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INTRODUCCION 

La historia del hombre tiene inscritos considerables y amplios per!,9_ 

dos de hambre que cambiaron las perspectivas de vida de grandes civiliz~ 

cienes. Esta situaci6n aún prevaleciente se diferencia por las circuns 

tancias en que se present6 : el siglo XX se caracteriza por los avances 

tecnol6gicos que contribuyen a la transformaci6n de la naturaleza en be_ 

neficio de unas cuantas poblaciones, mientras que otras más, con un ma _ 

yor n-6mero de int2grantea, ven minado su futuro. 

Los factores que trazan el camino del hambre son ampliamente conoc!, 

dos y frecuentemente previsibles : sequías prQlongadas, guerras, degrad~ 

ci6n de los ecosistemas, transnacionalizaci6n de los alimentos, crecimie_!! 

to acelerado de la poblaci6n, deficiente financiamiento en apoyo a pro _ 

gramas de producci6n alimentaria e inequitativa distribuci6n de los pro_ 

duetos. En grandes regiones de la tierra poblaciones enteras se enfren 

tan a la amenaza del hambre colectiva por las pocas posibilidades que 

tiene la gente para comprar los alimentos o simplemente por las nulas 

condiciones para producirlos. Estos aspectos, parte de los caract~res C,9_ 

munes del subdesarrollo, pueden ser reducidos mediante un constante y t~ 

naz apoyo a programas con políticas de desarrollo y bienestar com6n. Mie_!! 

tra~ les paises atrasados su.il:an un desarrollo econ6mico y social defi 

ciente, el problema del hambre subsistirá. 

Por las razones anteriores, desde hace algunas d~cadas el problema 

alimentario se ha convertido en un foco de preocupaci6n internacional 

con frecuentes propuestas de soluci6n entre las que sobresale la creaci6n 

del Programa. I·fundial de Alimentos. 

Ante la situaci6n parad6jica de encontrar en el mercado internacio_ 

nal un excedente de producci6n de alimentos en contraste con el hambre 

que impera en el mundo, surei6 la necesidad de encontrar una salida a e_ 

sos excedentes, los cuales comenzaron a propiciar, entre otros, la ayuda 

alimentaria desde hace algunos decenios. 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) es un organismo jur!dicamen 

te aut6nomo, conn1n a la Organizaci6n de las Naciones Unidas y a la Orga_ 
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nizaci6n para la Ae;ricultuza y la Alimentaci6n, y constituye el más im_ 

portante vehículo de distribuci6n de la asistencia alimentaria interna_ 

cional a los pueblos con problemas alimentarios. El volillnen de recursos 

que administra s6lo es superado por el del Banco Mundial en el sistema 

de Naciones Unidas. 

El Programa es el principal organismo de ayuda alimentaria multil~ 

teral y de coordinaci6n de la ayuda bilateral, tanto en asistencia en 

casos de emergencia como en asistencia para el desarrollo. El PMA es un 

esfuerzo de todos sus miembros para hacer de los alimentos un instrume!! 

to eficaz de cooperaci6n que permita el bienestar de las poblaciones, a 

travás del fomento el desarrollo de sus propios recursos humanos y mat~ 

riales. En este sentido, la ayuda alimentaria dirigida al desarrollo !:. 
con6mico y social es el objetivo que le da importancia al Programa MU!! 

dial de Alimentos. 

La relevancia del Pl-lA en la comunidad internacional nos es a~n de 

mayor trascendencia si se resaltan las ventajas y deficiencias que Bl.J!: 

gen cuando el Programa trabaja con los gobiernos solicitantes de la a_ 

yuda alimentaria, por medio del estudio de un caso específico ; Y~xico. 

De lo anterior se deriva el inter~s por realizar una investigaci6n 

sobre 'El Programa Nundial de Alimentos en ~lfficico : Un Balance de sus 

Actividades•. Este tema consiste en pn estudio general de las activida_ 

des del PMA que se inscriben como uno de los medios ~s importantes de 

cooperaci6n intern8cional dirigido a la soluci6n del problema alimenta_ 

ria mw1dial. En el ~csente eAtudio nos referimos, en forma especial, a 

la vinculaci6n de actividades presentada en tres ocasiones entre el Go_ 

bierno de México y el Programa Mundial de Alimentos. 

En nuestro país muchas poblaciones en diversas zonas viven en con_ 

diciones muy deplorables y en un ambiente agrícola del cual difícilmen_ 

te pueden obtener los medios de subsistencia; mucho menos pueden contr! 

buir a incrementar la producci6n nacional de alimentos. Tambi~n gran 

parte de la poblaci6n nacional tiene graves deficiéncias nutricionales 

y ocasiona :fuertes problemas econ6micos al pa!s porque, o no son parte 

de la poblaci6n econ6micamente activa o su trabajo es poco fructí~ero, 

y si sobresalen es a costa de su propia vida. Considerando esta proble_ 



mática, el gobierno mexicano cre6 algunos programas para solucionar el 

problema nacional de alimentos y la marginalidad rural. De estos proe;!:,a 

~as, unos formaron parte integral de tres proyectos apoyados por el Pr~ 

grama Mundial de Alimentos; dos de ellos ya finalizaron sus actividades, 

pero el tercero tiene una vigencia programada hasta fines de 1985. 

En este orden de ideas, el estudio de las complejas activídades y 

prop6sitos generales del ProgralDB., y sus manifestaciones espec!ficas en 

M6xico, generan una serie de planteamientos que nos permiten percibir 

el alcance y la naturaleza del mismo. En este sentido, tomaremos como 

marco de referencia las siguientes proposiciones de trabajo; a compro 

barEe o disprobarse en el desarrollo de esta investigaci6n ' 

1.- La asistencia en alimentos es una consecuencia hiet6rica a trav~s 

de la cual se ha querido dar soluci6n al problema del hambre a ni_ 

vel mundial. 

1.1. La ayuda alimentaria se proporciona de dos maneras : ia vía 

multilateral y la vía bilatera. La vía multilateral, por su 

carácter, o.frece mayores ventajas que la ayuda canalizada por 

la v!a bilateral. 

1.2. La ayuda en especie multilateral presupone un carácter desint~ 

rasado que no perjudica al gobierno receptor de la misID" y/o 

texceros pa~ses. 

2.- La asistencia alimentaria se proporciona para casos de emergencia y 

como medio de financíamiento para proyectos destinados al desarrollo. 

