendada. Cifras muy inferio 
I 

res al 120.0% aceptado internacionalmente y considera-

do "suficiente para satisfacer los requerimientos de to 

da la poblacion". 1/ Nuevamente, se puede concluir ..... 

que el problema alimentario nutricional esta'estrecha-
I ' 

mente lig~do a la injusta distribuciondel ingreso y 0;:"". 

concentracion del mismo, cuyos, origenes 'arrancan del ~ . 
. , I 

proceso historico del desarroll~ econ6mico y social, .,... 

conformando rlgidas estructuras~ que ha~ favorecido la 
. . 

agudizacion de' los problemas que enfrenta el pais en <:"-

10 politico, economico y social. 

SELA/Comire de Aqcion para 1a ·Seguridad Al:imentaria Regional (~c;AR), 
III Consulta Ministerial sabre Politicas y Estrategias Alimentarias 
en .An'Erica Latina, Buenos Aires, 1-3 abril de 1986, pags. 8-9. I . 

! 
Ii 
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5. Las hip6tesis del modelo· analltico causal de -la desnu 

trici6n se confirman en_su·totalidad,; incluyendo·la--

aplicacion de algunas pollticas. e~on6micas_ cuyos efec-

tos se han dejado sentir en forma negativa, especial-

mente en la disminuci6nde los salarios reales, la ca 

pacidad de compra dealimentos a nivel familiar, la _. 

pr6duccion de alimentos basicos y la.:·comercializacion 

de los mismos. 

Los factores que inciden en el 'consumo de los alimen-

tos guardan concordancia.con la desnutricionen el 

pals. La tenencia y concentraci6n de la tierra y del 

ingreso, la uti1izaci6n de los suelos, el empleo y los 

salariOs, el credito, los insumos y el acceso a tecno-

10glas apropiadas, asi como la capacitaci6n, dotacion 

de servicios a pequenos y medianos productores y gara~ 

tla de venta de las cosechas a precios -remunerativos al 

productor, son factores decisivos en la_ disponibilidad 

de alimentos basicos. 

6. La disponibilidad de alimentos para consumo humano, hi~ 
. . 

t6ricamente ha .sido deficitaria en rubros correspondien 

tes a la canasta basica familiar. Deficit.que se agu~ 

dizo en los filtim6s anos por la crisis que atraviesa la 

economia. En ese contexto, un factor que afecta la di! 

ponibi1idad interna 10·constituye la produccion de ali~ 

mentos,especia1mente los granos basicos,en los que,se 

observo una declinaci6n acumu1ativa anua1 del orden del 
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4.3% entre 1978-1983 e igualmen~e en la productividad 

mayor al 10.0%,. 

El volumen dealimentos' disponibles para la canasta ba 

sica, presento para el periodo 1978-1982 una tasa de -
,I 

crecimiento m~dia anual de -2.2%, 10 que es un indica-

dor del problema alimentario que afecta directamente a 

la poblaci6n mas pobre del pais con bajo poder de co!!!. 

pra y salarios reales con una declinacion de mas del -
" 

10.0%. 

7. Las perdi,das post-cosechas de un 10.0% del volumen de 

granos basicos producido,' representan mas de 198.0 mi-
" 'I 

llones de calor las que no llegan a la poblacion y mas 

de \Z56. 0 millones que se pierden para la econom.'la en 
I 

las diferentes etapas del s~stkma alimentario. 

8. El insuficiente desarrollo de la agroindustria alimen-

taria, resta oportunidad deaprovechar excedentes no ~ 
'I 

comercializables que estan expuestos a perderse a ni--
I 

II 

vel de productores,lo que"podrla ayudar al mejoramien 

to de la disponibilidad alime~,taria en epocas de esca-
I 

" I 
sez y mejorar el ingreso familiar y de la comunidad con 

participacion de grupos asoci~tiVOS. 
9. El Salvador cuenta con tierras de vocacion agrlcola pa 

ra el cultivo de hortalizas a costos de produccion ra-

zonables. Sin embargo, cada ana el pals se hace mas -

dependiente de las importaciories regionales para abas-

tecer las necesidades internas. Este abastecimiento .. 
I 
II 
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se vi6 afectado en 1984 po~ el cierre de la frontera 

. con Guatemala, produciendose de inmediato el alzaen 

·los precios internos, haciendolos casi prohibitivos 

-. por la anormalidad del rnercado durante -ese perl0do, 

incidiendo directamente en la poblaci6n con bajo po-

der de compra. Un producto para el cual no hay voca

ci6n agrlcola es el trigo,·de cuyas importaciones se 

-- depende para satisfacer la demanda del mercado inter

no. Por la falta de divisas se ha recurrido a los 

prestamos blandos vla la PL480, Tltulo I de Estados -

Unidos; juntamente con otros produc.tos en los que el_ . 

pals ha estado deficitario como aceite semi~elaborado, 

malz amarillo, arroz y otros. Ademas, el pals es.ob-

- jeto de grandes don-aciones de -alimentos, algunas de

las cuales tienen impacto en la economla. Grandes vo 

lfunenes de malz y arroz pueden estar incidiendo en el 

desestlmulo de la produccion interna de esos alimentos; 

cuestion e~ta que deberla ser estudiada a profundidad 

para determinar los efectos positiv~s y negativos de 

esas donaciones a nivel del consumo de la poblacion, 

de la produccion de alimentos, comercializaci6n, aSl 

como de los precios e ingresos de los ~equenos y media 

nos productores. 

10. La adecuada comercializaci6n y oportuno abastecimiento 

de alimentos consti tuye"fl juntamente con laproduccion 

de los mismos factores relevantes para la ~~guridad -
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alimentaria del pals. Las cifras encontradas son indi 

cativas que el IRA no tiene suficiente capacidad para 

intervenir efectivamente en la comercializacion de 
i, 

los granos b&sicos,por 10 que se han observado gran-

des problemas que constituyen verdadero~ "cuellos de 

botella" en detrimento de los pequefios productores y 
I' . I 

de los consumidores. La polltica de subsidios de los 

precios a nivel de'consumidor, ha significado perdi--

" 

das a la institucion, recurriendose a los ingresos --

fiscales del gobierno. El IRA compra a precios mas -

It 1 . I' d II 1 . d . a os que os preclos regu a oSla consuml or e, In--
I 

cluso, estos han side menores que los del mercado con 

sumidor, alcanzando en 1984 para el malz, unadiferen 
. " 

. ! 
cia de ~11.5 centavos por libra. Desde el punto de -

vista polltico, el aumento en e,~ precio regulado en -

ese producto, mantenido constan~e desde 1981, podr1a 

tener un efecto no deseable a nivel del descontepto -

de la poblaci6n, dada la importancia del malz en la -

dieta de la mayorla de los salvadorefios. 
" 

II 

Adem&s, es probable que 'la pol~tica de subsidios po--

drla, estar beneficiando m&s a la poblacion con mejor 

capacidad de compra -especialmente maior cantidad~ que 

aquellas familias pobres urbanas marginales y rurales 

que en general compran al "centaveo" en pequefias tien 

das. 

11. Las pollticas de control con fines de estabilizar los 
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precios, no' han demostrado 'ser ·efectivaspue.stoque 

-los primeros productos que ~muestran"un al'za 'en los 

precios son los alimentos, provocando p~r consiguien 

te, una disminucion en el salario real. El alza en 

l~s'preci?s se ha acentuado recientemente ante la de 

valuacion de la moneda y la disminucion del poder ad 

quisitivo del colon. En estas circunstancias, las -

familias pobres son siemprelas mas afectadas Yi por 

tanto, en su situacion alimentaria nutricional y, en 

general, en sU'calidad de vida. 

12. La'variacion'en el lndice de precios de los alimentos 

de la canasta basica, es sustantiva'en el perlodo 

1978-1984, al pasar de 94.9% a 219.5%, respectivamen 

tei afectando directamente los ingresos .reales de los 

sectores de poblacion de menores recursos y vulnerados 

por la sUb-alimentacion cronica y la desnutricioh. 

13. Lasbrechas alimentarias observadas historicamente en 

el pals, son de una magnitud· alarmante y constituyen 

un reto al planificador para identificar las estrate

.g.ias mas viables que contribuyan a irlas minimizando 

enel ·tiempo. Desde el punta de vista del requeri-

miento alimentario de la poblacion, de la decada de 

los anos '70 al presente, seobserva un deficit en "el 

malz, frijol, arroz oro, carnes, huevos, verduras y. 

grasas, los cuales repre~entan el 63.6% de los alimen 

tos de la canasta basica. 

...... 
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14. De cumplirse las metas propuestas en el Plan Agrario 

y Pesquero, 1985-1989, las brechas alimentarias en -

el frijol y el arroz creceran sustantivamente debido 

a que e1 riivel base de consumo (deficitario) que sir 

vic para el establecimiento de la proyeccion, se man 

tiene constante y s6lo se busca su crecimiento a una 

tasa igual a la de la poblaci6n no significando me-

jorla. La evidencia senala la necesidad urgente de 
I 
I 

incorporar criterios nutricionales en el estableci--

miento deobjetivos y metas en la planificacion para 

el desarrollo socio-economico y, fundamentalmen-te, -:

cuando atane al sistema aliment1ario nutricional del 

pals. 

15. Los esfuerzos realizados hasta el presente, a veces 

aislados y otras con mayor participacion de un solo 
I 

sector, no han sido suficiehtes ni efectivos para re 
I -

ducir el problema alimentario nutricional que afecta 

a las grandes mayorlas. El perlodo en el que se ob-

servo alguna mejoria, ha sido anulado en las presen-.-

tes circunstancias pollticas; economicas y sociales 

que vive el pals desde 1979, a6entuadas por los fac-.-

tores tanto interno como externo que afectan a la ~~ 

economla. 

16. Ademas de los factores economicos que determinan la 

existencia de la- desnutricion y S11 agravamiento, exis 

ten otros de importancia que interfieren la utiliza~ 
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'cion de los alimentos consumidos. La altafrecuerrcia 

de enfermedades fnfecciosas., ~ diarreicas y 'parasi tarias ~:. 

es contribuyente al aumento de los problemas nutricio

nales del pals. La esc::asa cobertura de los servicios 

de salud -especialmente en el area rural- condiciones 

inadecuadas de la vivienda, las bajas coberturas en el 

'abastecimiento de agua potable, disposicion de excre

tas y basuras, son factores estrechamente. relaciona-

dos a' la utilizacion de los nutrientes y energfa con

tenidos en los alimentos .consumidos. Los datos de vi 

gilancia nutricional demuestran que la desnutricion -

en los menores de 5 anos ha ido en aumento, tanto ru

ral como urbanOi siendo mas acentuado en el nino de 1 

a 4 anos rural, en quienes las cifras indican que a 

1983, de cada 100,apenas 30 estaban en una condicion 

nutricional normal. 

17. La educacion alimentaria nutricional en el campo no 

formal y formal, ha tenido poco desarrollo y apoyo a 

pesar. de su i.mportancia para la transmisi6n de mensa

jes integrales. en este campo. Los escasos contenidos 

en alimentaci6n y nutricion de los pr?gramas y planes 

de estudio, guardan poca correspondencia a la realidad 

y necesidades del pais; de tal manera, que podria asu

mirse que su impacto es poco significativo ante la mag 

nitud del problema que nos ocupa. 

Igualmente, en los programas de formacion profesional, 
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fundamentalmente de las disciplinas involucradas en -

esta problematica, son insuficientes 0 no se dan; y -

no contribuyen a formar una verdadera conciencia de -

la importancia que tiene ese problema para e1 desarro 

110 socio-econ6mico del pais y ala partidipaci6n pro 
I " 

fesionalen la bGsqueda de soluciones. 

18. Queda ampliarnente dernostrado que"el problema alimenta 

rio nutricional es de naturaleza multicausal, en el -

cual intervienen factores economicos y sociales que -

interactuan entre sl y que es'ta estrechament.e ligado 

a la pobreza de grandes sectores de lapoblaci6n. 

Igualmente, este no puede ser resuel·to con acciones -

unisectoriales porque se ha visto que sus efectos son 
! 

timidos f lentos y de poco ,impacto i "los problemas en .-

momentos de crisis vuelven a recrudecerse, por tanto, 

debe pensarse en soluciones'muitisectoriales e inte~ 

grales, debidamente coherentes a,los objetivos del de 

sarrollo socio-econ6rnico. 

I . 



CAPITULO III 

BASES PARA UNA POLITICA NACIONAL DE ALIMENTACION 
Y NUTRICION 

-En e1 capitulo anterior se hizo un analisis de los prin 

cipales factores socio-econ6micos que interactuan en el mode 

10 analltico causal, determinando el problema alimentario-n~ 

tricional que afecta a las grandes mayorlas empobrecidas. E~ 

tos factorcs se pueden resumir globalmente en aquellos que 

afectan el consumo y la utilizaci6n biologica de los alimen-

tos. 

Tomando en cuenta estos factores, en el presente caplt~ 

10 se dara una propuesta en la que se incorporaran las prin

cipales bases para una polftica nacional de alimentaci6n y -

nutrici6n integral, enfocada a la multicausalidad del proble 

rna y, por tanto, con caracteristicas multisectoriales, consi 

derada como parte de las estrategias del desarrolloecon6mi

coy social del pais. 

A. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA POLITICA ALIMENTARIA-NU

TRICIONAL _ 

En este ambito, debe tomarse muy en cuenta el significa 

do que la alimentacion adecuada y su utilizaci6n bio16gica -

representan para el bienestar- de la poblaci6n y, por 10 tan

tOE en la calidad de vida y en las aspiraciones que se tienen 

196 



197 

para la satisfaccion de la necesidades vitales. Mas del 75% 

de familias cuyos ingresos las incapacita para ohtener bie-

nes tan esenciales como los alimentos, constituye·elemento. 

ba~ico de reflexion en la bdsqueda de alternativas y aplic~ 

cion practica de medidas que coadyuven a resolver este cri-

tico problema estrechamente ligado al desarrollo socio-econo 

mico del pals. ASlmismo, debe pensarse muy seriamente que 

por la multicausalidad del problema, motivo de la reflexi6n, 

8ste no es potestad exclusiva de una sola disciplina y sec-

tor. 

1. Marco Polftica, Economico y Social 

Altos porcent~jes de poblacion pobre, que no logran sa-

tisfacer sus necesidades esenciaTes, entre elIas la alimenta 

cion, constituye motivo constante de inconformidad social y 

polftica. 

Con la intencion de tener presente esa situacion, a con 

tinuacion se expone un resumen de las secuelas que dejanla 

subalimentacion y la desnutricion en esos grupos de poblacion: 

a) Adul·tos en edad productiva: Existe disminuci6n en e1 

rendimiento en el trabajoi mayor susceptibilidad a las enfer-

medades infecciosas, aumento de su duracion. y del perlodo de 

recuperacion. Posiblemente se acreciente el ausentismo labo-

ral. 

b) Embarazadas: Se compromete su salud, el estado nutri 

cional del feto ydel reci8n nacido; se afectala futura pro-

duccion de leche materna en cantidad suficiente, siendo esta 
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el 'alimento bio,16gicamente' ideal-para'el infante.- Su dismi-

nuci6n o-carencia (leche)-Brr1a lactancia-~ es motive de des

nutrici6n en el nino menor de .Gh ana .. , 

c) Madre lactante: Al finalizar su embarazo desnutri-

da, empeora su condician nutriciona1 durante la lactancia, 

pues continGa agotando sus tejidos ~nte la demanda de leche 

materna de su hijo. 

d) Ninos de hasta 5 anos: Cuanto mas temprana,es la 

desnutrici6n, mas graves son las secuelas. El retraso en el 

crecimiento fisico es irreversible, no recuperandose totalme~ 

te 10 que el nino deja de crecer en talla durante perfodos 

de desnutrici6n. Igualmente, ~i e1 habitat en que vive el ni 

no no Ie ofrece condiciones para su rehabilitaci6n, su desa~-

rrollo intelectual se ve seriamente comprometido, afectando -

su aprendizaje futuro. Ninos que nacen desnutridos, presentan 

menor nGmero de celulas cerebrales que los que nacen con peso 

normal. Asfmismo, e1 riesgo de muerte en e1 primer ano es muy 

alto e igualmente en los pre-escolares con desnutrici6n aguda. 

e) Esco1ares: En este grupo de edad, 1a desnutrici6n in 

cide en el rendimiento escolar y en muchos casos es causa de 

ausentismo 0 deserci6n._ Un nino con hambre no tiene condicio 

nes adecuadas para el aprendizaje. 

f) En todas las edades, incluyendo a los ancianos, la des 

nutrici6n aumenta la susceptibilidad para adquirir enfermedades 

infecciosas, su duraci6n es mayor y el perfodo de recuperaci6n 

se prolonga. Por otro lado, enfermedades infecciosas 'que ante 
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condiciones nutricionales normales no deben producir muerte, 

al presentarse en organismoscon desnutrici6n grave, esas en 

fermedades la empeoran, se complican y conducen a la muertee 

g) Las deficiencias nutricionales especfficas tambien 

tienen graves efectos en el bienestar de la poblaci6ni as!, 

la fal ta severa de vi-tamina A puede producir danos en los -

ojos, causando ceguera permanente. Las anemias nutriciona

les afectan a embarazadas, madres lactantes, adolescentes y 

ninos. Los hijos de embarazadas anemicas tienen un alto 

riesgo de nacer con bajo peso (desnutridos). El bocio ende 

mico por deficiencia·de yodo, expone a que muchos ninos naz 

can con cretinismo. 

Las causas que producen 10 que se ha senalado anterior 

mente, constituyen aspectos basicos a los cuales se tendra 

que orientar la polttica alimentaria nutricional. Igualmen 

te, esta debera tomar en cuenta, ademas de los aspectos pre 

ventivos, los curativos y de rehabilitaci6n de la poblaci6n 

qu~ ya presenta un dana nutricional. 

Dentro de este contexto, la planificaci6n alimentaria 

nutricional debe realizarse integrada y coherente con la 

planificaci6n para el desarrollo econ6mico y social del pats. 

La experiencia a nivel internacional, esta indicando que 

existen debi'lidades en la formulaci6n de poltticas y planes 

alimentarios nutricionales, algunos de los cuales han ido -

quedando engavetados, sin llegar a cristalizar su ejecui6n -

por ausencia de una decisi6n politica opor falta de asigna 
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ci-6n' de recursos, 0 bien, han fracas ado porque en sus pla-

nes-los objetivos, metas Y.8strategias-no. son -alcanzables 

o no corresponden a la realidad de los pafses. 

Cualquiera que sea la causa,- en el trasfondo de cada 

una se da un hecho concreto que se refiere a la decisi6n 

polftica efectiva de enfrentar un problema de la magnitud 

del alimentario-nutricional. En Centro Americase cuenta 

con la experiencia de Costa Rica, :cuyos diferentes gobier-

nos han apoyado -los programas sociales, entre ellos nutri-

cionales,cuyos efectos se dejan sentir en la actualidad a 

traves de una reducci6n significativa-de la desnutrici6n, 

especialmente la moderada y severa. Sin embargo, no se dis 

cute aquf si la via adoptada por Costa Rica es la m~s indi 

cadaj 10 que se desea senalar es el papel relevante que en 

este campo adquiere la voluntad polftica para aplicar med~ 

das tecnica y econ6micamente factibles orientadas a solucio 

nar un problema que atane directamente al bienestar-de las 

. grandes mayorias desposeidas. 

Leonard JOY,!/ est~ de acuerdo en que algunos planif~ 

cadores se conforman con acciones aisladas sin guardar co-

rrespondencia a una polftica 0 estrategia global. Estos-

son los que se orientan a corregir los efectos sin atender 

lascausas propias del problema. Consecuente y diffcilme~ 

te, Iassoluciones podrian tener un caracter permanente y 

1/ Joy, Leonard, liLa Teoria de la Planificaci6n de la Alimentaci6n 
y Nutrici6n. Avance Conceptual y Metcx1ol6gico _ en los UI tirrDs -
Ailos", Editado. por Jose Aranda P. Y Len:i.n Saenz; El Proceso de 
la Planificaci6n de Ia Alimentaci6n y Nutrici6n, INCAP, 1981. 
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definitiv~. AS1, se ve que el problema alimentario-nutri-' 

cional se agudiza ante una crisis de la economia; del defi 

cit en la producci6n de alimentos, de la presencia de una 

"inseguridad" alimentaria, del deterioro en la prestaci6n 

de'servicios b~sicos y otros factores. 