2.1. La utilizaci6n de la ayuda alimentaria en proyectos de de~~rr2 

llo ofrece mdl.tiples ventajas, entre las ~ue destacan la_con_ 

tribuci6n al mejoramiento de la alimentaci6n, el estimulo a la 

producción agrícola, la generaci6n de empleoagr!cola y no a_ 

gr!cola, la creaci6n de una infraestructura b~sica, el aumen_ 

to de la participaci6n de la mujer y la elevaci6n del nivel 

de sanidad de las poblaciones receptoras de ~sta. 

2.2. Estas ventajas de los proyectos destinados al desarroll.o, ªP2 

yados con ayuda en especie, se presentan cuando existe una 
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coordinaci6n con otros tipos de ayuda, entre los que resaltan la 

asistencia tecno-cient!fica, econ6mica, administrativa, etc. 

3.- Los resultados obtenidos, como los mencionados, en las poblaciones 

que reciben asistencia en alimentos se orientan hacia la promoci6n 

de sus recursos humanos y materiales. 

3.1. Una de las resultantes más importantes a las que hacemos alu 

ci6n se refiere al carácter permanente de los beneficios alean 

zados y a su influencia en la aplicaci6n de otros proyectos de 

asistencia en alimentos a casos similares. 

3.1.1. Esta permanencia de los beneficios alcanzanos depende 

de la existencia de un cont!nuo esfuerzo en apoyo a las 

poblaciones receptoras, por parte de los gobiernos ben,!!_ 

.ficia:rioa, una vez concluida la ayuda del PHA.. 

3.2. Otro de los resultados importantes consiste en la posibilidad 

de que, a largo plazo, esos beneficios de la~ poblaciones re _ 

captoras se proyecten a comunidades colindantes, materia1iz!n_ 

dese así el efecto multiplicador de la asistencia en alímentos. 

Ahora bien, en 1a sustentaci6n de los planteamientos arriba expue!. 

tos, utilizamos además de las fuentes documentales que aquí se especif1 

can~ un estudio de campo xealizado en el Estado de Queretaro, en donde 

se observan y evaluan las acciones del PMA en lo que concierne específj; 

camente a· la cantidad y calidad de la asistencia alimentaria como medio 

de financiamiento para proyectos destinados al desarrollo de los r~cur_ 

sos hwnanos y materiales de las comunidades receptcr~o. Asimismo, se i_!! 

cluyen loa datos estadísticos proporcionados por entidades oficiales de 

la representaci6n del PMA en M~xico y por el gobierno mexicano. La in_ 

terpretaci6n de todos estos elementos y la comprobaci6n de las proposi_ 

cienes anteriores son las que nos han permitido llegar a la formulaci6n 

de algunas recomendaciones que atienden al mejoramiento de las activid~ 

des del PMA en !1éxioo. 

La investigaci6n esta dividida en 4 apartados básicos 

1.-_ El primer apartado se iniciar4 con un panora~a general del problema 

del hambre a nivel mundial, a lo lcirgo de la historia del hombre, y las 



propuestas de soluci6n del mismo. ~e las iniciativas de soluci6n resal_ 

ta la ayuda alimentaria y las preferencias, beneficios y desventajas 

que se presentan cuando ~sta ayuda se canaliza por la v!a bilateral y/o 

multilateral. 

Esta primera parte servirá para comprender el importante papel que 

puede desempeñar la asistencia alimentaria en pro de las poblaciones a 

fectadas nutricionalrnente y en perjuicio de terceros. 

2.- En el se¡¡undo cap!tulo se hará una descripci6n de la estruc~ura, las 

actividades, los objetivos y los instrumentos de acci6n del Programa }~ 

dial de Alimentos. 

3.- A partir del conocimiento de la posici6n del mencionado organismo i_!! 

ternacional se tratarán las activid~des del !?rogrnma y del Gobierno mex;! 

cano. 

En áste tercer apartado se analizan dos proyectos de desarrollo ~ 

ral aplicados a nivel nacional y promovidos por el PMA y el Gobierno de 

M&xico, durante 14 años (1967 - 1981). 

Las políticas nacionales de apoyo rural, las causas y situnci6n de 

desnutrici6n y marginalidad de las comunidades rurales en el país, se 

retoman como hechos cuyo análisis corresponde a 'otro estudio. 

4.- En éste "Último capitulo ae estudiara el proyecto de desa=ollo rural 

iniciado en 1980 y a1Úl vigente. El carácter te6rico de las actividades 

de dicho proyecto se verificará con sus beneficios y deficiencias, com_ 

plementándonc con ~a visita. a varias comunidades rurales del Estado de 

Queretaro que participan en la realizaci6n de este proyecto 2510. 

5.- La inveatigaci6n rinaliza con una evaluaci6n general sobre los resul 

tados de los proyectos aplicados en M~xico, con a:poyo del Programa Mun. 

dial de Alimentos. Asimismo, trataremos de hacer algunas propuestas rel~ 

tivas al mejoramiento y superaci6n de los logros en la aplicaci6n de es_ 

te ti;>O de proyectos. 
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1. LA AYUDA ALIMENTARIA 

1.1. Antecedentes 

Desde las economías primitivas basadas en la recolecci6n 

agrícola, en la pesca y en la caza, los hombres debieron soportar largos y ard,!! 

os per!odos de hambre en medio de una naturaleza a la cual eran incapaces de d~ 

minar. 

Mas adelante, con el conocimiento de la agricuJ.tura, el hombre podía obte_ 

ner un vol'Wnen mayor y más seguro de productos alimenticios; sin embargo,tampo_ 

co era capaz de satisfacer plenamente su necesidad fisiológica de ingerir ali _ 

mentas.Ello se ha debido en muchas ocasiones a la presencia de fen6menos natur!!. 

les como las sequ!aa, las lluvias excesivas, la eroei6n de los suelos, los te~ 

rremotoa, etc., que fuera del alcance del dominio del hombre y causa de ~rdi-

das de alimentos, han conducido a situaciones de hambre a millones de indivi- -

duce. Pero el hambre no solo ha sido generada por Wla catástrofe natural o sim

plemente por ser el hombre incapaz de dominar la naturaleza para obtener una M.!, 

yor cantidad de alimentos que satisfaga una poblaci6n creciente; las guerras y 

las epidemias tambián son acontecimientos que la han agudizado en algunos perÍ!?, 

dos hist6ricos. 