El diagn6stico de la realidad alimentaria y nutricio-

nal'del pals y su pragn6sis, ofrece los elementos necesa-

rios para perfilar una polltica en este campo cuyos objeti 

vos guarden corespondencia a esa realidad y coherencia con 

los que el politico defina para el desarrollo socio-econ6-

mico global. 

En el Plan Global de Desarrollo del pals, se enuncia 

una pol:ttica alimentaria-nutricional, la 'cual se considera 

puede ser definida'mas explicitamente en forma amplia para 

que oriente el quehacer en este campo, tomando en cuenta -

los factores econ6micos y sociales mas relevantes y urgen-

tes que estan actuando como causales de la sub-alimentacion 

cronica, de la desnutrici6n proteico-calorica y de los de

mas problemas nutricionales. 

2. Relaci6n de la Polltica Alimentaria-Nutricion~con el 

Contexto Politico, Economico y Social . 

La polltica alimentaria-nutricional actual, contempla-

da en el Plan Global de Desarrollo, no cuenta con ohjetivos 

expllcitos, pero se infiere que su prop6sito es servir de 

marco al planteamtento de acciones en Ibs aspectos de la pro 
'. -

duccion de alimentos basicos, su comercializacion, recuper~. 
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ci6nnutricional y ayuda a1imentaria a grupos-de poblaci6n 

de bajos ingresosi por loquedesde -el punto de vi'sta _ ¢ie la

magnitud del problema y del planteamiento de objetivos del 

Plan, cabe la posibilidad de redefinir la polftica alimenta 

ria y nutricional sin que exista un divorcio con §ste, to

do 10 contrario, se buscaria que guar~aran coherencia. Asf, 

el diagnostico_en este campo sefiala-que la pob1aci6n-mas a-:' 

fectada nutriciona1merite es la que esta en-condici6n de po

breza y extrema pobreza, y el Plan Global de Desarrollo en

fatiza que esa misma poblaci6n tiene un caracter prioritario; 

que se debe proteger la produccion de alimentos basicos; a

s~gurar la accesibilidad a los mismos; orientar al consumi

dor;y proporcionar educaci6n alimentaria nutricional. Por 

consiguiente, existen premisas que deberian permitir que los 

objetivos de la polftica alimentaria que se propone, se inte 

gren a los planes de desarrollo socio-econ6micos como una de 

sus estrategias e instrumentos, especialmente cuando se tie

ne presente todas las posibilidades que ofrece el campo ali

mentario-nutricional, estrecharnente l~gado a las areas pro

ductivas, transferencia de tecnologia, seguridad alimentaria, 

_ generaci6n de empleo e ingreso, redistribuci6n del ingreso a 

travesdela prestaci6n de servicios a la poblaci6n en prograO 

mas nutricionales (preventivos y curativos), salud y educa-

ci6n alimentaria-nutricional integral y otras como la ayuda 

alimentaria utilizada como un instrumento de desarrollo, per 

diendo su caracter paternalista y asistencial. 
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Textualmente, en este campo de la planificacion alime~ 

taria-nutricional y su integracion a-la planificacion para 

el desarrollo,· Leonard JOY,Y dice: "Indl.ldablemente, una 

planificaci6n que lograra elevar los ingresos reales de los 

mas necesitados hasta el punto en que ellos pudiesen asegu

rarse subsidios adecuados y gozar de una salubridad basica 

y de servicios de salud, llegarfa hasta la raiz del proble-

. rna nutr.icionai ll • A este comentario, Joy agrega puntos de 

discusi6n, entre los que tenemos:' 

a) En primer lugar, la eliminaci6n de lapobre~~ como 

objetivo deseado no se logra de inrnediato, por 10 tanto, un 

objetivo comoreducir las peores caracteristicas de la des-

nutricion en el cor to ~lazo, deberia ser consistente con la 

disminuci6n sostenida de la denutrici6n y pobreza en el.lar-

go plazo, significando la combinaci6n de medidas adecuadas 

que solo podrian curnplirse si la nutricion es un objetivo ex 

plicito.en la estrategia global (de. desarrollo). 

b) En segundo lugar, una estrategia para reducir la pa- _ 

. bre'za en la poblacion donde lq desnutricion esta presente, -. 

podria no satisfacer las necesidades de algunos por existir 

·diferencias entre esos grupos. Con ella se da a entender que 

el estado nutricional puede ser utilizado como un "criteria 

de necesidad" 0 como un indice de exito (semejante al enfoque 

del Banco Mundial). 

2/ Joy, Leonard, IIEl Concepto de. Planificacion Nutricional"i Traduc-
cion al Espafiol per IJ:\CAP, Guatema.la 1979. CONAN, Ma.teriales·del 
Seminario sabre Alimentaci6n y Nutricion, El Salvador, i982, Page 
14 del docurnento especifico. 
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La verdad es que la planificacion alimentari~-nutricio -

nal yej ecucion de accionesconcretas', "podran real·izarsecorr 

exi to siempre que exista voluntad y .. compromiso . de los - ni ve--
. . 

les' politicos, t~cnicos y burocraticos administrativos e, i~. 

cluso, la participacion de los.propios afectados: las fami--

lias y comunidades. La escasa 0 ·nula vinculacion entre cual 

quiera ·de los niveles induciria a la no ejecuci6n,' al no 10 

gro de objetivos, 0 a la realizaci6n de acciones minimas y 

dispersas, sin mayor impacto. 

Es de tomarse en cuenta 10 expresado anteriormente; pues 

e1 estado nutricional.de la poblacion no se perfila con al-~ 

tos porcentajes de desnutricion en forma independiente f sino 

dentro de un sistema en donde interactuan variables econ6mi-

cas y sociales. 

Valga mencionar que la politica alimentaria y nutricio--

nal dentro de la pl~nificaci6npara el desarrollo socio-eco

nomico del pais y debe responder a caracteris-ticas como ser 

realistas y adecuadas a las condiciones econ6micas r sociales, 

culturales, geograficas, ecologicas, migratorias y politicas; 

tener continuidad en el tiempo pese a los cambios de poll:ti-

cos 0 tecnicosi ser flexible adaptandose a la realidad 0 cam-

bios en la situacion alimentaria-nutricional; ser manejada 

con eficiencia; y, por ultimo, el ser realista debe conllevar 

a que sea factible tecnica, economica y administrativamente. 

De hecho, la politica en este campo esta relacionada con 

la oferta, la demanda, el consumo yla utilizacion biologica 
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de los alimentos. Por el lado de la oferta, deben conside

rarse la producci6n, el comercio exterior, la comercializa

cion de los' alimentos "basicos; ·los" aspectos -tecriologicos e, 

incluso, la industria de alimentos. 

En lao produccion de alimentos basicos, hay que tener 

presente. las potencl.alidades y capacidad del pa1:s frente a 

las crecientes necesidades nutricionales de·la poblacioni a 

manera de ir disminuyendo, en et tiempo, los deficit alimeri 

tarios a nivel de L~ disponibilidad, puesto que la produc-

cion nacional es uno de sus pr~ncipales componentes. En es 

to entran consideraciones como uso adecuado y conservacion 

de los recursos naturales para la .obtencion de alimentos pro 

cedentes de la tierra, rios, lagos y m~r; vinculandose la po 

Iftica alimentaria-nutricional con el sector agrario y pes

quero en 10 referente al subsector productor de aliment~s, 

ligado a la capacidad del mismo en 1a generacion de empleo 

e ingreso, ocupacion de la mana de obra rural, suo capacita

cion y transferencia de tecno10gia apropiada. 

ASlmismo, una autosuficiencia en 1a produccion de a1i

mentos debe ser un"contribuyente' al desarrollo socio-econ6-

mico I por" cuanto se relaciona es"trechamente a la seguridad 

alimentaria y disminucion de la dependencia externa' en aqu~". 

llos rubros que elpafs puede producir, existiendo excepcio 

nes como el trigoi si~ embargo, con este ultimo puede. pro

moverse e1 uso de' ;tecnologfas a nivel de la industria a1imen 

ticia (c;:ombinaci6n: de maiz con harina de trigo en la planifi 
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caci6n y elaboracion de pastas), que podrfan.significar al 

grtn ahorro Em 1 as di vi sas •. -. .. '> 

El auto-abastecimiento.adecuado de los alimentos a tra 

ves de la comercializacion y distribucion, se relaciona tam 

bien con las estrategias para el desarrollo. 

La polltica que nos ocupa, debe tener consideraciones 

en torno a la correcci6n de las fallas enla -·comercializa-- , 

cion, fundamentalmente de los alimentos de la canasta basi~ 

ca. Solamente la disminucion de perdidas post-cosechas re

presentaria un efecto positiv~ en 1adisponibilidad interna 

de alimentos para consumo humano. Hacer acces-ibles los ali 

mentos a la poblacion, tomando en cuenta a los sectores de 

bajos ingresos, significa concretar acciones efectivas a ni 

vel de la capacidad de acopi·o i almacenam.iento y conservacion 

a nivel de fincas~ cooperativas 0 grupcis asociados del sec

tor reformado 0 tradicional, plantas almacenadoras estatales; 

mercados y organizaci6n de la distribucion ycomercializaciori 

a nivel de areas urbanas marginales, que promuevan economias 

de escala influyendo en losprecios y utilidadesi asi como de 

eficientes servicios de apoyo y de informacion de mercado (pre 

cios, pesas, medidas y oalidades). 

Igualmente, la politica alj.mentaria se liga a las polit!. 

cas de precios y,dentro de estos, los relativos a productos 

importados, sustituyendose por el consumo de alimentos nacio

nales, actuando como un estimulo de la produccion interna. En 

este sentido, los programas de orientacion al consumidor en 



207 

aspectos alimentarios, tienen un papel importante dentro de 

la comercializac,ion. 

En el caso de El Salvador, la ayuda alimentaria debe -

verse como un instrumento de desarrollo que en cierta medi~ 

da cubre parte del deficit alimentario, pero que no debe di~ 

tribuirse por el simple hecho de dar, sino integrada a 'acti, 

vidades que promuevan la produccion de alimentos j el auto-

abastecimiento y algo tan importante, como la generaci6n de 

empleo e ingreso. 

La politica alimentaria-nutricional tambien se relacio-

na con la, demanda al considerar el ingreso percapita, los 

precios de los alimentos basicos, los presupuestos familia~

res, los niveles educativos, asi como los patrones culturales, 

habj.tos y creencias alimentarias determinantes de las prefe

rencias delconsumidor. Por 10 que los componentes educati-

'vos y culturales, estrechamente ligados a la educacion alimen 

taria que se ofreza a la pohlacion, es un contribuyente a la 

formacion de una 4emanda y consumo diversificados. 

La polftica incluye la promocion de acciones en el campo 

de la demanda y el consumo de alimentos que deben ser coinci 

dentes con las pollticas de precios, salarios, ayuda alimen

taria, distribucion del ingreso y otras que contribuyan a me 

jorar el consumo de una dieta adecuada en cantidad y calidad 

de alimentos. ASl tambien, se liga a la promocion del consu 

mo de'alimentos energeticos~ proteicos y adopcion de normas y 

medidas para el fortalecimiento 0 'inriquecimiento de alimen-
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tos de consumo popular, co.n nut-rientes espec:i.ficos_.y defi..,,-_ 

citarios en la dieta (vi tamina A, hierro," ;vodo. y _:x.ibof1avi __ _ 

na) • 

La pol:i.tica, desde e1 purito de vista de la promocion 

para una mejor uti1izacion biologica de los a1imentos eon-

sumidos, se relaciona con las estrategias para el de sarro-

110 en los aspectos del saneamiento b&sico,e1 control e--

higiene de los a1imentos, las polfticas de salud,la eduea 

cion y medidas direetas nutricionales. 

3.Papel-de la Ayuda Alimentaria Externa 

A nive1 internacionalj desde hace ~arios afios la ayuda 

alimentaria ha side sometida a cr:i.ticas, tanto a su favor 

como en su contra. 

La cr:i.tica m&s persistente ha side que los paises re-

ceptores han recibido la ayudaalimentaria destinada,fund~ 

mentalmente, a programas paternalistas y asistencialistas 

propendi~ndose a una intervene ion externa que no ha favore 

cido a los paises; todo 10 eontrario, ha propieiado una de 

pendencia y una actitud pasiva de los gobiernos al no sen-

tir 1a aguda presion de un problema como el alimentario-nu 

triciona1, a1 contar con un recurso que tradiciona1mente se 

venla empleando como un "simple" paliativo. Igualmente, al 

gunos Crlticos consideran que la ayuda a1imentaria masiva 

con malz, arroz y frijol, podrla estar desestimu1ando la -

produccion,interna de esos productos en los paises destina 

tarios. 

. -:.". -- -....... -
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En El Salvador, la ayuda alimentaria externa se ha ve

nido recibiendo desde hace mas de 40 anos y, a 10 largo del 

tiempo y hasta la decada de los 60; se utilize. puramente con 

fines asist.enciales, destinada a los grupos materno-infanti 

les y escolares. Posteriomente, sirven de apoyo al desarro· 

110 de algunas actividadesproductivas a travesde programas 

o proyectos ejecutados por el BFA y DIDECO .. 

Mas recientemente,los alimentos donados externos, en 

un gran porcentaje se han venido recibiendo destinados a los 

altos contingentes de poblacien desplazada. Aparte de esta 

ayuda, el pats se ha visto en la necesidad de recurrir ala 

importaci6n de algunosaliroentos via la PL480, Tl.tulo I, con 

siderados como prestamos blandos ~ largo plazo, debido a la 

esasezde divisas y al deficit de la producci6n interna~ Los 

productos son el trigo, el aceite vegetal semi-elaborado y el 

malz. amarillo para consumo animal. Ademas, en 1983 se reci

bie del AID una donacion de' 12,500 t.one1adas metricas de le

che en polvo descremada, enriquecida con vitaminas A y D. Los 

primeros han side distribuidospor el BFA a 1a empresa priva

da para su comercializacj_en· y los fondos generados han refor

zado el presu~uesto extraordinario 0 han servido para apoyar 

a la reforma agraria. La leche fue distribuida por el IRA y 

1a empresa privada y los fondos obtenidos han tenido una fina 

lidad semejantea 10 anterior. El trigo es un caso especial, 

puesto que el pals no es productor del mismo y. su importacion 

ha ido en aumento, determinada por una demanda interna cre--
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ciente y un habito que ya" esta creado en la poblaci6n. Los 

productos mencionados han servido, en cierta forma; para "'cu 

brir algunos de los deficits en la oferta interna. ASl, el 

aceite semi-elaborado viene a cubrir un deficit en la mate

ria prima para la elaboraci6n de ac~ite vegetal para consu

rna humano. El mafz amarillo, destinado principalmente al 

consumo animal, complementa laoferta para ,cubrir la deman

da con este fin. Es probable que estos alimentos hayan cons 

tituido una estrategia que en alguna medida ha imped~do que 

el alza en los precios de estos productos sea mayor, en las 

actuales circunstancias. 

En general, las donaciones provenientes de diferentes 

organismos bilaterales, multilaterales o"los denominados -

"pafses amigosll, han venido orientados a diferentes grupos 

de poblaci6n, entre los que los desplazado-s alcanzan una -

cifra superior a las 300,000 personas. En total, se estima 

que los beneficiarios andan alrededor de 1.S millones de -

personas que reciben raciones de alimentos para perfodos di 

versos. Este tipo de ayuda, practicamente es absorbida por 

una poblaci6n de escasos recursos socio-econ6micos, con ba

jo poder de compra de alimentos, normalmente al margen del 

mercado. Posiblemente, si estos beneficiarios participaran 

plenamente en el mercado ~e alimentos basicos, las deficien 

cias en la oferta se harian mas evident~s con la con~ecuen

te ~lza en los precios al marcarse el de~equilibrio entre -

esta y la demanda. Valga mencionar que las dona'Ciones en -
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cierta forma estarlan actuando como un amortiguador artifi-

cial en el equilibrio del mercado interno del tipo de ali 

mentos donados (malz, leguminosas, aceite). 

·El caso particular de la leche en polvo descremada, _. 

tambien ha tenido un efectosimilar.· Sin embargo, ultima

mente se han producido fuertes protestas del sector.produc 

tor de leche, reclamando una competencia injusta con ese~ 

producto. Esto, debido posiblemente a fallas en los siste 

mas de distribuci6n, a laventa por los beneficiarios de 

la leche en polvo a comerciantes y elaboradores desorbe-

tes, leches y quesos, restringiendo el mercado para la pre. 

ducci6n nacional. Efectoque deberla ser sujeto de un an' 

1isis cuidadoso, a fin de profundizar en las causas reales 

de ese fen6meno; asl como el peligro de desestimular la pro 

ducci6n de alimentos basicos ante distribuciones masivas no 

ligadas a la propia seguridad alimentaria del pals~ 

Indudablemente, lasdonaciones de alimentos significan 

altos costos para los gobiernos destinatarios y para los do 

nantes. La~ donaciones en El Salvador ascienden a varios -

mi'llones (aproximadamente, US$65':8 millones) ,1/ que agregado 

a'lacontra-parte nacional, justifica que su uso sea orien-

tado hacia el desarrollo de actividades productivas, genera' 

doras de empleo e ingreso y estimuladoras de la produccion 

de alimentos, sin que ello implique descuidar a los grupos 

y .. "Situacion de loS Programas de Alimentaci6n a Grupos (PAG) en El 
Sal vader", DJc~nto presentado en el Seminario sobre Estrate
gias para los PAG, Antigua Guatemala, Julio de 1986, (m:i.n:Bo, 
inemto) • 
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vulnerables. En general, debe buscarse una auto-suficien

cia en el" abastec1.miento alimentario interno, pudiendo li-

gar~e a la seguridad alimentaria global yfamiliar y, por 

tanto, ir disminuyendo a mediano y largo plazo la dependen 

cia externa en este campo, obviando 0 superando los"enfo--

ques de tipo paternalista. Ello significa un uso racional 

y optimo de un recurso que puede ser convertido en un me--

dio 0 instrumento .en programas 0 proyectos de desarrollo. 

4. Papel de la Cooperacion Internacional en el Marco 

de la Polftica Alimentaria-Nutricional 

La polftica alimentaria-nutricional -dentro de las es-

trategias del desarrollo economico y social debera servir, 

en til tima instancia, de marco para la for.mulacion de planes f pr~ 

gramas y proyectos factibles en 10 social y econOmico, coherentes 

con las demas estrategias para el desarrollo. 

Ello implica que su cODcresion est..ara basada en la voluntad 

polftica y en la consecucion de nuevos recursos de toda fndole 

y la optimizacion de los ya existentes, tanto nacionales como ex 

ternos. 

En terminos de la cooperacion inte~cnacional, el pals ha venido 

recibiendo financiamiento y asistencia tecnica eI?- los campos de 

la disponibilidad .de alimentos, comercializacion de los miSlIDS, 

ayuda a1imentaria y utilizacion biologica de los alimentos. 

EI actual Plan de Alimentacion y Nutricion identifica varios organis-

mos vinculados a lasacciones alimentario-nutricionales, en 

10 financiero y .en 10 tecn-ico.: ~./" 

SECONAN, "Plan de Alirrentacion y Nutricion, 1985-1989 y Estrate
gias de Largo Plazo", septie..'Ubre de 1985, El Salvaq.or. 



a) Internacionales 

Banco Mundial. 

Fondo Internacional para"el Desarrollo Agr!cola, 

(FIDA) • 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 

(PNUD) • 

Programa Mundial de Alimentos. 

21:J 

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agri

cultura y la Alimentacion (FAO). 

Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS). 

Fondo de Naciones Unidas" para la Infancia (UNICEF). 

CoillillUdad Econ6mica ~uropeao 

Organizacion de las Naciones Unidas para el Desa

rrollo Industrial (ONUDI). 

b) Interamericanas 

Banco Interamericanode Desarrollo (BID). 

Organizaci6n de Estados illnericanos (OEA). 

Instituto Interamericano de Cooperacion Agr!cola, 

(IICA). 

Sistema Econ6mico Latinoamericano (SELA). 

Comision Econ6mica para America Latina (CEPAL). 

c) Centroamericanas 

Banco Intel:'americano de Integraci6n Economica, 

(BCIE) • 

Secretar!a Permanente de la Integracion Economica, 

(SIECA) • 



Instituto de Nutricion.de Centro America y-Pana

rna (INCAP). 

Comite de Accion para el Desarrollo Econ6mico ':l 

Social (CADESCA). 

d) Bilaterales 

Agencia para el Desarrollo Internacional,(AID). 

Alemania. 

Suiza (Comunidad Helvetica). 

Italia. 

Canada (CIDA). 

Francia. 
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Existiendo un extenso campo para la consecucion de nue 

vas recursos ~xternos y asistencia tecnica, la polftica ali 

mentaria nutricional debera contemplar entre sus estrategias, 

la busqueda, orientaci6n y racionalizaci6n de dicho recursos 

que apoyen la ejecu~ion de proyectos especlficos enfocadas a 

dar solucion al problema que se ha venido discutiendo y a la 

capacitacion de los recursos humanos a to do nivel. 

Se considera este componente de sustantiva importancia, 

especialmente ante la actual situacion del pafs, unido a un 

uso optima de los recursos nacionales y externo ya existentes. 

B. PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA UNAPOLITICA ALHmNTA

RIA-NUTRICIONAL 

Despues de las consideraciones anteriores y de la grave

dad del problema que nos ha v~nido ocupando 1 se presenta a con 

tinuaci6n una propuesta que contiene lineamientos gener~les -
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de una politica espec!fica de alimen-tacion y nutricion, con 

siderandola como parte de las estrategias para el desax.Tollo 

econ6mico y social de El Salvador. 

Este numeral se divide en el marco juridico, definicion, 

objetivos y estrategias para su implementaci6n. Por conside 

rarlo importa:n.te como apoyo a la tom a de decisiones, se ha ~ 

incluido algunas consideraciones sobre 10 que representa el 

sistema de vigilancia alimentaria-nutricional a nivel de la 

politica y de la planificaci6n en este campo. 

1. Harco Juridico 

El Salvador dispone de un marco jur!dico que respalda 

laadopci6n de una pol!tica integral y multi-sec-torial en -

los aspectos a1imentario-nutriciohales. Estos instrumentos 

juridicos son: 

a) Constituci6n de la Republica de El Salvador, 1983 4/ 

La Consti.tucion de la Republica, en su Capitulo II, Sec 

cion Primera en el Art!culo No.35, establece que "El Estado 

protegerala salud fisica, mental y moral de los menores y 

garantizara el derecho de estos a- la educacion y a la asis-

tencia". - En el Artlculo No.65, de la Secci6n Cuarta, senala 

que la salud es un bien publico y que el Estado y las perso-

·nas estan en la obligaci6n de "velar por su conservaci6n y -

rehabilitacion". Igualmente, el Articulo No.69, inciso segun 

do, establecer que el Estado debera controlar losproductos 

4/ Constitucion de la RepUblica de El Salvador, Secretaria de Informa
cion de la Presidencia de la RepUblica, El Salvador, C.A., 1983.-
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Cilimenticios y las condiciones ambientales que afectanla . 

salud y el bienestar. 

Por ultimo, en el Titulo V, Orden Economico, el Arti

culo No.101 establece que el "orden economico" debe respon 

der a principios de justicia social para asegurar a la po

blacion "una existencia digl.!-a del ser humano". En el inci 

so segundo esta contenido que el Estado promovera el desa

rrollo economico y social, incrementando la produccion, la 

productividad y el uso racional de los recursos. Asimismo, 

sefiala que IIdefendera el interes de los consumidores". 

Para fines de la politica alimentaria-nutri~i6nal inte 

gral y con enfoque multi-sectorial, se considera que los -

tras artfculos antes mencionados, son la base constitucional 

en las que se apoya dicha politica. 

b) Otros Instrumentos Legales 

Ademas de esas bases juridicas sustantivas, existe .otro 

instrumento legal vigente que respalda una decision en ese 

sentido y da obligatoriedad y responsabilidad para la ejecu 

cion de acciones orientadas a resolver las notorias y seve

ras deficiencias del sistema alimentario del pals. Este es: 

Decreto No.723 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, 

del 24 de junio de 1981, publicado en el Diario Oficial No. 

115, Tomo No.27l (Ver Anexo No.24). 

Por este Decreto se promulgo la "Ley de Creacion de la 

Comision Nacional de Alimentacion y Nutricion", la cual con 

tiene la integracion de la Comision (CONAN), sus objetivos 
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y atribuciones. Simultaneamente, tambien se crea una Secre 

tarfa Ejecutiva como unidad t€cnica de apoyo a la Comision 

y a la cual, e1 Ministerio de Planificacion dotarta de los 

recursos necesarios (Vease el Decreto anexo). 

Entre sus atribuc .. iones se incluye, entre otros, en e1 

Artfcu10 No.4, numeral 3, ·la revision y formu1acion de "po-

lfticas, planes, programas y proyectos tendientes a preve

nir la sUb-alimentacion y la desnutricion endemica". 

Como se dijo anteriormente, en el Capftulo I de esta 

tesis, a la CONAN se Ie suspendi6 su funcionamiento y unica 

mente la Secretarfa, conocida como SECONAN, ha venido desa-

rrollando actividades tecnicas en el campo de la planifica-

cion y coordinacion; pero su traslado .al Ministerio de Salud 

Publica, ha influido significativamente en la amplitud y 

perspec·tivas futuras de su quehacer. 

Dadas las presentes circunstancias, se consideraria ne 

cesario revisar el actual Decre-to redefiniendo e1 rol de 

SECQJ:,JAN, su ubicacion mas adecuada y adoptando una decision 

respecto a la CONAN, dentro del marco de una voluntad poli-

tica al respecto. 

2. Definicion de la Polftica Alimentaria-Nutricional 

Fabian Recalde, ~I expone con un enfoque integral a la 

. pol~tica alimentar:ia-nutricional~dentro de las estrategias 

para el desarrollo y la considera como "un conjunto armoni-

co, integrado, homogeneo y simultaneo de objetivos y deci--
----

Recalde, Fabian, "Polttica Alimentaria Nutricional", FCE, ~co, 
. 1970, pags. 114-115. 
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siones ... " que permitan, mediante la participacion-de orga 

nismos publicos y pri.vados",sat.isfacer las necesidades', al~' 

mentarias, presentes y futuras, de la poblacion. 

Tomando en cuenta las areas critic as del problema al~ 

mentario-nutricional del pals y algunos de los elementos -

t : 1 1 "t . El S 1..::J d f' an erlores, a PO_l-lca para' a vauor se e lne as.'l: 

Conjunto de objetivos y estrategias de acci6n aproba-

das por el Gobierno, que Ie permitan garantizar a la pobla 

cion, dentro del marco del desarrollo socio-economico, los 

alimentos basicos en cantidad y calidad, asegurando su con 

sumo y un op-timo aprovechamiento·biologico 'de los mismos. 

Lo anterior implica la existencia de adecuados mecani~ 

mos de planificacion y coordinaci6n: as! como la participa

ci6n dinamica y coordinada de las instituciones publicas y 

privadas consider-adas como ejecutoras de las acciones pre-

vistas, de manera continua y permanente, propiciandose en -

forma progresiva 1a superaci6n de las deficiencias del sis-

tema a1imentario-nutriciona1 salvadorefio. Ademas, es funda 

mental que esta po11tica se 1igue y sea apoyada por las po-

l.'lticas distributivas y redistributivas del ingreso, punto 

medular del problema que se ha discutido. 

Estorequiere del fortalecimiento de la capacidad pla-

nificadora en alimentacion y nutricion, y 1a utilizacion de 

metodolog.las e instrumental de las ciencias economicas, so-

ciales y nutricionales que apoyen a todo el proceso. De he-

choT la inserci6n de la pol.'ltica alimentaria, y nutricional, 
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cort igual prioridad; dentro de las estrategias para el desa 

rrollo, da consistencia y realidad a las decisiones politi

cas y t~cnicas en torno a los planes, programas y proyectos 

que permitan movilizar racionalmente recursos de to do tipo 

hacia las acciones mas importantes, que contribuyan al 10-

gro de los objetivos de la politica que les sirve de marco 

orientadori garantizando a la poblacion mas pobre una ade

cuada capacidad de compra que los hag a accesibles a los ali 

mentos basicos y a su consumo. 

3. Objetivos de la Politica Alimentaria-Nutricional 

En base a la definicion de la politica, en funcion del 

problema alimentario-nutricional, los objetivos generales 

y espec!ficos deben identificars~ de acuerdo a dicha defini

cion y a los objetivos del Plan Global de Desarrollo, espe

rando.;como un resul tado de la politica alimentaria, la dis

minucion paulatina de la desnutricion, los demas problemas 

nutricionales y la sUb-alimentacion cronica, que estan afe£ 

tando con mayor magnitud a la poblacion pobre del pais; y -

prevenir otros problemas que podrian surgir enel futuro. 

a) Objetivos Generales 

i) Lograr, progresivamente, que la oferta interna de -

alimentos se adecue a las necesidades alimentarias de la p£ 

blacion, asegurando su accesibilidad, adquisici6n, consumo 

y, en general, la seguridad alimentaria del pals. 

ii) Lograr que los alimentos" consumidos se aprovechen 

bio16gicamente en forma optima, evitando los desperdicios -

" 
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de energ1a y nuttientes que significan altos costos en 10 

econ6mico y social . 

. iii) Promover cambios deseables en acti tudes 1 habi tos 

y practicas alimentario-nutricionales, contribuyentes al -

mejoramiento d~ 1a produccion, la comercializaci6n, el con 

sumo y aprovechamj.ento biolo9iCO de los alimentos. 

Los objetivos generales propuestos, estan de acuerdo a 

la po11tica econ6mica del Plan Global de Desarrollo, ~a cual 

se basa en medidas de tipo fiscal, camb±ario, monetario, cre 

diticio, comercia1, endeudamiento, distribuci6n de ingresos 

y.precios; busca incrementar e1 emplec, 1a producci6n y los 

ingresos. En e1 ambito global macro-econ6mico; los objeti

vos de la po1itica a1imentaria se ligan asi a1 plan de desa 

rrollo, en los siguientes aspectos: 

El €nfasis que propone dar a laproducci6n de bienes 

y servicios, orientada a1 consumo de 1a mayoriade 1a pobla-

cion. 

La promoci6n de una producci6n sustitutiva de impor 

taciones, recurriendo a un uso intensivo de recursos nacio

na1es, buscando e1iminar 1a dependencia externa y procurando 

1a producci6n de bienes y servicios en cantidad y diversidad 

demandadas por 1a pob1acion. 

E1 estimulo a 1a producci6n interna, a fin de 10grar una 

mayor diversificaci6n de 1a misma y promover su accesibi1idad 

y consumo. 
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La orientacion al consumidor y la educacion alimen

taria para promover los habitos de consumo adecuados·y diver 

,_sificados. 

La atencion nutricional de grupos de poblacion ya -

vulnerados por la desnutrici6n. 

b) 9bjetivos Espectficos 

Los objetivos que se proponen a continuacion,guardan 

concordancia a los objetivos generales y a los factores de

terminantes de los problemas alimentarios nutricionales del 

pats, discutidos eq este documento. 

i·) En relacion al consumo: 

Disminuir, en forma progresiva ypermanente, los de 

ficits existentes en el consumo de alimentos basicos, porta 

dores de energla y nutrientesindispensables al bienestar a 

limentario y nutri~ional de la poblacion, con especial enfa 

sis en la poblacion de bajos ingresos urbana, rural y despl~ 

zada. 

Promover y, estimular la produccion nacional. de ali~ 

mentosde la canasta basica, en los· que sea factible hacer-· 

10, a fin de disminuir sus deficits existentes en·los pro-

ductos que se encuentren en esta situaci6n;. mantener niveles 

adecuados en los alimentos no deficitariosi y disminuir la 

dependencia.-ext.erna en ··productos·,-que pueden ser producidos 

internamente. 

Reducir,en forma progresiva, las deficiencias 0 fa

lIas en los sistemas de comercializacion de los alimentos 
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basicosi dando especial atenci6n_a 10s granos basicos, a fin 

. de beneficiar a los agricul tores en pequeno y _ consumidores .. 

Garantizar . reservas suficientes y 'un oportuno abaste' 

cimiento de los alimentos' basi~os para la poblaci6.n, ya que' 

juntamente a la producci6n, la comercializacion y los servi-

cios basicos, consti tuyen elementos cl'aves de la seguridad 

alimentaria nacional y familiar. 

Adecuar la oferta interna.de alimentos:a la demanda· 

y a los requerimientos nutricionales de la poblaci6n, a fin 

de ir disminuyendo los desequilibrios entre ellos • 

. -. Vigilar la comercializacion 'de los produc.tos indus- . 

triales destinados a la alimentaci6n infantile ~/ 

Impulsar agro'industrias que utilicen materia prima 

proveniente. de excedentes' en la producci6n de alimentos. 

Promover y lograr la fortificacion y .enriquecimien

to de alimentos c::on nutrientes especlficos deficitarios en 

la dieta • 

.. - - Lograr que la ayuda alimentaria nacional 0 externa, 

sea utilizada como un 'instru~ento de desarrollo, contribuyen 

te a la auto-suficiencia en la produccion nacional y al desa 

rrollo de actividades productivas que generen empleo e ingre 

so's en los beneficiarios de esos programas, eliminando el pa 

ternalismo y dependencia. 

Promover en el ambitoalimentario,. el desarrollo de 

Tornado del documento "Polf. tica Alirnentaria de El Salvador. Alimen 
taci6n y Nutrici6I?-, 1981. n 

-
, •. j-
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actividades p:Foductivas que contribuyan a1 mejoramiento de 

los niveles de ingresos en la poblacion rural y urbana en 

condicion de pobreza y extrema pobreza. 

Alcanzar los objetivos anteriores en un sistema econ6-

mico como el nuestro y en las actuales circunstancias del 

pais, depende,en gran medida, que con el Programa de Reacti 

vacion Economica, realmente se alcance una disminucion pro

gresiva de las ta.sas de desempleo y subempleoi la consolida 

cion de las reformas estructurales emprendidasi as! como que 

sean efectivas las' pol1.ticas redistrihl.i"tivas del ingreso, -

las pollticas de salarios minimos, 1a politica de comerciali 

zacion de alimentos basicosj el desarrollo comunitario; e1 

desarrollo de las ciencias y tecnologia en el ambito alimen

tarioi las pol1.ticas crediticias e insumos para la producci6n, 

comercializacion y distribucion de los alimentos prioritarios. 

Igua1mente, deberia finalizar el conflicto belico. 

El mejoramiento del consumo deberla ser evidenciado por 

los cambios que ocurran en terminos de un aumento en la inge.~ 

ta de calorias y nutrientes en los estratos de ingresos en po 

breza y extrema pobreza que, indudablemente, estarla relacio

nado a una mas justa distribucion del ingreso como producto 

real del Plan Nacional de Desarrollo Socio-Economico y del -

- Programa de Reactivacion Econ6mica~ 

ii) En relacion a la utilizacion biol6gica: 

En este aspecto, los objetivos se vinculan estrechamen .... ",--

te a las pollticas de salud, dependiendo Sll logro de las co-
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bertura's en la prestacion -[de.~ servicios de salud'y ':'s'anearnien 

to basieo (dotaci6n -de agua potable-y disposicion -de.~excre~ 

tas) • Se porpone especl-:ficarnente: 

Apoyar las acciones preventivas. y curativas que con. 

tribuyan a evitar las perdidas de energla y nutrientes con

sumidos en los alimentos- y los ya,reservados en.el.organi~

mo humano. 

Fortalecer la atenci6n nutricional de lao poblaci6n 

ya afectada por la desnutricion 0 en riesgo de padecerla, 

con enfasis en los grupos materpo infantiles, pre-escolares 

y escolares. 

Promover la rehabilj.tacion integral de la poblaci6n 

infantil y pre-escolar desnutrida, a fin de asegurarle un 

adecuado desarrollo bio-sico-social. 

iii) En relaci6n a la educacion alimentaria-nutricional: 

Difundir contenidos alimentario-nutricionales en la 

poblacion, a traves de diferentes medios de comunicaci6n y -

lograr incrementar los conocimientos sabre esta materia. 

Lograr la incorporaci6n de contenidos alimentarios

nutricionales en los programas de ensenanza formal de .todo 

nivel y en lqs de la educaci6n no formal, desarrol1ando los 

metodos y tecnicas educativ~s mas apropiados. 

Apoyar la educaci6n alimentaria~nutricional con los 

materiales educativos adecuados a las caracterlsticas de los 

educandos y publico en general. 

l -·-.:-· .... ·'~· ... 4 
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IV) En relaciori a la investigacion: 

Impulsar el.desarrollo de la ciencia'y tecnologia 

alimentaria, en apoyo a la reducci6n de los graves probl~

mas alimentarios y nutricionales del pais. 

Promover las investigaciones operativas indispens~ 

bles, que pennitan fortalecer la ejecucion de los pianes, 

programas y proyectos en alimentacion y nutricion. 

Crear y fortalecer el sistema de vigilancia alimen 

taria-nutrici.onal (SISVAN). 

4. Estrategias de.Accion 

a) 'Para e1 Marco Legal 

i) Adecuacion del Decreto No.723, "Ley de Creacion de 

la Comision Nacional de Alimentac'ion y Nutricion" y su re

glamento para darle. vigencia a la estructura operativa que 

posibilite la toma de decisiones, la planificacion y coordi 

nacion multi-sectorial dentro del contexte socio-economico 

y la efectiva ejecw:ion de las acciones encomendadas a los 

'diferentes sectores productivos y sociales involucrados en 

el problema de 1a alimentacion y nutricion. 

Ii) Normalizac·ion sobre la fortificacion y enriqueci

miento de alimentos de consumo popular, cuyo proposito es 

garantizar el aporte de nutrientes especlficos deficientes 

en la d±eta, tales como vitamina A, hierro y riboflavina. 

Para el -caso del yodo, existe la ley, el reglamento' y la 

norma para la fortificacion.de la sal de consumo humane con 

ese nutriente. Sin embargo, es necesario revisar esos ins~ 
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trumentos yadecuarlos a- ·las necBsidades' actual-es""para' 'ga..;. 

rantizar su cumplimiento'~'" ,.: _. 

iii) Elaboraci6n de un c6digo de comercializaci6n de 

alimentos infantiles y sustitutos de ~a leche materna, con· 

miras a,proteg~r la salud, el' consumo y la nutrici6n del ni 

••••• _ ... _ ...... ·a ... ~:,;. 

fio menor de 2 afios. Las bases' para este c6digo fueron da-· '. '. 

das por la Organizaci6n Mundial de la Salud en' 1979',y acep-

tadas por los pa1.ses miembros, entre' ellos..:EL Salvador' •. 

iv) Adecuaci6ri y modernizaci6n del instrumehto legal 

vigente que apoye el cumplimiento de la pol1.ticai y de acuer 

'do a las necesidades, la creaci6n de' nuevos instrumentbs" que 

protejan la alimentaci6n, nutrici6n y salud de la poblaci6n, 

tales como: mecanismos legales para un efectivo control de 

calidades, pesas y medidas; sistema de informaci6n de'merca

do; medidas que mejoren el consumo' de los estratos de bajos 

in~resos; captaci6n,de ingresos' que permitan-financiar pro-' 

yectos productivos alimentarios; de redistribuci6n del ingre 

so, impuesto al consumo de productos suntuarios dafiinos a la 

salud (cigarrillos y bebidas ·alcoh61icas) que generen fondos 

destinados amejora'r la producci6n de alimentos y 'el consumo 

de la,poblaci6~ pobre. 

b) Para la Organizaci6n, Adminis:traci6n y Estructura 

Operativa 

Dado que los objetivos g~nerales y,especlficos de la po 

l1.tica·alimentaria-ntitriciorial, persiguen resolver los pro

blemas en este campo, es necesario que existan los mecanis-
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mos que aseguren su' cumplimiento. ASlmismo, estos mecanis

mos deben ser permanentes y tener continuidad, aun ante los 

cambios polfticos 0 de tecnicos, a cualguier niveL. 

La polftica reguiere gue se concreten sus objetivos en 

un plan, programas y proyectos en el campo alimentario-nu

tricional, de donde se deduce que la planificaci6n eficiente 

y objetiva, asf como la coordinacion de esfuerzos interdis

ciplinarios y multi-sectoriales, son elementos importantes 

para la ejecuci6n de las acciones. 