Son inconmensurables los períodos de hambre eu.fridos por la humanidad. En_ 
tre cientos de ellos están los siguientes 

Uno de los documentos hist6ricos ~s antiguos es la estela del hambre en~ 

centrada en Egipto en las cercanías del Río Nilo : 

"Me lamento doode la cima de mi elevado trono de la.desdicha que 

oblig6 al agua del Nilo a no venir durante siete años a lo largo 

de mi vida. El grano es escaso, los v!veres faltan, al :Lgual que 

los dem~s alimentos. Cada uno se ha convertido en ladr6n de su 

vecino. Las gentes quisieran correr y no pueden moverse. Los nifios 

lloran, los j6venes vacilan como viejos, sus almas estan destrozadas 

sus piernas se tuercen, y se arrastran miserablemente. sus manos 

eet~n inmovilizadas sobre el pecho. El consejo de los grandes de 

la corte esta desierto. Las arcas de las provisiones son saquea

das, aunque scSlo contienen aire. Todo se ha terminado. 0
1 

1.- Cepede M.y Gounelle H. ; El Hambre Oikos-Tau ed. (Colecc. que sais-je? 
No. 14) Barcelona, Espaf!a 1970. pág.70 
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En los lD.timos 20 siglos de la historia de china se conocen 91 períodos 

de hawbre por siglo. El pueblo indio ha sufrido los mayores problemas de de.!!. 

nutrici6n de la humanidad. En la actualidad, en amplias regiones de India la 

p~rdida de cosechas causa grandes desgracias, entre las que destacan millo 

nes de muertes. 

El Continente Americano, considerado hace cuatro siglos por los conqui.!!, 

tadores europeos como la tierra de la abundancia, provista de preciosos min~ 

ralea y de riquezas naturales inimaginables, tampoco escapa al flagelo del 

hambre. De norte a sur, en cualquier zona cuyo pasado colonial haya sido in_ 

g16s, francés, portugu~s, holand~s o espafiol, en todas y cada una de ellas 

con sus características propias y diferencias econ6mico-sociales, el proble_ 

ma alimentario es una cuesti6n confiln. 

Europa también ha conocido el hambre. Tan solo Francia sui'ri6 13 perío_ 

dos de hambre en el siglo XVI, 11 en el XVII, 16 en el XVIII y 10 en el XIX.
2 

El escenario europeo 9aueado por las dos guerras mundiales, tampoco puede ~ 

aar desapercibido. 

Desde la antigUedad, A.frica viene acumulando innumerables experiencias 

sui'ridas por la carencia de alimentos. La conjugaci6~ de sus características 

climá'.ticas, sus suelos ~ridos, estepas y sabanas, y las relaciones de domi 

nio bajo las cuales han encontrado las poblaciones que la habitan, hacen de 

este continente al igual que.el asiatico, el escenario del hambre más repre_ 

sentativo en la actualidad. 

Es aquí donde podemos destacar un elemento central qué condiciona su 

presencia : las relaciones de dominaci6n. En cualquier ~poca a la que poda _ 

moa referirnos encontraremos poseedores de.la riqueza y los despose!dos de 

~ata. Por ejemplo, en la Edad Media las relaciones de dominaci6n estaban es __ 

tablecidas de la forma siguiente : los señores feudales no tenían límites !':! 
ra imponerse a sus siervos, quienes entre sus muchas obligaciones tenían que 

trabajar no solo su tierra sino tambi~n la rlel señor; y si acechaba una tor_ 

menta tenía que salvarse primero la cosecha del señor íeuda1. Esta situaci6n 

causaba grandes pérdidas de alimentos a las siervos, quienes por tal causa 

sufrieran muchas hambres. En el siglo XII un observador hace la siguiente r!:_ 

ferencia : " el hombre del campo "nunca bebe el :fruto de su vifia, ni prueba 

un pedazo de buen alimento. 11 
. 

2.- Ibídem, pág. 70-71 

3.·- Huberman, Leo ; Los bienes terrenales del hombre Ed. Nuestro Tiempo, 
17a. ed., México, 1982. Pág. 17. 
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Ea las relaciones de dominaci6n siempre han existido dos polos antag6nicos : 

dominantes y dominados. Estos dltimos, han sido hist6ricamente loa m~e afectados 

respecto de los tres elementos fundamentales en la vida del hombre : casa, vest,!_ 

do y alimento; advirtiendo que de loe tres, el alimento es el de mayor importan

cia. 

La producci6n de alimentos siempre esta sujeta a los cambios climatol6gicos, 

pero no considerando la presencia fortuita de éstos, existen grandes diferencias 

cualitativas y cuantitativas en su producci6n, porque los pasos logrados para- -

controlar y transformar la naturaleza no son compartidos por todas las poblacio

ciones del mundo. Aunque el hombre dispone en algunos países o regiones, de los 

conocimientos y medios necesarios para obtener el más alto aprovechamiento de 

los recursos que ofrece la naturaleza, aún son e%tensas las regiones en donde no 

se cuenta con esos medios. 

La carencia de tecnología, de insumos auf'ic~entes, la inadecuada in.fraea-

tructura y los escasos recursos financieros, son probl2mas comunes en los pa! -

ses subdesarrollados, de los que se deriva, entre otros, su incapacidad para 1.5?, 

grar una suficiente producci6n agrícola y alimentaria que satisfaga las necesi

dades de su induetria y creciente poblaci6n. Ea por eso que los países subdesa

rrollados cuentan con el mayor porcentaje de individuos con problemas alimenta

rios. Estas deficiencias son resultado de las desigualdades econ6mico-sociales 

entre los pa!aee desarrollados y subdesarrollados. Parad6jicamente estas deei~ 

gualdades se encuentran 11aiSn dentro de los pa!ses considerados como desarrolla

dos, sea en ciertas regiones, sea en algunos grupos socialea. 11

4 
En consecuencia, los pa!ses subdesarrollados se encuentran en desventaja 

ante loe países desarrollados, y en una situaci6n de pobreza que se evidencia 

cuando se abordan los dolorosos problemas alimentarios y en general el bajo ni

vel de vida de su poblaci6n, por un lado, y por el otro, cuando sus esfuerzos 

en pro del desarrollo econ6mico y social se ven limitados por sus carencias teE_ 

nol6gicaa, escasos recursos financieros, etc •• Por consiguiente, loe indicado __ 

res socioecon6micos ayudan a definir las precarias condiciones de educaci6n, 

trabajo, vivienda, salud y alimentaci6n en las que se encuentra gran parte de 

la poblaci6n mundial; as! mismo, se aprecian y manifiestan las limitaciones de 

los países subdesarrollados para resolver estos problemas. 

4.- Colin, Armand Techniquee et Societ6s Furia Serre ed. pág. 414 



Esto evidencia que al hambre no a6lo ha sido parte de la historia sino un 

factor de la misca historia. En ella, la carencia de alimentos o la capacidad 

para adquirirlos ha sido fuente de luchas entre los hombres, clanes, tribus, ªE. 

ciedades y naciones. El hambre es el enemigo m&s viejo al que se eni'renta la h,!! 

manidad. La importancia de los alimentos radica en que el hombre no puede pres

cindir de ellos porque aignii'ican la vida misma; la falta de alimentos genera 

hambres que conducen a la muerte. 5 
A lo largo de la historia, la carencia de alimentos generada por guerras, 

epidemias o malas cosechas, ha hecho del hambre un fen6meno de gran magnitud al 

cual el hombre nunca ha podido ignorar. En consecuencia, el genero humano ha 

presentado alternativas de aoluci6n y entre estas resalta la asistencia alime~ 

taria. 

Ea difícil precisar cuando ~~ preaent6 por primera vez la ayuda alimenta~ 

ria y cuales fueron loa m6vilea de 6eta, pero su existencia desde ]~ antigl1edad 

no se puede neg&..e : "la ayuda que se practic6 antes que ninguna otra fue la di.!!, 

tribuci6n de alimentos, entre individuos y familias necesitadas; ea decir, la 

asistencia alimentaria. 11

6 

5.- El hambre de un individuo puede ser cualitativa o cuantitativa. El primer 
tipo de hambre al cual tambi6n se conoce como 'malnutrici6n 1 se refiere 
"a loa efectos físicos sobre el cuerpo humano de una ingeata diet6tica ina 
decuada, por cantidad y calidad." El organismo necesita de energía y de va 
riadas substancias para mantener eu equilibrio nutritivo,; la carencia de
una de estas lo perjudica físicamente. La carencia de proteínas en una de 
sus manifestaciones retrasa el crecimiento y aumento de peso del individuo. 
La falta de calcio produce caries dentales, raquitismo, osteomalacia, ore-
cimiento retardado, entre otros. Las deficiencias de hierro generan anemia; 
a falta de yodo, bocio endémico; a carencia de vitamina A, perturbaciones 
oculares; a escasa vitamina B¡, beriberi, etc •• El hambre cuantitativa o ·· 

•subnutr1ci6n• se refiere a la escasez de la ingesta alimentaria, la cual 
después de un tiempo se manifiesta como hambre cualitativa. 

6.- Cadaso, Demetrio; Perfiles del hambre EDICUSA, Ed. Cuadernos para el Di.4 

logo No. 12. Madrid, 1967. pág. 31 - 32 
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La carencia de datos hist6ricos a1 respecto, no nos permite precisar sobre 

el origen de la ayuda en alimentos, pero ea posible que la ayuda alimentaria ~ 

ya aparecido en aquel tiempo en que el hambre se presentaba con mayor agudeza 

para la humanidad. La forma en que se present6, más que por elementos fortuitos, 

fue una consecuencia hist6rica que en un primer momento careci6 de organizaci6n 

al prestarla; y no es sino hasta el siglo X.X cuando se promovieron instancias º.!. 
ganizativas en pro de la ayuda alimentaria y del aumento en la producci6n de al.! 

mento s. 

El rey de Italia Victor Manuel III, convoc6 en 1905 una conferencia intern~ 

cional que cre6 el Instituto de Roma. Esta fue la primera organizaci6n dedicada 

a fomentar la a.gricultura.
7 

En 1929 la Sociedad de Naciones cre6 el Comité Ali

mentario, cuya misi6n era investigar los problemas alimentarios mundialee y la 

situaci6n de hambre que la Primera Guerra Mundial había agudizado. Obvirunente, 

con la díaoluci6n de la Sociedad de Naciones cesaron las actividades del Comité. 

Este primer intento por conocer las causas y consecuencias del hambre es el pr_!n 

c~pio de un continuo trabajo por solucionar y conocer a fondo el problema del 

hambre a nivel mundial. 

En el decenio 1930-39, época en que la humanidad se da cuenta de la terri

ble paradoja de encontrar un enorme excedente de producci6n de alimentos ( en 

manos de los dominantes), en contraste con el hambre que imperaba en extensas 

regiones del mundo ( habitadas por los dominados), surge una idea reepecto al 

destino de estos excedentes. 

En ésta dificil época de cr!sis econ6mica mundial, la inmediata eoluci6n a 

1a existencia de 'excedentes' alimentarías tuvo dos causes : uno de ellos fue la 

reducci6n de la producci6n de alimentos mediante el otorgamiento de grandes su_!! 

sidioe a loe agricultores, como sucedi6 en Estados Unidos; el otro camino impl.! 

co la deetruccidn de los 'excedentes•, como aconteci6 con el caf~ de Brasil, al 

ser quemados 75 millones de sacos de éste producto, cuya cantidnd correspondi6 

a un te~cío de la producci6n total de 1929 a 1941. 8 Evidentemente, esta situa_ 

ci6n agudíz6 las tensiones y contradicciones a nivel nacional e internacional. 

7.- Ver : Cepeda M. y Gounelle H. , ••••• op. cit. pág. 107 
8.- PMA/ONU/FAO; ~ Roma slf pág. 4 
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De esta absurda situaci6n surgi6 una permanente preocupaci6n con respecto 

al destino de los •exceden·tee' agrícolas. As!, en la busqueda de una soluci6n 

que canalizara los excedentes de alimentos, evitando una repetici6n de la des-

trucci6n deliberada de estos, como sucedi6 en el decenio mencionado, o una dia

minuci6n de la producci6n, mientras millones de individuos carecían de alimentos, 

se foment6 la ayuda alimentaria, la cual sii·vi6 tanto como soluci6n para colocar 

los excedentes como para aminorar el problema del hambre. 

Este hecho no s6lo estimulo la ayuda alimentaria, sino, además, el interés 

por proporcionarla también en una forma organizada bajo la v!a multilateral. 

As!, se inicia una cont!nua lucha contra el hambre y un gran esfuerzo por meta_ 

blecer un organismo o programa internacional que coordinara y proporcionara a-

eistencia en alimentos. 