Dentro de estas consideraciones, se plantea que la 

aplicaci6n de la polftica reguiare de la idantificacion de 

niveles claramente definidos y con responsabilidades especl 

ficas (Ver Diagrama No.1). 

i) Nivel polftico decisorio~ 

Constituido por representantes de las instituciones de 

gobierno involucradas al problema. Se recomienda gue este 

sea un Comite 0 Comision de alto nivel, con poder decisorio 

y cuya funcion principal es ser rector y coordinador de todo 

10 gue atane a la alimentacion y nutricion de la poblacion. 

Este nivel se integrara, principalm~nte, con el Ministerio 

de Agricuitura y Ganaderfa, Salud.publica, Educaci6n, Econo

mfa, Interior y.Planificacion. Este ultimo,por la natural~ 

. ·za. de sus funciones, deberfa presidir al organa de consulta. 

Tambien, en la medida gue se reguiera su participacion, 

se .podran j_r involucrando otras. insti tuciones como el IRA, 

BFA, Comercio Exterior, Fedecredito, Hinisterio de Trabajo, 
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Consejo 8alvadoreiio de Menores, etc.; especialmente en las 

etapasde planificacion y ejecucion. 

ii) Nivel deplanificacion: 

Carac·terizado por dos elementos: 

Una Secretaria Tecnica Nacional enplanificacion ali 

mentaria-nutricional, entre cuyas funciones estan: apoyar -

tecnicamente al organa politico decisorioi planificacion ali 

mentaria-nutricionalj ·coordinacion multi-sectorial; y evalua 

cion y seguimiento de la politica y plan en este campo. 

Un Comite Tecnico Permanente con representantes de 

las unidades de Planificacion Sectorial, como elemento de en 

lace ~ntre las decisiones adoptadas y·el nivel ejecutor inter 

medio y local. Identificara proy-ectos y actividades en ali

mentacion y nutricion, para ser consultadas al organa deciso 

rio; as! como realizara actividades de seguimi~nta y evalua

cion de los que ya se esten ejecutando. Las instituciones ... 

involucradas serian las mismas que integrarian el organa de 

consulta en el nivel politico decisorio. Este Comite seria 

coordinado par la Secretaria Tecnica Nacional en Alimentaci6n 

. y Nutricion. 

iii) Nivel intermedio ejecutor; 

En este nivel se ubican los tecnicos responsables de im 

pulsar la ejecuci6n de los programas y proyectos, t~niendo 

entre sus funciones la normalizaci6n, programacionfcapacit~ 

cion, supervision, identificacion de necesidades, seguimien

to y evaluacion. Estos tecnicos estan en los niveles centra 
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, 
les y regionales de las instituci'ones involucradas-, pudien 

dointegrarse grupos de trabajo de naturaleza multi-secto~ 

rial y por un ~erlodo perentorio paraacciones definidas~ 

En ellos podran estar representadas instituciones involu~ra 

das en proyectos especlficos. 

Por la importancia que tiene la ayuda alimentaria, sus. 

volfrmenes y valores, se constituira un Comite Especlfico, 

integrado por los Directores de Programas y Proyectos de Ali 

mentaci6n a Grupos (PAG), que reciben donaciones en alimen-

tos 0 monetarias para compras de los mismos localmente. Es 

te Comite serla coordinado por la Secretarla Tecnica Nacionali 

los demas grupos detrabajo serlan coordinados por la insti 

tucion ejecutora principal. La Secretarla Tecnica Nacional, 

darla seguimiento al programa de trabajo de los mismos. 

La coordinaci6n en los niveles regionales seguirla ·igua 

les lineamientos al anterior. El seguimiento de su programa 
. . 

de trabajo serla responsabilidad del nivel central de cada 

instituci6n. 

iv) Nivel ejecutor: 

Estara ~onstituido por dos elementos, asl: 

Elnivel local de cada instituci6n participante y 

las municipalidades. 

La comunidad participativa. 

En este nivel deberla promoverse el traba"jo de equipo, 

fortalecerse·la coordinaci6n inter-institucional y organizar 

a la comunidad para su participaci6n activa en lei soluci6n 
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de sus propios problemas e identificaci6n de necesidades. 

c) Para el Cumplimiento .de la Polltica 

Ademas dele propuesto para una organizaci6n adminis

trativa y estructura ope rat iva en la que se identificanins 

tituciones que directa 0 indirectamente se involucran a las 

. soluciones alternativas del problema alimentario-nutricional, 

se sugieren las siguientes estrategias que contribuir1.an al 

cumplimiento de la pol1.tica: 

i) Implementacion y ejecucion del Plan Nacional de Ali

mentaci6n y Nutricion dentro del marco pol1.tico definido y 

el Plan Nacional de Desarrollo. 

ii) Identificacion continua de ideas, perfiles ypro-

yectos en alimentacion y nutricio.n, con fines demovilizar 

recursos nacionales 0 de la cooperacion internacional hacia 

. . la concresion de la polltica y el plan alimentario-nutricio 

nal. 

iii) Definicion, al mas alto nivel, del rol del organa 

que ya esta creadopara la planificacion, coordinacion, se

guimiento y evaluacion de la polltica dentro de "las estrate 

gias para el desarrollo socio-economico,cuyas acciones se -

expresaran en un plan de alimentacion y nutricion, concreta 

do en programas y proyectos con financiamiento 0 a negociaE 

se, siendo estala Secretar1a conocida como SECONAN.-

Esta Secretarla requiere que sea reforzada tanto en stis 

recursos humanos tecnicos y administrativos, como en sus as 

pectos operativos. 
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iv)-Adopci6n y respaldo polltico a' la 'estructura 'ope

rativapara lao aplicaci6n de la polltica, el Plan Naciona-l· 

de Alimentaci6n y Nutrici6ni y de los programas y proyec

tos en este campo. 

d) Para los Aspectos Financieros 

La concrecion de un plan de alimentaci6n que responda 

a la polltica en este campo, requiere de un gran esfuerzo 

para la movilizaci6n de recursos financieros hacia los pr'o 

gramas y proyectos que haran posible el logro de objetivos 

y metas. En este sentido, hay que tener presente las difi 

cultades econ6micas del pals para hacer frente a todas las 

necesidades de la sociedad en su conjunto. Por tanto, es -

parte de la estrategia aprovechar al maximo los recursos -

disponibles, generar otros nuevos internos y buscar recur

sos externos (sean: asistencia tecnica, donaciones 0 finan 

cieros) • 

La estrategia contemplara las posibilidades siguien--

tes: 

i) Una maxima utilizacion de recursos disponibles. Es 

to significa el.pleno aprovechamiento.de recursos de to do 

tipo (hu~anos, flSicos, materiales y financieros), que no 

se uiilizan a su maxima capacidad productiva. Tal'es el -

caso deproyectos que ya cuentan con financiamiento inter

no 0 externo, que por tramites administrativos engorrosos 

y complicados, se atrasan en su ejecucion, entorpeciendo el 

logro de objetivos y metas previstas. 
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ASlmismo, se p~erden alimentos donados, 0 bien, su lIe 

gada a los centres de distribuci6n se atrasa por fallas en 

e1 sistema loglstico y apoyo presupuestario, comprendiendo 

su transpor·te, almacenamiento, conservaci6n, controles efec 

tivos y asignaci6n de fondos u oportunidad de los mismos, 

en detrimento de la poblaci6n pobre y de los desplazados, -

beneficiarios de esos programas. 

ii) La busqueda de recursos internos (nuevos). Se con 

sidera que el ambito de la alimentacion y nutrici6n ofrece 

oportunidadde realizar actividades productivas, que en los 

niveles comunitarios puedan crear nuevas fuentes de empleo 

y generar 0 mejorar los ingresos. Indudablemente, ello re ... 

quiere que se canalicen recursos para ese fin; aSl, el des~ 

rrollo de cooperativas, grupos asociativos, micro-empresas 

de auto-gestion, podrian generar fondos·destinados a su·pro 

pio desarrollo socio-economico. Tambien cabrla esperar que 

algunas de las actividades podrianllegar a producir exceden 

tes para la exportacion, generando ingresos y divisas. 

La experiencia de costa Rica para captar fondos 

para prograrp.as sociales, podrla analizarse a fin de determi 

nar si en El Salvador es posible llegar a algo similar, con 

sistente en. la aplicacion.de.impuestos indirectos a artlcu", 

los que incluso son daninos.a la salud como los cigarrillos 

y las bebidas alcoholicas •. La captaci6n de esos fondos se 

deberla .canalizar, por ley ,·.a _ la. produccion de alimentos por 

pequenos agricultores, nutricion aplicada, salud, alimenta".. 
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cion coroplementaria, pequefios prbye-ctos- productivCYs- -(urha-;...- - -. 

no- y- rural) y saneamiEmto--b.isi~co-'a nivel" corouriitario (urba 

no y rural). - Se requeriria la -ley y el sistema para dis~ 

tribuir,los fondos captados. 

iii) Una asignacion de recursos segun prioridades~ Se 

trata de una' apignacion demayores 'recursos a zonas-geogra

ficas 0 regiones mas deprimidas, menos desarrolladas y con 

altos indices de sub-alimentacian y desnutricion. Para es' 

ta identificaci6n, el sistema de vigflancia alimentarib-nu 

tricional constituye el elemento base que deber1a proporcio 

nar la info~~aci6n oportuna que apoyarfa'una estrategia de 

esta naturaleza. 

e) Para la Cooperaci6n Internacional 

La polltica y el Plan, de Aliroentacion y Nutricion, de 

ben 'concretarse en un banco de proyectos tecnica y econ6mi 

camente f~ctibles, que deberan negociarse con las diferen-

tes fuentes de la cooperacion internacional (financieras y 

de asistencia tecnica). 

El banco de proyectos se clasificaria en prioridades 

de acuerdo al impacto que tendrlan en el corto, mediano y 

largo plazo, sobre la disponibilidad de alimentos basicos, 

el empleo e ingreso, el consumo y utilizacion biologica. '-

En el pais ~a existe un banco de proyectos, elaborado con 

la cooperacion del BID y un equipo nacional. 
. . . 

En este sentido, es necesario capacitar al personal -

t€cnico de las unidades de planificacion en la formulaci6n 
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y evaluaci6n de prOy-ectos alimentarios y nutricionales (se 

guridad alimentaria, empleo e ingreso, educacion alimenta

ria":'nutricional, utilizacion biologica de los alimentos, 

etc.). 

Ademas, el banco de proyectos requerira de una constan 

te revision y actualizacion, aSl como de un dinamico proce 

so de consultas y negociaciones hasta la cristalizaci6n de 

la cooperacion internacional, entrando posteriormente al -

proceso de organizacion y ejecucion. 

Las danaciones de alimentos caen en el campo de la coo 

peracion multilateral 0 bilateral. Su negociacion debera 

tomar en cuenta las necesidades, prioridades y uso de la

ayuda alimentaria. El usa de la misma debe estar definida 

por una estrategia especlfica que buscara su insercion en 

las estrategias de desarrollo, considerada como un instru

mento 0 un media para alcanzar una auto-suficiencia en la 

produccion de alimentos; aSlmismo, para la ejecucion de pro 

yectos pradtictivos integrales y proyectos de impacto social. 

f) Para la Educacion Alimentaria-Nutricional 

Como p~imer paso debe formulars'e, cientlficamente, un 

programa nacional deeducacion alimentaria-nutricional cuyos 

objetivos y metas se enmarquen en la polltica de alimenta~ 

cion y nutrici6n. 

El programa contendra los elementos necesarios para.

la incorporacion y ampliacion dcl contenido sobre alimenta -

cion y nutricion en la ensefianza no formal y formal de todo 
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nivel (basico, medio, secundario; universitarioy superior 

no universitario). Tambien incluira 10 re1ativo·a la capa 

citaci6n contiriua en servicio de personal invo1ucrado en 

estas tareas. 

Debera :promover efectivamente ··el des~rro1lo .de los me 
. . 

todos y tecnicaspara la ensenanza, asl como el diseno y -

validaci6n, en bases cient1:ficas, .de todo e1 material edu-

cativo de apoyo al proceso ens~fianza-aprendizaje. 

Debera utilizar .los medios de comunicaci6n social .pa-

ra la divulgaci6n de mensajes. a la poblaci6n en el .campo -

·que nos ocupa, especialmente sobre temas considerados im-

portantes (producci6n de alimentos, higiene, lactancia ma-

terna, promoci6n de huertos caseros, conservacion de ali~-

mentos, conservaci6n de r'ecursos naturales, selecci6n de -

a1imentos e importancia para la salud, promoci6n de proye~ 

tos productivos ·alimentar±os, etc.). En otras palabras, -

e1 enfoque del progrania debe ser integral y comprend.er to .... 

dos los aspectos del sistema alimentario~nutricionali eje~ 

plo: seguridad alimentaria, orientaci6n alimentaria al con 

sumidor, utilizaci6n bio16gica, aspec·tos propios de nutri-

cion, introducci6n de cambios deseables en los.patrones y 

habitos'alimentarios, promoci6n a la p~oducci6n de alimen:,. 

tos basicos, etc. 

·Estas pueden ser ocasionadas por desastres naturales 

o provocadas por el hombre. En este sentido(. la ·estrate .... 

gia 5e enfocar!a: 
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i) Desastres naturales: 

Proporcionar atencion. alimentaria a la poblacion 

damnificada para suplir las necesidades inmediatas. Debe

r~ evitarse la suspension de la lactancia materna. 

Restauraci6n, 10 m~s pronto posible, del abasteci 

miento de alimentos a las zonas afectadas • 

. ii) Desplazados 

Atencion alimentaria inmediata. 

Ayuda alimentaria en el per1.odo de transicion, ..... 

mientras se logra su rehabilitaci6n integral. 

A nivel de campamentos, la alimentaci6n proporci£ 

nada deber~ cubrirel 100% del requerimiento m1.nimo calo

rico y de nutrientes, ya sea con los aliment,os donados 0 

complementados con los que la familia pueda obtener con 

sus propios recursos, a fin de evitar el deterioro nutri

cional. Es importante promover la l~lC-tancia materna y evi 

. tar su desestimulo como consecuencia de los alimentos do

nados que se distribuyan. 

Educaci6n a1imentaria-nutriciona1 integral~ 

5. Sistema de Vigi1ancia A1imentario-Nutricional (SI~) 

Anteriormente se mencion6 que el Sistema de Vigilan

cia Alimentario-Nutr.icionalconstituye un e1ementobase

para la po1ftica de a1imentacion y nutricion .. Efectiva-

mente, el SISVAN debe ser din~mico y eficiente para ofre

cer informacion opOrtuna a1 nivel po11.tico decisorio sobre 

la evoluci6n de la situacion alimentaria-n~tricional del 



238 

'pars. Tambien debe proporcionarin£ormacion-a los nive--

les de p1anificaci6n .y coordinacion y a 10sejecutores de 

las acciones de todos los sectores involucrados en la po-

litica y' Plan de Alimentacion y Nutricion. El SISVAN de-

be estar ubicado dentro de 1a estructura:de lao Secretarla 

Tecnica responsable de la planificaci6ny coordinacion na 

cional en alimentacion y nutricion. 

a) Enfoque del SISVAN 

Su enfoque debeserintegral y multisectorial, concep 

tualizandose como un sistema creado para vigilar la evolu-

cion del problema alimentario-nutricional en el tiempo y el 

espacio, en respuesta a las intervenciones socio-economicas 

enmarcadas 0 no, en la polltica en este campo. Para este 

fin, uti1iza indicadores previamente seleccionados que tie-

nen como caracterlstica ser confiables, consistentes y vera 

ces. 

b) Indicadores Minimos 

Los indicadores pueden ~er directos 0 indirectos, que 

reflejen la forma como evoluciona el problema. Ademas, la 

rec01eccion de datos estadlsticos para su elaboracion' deben 

ser confiab1es y responder a la realidad. 

Actualmente existe un perfil de este sistema en SEOO~ 

que identifica las fuentes de datos, su cobertura y su uti-

lizacion en terminos de 1a planificacion, 1a toma de deci--

siones y pronostico de cosechas. 

7/ Secretaria Ejecutiva de la Comision Nacional de Alimentacion y Nu
trici6n. 
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Los indicadores corresponden a las necesidades de la 

vigilancia en las areas siguientes, para las que se dan 

algunos ejemplos:·. 

Area 

.1. Disp~nibilidad y 

Seguridad Alimen

ta.ria. 

2. Demanda y cons~o 

3. Estado nutrj,.ciol'"' 

nal 

Ejemplos de· Algunos Indicadores 

- Volumen de producci6n de alime~ 

tos de la canasta.basica~ 

- Superfi9ie .. cultivada y rendimien 

.tos.~ 

-.Disponibilidad para consumo huma 

.no de alimentos ba.sicos (global' 

'y percapita). 

- Brecha alimentaria (deficit ali

menta~io global y percapita). 

Precios e indices de precios al 

consurnidor (alimentos de la canas 

ta basica). 

- Deficit en el'consumo ·aparente pe~ 

capita (ca16rico y proteico). 

Costa de la canasta basica de" ali

mentos y evoiuci6n del salario 'mi

nimo. 

- Nivel de consumo de alimentos basi~ 

cos. 

- Mortalidad general, infantil yen' 

menores de S·afios. 
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-·Adecuacion del peso para la edad 

en·menores de 5 anos de edad~ 

- Adecua9ion de peso/talla en pre-

escolares y ~scolares. 

- Adecuacion de talla/edad en esco 

lares. 

c) Investigacion M!nima 

Los indicadores pueden ser obtenidos de 16s sistemas 

de informacion ya existent'es en las insti tuciones : 0 median 

te encuestas 0 estudios espec!ficos, segun las necesidades. 

Entre estosultimos, se i.ncluyen los censos de talla 'en es-

colares,cuya informacion permite identificar zonas mas de-. 

primidas nutricionalmente. Por realizarse a trav~s de la 

estructura fisica del Ministerio de Educacion, ofrece la -

ventaj a de su cobertura y. la posibilidad de desagregar loa 

informacion 'por areas y zonas geograficas. 

d) Monitoreo, Evaluaci6n y Retro-alimentacion 
. . 

El SISVAN, una vez creado y desarrollada 8U capacidad, 

.puede incorporar indicadores que permitan dar seguimiento 

al plan y a proyectos considera~os prioritarios. No es re

comendable que se inicie con tanta amplitud, Rrimero debera 

institucionalizarse,fortalecerse a.s! mismo y en sus rela-

ciones con los sistemas de informacion sectorial. 

Tambien, como todo sistema de vigilancia, tiene que es 

tructurar el proceso.de retro-alimentacion y divulgaci6n de 

los resultados, considerando el nivel decisorio, t~cnicos -
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sectorial-es, ejecutores, comunidades y publico en general. 

C. MEDIDAS DE CORTa PLAZO . 

Es importante hacer referencia a aquellas medidas de ' 

corto plazo que se requieren ejecutar, mientras las de me

diano y largo plazo comienzan a dar sus frutos. 

1. Ayuda Alimentaria Externa 

, Repetidamente se ha senalado que en la sittiacion ac-

tual del pals,la ayuda alimentaria racionalmente utiliza~ 

da, puede ser un recurso de corto plazo que, por un lado, 

complementa la dieta familiar en grupos de poblacion pobre, 

cuyo poder de compra es bajoi y por otro, que su uso debe 

ser racional y combinado con activi.dades productivas que 

coadyuven al logro de una auto-suficiencia alimentaria, asl 

como a contribuir en la generacion de empleo e ingreso.' Se 

requiere, por tanto, que se considere como un instrumento 

de desarrollo, respondiendo a las necesidades del pals y a 

una polltica y estrategia espec!fica. 

Se identifican dos enfoques; 

a} Ayuda Alimentaria en Programas de Alimentacion 

a Grupos 

Estos programas deberan continuar existiendo, debida~ ... 

mente insertados, en una'politica espec!fica para el optimo 

uso de la ayuda alimentaria. I.Jos problemas de funcionamien 

to tendran que ser. superados y garantizar e1 logro de obje .... 

tivos y metas, acorde a las necesidades urgentes de los be .... 

neficiarios y del pais. 
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Los grupos de poblacion objetivo de estos programas, 

tienen que ser aquellos en pobreza 0 pobreza extrema,_ des 

plazados y poblaci6n en condici6n de emergencias: 

i) Grupos vulnerables (embarazadas, madres lactantes, 

ninos menores de 6 anos, escolares). 

ii) Trabajadores agrlcolas y urbanos-marginales. 

iii) Trabajadores agrlcolas sin tierra. 

iv) Poblaci6n afectada por emergencias (desastres_ na

turales) • _ 

v) Poblaci6n desplazada por el conflicto belico. 

vi) Ancianos. 

Normalmente, se han venido atendiendo en los ultimos 

anos a beneficiarios desde el numeral i) al v). Se ha 

agregado a los ancianos por considerar que este es un -gru 

po muy afectado por la desnutricion, determinado en gran 

medida por su desamparo y pobreza. 

Los programas vigentes deberlan re~orientarse para -

fortalecer el componente productiv~ de los que ya 10 con

tengan e incorporarlo en los que aun no 10 tengan, como es 

el caso de los de tipo asistencialista (materno-infantiles). 

Igual medida tendrla que adoptarse con el componente de -

educaci6n alimentaria-nutricional y capacitaci6n. 

b) Otros Fines 

Esta es la ayuda_ alimentaria que entra al pals debido 

a la escasez de divisas para la importacio-n de algunos ali

Inentos que se han mostrado deficitarios en el mercado inter 
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no. Se considera que racionalrnente rnanejada, es un recur

so que suple una necesidad en el corto plazo, ev{tando al

zas exageradas en los precios por un deficit en la oferta 

para "satisfacer la dernanda interna. 

La principal fuente de este tipo deayuda alimentaria 

la constituye: 

i) Secci6n 206, T~tulo II de la Ley Publica 480 de 

los Estados Unidos (PL480): 

Los alirnentos donados irnportados por esta via, pueden 

ser comercializados y los fondos canalizados a proyectos 

de desarrollo (exis,'te una experiencia" en el pa~s, con 12,500 

toneladas rnetricas de leche en polvo"descrernada, cuyos fon

dos se han ido canalizando a la reforrna agraria). 

ii) Tltulo I de la PL480: 

Los alirnentosque se irnportan por esta via, entran· a 

titulo de prestarnos blandos de largo plazo; se venden a tra 

ves de una' institucion de credito (BFA) a la industria para 

su elaboraci6n final 0 cornercializacion.Los fondos obteni 

dos por el Gobierno, ingresan al Banco Central de Reserva y 

refuerzan el presupuesto extraordinario. 

iii) Convenios Bilater'ales cO'n ·o·tros· par'ses; 

A traves de esta via, tarnbien pueden entrar alimentos 

con destiilO··a. 'su cornercializaciCin· y obtencion de fondos que 

reforzarian o"apoyarian el desarrollo de proyectos producti 

vos "0 de desarroll!o. Ello dependera, indudabl erne nte , de los 

terminos y clau5ulas de los convenios. 
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Se considera que las tres -vias consti tuyen -medios que.-

- en e1- corto plaza pueden ·ayudar:--a' ,lao -seguridad,.alimentari-a, .

del pals. 

2. Medidas Preventivas y Curativas 

Dada la importancia de la utilizacion biologica de los 

alimentos, el refuerzo y ampliacion de las coberturas en la 

prestacion de servicios de salud de tipo preventi~o y cura

tivo, son medidas que en el corto plazo tienen_un impacto 

significativ~ en 1a condicion nutriciona1 de la poblaci6n a 

riesgo 0 ya afectada por la desnutricion. 

Entre estas medidas se sugieren~ 

a) El seguimientode las campanas. de inmunizaciones, 

rehidratacion oral, desp0rasitacion y control de enferme

dades respiratorias ag~das. 

b) Promocion efectiva de la lactancia materna, en 10 

urbano y rural, su 'enfoque debe ser mu1tisectorial. 

c) Ampliaci6h en la prestacion de servicios de salud 

a las ~reas rurales, por ser ~stas en la actualidad las me 

nos protegidas. 

d) Intensificacion del saneamiento basico. 

e) Fortalecimiento de los programas nutricionales di

rectos, integrados a la atencion primaria de salud: 

i) Mejoramiento de ,la cobertura de los centr~s rura~ 

les de nutricion y revision de su actual funcionamiento, 

bus cando una mayor participacion comunitaria. Estos cen.,.. 

tros son un recur so para e1 tratamiento y rehabi1itacion ~ 

-,",<. '.' ." 
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de ninos desnutricos. Centr~s similares deberlancrearse 

en zonas urbanas marginales con altos lndices de desnutri-

cion. 

ii) Refuerzo de la atencion ambulatoria en salud de 

casos de desnutricion y deficiencias especlficas, exten

diendo su atenci6n integral a las familias vulneradas (fa

milias pobres con uno 0 mas ninos desnutridos). 

f) Fortalecimiento y enriquecimiento de alimentos de 

consumo popular. Mientras se logra esto, deberla desarro

llarse actividades normatizadas de distribucion de nutrien 

tes especlficos como capsulas de vitamina "A" y sulfato fe 

rrOSOi y mejorar, a corto'plazo, la efectividad del progr~ 

ma de yodacion de 1a sal para.consumo humano, corrigiendo 

las·fallas que entorpecen su adecuado funcionamiento. 

3. Educacion Alimentaria-Nutricional 

Debido a que los cambios deseables en actitudes, habi 

tosy practicas, no se logra en el corto plazo (en condi-

ciones normales);es import ante iniciar,·a la brevedad, el 

Programa de Educacion Alimentaria-Nutricional, que sea .... 

realmenteapoyo a todas las acciones orientadas a mejorar 

el consumo y e1 aprovechamiento biologico adecuado de los 

alimentos t asi como incorporar contenidosdeorientacion 

alimentaria al consumidor .. 

Retomando 10 dicho anterior.mente, e1 programa debera 

ser nacional,integraly de naturaleza mu1tisectorial" con 
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. sideranp-o la educacion formal' y' no formal;' 'asl tambi~n; la 

. capacitaci6n de los responsables de'su ejecuci6n'-y--de: ~as .. 

comunidades participantes en ac'tividades productivas y de 

desarrollo social. 

4. CapacitaciOn .de los Recursos Humanos 

Se considera que el buen funcionamiento de programas 

y proyectos depende, entre otros aspectos, .de la capacti.~

cion del personal t~cnico formulador, ~ntermedio y ejecu

tor de las actividades contempladas en los mismos. En es

te sentido, se preve que en e~ corto plazo'deberla disenar 

se un Plan Nacional de Capacitacion, cuyos componentes re~ 

pondan a las necesidades de la polltica y de su aplicacion; 

tomando en cuenta los instrumentos propios de esta (plan, 

programas y proyectos)" en terminos de sus r.equerimientos 

y contribucion al logro de.objetivos y metas. De manera, 

que se deberlan incluir los niveles siguientes: 

a)' Planificador en Alimentacion y Nutricion 

i) Unidad de Planificacion Nacional. 

ii} Unidades Sectoriales e Institucionales. 

En este nivel,.tendrla que contemplarse, fundamental

mente, temas como planificacion alimentaria nutricional, -

formul'acion y evaluaci6n de proyectos en este campo, siste 

mas de seguimient~ y evaluacion ex-post de funcionamiento 

e impactode esos proyectos •. 

b) Nivel Tecnico Intermedio Ejecutor (nivel central) 

A este nivel y dependiendo de las instituciones y ~ro 

.. 
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yectos, deberla capacitarsele especialmente sobre aspectos 

especlficos para la ejecuci6~ de los proyectos, seguimien

to, evaluaci6n operativa y de impacto, nutricion basiea,-· 

·metodos y teenicas edueativas, programacion, mecanismos de 

coordinacion y otros ti'knicos y administrativos, segun ne

cesidades de los programas y proyeetos. 

Es conveniente recordar que este persOnal tiene bajo 

su responsabilidad.promover, impulsar y supervisar la eje

cuci6n de actividadesi ademas, realiza acciones de eapaci'""!. 

taci6n hacia el nivel regional y local, constituyendo un -

elemento multiplicador, haciendo necesaria su actualiza--

cion contlnua en servicio. 

c) Nivel Local Ejecutor 

i) Regional: 

Debera contemplarse sus necesidades de actualizaciol'i, 

programacion, supervision, evaluaci6n operativa y de impac 

to, coordinacion regional y local, metodos para la identi

ficacion de necesidades regionales y locales, nutricion ba 

sica, manejo de programas de alimentaci6n a grupos, metodos 

y tecnicas de almacenamiento y conservacion de alimentos, 

organizaci6n y desarrollo comunal, etc~ 

ii) Local: 

.Se consideran como areas para este nivel( aquellas que 

son indispensables para la ejecuci6n de acciones, dependien 

do tambien de las necesidadesde los proyectos y, especial

mente, de los beneficiarios de estos y de las comunidades 
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en donde se ejecutan 0 ejecutaran. Sin embargo,existen 

~reas comu~es como son: nutricion basica, metodos y ·tecni-

. cas para la educacion alimenta,ria nutricional, tecnicas pa 

rael almacenamiento y conse~vacion de alime~tos-, coordina 

cion local,. organizacion y desarrollo de la comunidad, pro 

mocion de actividadesproductivas, gestioh de programas,co 

muriales de alimentaci6n y nutricion, y otros tecnicos.y ad 

ministrativos. 

5. Comunidad 

Los programas y proyectos deberlan incorporar el com-

·po~ente educativo en alimentacion y nutricion a los benefi 

ciarios y comunidades. Ademas, los proyectos que incorpo-

ren actividades productiv~s y de desarrollo,. tendran que -

incluir.la capacitacionde los participantes ·promoviendose 

una transferencia. de tecnologla apropiada que contribuya a 

un~ mayor productividad y beneficio a las familias y comu-

nidades. AS1, los contenidos de la capacitacion dependera 

de lostipo·s de proyectos a ejecutarse r tales como; produc 

cion.de alimentos basicos, potabilizacion del .agua, dispo

sicion de excretas y basuras,. lactancia materna, organiza

cion para la comercializacion de a.limentos basicos, desa--

rrollo de micro-empresas, pequeiios talleres,. huertos case-

ros, escolares y comunales, disminucion de perdidas post-. .,. 

cosechas (graneros en f inca s )., etc. 
. . 

Ideaimente, en todos los niveles deberSa de fortale.,..,~ 

cerse los mecanismos de coordinacion y en los niveles loca 
,. 
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les es basico desarrollar la coordinacion inter-institucio 

nal, a fin de evitar duplicacion y perdida de recursos y -

esfuerzos, con.miras a promover una comunidad participati-

va en la solucion de sus propios problemas. 

D. PAPEL DEL ECONOMISTA EN LA PLANIFICACION ALIMENTA-. 

RIA-NUTRICIONAL 

Un objetivo especlfico de esta tesis es hacer una re-

flexion sobre e1 papel que el economista tiene en la iden-

tificacion de necesidades, formulacion de estrategias, pIa 

nes, progra:mas, proyectos en el campo alimentariodentro 

del contexte de1 desarrollo socio-economico del pais. A-
".~ 

este respecto, se desea resaltar que este profesional debe 

formar parte del equipo planificador en alimentacion y nu~ 

tricion, porque a 61 corresponden los analisis economicos 

de la oferta., demanda y consumo, coherentes a las estrate~ 

giasdel desarrollo econ6mico y social. Igualmente, debe 

existir una estrecha comunicacion con los demas miembros -

del equipo planificador de los niveles nacional, sectorial 

e institucional. 

Normalrnente, 'se ha interpretado que e1 problema ali"",,,.. 

mentario-nutricional ha sido deexclusiva incumbencia del 

Hinisterio de Salud.. Esta demostrado que esto es totalmen 

te falso. -Desde e1 momento en'" que se reconoce su mul ticau 

salidad y sU'vinculaci6n al desarrollo socio-economico-del 

pais, se evidencia que el economista y otros profesionales 

no pueden dejar'de participar por su propia formacion y, -
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en el caso del economista, adem~s, por el instrumental eco 

"n6micoque maneja, el cual es' aplicado en el campo que se' 

discute. 

El especialista en nutrici6n ,'podra establecer las ne 

cesidades alimentarias en terminos de alimentos, energia y 

nutrientes; pero al'economista le corres~onde r~alizar los' 

analisis en torno a la'oferta y las posibilidades reales -

para su crecimiento. Igual -sucede con la demanda y' el c0E.': 

sumo, para los que recurre a la funcion consumo, coeficien 

tes de elasticidad, encuestas de presupuestos familiares, 

escalas de preferencias del consumidor, precios, ingresos, 

crecimierito demografico, etc. Ademas, debe estimar cam-

bios futuros en la estructura del consumo domestico ante 

determinadas politicas de precios e ingresos que, a su vez, 

el especialista en nutricion tendra que determinar si es~ 

tas guardaran coherencia con la realidad de las necesida

des' nutricionalesde la poblaci6n~ TambH~n, el especiali~ 

ta en nutricion podra proponer limitar el crecimiento de' la dBllanda 

de un producto que produce desequilibrio par exceso en ca

lorias en la dieta; y el economista, tendra que determinar 

cuales serlan las implicaciones en el mercado y la economia 

de una recomendaci6n de esa naturaleza, siendo responsable 

de plantear alternativas acordes a las necesidades y a la 

realidad del pais. 

Con 10 que se ha expuesto, se ha querido senalar que 

el profesional economista tiene una responsabilidad bien' 



NL = Total de madres lactantes del 
.,. 

pa1.s. 

b. = Factor para estimar madres lactantes en cada 
J.. ·i-esima de edad. 

L = Total de madres lactantes urbanas 0 rurales. 

1. = Madres .lactantes en cada i-esima de edad. 
1. 

III. MUJERES NO EMBARAZADAS NI LACTANTES 

279 

Esta poblaci6n se estim6 ·por diferencia entie el total 

de mujeres de cada edad y la sumatoria de embarazadas 

m&s madres lactantes de cada· ~dadi· 

No embarazadas, ni madres lactantes = Total mujeres 

Menos: (embaiazadas, m&s madres lactantes). 



N = Numero de embarazadas del pals. e 

278 

b. 
~ 

=. Factor para estimar embarazadas en cada i-esima 
de edad. 

E = Total de embarazadas urbanas 0 rura1es. 

e. = Embarazadas en cada i-esima de edad. 
~ 

II. ESTIMACION MADRES LACTANTES 

a) Supuesto: Se toma como madres 1actantes, cuando menos, 

un equiva1ente a1 50.0% de 1a pob1aci6n menor de un aBo: 

1986: Pob1aci6n de 1 aBo del ... 184,595 menor pa~s == 

Menor de 1 aBo urbano = 89,174 

Menor de 1 aBo rural 95,421 

Madres 1actantes para cada ... area: 

Urbanas == 44,587 

Rura1es == 47,711 

Total Pals == 92,298 

b) C&lcul0 del numero de madres lactantes por grupo etario 

entre 15 a 44 aBos: Se procede igual que para el caso de 

las embarazadas: 

b' A MADRES (1. =b .. L) % ESTRUC-
f .. NL b. ~ ra tACTANTES l l 

EDADES a. == == TURA f. ~ ~ ~ a. 
Urbanas Rurales ~ ~ 

15 - 19 5.67 5,233 0.2634 11,744 12,567 
20 - 24 4.73 4,366 0.2198 9,801 10,487 
25 - 29 3.84 3,544 0.1785 7,959 8,516 
30 - 34 2.98 2,750 0.1385 6,175 6,608 
35 - 39 2.38 2.,197 0.1106 4,931 5,277 
40 - 44 1.92 1,772 0.0892 3,977 4,256 

TOTALES 21.52 19,862 1.0000 44,587 47,711 



277 

ANEXO No. 17 

PROCEDIMIENTO METODOLOGICO PARA EL CALCULO DE POBLACION DE 

EMBARAZADAS, MADRES LACTANTES Y MUJERES NO EMBARAZADAS Y -

NO LACTANTES" 

I. ESTIMACION DE EMBARAZADAS 

a) Estimacion de 1a pob1acion de' embarcizadas del. pars, ap1i-

cando e1 criterio del Ministerio de Sa1ud Publica y Asis-

tencia Social, e1 cual cons~d~ra. que las embarazadas repre 

sentan e1 5.0% de la poblacion total: 

poblacion total de 1986·x 0.5 = embarazadas del pars 

4,833,136 x 0.5 = 241,657 

b) Se_ap1ica el porcentaje de 1a pobiacion urbana y por dife-

rencia se obtiene 1a poblacion de embarazadas rurales: 

241,657 x 0.499648 =120,743 embarazadas urbanas 

241,657 - 120,743 120,914 embarazadas rura1es. 

c) Con 1a poblaci6n de embarazadas se procede a1 c&lcu10 de 

embarazadas para cada grupo etario de 15 hasta 44 afios, 

aplicando la estructura (%) de cada.grupo de edad, con in-

terval0 de. 5 afios,' as1: 

% ESTRUC- a EMBARAZADAS (e.=b .• E) 
EDADES f .• Ne b.= i/La 

1. 1. a. = 
TURA f. 1. 1. 1. 

Urbanas Rura1es 1. a i 

15 - 19 5.67 13,702 0.2627 31,719 31,764 
20 - 24 4.73 11,430 0.2192 26,467 26,504 
25 - 29 '3.84 9,279 0.1778 21,468 21,499 
30 - 34 2.98 7,201 0.1381 16,675 16,698 
35 - 39 2.38 5,751 0.1104 13,330 13,349 
40 - 44 1.92 . 4,784 0.0918 .. 'll,084' .. 11,1,00 

TOTALES 21.52 52,147 1.0000 .120,743 120,914 
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ANEXO No.16 

EL SAL",ll\.DC:?.. ='S·::':"·~"\'C:C~l DE POBL"\CICN peR GRUPOS DE EDl'ill, S ~~~o y RES~·::::~-lC::A., 1986 

., --.~- .. '" r .' ••.•• __ 

;:'.:37'rtCC'7u- POBLACIOCl SEGUN ;3EXO Y RES:::JE:'JCIA 

GRUPOS DE EDAD 
TCT;'.L ?.A ?'JR NASCULINA FE~~~INA 
PAIS S:".".D 

( '>; ) Total 1/ Urbana Rural To~al 1/ Urbana Rural 
! 

frGTAL 4,833,136 100.00 2,334,800 1,166,575 1,168,225 2,498,336 1,248,294 1,250,042 

Menor de 1 ane 18';,535 3.82 89,174 44,556 44,618 95,421 47,677 47,744 

1 - 2 175,188 3.62 84,630 42,285 42,345 90,558 45,247 45,311 

2 - 3 , 17C.',442 3.53 82,337 41,140 41,197 88,105 44,021 44.084 

3 - 4 161,034 ~ .,., 
..J. __ ..... 77,792 38,867 38,925 83,242 41,593 41,649 

4 - 5 156,288 3.:3 75,499 37,723 37,776 80,789 40,365 40,424 

5 - 9 725,377 15.01 350,415 175,084 175,331 374,962 187,349 187,613 

10 - 14 617 , 766 12.78 298,430 149,110 149,320 319,336 159,556 159,780 

15 - 19 530,083 11 .. 00 256,072 127,946 128,126 274,011 "136,909 .137,102 
20 - 24 442,400 9.15 213,715 106,782 106,933 228,685 " 114,262 114,423 

25 - 29 179,225 7.42 173,282 86,580 86,702 185,421 92,645 92,776 

30 - 34 278,991 5.77 134,774 67,340 67,434 144,217 72,057 .72,160 

35 - 39 223,193 4.62 107,820 53,872 53,948 llS,:p3 57,645 57,728 

40 - 44 179,352 3.71 86,641 43,290 43,351 92,711 46,323 46,3S8 

45 - 49 159,424 3.00 77,014 38,480 38,534 82,410 41,175 41,235 

50 - 54 135,510 2.80 65,462 32,708 32,754 70,048 34,999 35,049 I 

55 - 59 103,625 2.14 50,059 25,012 25,047 53,566 26,764 26,302 I 
60 - 64 79,712 1.64 38,507 19,240 19,267 41,205 20,587 20,618 

65 - 69 59,784 1. 24 28,884 14,430 14,454 30,900 15,440 15,460 
70 - 74 43,841 0.91 21,182 10,584 10,598 22,659 11,326 11,333 
75 - 79 27,399 0.58 13,481 - - - - - _.- .. .. ~ - ........ - .., ~.,., 

80 a mas 19.929 0.40 9,630 
UI 4,811 4,819 10,299 5,147 5,152 

1/ La tas2. para estimar la poblacion mascu1ina es r = 48~308%;y para 1a fe.'1\enina, r = 51.692%. 