Ya en 1943, en la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Agric"l_ 

tura y Alimentaci6n, celebrada en Hot Springs (E.E.U.U.) con el objeto de comb_!!. 

tir las causas del hambre a eacala mundial, se pugn6 pcr la creaci6n de acuer-

dos internacionales sobre productos básicos, haciendo al respecto una recomen~ 

ci6n &spec!i'"ica referente a las medidas convenientes para 'disponer de los eXC.!, 

dentes en forma ordenada'. 

En esta misma Conferencia fue post"1.ada la cresci6n de la Organizaci6n de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n (OAA)
9 

que tuvo lu~ 

gar el 16 de diciembre de 1945- Los objetivos de la OAA siguen siendo principal 

mente mejorar la producci6n y distribuci6n de todos los alimentos y productos 

agr!cGlae, ae! como los m~todoa para su elaboraci6n; mejorar lae condiciones de 

la producci6n en las poblaciones rurales; elevar los niveles de nutrici6n y de 

vida de la poblaci6n llIIUld.1al que sufre de escasez cualitativa y cuantitativa de 

alimentos, y fomentar la divulgaci6n de las materias de su competencia. 

En 194) también se crea la Administraci6n de Socorro y Rehabilitaci6n de 

las Naciones Unidas (ASRNU)10 con la misi6n de abastecer a los países europeos 

de alimentos suficientes para impedir el hambre y contribuir a su rehabilita~

ci6n econ&nica. Este es el primer caso conocido de ayuda alimentaria multilate

ral llevado a la práctica. La ayuda alimentaria con un carácter bilateral efec

tuada con el mismo objetivo fue realizado por Estados Unidos. 

De 1945 a 1948 funciona en forma independiente de la OAA el Consejo Inter

nacional de Emergencia Alimentaria (CIEA), relacionado con la ASRNU y el gcbie.=: 

9.- En inglés ; Food and Agricultural Organization (FAO) 

10.- En inglés ; United Nations Rehabilitation Administration (UNRRA) 
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no de Estados Unidos. En 1958, la CIEA es absorbida por la Organizaci6n para la 

Agricultura y la A1imentaci6n, y convertida desde entonces en la organizaci6n 

mundial intergubernamental para los asuntos alimentarios y agrícolas. 

Entre las primeras propuestas de la Organizaci6n para la Agricultura y la 

Alimentaci6n presentadas, sin éxito, en 1946, figura la idea de crear un Consejo 

Mundial de la Alimentaci6n, encargado de estabilizar los preci~s de los alimen

tos de primera necesidad, de establecer una reserva mundial de alimentos que re,!!_ 

pendiera a las situaciones de hambre, y de financiar la colocaci6n de excedentes 

en los paises más necesitados. 

En 1949, la OAA hizo otra propuesta que tampoco tuvo éxito, referente a la 

creaci6n de una Oficina Internacional para el Intercambio de Productos que, en_ 

tre otras cosas, tendr!a la funci6n de adqu1rix' excedentes alimentarios y de º.E 

ganizar su venta a precios especiales a países necesitados que contaran con un 

proyecto definido con el cual se pudieran utilizar los productos adquiridos. 

De este nuevo fracaso surgi6 otra idea que desemboca en la creaci6n del C,2. 

mité de Problemas de Productoa Básicos (CPllB), cuyos principios sobre coloca~

ci6n de excedentes fueron posteriormente encontrando una amplia aceptaci6n. Es_ 

te Comité estableci6 un Subcomité sobre Colocaci6n de Ex:cedentes para vigilar 

ias transacciones de estos. 

En 1~54, la Asamblea General ds las Naciones U~das aprueba una Resoluci6n 

sobre una Teserva mundial de alimentos, que se Tefería a la necesidad de elevar 

1oe niveles de producci6n y de consumo de alimentas en aquellas zonas de1 mundo 

donde el hambre y la malnutrici6n constit~eran un imperativo. En esta asamblea 

se menciona nuevamente la colacaci6n de excedentes. 

En julio del mismo año, 1954, Estados Unidos adopta una medida que amplia 

las posibilidades de ayuda alimentaria. La acumulaci6n de grandes excedentes de 

alimentos en este pa!s lo condujo a establecer la Ley 480 (de Desarrollo Agr!c2_ 

la de EatadoG Unidos), con el objetivo de reducir la carga de esos excedentes 

en forma constructiva, suministrroidalos a loe pa!sea en desarrol1o. Esta ley se 

convirti6 en el principal v~h!culo de ayuda alimentaria de Estados Unidos, bajo 

el rubro de donaciones o ventas en condiciones especiales. 

La adopci6n de esta medida de ayuda alimentaria bilateral por parte de Est~ 

dos Unidos, estimu16 el interés por el establecimiento de un programa de ayuda 

alimenataria multilateral hacia finales de loe años cincuenta. Este interés se 

hizo más vivo cuando en las Naciones Unidas se escuchaba con mayor frecuencia 

la petici6n de un aumento de la ayuda para el desarrollo, de carácter multilat~ 

ral, incorporándose cada d!a a esta demanda un mayor nllinero de paises recien i_!l 

dependizados. 



En octubre de 1960, de éstas tendenc.ias rea.ul.t6 l.a aprobaci6n de una Reeo

luci6n por la Aeamblea General de :las .Naci'oneB __ Unidas·,·so.b:;-e el suministro de e:, 

cedentes de alimentos a las poblaciones oon ·deficien.cias. ai' . .i.mii!nt;arias. Esta re

sol.uci6n aprobaba l.a creaci6n de l.a Campaña Mundial. cont~a el. Ha~~:e:' 'Al.·miemo 

tiempo, el Secretario General de las Naciones Unidas hac!a menci6n al posible ~ 

so de los excedentes alimentarios en favor del desarrollo econ6mico. La reapue!. 

ta de l.a OAA fue una serie de estudios que sirvieron de punto de partida para 

l.a creaci6n del. Programa Mundial. de Alimentos, actual programa especial.izado en 

l.a ayuda al.imentaria mul.tilateral. 