Fuente: Plan Naciona1 de Alimentacion y NutricioIl, 1985-1989, y Estrategias a Largo Plaza, 
SECONAN, Febrero de ·1986. . 
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ANEXO No. 15 

DEMANDA INTERNA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

1978-1980-1982 

(Porcentajes) 

Pr6ductos 1 9 7 8 1 9 8 0 1 9 8 2 

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

AGRICOLAS 90.2 56.0 89.8 53.5 90.1 48.8 -- -- -- -- --
Exportacion 10.7 12.0 12.4 12.4 12.8 11.8 

Granos bas,icos 60.2 32.4 55.6 24.4 49.6 17.5 

Trigo 8.8 3.0 10.5 3.7 11.6 4.8 

otros 10.5 8.6 11.3 13.0 16.1 14.7 

PECUARIOS 9.4 40.4 10.0 43.9 " 9.7 48.9 -- -- -- --
GanaderJ:a 5.0 30.2 5.5 33.2, 5.3 36.5 

Avicu1tura 4.4 10.2 4.5 10.7 4.4 12.4 

PESQUEROS, 0.4 0.6 0.2 0.6 0.2 0.1 -- -- -- -- -- --
FORESTAL -- 3.0 -- 2.0 -- 2.2 -- -- -- -- -- --

TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
-------~-

Fuente: MAG-OSPA, "Diagnostico del Sistema Agropecuario, 1978-1983", Enero de 
1984, El Salvador, Cuadro No.3, pag. 22. 
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ANEXO No. 14 

EL SALVADOR. DISPONIBI~IDAD,DE CALORI~S, PROTEINAS Y GRASAS, PERCAPITA/DIA 

Ailos Calorias 

1978 2644 

1979 2295 

1980 2263 

1981 2235 

1982 2057 

Y VARIACION ANUAL EN PORCENTAJE. 

1978 - 1982 

1/ 

Proteinas 
INDICES DE VARIAC ION 

( rarnos) Calorfas Proteinas 

66.6 58.2 8.9 10.4 

51.6 43.8 -13.2 ' -22.5 

50.8 47.5 -1.4 -1.6 

47.6 48.5 -1.2 -6.3 

43.4 42.7 -8.0 -8.8 

% 

Grasas 

6.8 

-24.7 

8.4 

2.1 

-12.0 

1-Tasa me~ia de crec imiento • -4 . 9 -8 .2 -6 • a 

~! L~ disponibilidad de calorfas y demas nutrie~tes corresponde a 184 productos 

alimenticios, incluidos en la hoja de balance alimentario. 

FUENTE: MIPLAN, Indicadores Economicos y Sociales. Julio-Die. 1979'y Julio - Die 1983, 

(III. produecion y consumo, Balance A1imentario). 

tv 
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, .. - " 

" - :'",-, .. -' ::'~.' . , --' :-.. ,' " MAIZ Y FRIJOL (Gram os) . 
1976 .1990 ... 

2/ . 
... M A_'I_Z_'_'_' _ .. _._. _ .. _. __ 

.ANI1,(O 13-B 

'. '." 

3/ 
.' . F R I 'J O·t .-

. . . . 

. ' .. Yo'. Mos _ .. Yn .Zo .:!'". ... Zn.""" . 

. . .1976 .. ··. :20.0.6 .. o. 

1977. 208.8 
1978 2S5~1 

1979 230.5·' 

1980. 21L2 
1981 210.6 
1982 . 18S.1 . 

1983 -. 

1984 
1985 

1986 

1987 
1988 
1989 

233.4 .' .' .. - 26.6 

227.1 21.3 
220.9 . 26.1 

. '"214~6' 26.8 .. 

208.4 23:'1 
202.2 . 18.0 
195.9 17.2 
189.7 
183.4 

177.2 
171.0 . .. 
1(54.7' 

158.5 
152.2 

1/ Se uti1iz6 1a modalidad de los Mfuimos Cuadrados. 
- .. ' '. . .. ' ,'.' . 

2/ Yn = 214.64 + (-6.24)x.: 
3/ Zn = 22.73 + (-1.24)x . 

. '. 

24.3 
25.2 .. 

24".0 

22.1' 

21.5 
20.2 
i9.0 

. '17.8 

16.5 
'15.3 

14.1 

12.8 

11.6 . 
10.3 . 

FUENTE: MIPLAN. Indicadores Econ6micos y Sociales. Julio a Diciembre 1979 
y Julio 1982 a Dicieffi9re 12~3 •. San_$a1Yador, E1.Sa1vador (Balance 
de Alimentos). .._' ... -. _. . . . . , . 

- . . , 

". ' .' : . 



ANEXO No.13 -A 

EL·SALVADOR. CONSUMO APARENTE DE LOS ALlMENTOS DE k~ CANASTA BASICA, 1978-1982. CANTIDAD, CALORIAS Y PROTElNAS 

(Por Persona a1 Dia) 

197 8 I 197 9 198 0 1 9 8 1 198 2 

PRODUCTOS Cantl.- protel.j Cantl.- Ca10 Protei Cant i- Ca10 protei Canti- Protel. Canti- C 1 Protei-
dad (Gra C~l~ nas - dad(Gr~ nas- d~g~fr~ d~g!fr~ 

Cal0 nas - dad(Gra a ~ nas .. _ nas 
; mos) - rl.as (Grns.) mosl 

~ -rJ.as (Gms.) rl.as (Gms.) r1as (Grns. ) ",as) - rias (G:ns;" 

Maiz 255.7 923.2 24.4 230.5 814.4 18.4 211.2 747.6 16.9 210.6 745.5 16.9 185.1. 655.4 

Frijol 26.1 89.9 6.1 26.8 92.1 6.2 23.1 79.6 5.4 18.0 61.9 4.2 17.2 59.2 
(8.9) (11.3) ( 9.8) (7.1) ( 4.3) 

Arroz. (granza)1I 13.7 50.1 1.0 17.4 63.4 1.3 15.0 54.6 1.1 10.9 39.7 0.8 6.6 24.0 

Carnes Y 47.1 100.0 9.9 32.4 58.6 6.6 30.7 55.6 5.8 25.7· 48.7 5.2 24.0 45.6 

Lache .Y 208.8 152.4 8;0 125.3 121.1 6.0 148.2 103.6 5.1 155.7 110.2 5.5 130.3 92.3 

Huevos 18.6 27.5 2.1 16.6 24.6 1.9 15.8 23.4 1.8 15.2 22.5 1.7 14.6 21.6 

Azucares±! 90.3 341.5 0.1 72.3 275.1 0.0 58.3 220.8 0.0 59.0 224.6 0.0 57.7 2i9.7 

Grasas ~ 17.0 149.1 . 0.0 16.9 146.4 0.0 19.7 170.5 0.0 22.1 191.7 0.0 17.9 155.3 

Verduras 42.8 15.9 0.8 44.9 13.1 0.6 56.1 16.8 0.7 55.1 16.7 0.7 55.9 16.9 

Frutas 157.0 115.2 1.5 188.9 114.1 1.5 129.9 115.0 1.6 179.2 110.7 1.5 185.5 121.0 

Triao-Harina §! 27,6 ~J2,2 fi fi 7!j ;/ 2!ifl Z !l 2 ?!l 2 2e~ Q !l 3 90.0 309.7 4.6 95.4 328.1 

TOTALES -- 2300.7 60.5 -- 1981.8 . 46.7 -- 1876.5 42.7 -- 1881.9 41.1 - 1739.1 

11 Cifras antre parentesis indican el equivalente en arroz oro, utilizando un factor de 0.67 de rendimiento de arroz. 

Y Incluye carne de res, cerdo, aves, pescado, mariscos y crustaceos. 

11 Incluye leche fluida sumada a otros productos lacteos transformadOs a su equival~te en leche fluida. 

!I Incorpora azucar de cana y panela. 

~ Incorpora tanto las grasas animales como vegetales. 

§! Incluye harina y los productos derivados convertidos a su equivalente en harina de trigo. 

FUente: MIPLAN, Indicadores Economicos y Socia1es, Diciembre 1919 y Julio 1982. Diciembre de 1983, E1 Salvador. 
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ANEXO No. 12 

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y PROYECCION DE LA TENDENCIA II 

1978 - 1989 (Miles TM) 

PRODUCTOS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

HArz . 399.7 370.2 349.9 359.2 324.9 312.6 296.6 280.~· 264.4 

FRIJOL 40.8 43.1 38.3 30.? 30.2 26.S 23.2 19.8 16.5 

ARROZ (ORO) 12.9 16.8 14.9 11.2 7.0 7.3 5.6 3.9 2.1 

Cll,RNES Y 52. 'g 49.8 50.2 43.9 42.1 39.4 36.7 33.9 31.1 

LECHE £1 397.4 322.4 280.2 309.6 261.1 150.4 95.8 41.2 -13.8 

HI;EVOS 29.1 26.7 26.1 25.9 25.6 24.0 23.2 22.3 21.4 

AZUCAR =.1 141.2 116.3 96.7 90.5 101.3 77.5 67.0 56.4 45.8 

GRASAS E! 26.6 27.2 32.5 37.6 31.4 37.1 39.1 41.1 43.1 

VERDURAS 66.8 72.3 92.9 93.9 98.1 110.1 118.5 126.9 135.3 

FRtJTAS 245.4 297.7 304.6 305.6 325.7 346.4 363.2 380.1 396.9 

TRIGO !21 76.8 81. 7 69.7 77.7 85.9 82.7 84.1 85.5 86.9 

VOL.TOTAL 1,489.6 1,424.2 1,356.0 1,385.8 '1,333.3 

1I La disponibi1idad es hasta 1982 y la proyecciones desde 1983 hasta 1989 

~I Carnes res, aves, cerde, pescado y rnariscos. 

y EXpresado los productos lucteos como leche fluida, 10 rnisrno que las leches en polvo. 

£/ lncluye panela y azucar. 

§/ Ccmprende grasas animales y vegetales. 

21 Expresado corno harina de trigo. Incluye productos elaborados. 

FUENTE M:::PLAN. Indicadores econOmicos y sociales. Julio- Die 1979 Y Julio 1982 - Die. 1983. 

1987 1988 

248.4 323.3 

13.1 9.7 

0.4 -1.4 

28.4 25.6 

-68.0 -122.6 

20.5 19.6 

35.3 24.7 

45.1 47.1 

143.7 152.2 

413.8 430.6 

88.4 89.8 

1989 

216.3 

6.4 

.. -3.1 

22.8 

-177.2 

18.8 

14.2 

49.1 

160.6 

447.4 

91.2 

Tasa r-e-
dia lmual 
Crecimien 
to - (%) 
(1978/82) 

- 4.1 

- 5.5 

-11.5 

-4.5 

-8.1 

-2.5 

-6.4 

3.4 

8.0 

5.8 

2.3 

-2.2 

N 
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I-' 





viene ANEXO No. 11 

C. PARTICIPACION DEL IRA EN LA COMERCIALIZACION DEL FRIJOL 1978/79 A 1984/85. 

Ano 
AgrJ:cola 

1978/79 

1979/80 

1980/81' 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Produccion 
Nacional 

933.0 

1,011.3 

866.5 

831.8 

830.0 

913.3 

1,056.0 

(Miles de quintales y porcentajes) 

'Compras 
Locales 

IRA 

184.4 

102.2 

235.5 

321. 7 

123.8 

181.9 

191.3 

% compras 
en relacion 
en volumen 
comercial. 

31.3 

15.8 

43.3 

64.4 

24.7 

35.6 

33.2 

ventas 
IRA 

71.8 

150.8 

303.0 

178.0 

109.5 

157.4 

260.8 

% ventas %. ventas en 
en relacion relacion a 
acompras volumen·co-

ml"rrdal ;7. 

38.9 12.2 

147.6 23.3 

128.7 55.7 

55.3 35.6 

88.4 21.8' 

86.5 30.8 

136.3 45.3 

FUENTE: .Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) I Bo1. Estad!sticas del IRA. San Salvador, 
El Salvador, sept. 1985., 

N 
-...] 

o 



.... viene ANEXO No. 11 

B. PARTICIPACION DEL IRA EN LA COMERCIALIZACION DEL ARROZ l/, 1978/79 A 1984/85. 

(Miles quintales y porcentajes) 

Ano 
Agr:lcola 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

1981/82 . 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Produccion 
Nacional 

1,104.5 

1,266.2 

1,320.0 

1 089.8 

770.0 

940.0 

1,460.0 

Compras % Compras en 
Locales 1/ rel·acion a vo 

IRA (Gr.anza) lumen comer-=" 
cializable. .lI 

251.3 23.6 

461.7 37.9 

621. 7 49.0 

313.8 30.2 

225.6 30.5 

512.6. 56.8 

774.7 61.1 

ventas 
".IRA 
(oro) 

188.7 

195.7 

238.0 

255.6 

255.3 

202.6 

268.9 

% Ventas en 
relacion 1/ 
compras -

125.1 

70.7 

63.8 

135.8 

188.6 

65.9. 

57.8 

% ventas en 
relacion a 
volumen co
mercializabls 

29.7 

26.8 

31.3 

41.1 

57.6 

37.4 

35.4 

1/ Los porcentajes se calcularon en su equivalente a arroz granza ,. (promedio rendimiento de 60%) 

. FUENTE: Instituto Regulador de AbasteciIriientos (IRA) , .·Bol Estad!sticas del IRA. Sail Salvador, El Sal
vador. Sept. 1985. 
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ANEXO No. 11 

CO~£RCIALIZACION DE GR~NOS BASICOS POR EL I R A 

A. PARTICIPACION DEL IRA EN LA COMERCIALIZACION DEL ~AIZ. 1978/79 A 1984/85. 

Ano 
AgrJ:cola 

1978/79 

1979/80 

1980/81 . 

1981/82 

.1982/83 

1983/84 

1984/85 

Produce ion 
Nacional 

11,020.6 

11,364.5 

11,447.7 

10,867.9 

9,000.0 

9,633.0 

11,461. 5 

(Miles quintales y porcentajes) 

Compras 
Locales 
IRA II '3:./ 

1,576.1 

1,279.7 

1,192.8 

1,176.0 

772.9 

757.4 

2,128.5 

% Compras 
en relacion 
a volumeri 
comerc. 

20.4 

16.1 

14.9 

16.4 

12.7 

12.7 

30.7 

Ventas 
IRA 

562.9 

393.1 

1,821.8 

1,703.2 

1,440.5 

1,163.6 

706.9 

% ventas 
en relacion 
.a compras 

35.7 

30.7 

152.7 

144.8 

186.4 

150.1 

33.2 

% ventas en 
relacion a -
volumen comer 
cializacion -

7.3 

4.9 

22.6 

23.8 

23.7 

19.5 

10.2 

l/ En 1980 el IRA importo mafz por 279,790 quintales y en 1983 par 240,065 quintales (no se 
incluyen). 

FUENTE: Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA), Bol. EstadJ:sticas del IR~. San Salvador, 
El.Salvador, Sept. 1985. 

pasa ••••• 

tv 
Ci'I 
co 



ANEXO No. 10 

VALOR PROMEDIO POR UNIDAD (TM) DE LAS IMPORTACIONES 

DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

1980-1985 

(Colones por T. M~) 

Ailos Frutas Hortalizas Total 

1980 365.7 692.0 494.3 

1981 438.7 650.3 531.6 

1982 402.1 594.0 500.7 

1983 304.6 468.1 386.3 

1984 187.0 354.0 262.8 

1985 172.7 283.9 227.7 

Fuente: Cuadra No.lS de esta tesis. 
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PRODUCTO 

FRUTAS 

HORTALIZAS 

ARROZ ORO 

ARROZ GRANZA 

FRIJO ROJO 

FRIJOL l\i""EGRO 

MAIZ AMARILLO 

MAIZ BLANCO 

TOTAL 

* S.V.C. 

1/ 

2/ 

:l/ 
i/ 

FUENTE 

ANEXO No.9 

IMPORTACIONES DE ALGUNOS ALIMENTOS BASICOS 

TONELADAS METRICAS Y MILES DE COLONES 

1983'- 1985 

1983 1984 

Vo1umen Valor Volumen ·Valor 

66,171.2 20,153.7 '71,427.9 13,358.8 

66 / 082.9 30,933.9 59,336.8 21,003.5 

4 , 51 7 .6 2:/ 3,500.9 6,155.3 3,056.5 

- - 841.9 385.5 

563.3 ?:./ 639.6 236.7 4/ 69,6 

- - - -
32,877.1 Y 430.1 65,007,3 ' 25,607..8 

- - 4,676.7 1,952.5 
, ' 

170,212.1 55,658.2 8/ 8/ 207,682.6- 65,434.2-, 

1985 

Volumen 

77,796.8 

76,132.9 

2,627.0 

-
149,3 

483,7 ~ 
2,645.2 

-

159,834.9 

Sin va1or,cornercial, (proviene de donaciones en , elevado porcentaje) 

~/ Incluye 253,7 T.M. S. V.C. 

Valor 

13,435.9 

21,614.7 

1,994.7 Y 
-

S. V .C. * 
262,5 

342.2 Y 
-

37,650 8/ 
-----.---~------ -----

§./ No incluye 648,4 T.M. s.v.c. 

7./ No incluye 2,006 T.M. S. V .C. 

Incluye 1,309.6 S.V.C. 

Incluye 98.0 T.l'1.S.V.C. 

Incluye 28,636.1 T.M. S.V.C. 

Incluye 181.8 T.M. S.V.C. 8/ ' . No incluyema:Lz reventon, ni para semilla. . 
MAG/Direccion de Econom!a Agropecuaria, Division de Analisis de Mercado y Anuarios, 
de Estad:Lsticas Agropecuarias (varios anos). 

N 
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ANEXO No.8 

EL SI.LV,,\;:lOR. Cm!PARACIOl< DE SUPERFICIES, PF.O:mCCIO;':SS Y RE:KDIMIEl'iTCS POR l-lECT'l,?.EA DE LOS PF.IliCI?l'.LES CULTIVOS 

A NIVEL NACIONAL Y DEL SECTOR REFORM.lI.DO. 1980/81 - 1983/84. 

RUB R 0 
I SUPERFICIE EN ,,~ILES DE HAS. I PRODUCCION EN MILES DE QQ' ] , RENDmIEt~TO paR HEC-T,\REA-- -I 
, 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 11980/81 1981/82 ,1982/83 1983/84 I 1980/81 1981/62 1982/83 1983/84 I 

~;;'.IZ 

~i\'el Nacional 291.2 276.2 238.5 241.3 11,448 10,868 9,000 9,633 39.3 39.3 37.7 39.9 

Sect-or Reformado 15.2 16.0 8.9 6.8 978 800 383 461 64.3 50.0 43.0 67.8 

ARROZ 

Ni\fe1 Nacional 16.8 13.8 11.2 12.6 1,320 1,090 700 940 78.6 79.0 62.5 74.6 

Sector Reformaao 3.3 4.1 3'.0 2.6 224 300 155 195 67.9 73.2 51.7 75.0 

FRIJO:U 

Nivel Nacional 52.4 49.7 55.5 56.3 1,011 832 830 918 19.3 16.7 15.0 16.3 

sector Reformado 5.3 4.2 2.6 2.3 87 91 44 48 16.4 21. 7 16.9 20.9 

Mh~ 

Nive; Naciona1 119.4 115.4 118.9 110.5 3,041 2,950 2,300 2,677 25.5 25.6 19.3 24.2 

Sector Reformac.o 5.2 3.0 1.7 1.3 203 91 38 56 39.0 30.3 22.4 43.1 

~ 

Fuente: f.'oAG-OSPA, "Plan Quinquenal Agrario y Pesqueroi 1985-1989", pag. 133.·· 

l\J 
0\ 
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ANEXO No. 7 

EL SALVADOR. PARTICIPACION DEL SECTOR REFORMADO EN LA PRODUCCION DE ALlMENTOS BASICOS. ~/ 

1980/81 a 1983/84 (Miles de qq) 

~~ 
Tasa Media 

1980/1981 1981/1982 1982/1983 1983/1984 
Anual de ere 
cimiento (%) 

Productos . ~ bl 
I ," 

MAIZ 

Nacional 11 ,448 10,868 9,000 9,633 (4.2) 

S. Reformado' 978 800 383 461 (17.1) 

% S. Reformado 8.5 7.4 4.2 4.8 (13.3) 

ARROZ ---
Nacional 1,320 1,090 700 940 (8.0) 

S. Reformado 224 300 155 195 (3.4) 

% S. Reformado 17.0 27.5 22.1 20.7 (4.9) 
, 

FRIJOL 

Nacional 1,011 832 830 918 (2.4) 

S. Reformado 87 91 44 48 (13.8) 

% S. Reformado 8.6 10.9 5.3 5.2 (1l.8) 

MAICILLO 

Nacional 3,041 2,950 2,300 2,677 (3.1) 

S. Reformado 203 91 38 56 (27.5) 

% S. Reformado 6.7 3.1 1.7 2.1 (25.2) 

a/ Ma!z, arroz y frijole 

bl Cifras entre parentesis indican ta,sas negativas. r-.J 
(l) 

~ 

Fuente: Anexo No. 8 de esta tesis. 