Las empresas en que ha participado la OAA sobre agricul.tura y al.imentaci6n 

no finalizan aqu!. Existen muchos otros programas como el de la cooparac:16n in! 
ciada en 1964 entre l.a OAA y el. Be.neo MUndial. " a fin de eatimul.ar l.aa inverei,!!. 

nes para la agricultura en los pa!sea en desarrollo, y ulteriormente concert6 .!. 
cuerdos semejantes con los bancos regionales de desarrollo. 0

11 

Entre otras acciones realizadas por las Naciones Unidas en la lucha contra 

el. hambre, l.a ayuda alimentaria y en general. sobre productos agr!col.as y alime!! 

tarios, tenemos las siguientes : 

Fecha 

1967 

Se cel.eb:ca en Washington D.C. el. Congreso Mundial. de la Ali

mentaci6n con la presencia de los pa!ees pr6speros y 1as na

ciones necesitadas. Aquí se considera que para satisfacer 

l.aa necesidades de alimentos de aproximadamente 6 mil 280 mJ: 

11.ones de seres para el año 2000. seria necesario desde esé 

momento incrementar la producci6n mundial. de al.imentos en un 

200% • 
La Asamblea General. de l.as Naciones Unidas, con su Resol.uci6n 

2096/XX, comienza un Programa de .Estudios sobre l.a Asistencia 

Alimentaria Multilateral.. 

Las Naciones Unidas inician l.a Conferencia lllternacional. de 

Socorro Alimentario. Al mismo tiempo, la OAA crea el Servi

cio de Informaci6n sobre el. Socorro Al.imentario y hace un a_ 

tento l.lamado, decl.arando l.a presencia de una •cr!.sis mundial. 

de al.imentoe' pues la segunda Conferencia Internacional so--

11.- FAO; La lucha contra el. hambre Roma, 1979. pág.9 
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1974 

1980 

bre Foblaci6n del Mundo había estimado la duplicaci6n 

del rnimero de la poblaci6n para 1999, por lo cual el in

cremento de la producci6n para 1980 debería ser de 103% 

y para 1999 de 216%. 

Se celebra en Roma la Coni"erencia de Naciones Unidas para 

la Alimentaci6n, que ofreci6 dos documentos b~sicos en 

los que se valoraba la situaci6n alimentaria mundial, vi!!, 

culándola con ~os planes de operaci6n en las diferentes 

regiones de la tierra y los pron6sticos en alimentos y .!!o 

gricuJ.tura para 1975 - 1990. En la conrerencia se menci,!!_ 

n6 el necesario establecimiento de un Consejo Mundial da 

la Alimentaci6n aomo organo del sistema de Naciones Uni

das. Este Consejo coordinaría las políticas relativas a 

la pt:oducci6n de alimentos, nutrici6n, seguridad alimen

taria9 ayuda en alimentos, etc •• Entre otras iniciativas 

se incluye en particular la creación del Fondo Interna

cional de Desarrollo Agrícola (FIDA), a través del cual 

se canalizarí&n las inversiones hacia e1 mejoramiento de 

la agricultura. As! mismo, se propuso una operaci6n in

ternacional sobre seguridad mundial que se basara en un 

sistema. de coordinaci6n de reserva de cereales cuya con

servaci6n estaría apoyada por un servicio de .ini'ormación 

sobre alil!lentos a nivel mundial y sobre escasez aliment~ 

ria. As!, también se intent6 establecer un compromiso E:!. 
ra proporcionar por medio de un plan de tres años de an

ticipaci6n, mercaderías de financiamiento de ayuda ali

mentaria, fijando un nivel mínimo de 10 millones de ton~ 

ladas de cereales al afio. 

Es prorrogado el Convenio sobre la Ayuda AliJl!eutaria de 

1971, hasta junio de 1986, quedando garantizada la asis

tencia alimen~aria por 7.7 millones de toneladas de tri

go y otros cereales. 



Fecha 

1982 E1 servicio de Alimentos del Fondo Monetario Internaci,2_ 

nal, funciona por primera vez durante todo el año de 

1982. Este ea una extenei6n del Servicio de Financiamie~ 

to Compensatorio del Fondo. "Con el se pretende que loe 

países en desarrollo están an condiciones de superar las 

dificultades que puede crear una gran subida en el cos

to de la importaci6n de cereales debido a un aumento del 

voltúnen o de los precios. " 12 

Las anteriores iniciativas realizadas por las Naciones Unidas, la Orga

nizaci6n para la Agricultura y la Alimentaci6n
13 

o por apoyo mutuo ( sin ha

ber hecho rererencia a las actividades de organismos o programas regionales 

sobre la materia ), han sido efectuadas o proyectadas con el prop6eito de dar 

eoluci6n al problema del hambre en el mundo, la utilizaoi6n de excedentes en 

forma coordinada, el aumento de la asistencia en alimentos y la cooperaoi6n 

mediante t&cnicae, fertilizantes, etc., en apoyo al esfuerzo de loe países 

subdesarrollados por aumentar su producci6n agrícola. 

Ee importante hacer hir.capiá en que las primeras manif .,etacionee de BY:!! 
da alimentaria se ofrecieron para aminorar loe sufrimientos del hambre; ya 

en el primer tercio de este siglo se pretendi6 organizar la util~zaoi6n de 

los excedentes alimenticios en favor de las poblaciones hambrientas y sin 

perjuicio para el comercio internacional. Sin embargo, al irse realizando e,!!_ 

tudios sobre la magnitud y las consecuencias del hambre a nivel mundial, se 

hizo patente la importancia de esta problema, por lo cual, fueron surgiendo 

propuestas para organizar, no solo los excedentes alimentarios, sino contar 

con una reserva mínima de productos alimenticios que fuera en aumento a fin 

de dar respuesta a laa crecientos noccnidzdcn prcviat~a o imprevistao de a-

limentos. 

12.- FAO; Informe Alimentario Mundial 1983 Roma, 1983. ~g. 19 

13.- Para un panorama general de las operaciones erectuadas por las Naciones 
Unidas y la OAA de 1945 a 1980, váase : García Villanueva Carlos, Perera 
Quintana susana; Panorama Mundial de la Alimentaci6n. TESIS. IMSS/Se
cretar!a General/ Departamento de Asuntos Internacionales. M&xico, 1982. 
~- 33-36 
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El problema as! planteado sugiere dos aspectos que son importantes pero 

que no darían soluci6n definitiva al problema del hambre : la colocaci6n de 

excedentes de alimentos y la reserva de estos. 

· La existencia de excedentes de alimentos en unos cuantos países se debe 

a que la producci6n de éstos es desigual en todas las regiones del mundo. A 

~u vez, ~ata desigualdad que es consecuencia de las diferencias econ6micae 

de los pa!aes, permite a unos una producci6n que rebasa sus propias necesid.!!. 

des, mientras que otros, por la falta de recursos no alcanzan ni a producir 

el vold:men necesario de alimentos para satisfacer a su poblaci6n. Estas dif~ 

rancias son el resultado de las relaciones de dominaci6n. 