ANEXO No. G 

EL SALVADOR. PRODUCCION INTERNA DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA. 

(MILES T M) 

1978- 1984 

~ 1978 1979 1980 1981 1982 ".1983 1984 
P~' 

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

MAIZ 427.29 424.01 527.77 502.26 413.95 437.90 477 .60 

FRIJOL 43;17 46.47 39.21 38~35 38.56 41. 70 43.60 

ARROZ 36.52 58.29 60.72 50.13 35.42 43.20 57.00 

CARNES 62.23 68.70 61.21 52.40 52.44 67.00 67.33 . 

LECHE 283.58 293.86 243.43 236.03 196.00 268.20 286.20 

HUEVOS 35.05 36.62 36.20 36.06 36.05 40.34 41.96 

AZUCAR 288.00 277 .12 178.81 178.07 :p2.79 242.10 294.90 

GRASAS 37.26 39.35 41.27 41.76 40.12 44.07 45.64 

VERDURAS 37.26 34.42 42.98 42.10 39.51 sid 85.00 

FRUTAS 401. 37 334.72 316.83 326.29 364.37. sid 184.90 

SAL 442.69 460.67 459.94 . 499.08 506.82 522.04 516.55 

Fuente: SECONAN, Plan de Alimentacion y Nutricion 1985'- 1989 Y Estrategias de Largo Plaza, 
. . 

EI Salvador, Sept. 1985, Cuadra No.14, Page 89. 

sid: Sin datos.-

~ 
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ANEXO No.5 

El S~lvador. Credito Autorizado y Utilizado en el sector Agropecuario. 

1978 ~ 1983. (Miles de colones) 

Cafe I Algodon Cafia azucar T-d~~~os basicos -};/ I Otros '5:../ 

Afios Autorizado Usado Autorizado Usado Autorizado Usado Autorizado Usado Autorizado Usado 

1978 120,466 80,999 173,785 339,712 13,372 12,515 15,833 16,378 

1979 253,532 171,914 200,618 185,114 15,667 14,434 68,855 67,184 

1980 503,261 296,734 147{838 114,900 18,571 7,512 34,417 16,941 

1981 565,041 409,953 184;773 164,488 29,177 20,116 24,489 18,599 

1982 403,492 265,268 152,0,32 114,858 29,005 22,019 23,803 12,054 

1983 364,741 233,065 91,663 77,765 29,909 22,969 2~,992 22,829 

l/ Ma!z, frijol y arroz 

1/ Ganaderfa, avicultura, pesca, apicultura y otros; otros productos agrfcolas 

Fuente:: SECONAN, "Plan de Alimentacion y • ••••• " pags 94 a 96, Cuadros 15, 16 Y 17 

(Cifras de. las revistas del B C R);. 

82,983 98,014 

54,359 57,490 

55,348 * 63,040 

13,120 8,644 

10,448 6,365 

11,29.3 8,357 

IV 
0'\ 
IV 



ANEXO No.4 

usa DE LA TIERRA EN HECTAREAS PARA EL PERIono 

1980-1984 

Tipo de Uso 1980 1981 1982 1983 1984 

Cultivos Anuales 557,825 515,712 479,283 470,265 461,600 

Cultivos Semipermanentes 44,376- 45,804 54,056 57,133 56,167 

Cultivos Permanentes 198,182 198,182 198,182 199,815 199,815 

Pastos 522,353 522,353 522,353 522,353 522,353 

Bosques 193,686 195,573 196,465 197,368 198,438 

Cuerpos de Agua 39,059 39,059 39,059 42,559 42,559 

_ .. Areas Urbanas 54,909 55,296 55,849 57,286 58,889 

Infraestructura l/ 8,206 8,206 8,206 8,206 8,206 

Areas Improductivas ~ 12,171 12,171 12,171 12,171 12 ;171 

Areas sin uso Agr1cola ~ 473,333 5~1,744 538,476 536,944 543,902 

Tot a 1 2,104,100 2,104,100 2,104,100 2,104,100 2,104,100 

l/ Incluye carreteras, aeropuerto, instalacion industrial, principales enel area rural, etc. 

~/ Solo incluye lavas, conos volcanicos esteriles y playas fluviales. 

- 3/ Constituidas por matorrales y vegetacion arbustiva asociada. 

i/ Datosestimados proporcionados por DGEA 

Fuente: MAG/OSPA. Plan Quinquenal de Desarrollo. Agrario Y Pesquero 1985 - 1989 
Cuadro 12. Pag. 55. . 

4/ 
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e. Costo de la Canasta Familiar 

Para cada alimento se calcula su costo, utilizando 

los precios al consumidor. Los, costos pueden ser calcula

dos a precios corrientes 0 constantes referidos a un aBo -

base. Para fines de este estudio se consideraran ambos -

casos. 
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mentarios de la misma. El patr6n consumo, normalmente se -

investiga a trav~s de las encuestas diet~ticas realizadas 

en una muestra de familias representativas del paJ:s. Al 

no existir informacion reciente, se ha recurrido a la en 

cuesta de hogares, pero incorporando'algunas modificacio 

nes en aquellos alimentos en ,los que, indirectamente, se -

tenga informacion sobre posibles cambios, especialmente en 

los ultimos anos, a fin de aqaptarla 10 mejor posible a 10 

actual. 

La estructura porcentual de la dieta patron por ali -

mentes 0 grupos de ellos, se aplica a'las necesidades'ca16 

ricas medias de la poblaci6n, obteniendose la contribuci6n 

que cada uno dara para satisfacer el minimo bio16gico. 

P~r ultimo f la contribuci6n energetica de cada alimen 

to se divide entre valor ca16rico dado por la tabla de com 

posici6n de alimentos, incorporando los desechos a nivel -

del h~gar. Se obtieneen esta forma los alimentos expres~ 

dos en gramos como peso bruto, tal como se venden en el 

mercado. Ej. frutas con toda la cascara, polIo con sus 

huesos, etc. 

d. Estimaci6n de'la Ga'na's't'a' 'FamiTiar 

Para clacular la necesidad familiar, se tom6 como cri 

terio_elnumero de miembros de la familia, ya sea urbana, 

rural 0 para el total paJ:s. (5.6 por familia). 



ANEXO 3 

METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE LA CANASTA BASICA MI

NI~.A DE ALH1ENTOS 

258 

En forma muy breve, se presenta a continuaci6n una -

descripci6n de la metodologla utilizada para el calculo -

de la Canasta Basica de alimentos que se ha usado en el -

presente estudio! 

a." Ci"fras" de poblaci6n"para"el "ano de Referencia 

La poblaci6n se desagrega por grupos de edad, esti

ffiandose su estructura porcentual; sexos y en la femenina 

se consideran las emba.raz-adas y madres lactantes" dentro 

del" grupo de mujeres en edad f~rtil (15-44 anos). Si se 

desea"una Canasta para 10 urbano y otra para 10 rural, -

se procede para cada una de estas poblaciones desagregan" 

dola en los grupos ya mencioqados. 

b." Es"tirriaci6n del regue"rimientOrriedio pond era do para 

"la"p"ohlaci6nporcalorlas y protelnas. 

La formulaci6n de las dietas urbanas, rural y pals, 

se ha basado en el requerimiento medio estimado, tomando 

en cuenta 10 urbano, rural y total pals. A la PEA, se -

leconsider6 una actividad flsica moderada. 

c. Calculo de la dieta biisica 

Esta dieta se constituye a partir del patr6n consumo 

de la poblaci6n, en el cual se reflejan los habitos ali-
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gr - f x DH =0.0006213 x 66,584.1 = 41.37 gr/persona/d!a. 

3~ Para losa1imentos"expresados en otraunidad, deb era esti

marse e1 factor de conversion en gramos. 
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ANEXO 2 

CALCULO DEL FACTOR PAR~ OBTENER EL CONSUMO PERSONA 

EXPRESADO EN GRANOS POR DIA 

Seca1cu1a asr: 

1'? Alimentos expresados en 'I'M: 

." Po = F (1) 
K 

en dande: F = factor para estimar los granos consumi-:
des por persona/dla. 

GrTM= es una TM traducida a gramos = 1,000,000 

K = son los dras de un ano 

Po = es la poblaci6n del ano que se analiza -
a1 31 de dicieffibre 

F = factor de conversi6n 

F x TM = gr- (2) 

TM = a1 total -TM de a1imento disponib1e 

" gr = gramos persona/dra 

2'? Ejemp10 ap1icado: * para 1979, e1 total TM disponib1es 

u ofrecidos de frijo1 para consumo humane (DR), fueron 

66,584.1 Y 1a pob1acion de 4,409,500. 

GrTM 
F = ( 

365 
) 7 4,409,500 = 0.006213 

(este factor serVlra para los a1imen" 
tos expresados en tone1adas metri = 
cas) 

* Las cifras se han tornado de Indicadores Econ6micas y 
Socia1es, MIPLAN 1983. 
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ANEXO 1 

INGRESOS PER-CAPITA DE POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA{ 

CAPITALISTAS Y TRABAJADORES; 1971~81 

(Colones a precios corrientes) 

Ingre.sos.Per-Capita 
NUmero N1lmero Pob1aci6n 

Capitalistas Trabajadores Econ6micarrente Poblaci6n -
Activa Capita1istas Trabajadores Econ6micamen 

. . . . . . . . . ..... te Activa • 

20,080 1,095,912 1,116,000 ¢ 63,425.90 ¢ 950.71 ¢ 2,075.20 

20,754 1,.132,246 1,153,000 66,758.20 947.58 2,132.10 

21,438 1,169,562 1,191,000 74,829.70 1;089.04 2,416.30 

22,140 1,207,860 1,230 t OOO 85,225.80 1,240.46 2t 752.10 

22,860 1,247,140 1,270,00 94,063.80 1,369.13 3.037'60 

23,634 1,289,366 1,313,000 115,490.30 1,680.90 3,729.40 

24,426 1,332,574 1,357,000 136,416.10 1,985.41 4,405.10 

25,254 1,377,746 1,403,000 146,515.40 2,132.39 4,731.20 

26,118 1,424,882 1,451,000 159,257.90 2,317.87 5,142.70 

27,000 1,473,000 1,500,000 149,996.20 2,183,000 4,843.60 

.27,900. .. 1,.522,100 .... 1,.550 , 000 . 141,985.60 .. 2,044.80 4,563.80 

RJENTE: CUDIo La Econooa Sa1vadoreii.a. 1981 .... 1982. UCA. El Salvador, 1982. Tabla N~ 3, pag. 104. 
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definida dentro de la aliment.aci6n y nutricion, que va des 

de la identificaci6n del problema, sus causales y posibles 

soluciones, constituyendo un miembro indispensable dentro 

del equipo planificador en este campo; por 10 que es reco

mendable que en su formaci6n se considere que en los pro

gramasrespectivos se profundice en temas como laplanifi

caci6n alimentaria-nutricional, vista como una estrategia 

mas para el desarrollo economico y social del pals. 

Finalizando este trabajo, el esfuerzo puesto en el a 

traves de sus diferentes cap!tulos,hapermitido alcanzar 

losobjetivos propuestos e hipotesis, aSl como presentar 

los lineamientos basicos para una polltica de alimentaci6n 

y nutrici6n considerada dentro de las estrategias para e1 

desarrollo economico y social de El Salvador. Tambien, se 

han agregado algunas consideraciones acerca del papel del 

economista como parte de los equipos tecnicos planificado

res en este ambito. 



ANEXO No. 18 

DIETA BASICA URBANA, RURAL Y NACIONAL - 1986 

URBANA RURAL NACIONAL 

ALlMENTOS DEL 
Aporte a Gramos Aporte a Gramos Aporte a Gramos 

Estruc- Ca10rlas Alimentos Estruc- Calor las A1imentos Estruc- ca10rfas Alimentos 
PATRON tura - % Recomend. por d1a tura - % Recomend. por dla tUra - % Recomend. por dla 

21 y I 21 Y 21 Y 

Malz 30~7 667 194 47.8 1,032 300 37.2 804 234 

Frijo1 9.2 200 58 11.1 241 70 9.5 206 60 

Arroz .9.2 200 55 6.7 146 40 8.1 175 48 
3/ Carnes -> 7.1 155 90 2.7 58 34 5.2 112 65 

Leche fluida 5.3 114 175 1.7 36 55 3.6 78 120 

Huevos 3.4 73 55 2.9 62 47 .3.4 ":13 55 . 
Verduras 3.0 66 127 3.1 66 127 3.1 68 130 

FrutCls 3.0 66 157 3.1 67 160 2.9 63 150 

Azucares 9.7 211 55 8.9 192 50 8.9 192 50 

Grasas 13.4 290 33 8.6 187 21 12.1 261 30 

Trigo (harina) 5.9 128 35 3.4 73 20 6.0 128 35 

TOTAL CALOR lAS AL 99.9 2,170 --- 100.0 2,160 --- 100.0 2,160 ---
DIA POR PERSONA 
- -~-----.---.----

II Se introdujo pequefias modificaciones para mejorar la calidad de la dieta patron. 

2/ Se ca1cul0 de acuerdo al valor calorico de 1a Tabla de Composicionde Alimentos, incluyendo los desperdi
- cios en aquellos alimentos que 10 tuvieran, a fin de obtener el peso bruto tal como se compra en el mer~ 

cada (barnes, verduras, frutas). 

3/ lncluyen . res, cerdo, aves, pescado y mariscos". 
t\) 

co 
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ANEX,O No. 19 

COSTO DE IJ\S CANASTAS BAS I CAS DE ALIHENTOS NACIONAL, 

URBANA Y RURAL 

PrecioB Corrientes de 1985 ) 

-----------------, --~..:.~!-'--~ 

:osto 
«1.) 

~·I~l,['UCTO 

NI\CIONAL URBANA 

Costa Costo Cant-idan ( 

(<1.) (1) (131'18. ) 
Cantidad C -dad 

... --------
Malz 234 0.16 194 0.13 300 0.21 

Frijo1 60 0,12 58 0.11 70 0.14 

Arroz 48 0.08 55 0.09 40 0.07 

Carnes .!! 65 0.64 90 0.89 34 0.33 

Leche fluida 120 0.16 175 0.23 55 0.12 

Huevos 55 0.24 55 0.24 47 0.21 

Verduras 130 0.17 127 0.17 127 0.17 

Frutas 150 0.19 157 0.20 160 0.20 

1\zucares 50 0.08 55 0.08 50 0.08 

Grasas 30 0.13 33 0.15 21 0.09 

Trigo (harina) 35 0.08 35 0.08 2{) 0.05 

SRI 10 0.01 10 0.01 10 0.01 

sub-total/Dl:a/Persona 2.'06 2.37 • 1.68-0. 53=\tL 15 V 
Sub-tota1/Dfa/Familia 11.54 13.27 6.44 

10% Combustible 1.15 1.33 0.64 

TOTAL/DIA/FAMILIA ~I 12.69 14.60 7.08 

TOTAL/MES/Fl\NILIl\ Y 380.70 438.00 212.40 

..!I I.as carl'JP~ DIJprlen distrih'.1irse segun priori,c1<'1d para fines de produccion y acceso para el consumo. 
Ejemplo: Res: 45% Rest 3O" Res: 25'0 

l\ves: 35% Aves: 40% Aves: 45% 

~ Cerdo: 15% ~ Cerdo: 25'5 C Cerda: 20'5 
Pescado y Pescado_y = Pescado y 
Hariscos: 5'11 Hariscos 5% " Hariscosl 10\ 

21 Reducido casto malz, frijol y e1 50% de f~utas y verduras, en e1 supuesto que existe auto-consumo. 
3/ Se ha considerado 5.6 miembros por familia en promedio. 
]I Se han tornado.30 dl:~s par meso 

Fuentel SECONAN, Cuadra: Precios promedios al Par Menor de los Alimentos de la Canasta Basica de Ali
mentos, 1986. (En base a cifras oficialesll Cuadros Canasta Baaica Rural, Urbana y Nacional de 
esta tesis. 

l\J 
(X) .... 
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1/ 
REQUERr:.IIE~;TO ;'.LD!E:1T;;"'UO, 19i'6-l~89-

(Mi .!.e.3 T. ,'1. ) 

Rea-. X I 
PRODUCTOS 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1983 1989' dl~/peE. 

sona (Gs)t 

I 
!>!aiz 362.6 368.2 373.9 379.6 385.5 389.0 392.4 396.0 399.5 402.8 413.3 423.7 434.2 444.6 234 

Frijol 93.0 94.4 95.9 97.3 98.8 99.7 100.6 101. 5 102.4 103.3 106.0 108.6 111.3 114.0 60 

Arroz 74.4 75.5 76.7 77.9 79.1 79.8 80.5 81.2 81.9 82.6 84.8 87.0 89.1 91.2 48 

Carnes 100.7 102.3 103.8 105.4 107.1 108.0 109.0 110.0 111.0 111.9 114.8 117.7 120.6 123.6 65 

Leche f1uida 186.0 188.8 191. 7 194.7 197.7 199.4 201.2 203.0 204.8 206.6 211.9 217.3 222.6 228.0 120 

Huevos 85.2 86.5 87.9 89.2 90.6 91.4 92.2 93.1 93.9 94.7 97.1 99.6 102.1 104.5 55 

Verduras 201.4 204.6 207.9 210.9 214.2 216.1 218.0 220.0 222.0 224.0 229.6 235.4 241. 2 247.0 130 

Frutas 232.4 236.0 239.6 243.3 247.1 249.3 251.5 253.8 256.1 258.2 264.9 .271.6 278.3 285.0 150 

Azt!cares 77.5 78.7 79.9 81.1 82.4 83.1 83.8 84.6 85.4 86.1 88.3 90.5 92.8 95.0 50 

Grasas 46.5 47.2 47.9 48.7 49.4 49.9 50.3 50;8 51.2 51.6 53.0 54.3 55.7 57.0 30 

Trigo (harina) 54.2 55.1 55.9 56.8 57.6' 58.2 58.7 59.2 59.7 60.2 61.8 63.4 64.9 66.S 35 

Sal 15.5 15.7 16.0 16.2 16.5 16.6 16.8 17.0 17.1 17.2 17.7 18.1 18.6 19.0 10 

POBLACION Y 4245.5 4310.8 4377.2 4444.6 4513.3 4553.7 4594.4 4635.5 4676.9 4716.1 4838.6 4961.0 5083.5 5205.9 

Y Se tome la canasta basica nacional, calculada para esta tesis. 

y Poblacien tomada de las proyecciones del Plan de Alimentaci6n y Nutricion, 1985-1989. 

Gs: Gramos .-: ~',,' ,... "'. ~. -

N 
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ANEXO No.21 

BRECHA ALIMENTARIA OBSERVADA Y PROYECTADA, 1978-1985 

(Miles de T.M.) 

ANOS VlAIZ FRIJOL 
ARROZ 

CARNES LECHE HUEVOS . VERDURAS FRUTAS ORO 

1978 25.8 -55.1 -63.8 -50.9 205.7 -58.8 -141.1 5.8 

1979 - 9.4 -54.2 -61.1 -55.6 127.7 -62.5 -138.6 54.4 

1980 -35.6 -60.5 -64.2 -56.9 82.5 -64.5 -121.3 57.5 

1981 -29.8 -69.0 -68.6 . -64.1 110.2 -65.5 -122.2 56.3 

1982 -67.5 -70.4 -73.5 -66.9 59.9 -66.6 -119.9 74.2 

1983 -83.4 ;"75.0 -73.9 -70.6 -52.6 -69.1 -109.9 96.2 
, .. 

1984 -102.9 -79.2" -76.3 -74.3 -109.0 -70.7 .,..103.5 107.1 

1985 -122.3 -83.5 -78.7 -78.0 -165.4 -72.4 - 97.1 121.9 

Fuente: . Anexos Nos. 1'2 y 20 de esta tesis. 

AZUCARES GRASAS 

61.3 -21. 3. 