Los paises subdesarrollados al tener escasos recursos financieros, cuea 

tan con deficiencia.a tecno16gicas y conocimientos científicos inadecuados que 

les impide un desarrollo econ6mico y social; por otro lado, su poder adquis_! 

tivo en el exterior no satisrace sus grandes necesidades internas. La alime_!! 

taci6n, problema comdJJ de los países aubdeoarrollados, se pretende aminorar 

con asistencia en alimentos pero ésta no puede desarraigar el problema. Al~ 

ternativsmente, es necesaria una producci6n y distribuci6n equitativa, la cual 

repercutiría en un bienestar social 6ptimo y en la soluni6n total del probl~ 

ma. 



1.2. La ayuda alimentaria bilateral y multilateral 

Existen dos vías a travás de las cuales fluye la ayuda alimentaria : la 

bilateral y la multilateral. De estas dos corrientes, la segunda data del s.!_ 

glo XX, mientras que la primera es mucho más antigua y dominante. 

Es \Ul hecho de dominio com~ que la ayuda alimentaria tiene un car~cter 

sobre todo bilateral; tan solo "en 1976-77 por lo menos el 85% de la asiste!!; 

cia alimentaria era bilateral. Para 1981-82 la proporci6n había descendido 

al 75%."14 La ayuda en alimentos por la vía multilateral representa una pro

porci6n mínima del total de la ayuda "que a la desproporci6n en la magnitud 

se suma la desigualdad en el vigor", 15 porque, por la vía bilateral "los Eet_!!; 

dos Unidos proporcionan el 60"~ de la ayuda alimentaria mundial a los países 

subdesarrolladoa. 11

16 E>ciste la preferencia de los otorgantes para of'reoer a_ 

sistencia en alimentos por la vía bilateral; no obstante, por el lado de los 

receptores de ásta ayuda hay una inclinaci6n por el multilateralismo. 

A continuaci6n se consideran algunos aspectos generales de la ayuda al_! 

mentaria bilateral y multilateral que definen los diversos niveles en que se 

encuentra cada forma de ayuda; el de la calidad y cantidad de los recursos 

en alimentos; el de su encauzamiento y medios para su aprovechamiento; el de 

la financiaci6n y selecci6n de países beneficiados, y el de los cálculos y 

las decisiones. Estas características se mencionar~n a f'in de comprender las 

razones que dan preferencia por una u otra de eatas corrientes de ayuda en !! 
limen tos. 

1.2.1. La ayuda alimentaria bilateral 

La ayuda en alimentos administrada por la vía bilateral se concede me-

diante acuerdos u otra forma de medidas convenidas entre el país donante y 

14.- ONU; "Alimentaci6n, 1983" CRONICA de las Naciones Unidas Vol.XX No. 1 
Departamento de Información Pdblica de las Naciones Unidas. Enero,1983 
Nueva York. p8g. 71 

15.- Dessau, Jan; ~Fun,;;~c~i~6~n~a;;:::...;::::::::J,:;;;;:;;....::.::c:;.....o:::;;;i;o:..::ª=ma::::.:s;;...:m=u=l~t~i=l:a:::t:e:r:a:l:B:B;....;;d~e;....;;><..:=da:: 
alimentaria. ONU FAO. 

16.- Ahmed, Henni : "Alimentos Norteamericanos contra Petr6leo Arabe" (Le 
Monde; Paría, 21 Marzo 1975), de Berlan J.P.; J.P. Chabert y otros; La 
Guerra Mundial por los Alimentos. Ediciones Síntesis. Argentina, 1976. 

pág. 'º 
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el beneficiario, generalmente dentro de un marco legislativo o de normas ge

nerales determinadas por el país donante. 

La Ley 480 de Estados Unidos es el mejor ejemplo a mencionar sobre la ~ 

yuda alimentaria bilateral, quedando bajo esta ley la mayor proporci6n de a~ 

da alimentaria otorgada a los países subdesarrollados desde 1954. La Ley 480 

o Ley de Desarrollo y Ayuda al Comercio Agrícola ha quedado establecida de la 

siguiente manera : 

"La ley original estaba dividida en tres títulos. En el título I 

se reglamentaba la venta de productos agrícolas contra pago en la mo

neda del país beneficiario. En el título II se autorizaba la uti1iza

ci6n de sobrantes de productos agrícolas pertenecientes a las reser-

vas de la Corporaci6n de Crédito sobre Productos (CCC) para hacer do

naciones con objeto de prestar socorro en situaciones de hambre y de 

proporcionar otra clase de asistencia, incluida desde 1959, la desti

nada al desarrollo econ6mico y social. En virtud de lo estipulado en 

el título III, los productos pertenecientes a la CCC podían utilizar

se en los programas nacionales y extranjeros de donaci6n y en las OP,,2. 

raciones de trueque con materiales estratégicos o de otra índole de 

valor.equivalente. A partir de entonces, la expresada Ley Federal se 

ha ampliado varias veces y, en la amp1iaci6n de 1959, se le agreg6 el 

título IV, en el que se reglamenta el suministro de productos agríco

las a otros gobiernos, con el car~cter de ventas a cr~dito, pagaderas 

a largo plazo, en d61ares. En 1962, se enmend6 dicho título IV con o_2 

jeto de que el programa se extendiese también al sector del comercio 

privado tanto en los Estados Unidos como en el exterior."
17 

La autor_! 

zaci6n de una solicitud de fondos a reembolsax ~ le CCC por el costo 

de productos agrícolas expedidos bajo los títulos I y II, esta sujeta 

a límites establecidos por la misma ley, mientras que las operaciones 

efectuadas en virtud de los títulos III y IV no están sujetas a n~ 

na 1imitaci6n, ya sea respecto a rondas o al período de programaci6n. 

17.- FAO; Ay!lda en alimentos y otras formas de uti1izaci6n de excedentes a 
g;:ícolas. Descripci6n de los programas, los principios y las consul
tas. Estudios sobre políticas de productos básicos No. 5. Roma, 1964 
pág. } 
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As!, con la Ley 480 Estados Unidos se convirti6 en el primer otorgante 

de ayuda en alimentos con un car~cter bilateral, rebasando con su vol&:nen de 

ayuda las cantidades ofrecidas por la v!a multilateral. 