35.2 -21.5 

14.3 -16.9 

7.4 -12.3 

17.5 -19.0 

-7.1 -J...3.7 

-18.4 -12.1 

-29.7 -10.5 

TRIGO 
(HARINA) 

20.9 

24.9 

12.1 

19.5 

27.2 

23.5" 

24.4· 

25.3" 
--

tv 
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ANEXO No. 22 

EVOLUCION DEL DEFICIT EN LA PROYECCION DEL CONSUMO DE GRANOS BASICOS EN LA DIETA DEL SALVADORE90 

1985-2000 _ (M.ca!z_.'. F.r!jol y Ar!?z) 

M A I Z I F R I J 0 L A R R 0 z 
I VARIACION RELATIVA DEL 

POBLA- DEFICIT - (%) 

A90s CION MILES DE QUINTALES MILES DE QUINTALES MILES DE QUrNTALES A~O BASE 1985 - '00 
(Miles) Requerimie.!! Meta de Con- Defi.cit Requerimie.!! Meta de Con Deficit Requerimie.!! Meta de Con Deficit 

to Anua1.!1 sumo ~/ de Meta to Anual .1/ s~o Y de Meta to Anua1 .!I sumo Y de Meta Ma!z Frijol . Arroz 
(a) (b) (a-b) ·(a) (b) (a-b) Ca) Cb) (a-b) 

1985 4,716.10 8,756.60 8,426.10 330.50 2,245.30 974.60 1,270.70 1,796.22 1,036.00 760.00 100.0 100.0 100.0 

1966 4,636.60 6,984.02 8,636.70 347.32 2,303.60 999.00 1,304.60 1,842.90 1,062.00 760.90 105.1 102.7 102.6. 

1967 4,961.0 9,211.30 8,852.70 358.60 2,361.90 1,024.00 1,337.90 1,889.50 1,088.40 801.10 108.5 104.3 105.41 
I 

1986 5,083.5 9·;438.73 9,074.00 364.73 2,420.20 1,049.50 1,370.70 1,936.15 1,115.60 820.55 110.4 108.0 108.01 

1989 5,205.9 9,666.00 9,300.80. 365.20 2,478.50 1,075.80 1,402.70 1,982.80 1,143.50 839.30 110.5 110.4 110.4: 

9,533.30 y I 

1990 5,336.0 9,907.56 374.26 2,540.43 1,102.79 1,437.64 2,032.32 1,172.10 860.22 113.2 113.1· 126.31 

1995 6,141.3 11,402.80 10,786.10 Y 616.70 2,923.80 1,247.68 1,676.12 ·2,339.03 1,326.13 1,012.90 186.6 132.0 133.31 

2000 7,0.98.5 13,161.50 12,203.48 Y 958.02 3,374.74 1,411,73 . 1,963.01 2,699.80 1,500.43 1,199.37 289.9 154.5 
-~~--~-----------~~-~----~ 

157.81 

y 

y 

¥ 

El requerimiento se ca1culo en base a una dieta naciona1 adecuada a un m!n~o de 2,160 Kcal./persona/d!a, en la cual las cantidades m!ni
mas de granos basicos por persona a1 dia son: 234 g. para el.maiz, 60 g. para el frij01, y 48 g. para el arroz. La dieta ha sido calcu
lada para este docum~nto. 

La meta de consumo de granos basicos corresponde a 10 propuesto en el Plan Quinquenal Agrario y Pesquero, 1985/89, MAG~OSPA. Tiene como 
base una encuesta de consumo realizada por 1a Dircccion General de Economia Aqropecuaria en 1978. Los nive1es de consumo considerados 
son: 225 g. de maiz, 26 g. de frijol y 27 g. de arroz. E1 incremento anua1 que propene el Plan es una tasa similar a 10 del crecimiento 
anual de 1a pob1acion, igua1 a 2.5% para e1 per!odo 1985-89. 

Consumo proyectado para los anos 1990, 1995 y 2000 con fines·metodologicos, en e1 supuesto que se mantenga la tasa de crecimiento de 2.5% 
anual considerada en el Plan Agrario y Pesquero 1985/89. 

Fuentes. MAG-OSPA, Plan Agrario y Pesquero 1985/1989, pag. 22, Cuadro No.4. 

canasta Basica de Alimentos, elaborada para los analisis de este documento~ 

I'.) 
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ANEXO No. 23 

PREVALENCIA DE DESNUTRICION EN NINOS MENORES DE 5 ANOS EN CONSULTA EXTERNA DEL MINISTERIO 

DE SALUD PUBLICA - 1979 a 1983 

( Porcentaj es ) 

ANOS NACIONAL ! -URBANO- RURAL 

Total 10. 20. 30. -, Total - lo~ - 20. - ... 3b~ . Total 10. 20. 30. 

1979 46.4 33.1 10.7 2.6 41.1 30.3 8.5 2.3 51.9 36.0 13.1 2.8 

1980 42.6 31.1 8.9 2.6 37.6 28.5 6.8 2.3 48.3 34.0 11.3 3.0 

1981 44.6 . 31.8 9.9 2.9 40.2. 29.5 8.0' 2.7 50.4 34.9 12.3 3.2 

1982 53.2 36.6 13.2 3.4 49.3 35,5 10.8 3.0 58.4 38.0 16.4 4.0 

1983 2/ 50.1 32.5 - 13.2 4.4 43.8 29.1 11.0 3.7 58.7 37.2 16.1 5.4 
.. . , ... . ..... , . 

Tasa Media 
Crec.Anual· 1.5 -0.4 4.3 11.1 1.3 . -0.8 5.3 10.0 2.5 0.7 4.2 14.0 
% (1979/83) __ ~_~ 

y Inc1uye 10 meses, de enero a noviembre. 

Nota: Tasa media. crecimiento anua1 de la desnutricion de grado 2 y 3 en cojunto 1979 a 1983: 5.8% 
naciona1; 6.4% urbana, y 6.2% rural. -

Fuente: Ministerio de Sa1ud PUblica y Asistencia Social, Departamento de ~stadfstica, Cifras de 
Vigi1ancia Nutricional. Diversos anos, 1979 a 1983, San Salvador~ E1 Sa~vador. 

N 
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Anexo No. 24' 

.. LA .J1Jh"TA R;..~OLUC!ONARIA DE 'GOEI:;::;Rl~O I 

1: --Que. es 00]'; gacion del Estado velar por la COn-SeTvacion Q-::: la sa
lud de los hc::.bi tcmtes ce la RepwJlica;: . 

• .. "I, ~ :.-

II Que se ha establecido que la poblacl6n delpals, paaGcE: del pro
blema alimentario y nutricional, razon por 10. que se hace neCes~ 
rio crear los orgcl'nis~s que ayuden .,0. resolver este prcblcUlUi 

POP.. TAh"TO I 

en uso de las faculta!--1cs que J..e con::iere el Decreto IF i I de:!. 15 
de octubre de 1979 I p:.ililici3.do en el DidXio OiiciCll N£. 19: I 'l'0mo 2G5~ G-c 
la misrna fccha,. . 

. DECIffi':;."A, SA...~CIo!~A Y PROHGLGi\; 

la LEY DE CRF...] .. ClGN DE LA COHI5ION NACIONJ,L DE ALIJ-.rENTl',.CION Y ND
TP.ICION • . 

.' . 

Art. 1 ~- CT0i.lSe li.'. Conti;.;irnl Nacional De Alimen'tacion y 1~:;.~~::-ici6n 
. que en 21 transcurs0 de estc Ley ~~e denol • .inar5. "10. Con1.lsion" I C:::;ffiC E:n~_i

dac'i. rcctora, encarga.,.la u:::: es-tJblcce::- las c.ccior.es y coorQ1_nar .la eje:::u
cion de los progl:"'amas y prcYGctos que tiei1dan a resolve.::- las notori2S .::..-; 
ficiencias del sistemd alimcnt2I.-io del pals, i-Tlcl uyendo la ly::oduc.:::i~n, :. 
la ccmerciali:::.acion, e1 procc,s&--ui.ento i:l~ustrial s e~ cor-sumo y 1.2. uti.:_i .... 
zaci6n hiologica o.e los 2.1i-'1lcntos bE.sic.:os .d<=! .13. dicta .Fcpul3.r. 

. . .. 
Art. 2.- La Cor.:.ision cs'tara fODll.ada pOI' los siguiente.3 fonciona-

a) E1 r·ti.nistr0 de P1anifJ:.:::acion y 'CooydiIli\c:ior. .::e1· .DcsC1n:q2.10 .seQ 
. Ttcl11ico y Social y cn_S1! Gef2i:.t(.,,~ ",~.;'." 1~~;~~'3E:cre'La~.ic del P.r~moi 

. h) El Ccordinador Ejecuti"v"O del I'rograma de Alimentacion y N~:::t.ri-
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clon, del J.1inisterio de PlaI'..i.ficacioo y Coordinacion del Desa
rrollo Economico y Social, quien sera el Secretario Ejecutivo 
de . la Corr:ision.i 

'C} El Director del Desarrollo de l.a 'CowMrddad (DIDECO) ~ del Minis 
. t.er.io del. .Inter:'; 0"'; . 

. '13.) :£1 Director de Comercio Int~rno e In~s+:"; gacicneS de Mercado, 
del Ministerio de EcononUa; 

"e) El Director General de Educaclon ·Basf.ca, ,del ·~.inisterio, de' Edu_ 
cacion; 

, 9) El Director de-lao Oficina Sectoricl de PlaJ~ificaci6nA9ropectJ~' 
rial of:.l .Hinis'ce:do de ,Agriculture:. y Ganac.eria; 

h) El Director General de Sali..ld.~.del Hinister.i.o de' Saluu PUblica 
y Asistcncia :.::ociaJ.. 

i) EliPresidcntf:'> del Banco de Fomento .Agropec:uax.-io1· 
. , 

'j} El Gerente' del Inst.,i..t.uto Reg-ulador deF-.hastecimie.ntos .. 

El Minist.ro Nt;; Plan.ifl.c:acioJ '!:l Coorcinacioh del Desa.r:r'Ollo Economi 
CO y Social yp en su defecto, e1 Subsecrctariode esc Ramo, presidira' la-

• Comision ... _ .. 

'. , 

-.' : l..osfun.cionarios compn'ndicos_en los literales del bl al. j) .. seran 
6ustituidos en caso (e ai.lSel"lcia 0 i.rnpedim~nto temporal, por aguellas per
S011a5 que en sus re,sf>ccti vas ,.'rganismos cunren sus plazas en casos si.."tl.i.la 
xes. 

- '- ' . La Comision N2cionul de Alirrl:..O'.ntacion y Nutricion ~ contarii con una 
:.' Secretar5:a Ejecutiva y ac:lt!rnas. con 12. asesorJ:a de los comites Tecnicos y 

.~,. :'.grupDs·de trabajo-que la Comision considere necesarios • 
. ~.. '.' ~. ... 

'!r .. ".'., •• 

~: .:.!." . ~ . "·:Los Comites y grupo5 de trabajo se" i~'t'~~~i:a~an' seglin -sean las neee":" 
sidades en el -plilijearnientc- yejecucion de.l Plan. Nacional de Alimcntacior. 
y Nutricion, y sus' miernbros ser&''1 designa6.0s por 1<1 Comision, de acuerdo 
c:cn su capacidad proiesional • 

. ", .. ... 
El }ti.nisterio de Pl.anificacion y Coordinacion "del Desar.:rollo .Eco-

nomico "::I' 'SQcial prove era. el.pe~sonal adm;Lnistrati\ro )r lo~ rect:rsoS nece
~ sariospara la instalaciol) y £uncionamieni:.o de la Secrctaria Ejecutiva •. 

, . ~ .:, 
.. . \ 

.. " . , ..... - . ,,, ..... ; ..... " " ... " 
' . 

... ---.j 
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i 

.. vean ayuda eiectiva '*:l directz. a todas las familias expuestas 
;; '.al. riesgo de la de!,mutricion severa por subalimentacion y -

quienes por causas ajemis li 511 voluntaO no .pueden pro(:urarse 
una alimentacion adecuada; ,..:,-- ~ . 

. • . I 

.• :.V-. < 8 - Coordinur los p~ogramas . que se' real.icen. Ccirl·a~aa. e.xtranjera~ 

Se conslderan alimentos basic6~: e1 rnalZ t · e1 frijol, el. arroz, las 
\ <~'frutas y hD~lizas, las grasas y ace:!.. teo:;; comestibles, ef azucar y lao - . 
.. salyoa.ada~· 

, '. ,~' 4.:-: .. 
Art. 4~- La Comision NqcionaJ. de hli.n;entDcJon- y ~utriciQn( tendra 

las l\t:ribuciones s.iguientes: .' 
: -.. -

.. "", .. t 
. - .. 

:.- -.- - -

.,".1 -.Proponer:al Peder Eje:::utivo~:por medio del .P~nistcrio de Pla
.',-nificaci6n y Coordimi':::,ion del Desarrollo Economico y Social, 

105 planes .. programa!oy prcyectos··n.ecesarios para:.la ejecilcion' 
i. de la polrtic"" Nacionc::.l d'3 Alimentacion y Nutricion, as! ·co~ 

l.a:.l!signacion dclos resp2ctivDsca.mp0!::O de accion a cada uno 
de los ~rganismos cificiale~ pill.:ticipantes •. ' , . 

. _~ .. ,.. 2 ... ' Coordinar 1a ejecuciol! .de los progna1nc;s y.proycctos sectorla-
., . ..:. .: ....... ~ :,:. -les .previstos en· el Plan Nacional foe lliimentacion y Hutricion • 

...... - 1_ • . . ~ .... - _. ".', 

C· ... - -'. ~..:-~ 

,;:"u_;·~:'·': ~-. 

" c,: .: ". 

3 ~ Revisar y, en su casa,. formci z. 7,· nuevas F:>l5:ticas, planes, pro-' 
'. gramas y proye~t.o~ tendier:'tes a preveni.:r la subalimentacion y 

.. le .oesnutr..:i.cion enJe..mcas. 
". ', .. -;- : ... 

.... , 4 .;,. Procurar que los pr.ogradlas de ayuda y cooperaeion tecnica in-

5 

te....'rUacional que S~ ofrezcan al· piiis. ccmplcrqenten y refuerccn 
los que cl. Gobierno ~8aliza· cn e:l. ca:..~;Q dc. 1a alimentacion y 
1a nutricion popUl~_ 

Crear r pre~.ria consultz con l,:s Secrcta::-ras de Estado no repre- I 

sentadas e7:\ la comision Nacicnal de Alimentaci.on y Nutricion y 
cuyacDlaborac.ion se nece,;ltt:~p::'=Q fines de asistencia a 1a'
prop.j.a Com.Lsion, Comtes E!>pnci;:lcs con delegados de las mis-

·,:lIIaS. ~ 

6·- Evaluar todas las :.1.::tiyidf.toes. co...tn:'::'f:!Il'iidnS en e.l Plan Nacional 
de Aliment3.cion y Nutricion y en los pl~.-,!es o}?crati v~s anuales, 
infonuando perioaic~~ente'al Poder Ejecutivo y a las entidades 
reprcsentadas en su sen~ sabre eJ p~ogreso de l~s ni~mas. 

7 -
. ~.,: :.-.1-.:_ 

Invitar a consultoresy fi~~ de consultores, cuando ~o'est~e 
convcnicnte, para que discutan'y emitan opinion. sobre il,Suntcs -
espc~ri'icumerli.:.e relacionados .con :La .e.l.abora~i6n y la ejecucion 

" .. :'::-':. : ."; . -del Plun Naciom>:l de l..J.~entacion y Nutiicio!l. 
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Art; 3. -: La Comision tendra ccxmo obj eti vos 1.os 's.iguienteS; 
, : 

. '.;:-:' 
. ~ .. , . . . .. ~ ' . 

. ' 

A} Generales· 
, , 

1':" Racer accesilil.e a toda la, poblaci6n u:na.· dieta hiol.Ogicall1ente 
adecu.ada.; 

3 

'':''A-: J .r. ,~'.': ': ~~~.'~ .... :~~ ~ "'f ~ .. :;. • 

Promover, mediante qcciones preventivas y curattvas,"la opti- i" 
me. uti~izacion bio~6gica. de 10£' a~~ntos ~ngeridos; l.r/:· 

" .' '';}. 
;;' . " 

Producir en el t~ritorio nacional los'alim~~tos basicos de 

la, meta pop.ular; .;'.~ ::,'<.; ..... ; .. '.':.:.:~ ,: :~: ~",::,::'j, :::; :~-~,;·~:.~:~~~:=~·,~:t.~,.>:. ;;.::.;, . 
Prese:;:-var y aumentar )a capacidac de.produccion de al:lmentos, 
mediante medidas. e£cctivas de protecci6n~:~conscrVaci6n y rch~._;:_ 
bili tacion 2e los reC!. rsos .naturales renovables con que cuen-. ~ .. :-:, 
·ta el pa1s. " ,;·c! • .";'>"! ;;.:"::. 

B) ~ec!ficos ---- . .. '0: . 

'1 - ,!:Ograx l.~ disponibilidad de ali..-uentos b~isicvs para consrnro in
terne I mediante su ad! cuada produccioI1-, .:~-enc±£n y formac:ion. 
de . reservas en ,cru"1tidades sUfic'ient.es para prcporcion~'tr racio
nes· adecuadas a tocta ~ a poblaci0!1i y 1a ±mportaci6n oportuna -
cuando sea necesario; ... : .. 

:2 Orga."1iz.r.:.:: la comercializacion de 1(..">$ alimentos basicos con al ' 
fin de controlar los precios, la distribuciop. y' e1 srunini3b:o' 
en e1 merc~do internoi 

3 - Vigilar lit comercializaciop de los prOO,Dctos industriales des-
tinaGos a la alimentacion i.r.fantil.. .'" 

4 - Pron:over 1.3. inaustri2.1i::'Q.d.6n~ ,;o;n:ciqueciIniento y fortificacion 
del nixtaIT'.3.1 y de ot"(cs F~:oduct~::> dli.men·ticios de altq consumo 
popu.lar; , ' ,":, , 

~":',. ~'~t ..... ~ .. --:~ :,(.J. 

, 5 Desarrollar /prograruas edL{;ativos sabre alir~entaci6n y nutricion .. 
, con e1 rroposi to de in';:roducirlos e:n toops J.05 ni veles del si.s~· 

temc. educa ti vo fO!:r2.1: Y no £orr.c2 ... 1', y fortalecer ·las cn:m;,)aii::.s de' 
promocion del sanearr"-:"ento y consume nigienico de los alimentosi.· 

• • W ~ _ ..... _ .l 

6 hpoyar acciones, conducentes al control,c1el·paludir.;mo, del p3.:!:"a
sitismo intestinal t especiabne.ntc 1a unc:i:iariasis y la f!jccuciot 
de progrmnas ae vacun.::.cion con~ra c1 sara upion, "la tosf-crina, 
la d.ifteriCl" el tEtanos r la polioroielitisy-la tuberculosis; 

__ A 
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B Elahorar y someter a la aprob acion , 'del , Pader Ejecutlvo en ~l' 
'.Ramo de P1ani£icacion y Coordinacion del Desarrollo EconQmi
co y Social los reglamentos ·que juzgue necesarios para el _. 
£uncion~ento de su Secretar1a Ejecutiva y de los Comites -
Tecnicosz J,05 Comites eSlY~ciales y ~o~ grupos de trabajo~ 
. ~ . . ~ .. , \ . 

Art. 5.- E1 Plan Nacional oe'l':..limc.ntacion y Nutricio.n sera f,in.an, 
ei~do con foncos nacionales y con los pr6venie!ltes de aque1.1os organis-
-:roos in~~acionales ,que Ie otcrguen ·su asistencia economica. " 

~: ; "-~~. :.' . -

• Art. '0.- E1 presente Decreto entrara. en vigencia. echo dl.as des';' 
pue",de su pub1icacion en·el, DiariQ O£icial. 

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a. los veinticuatro d!a.a 
del mes de junio de mil novecientos ochenta y uno • 

, .. 
.'. 

'. 

. ...... 

,. , 

:" 

.. ' . 

DR. JOS~!O·:HOP.7~ EHRLICH • 

... . Cr/.k:c/; .) 
DR. JOSE R..lti'lON AVALOS Nr1.VAP.RE;!1'E. 

#~' 
/r,IC .. ATILXO VIEY: EZ, 

~..inistro de Plani.£icacion. y Coordinacion 
de~ Des;u-rollo Econ'omcc y Social .... 
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