En el cuadro 1 se observan los principales productos ofrecidos bajo los 

títulos I y II de la Ley. En él se observa que las principales mercancías 

fueron : trigo, en una proporci6n del 40% del total; arroz y algod6n, en un 

10% cada uno; granos alimenticios, en un 8%; harina de trigc y aceite de so

ya, en un 7% cada uno. La exportaci6n de la leche en polvo, tabaco, algod6n 

y granos alimenticios ha disminuido considerablemente, mientras que la comb_! 

naci6n de otros productos ha ido en aumento. 

Eh el período mencionado en el cuadro, los países en desarrollo recibí_!. 

ron bajo la Ley 480, productos con un valor aproximado de 11 20.9 miles de m_! 

llanee de d6lares, o cerca del SO% del total. Estos envíos fueron a más de 

130 países, de los cuales, 100 fueron países en desarrollo. 11

18 

La ayuda alimentaria estadounidense a travás de donaciones o ventas es

peciales ha descendido de más de un 90% que era del total mundial en 1960-68 

a un 59% en 1975. Contrariamente, ha habido un aumento en este tipo de ayuda 

por otros países, ante todo por Ganada, Australia y la Comunidad Econ6mica 

Europea. 

La ayuda alimentaria por esta vía presenta algunos inconvenientes : por 

su car~cter bilateral, la asistencia en alimentos por donaciones o ventas e~ 

peciales, frecuentemente esta sujeta a los designios del otorgante de ésta. 

"De hecho loa dos tercios de la ayuda bilateral son condicionadoa ... 
19 

Los países receptores de la asistencia alimentaria frecuentemente se han 

encontrado inseguros ante la aceptaci6n o no de la ayuda porque temen a los 

motivos que han originado a ~atal' por ejemplo,. 11 loe objetivos de la Ley 480 

son combatir el hambre y estimular el desarrollo, pero, tambi~n extender el 

comercio internacional y tambi6n ampliar los mercados para las mercancías a_ 

gr!colas estadounidenaes ... 
20 

Existe la duda en lo que respecta a la ayuda en 

alimentos por la vía bilateral, pero las circunstancias y necesidades inme--

18.- Ros B. Talbot; The World Food Problem and u.s. Food Politice and Policiee: 
1977. Iowa State University Presa, AMES. Iowa,1978. i)ág. 133. 

19.- Luchaire, Francois; La da a los Países Subdesarrollados Oikos-Tau 
ad. (Colecc. que sais je? No. 24 Barcelona, E~paña 1971. :pág. 24 

20.- Ros B. Talbot •••••••• op. cit. pág. 135 
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CUADRO 1 

Principales Productos Exportados bajo los t!tulos I y II 
de la Ley 480. 

( miles de toneladas mi;tricas ) 

Título I 

Periodo 1 trigo arroz harina aceite algod6n granos de trigo vegetal 

1955 •••• 646 - 152 - 23 13 

1956-60. 5,296 359 1,075 203 291 176 

1961-65. 10,308 560 1,021 994 305 233 

1966-70. 7,456 769 1,673 615 251 198 

1971 •••• 4,519 923 862 659 293 159 

1972 •••• 4,188 814 1,213 361 194 120 

1973 •••• 2,307 964 1,274 158 110 137 

1974 •••• 684 606 379 33 65 28 

1975 •••• 2,649 741 14 134 29 9 
1976 •••• 2,566 499 - 316 83 'º 

Título II 

Período1 trigo harina leche otros aceite 
de trigo en polvo granos pctoe.3 vegetal2 

1955 •••• 419 42 128 86 19 
1956-60. 289 453 219 96 3 
1961-65. 581 996 257 247 46 
1966-70. 548 631 149 159 144 101 
1971 •••• 548 591 141 303 266 86 

~971 •••• 879 369 116 . 173 269 187 
1973 •••• 690 630 26 178 181 112 

~974 •••• 176 352 1 466 173 54 
1975 •••• 146 250 46 143 171 41 
1976 •••• 115 251 26 62 119 

1.- El año rinaliza en junio 30. 2.- Principalmente aceite de semilla 
de soya. 3.- Ma!z, soya, leche, harina de trigo y soya. 

Fuente Ros B. Talbot ¡ The World Food Problem and U.S. Food Politice and 
Policiea : 
pag. 135 

1977. Iowa State University Presa, AMES. Iowa, 1978. 
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diatas de loe países solicitantes los conduce a aceptar la ayuda bajo las CO,!! 

diciones del otorgante. Como ejemplo podemos citar que " en 1973, un cr6dito 

para alimentos solicitado por la Re~blica Dominicana ta Estados Unidos] rue 

otorgado a condici6n de que se ampliaran las adquisiciones comerciales. Ese 

mismo año se otorgaron prestamos según la Ley 480 a Egipto, para trigo, y a 

Corea del SUr, para arroz, siempre que aseguraran compras adicionales de esos 

productoa. 11

21 Con lo anterior se aprecia. que la Ley 480 ha sido un instrume.!!. 

to estadounidense para abrir mercados a sus exportaciones, al rorzar a los 

países que reciben la ayuda a aumentar sus adquisiciones comerciales en Est~ 

dos Unidos. 

Pero la asistencia en especie, ya sea por donaciones o ventas especia-

lee, no s6lo se condiciona para obtener beneCicios econ6mico-comerciales; la 

actual importancia y creciente necesidad de alimentos para los países subde

sarrollados ha hecho de estos productos un arma política. El Secretario de 

Estado estadounidense Henry Kissi.nger declar6 en 1976 lo siguiente 

"Qui.§n vote contra los interáaes de los norteamericanos 

en las Naciones Unidas puede perder el derecho a ayuda 

de los Estados Unidos, inclusive en alimentos. 0
22 

El. presidente norteamericano Gerald Ford ya había hecho una advertencia 

al respecto en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en 1974, respondiendo al embarque petrolero decretado por la Organizaci6n de 

Países Exportadores de Petr6leo (OPEP) ' 

"El. intento de cualquiera naci6n de utilizar sus pro

ductos básicos con fines pol!ticos hará, inevitable_ 

blemente, que otros se sientan tambi~n tentados a 

utilizar sus productos esenciales para sus propios 

fines ••••• Nuestra política hasta ahora, sin embar_ 

go, no ha sido utilizar los alimentos como un arma 

21.- Burbach, Roger; Flyn .Patricia; ''El Arsenal Cerealero de Estados Unidos"; 
J.P. Berlan •••• Op. cit. pág. 154 

22.- Almeida, Silvio; Baytelman David; Collins Joseph; George SUsan y otros: 
"El Hambre Mundial, Causas y Remedios" (The World Hunger, Transnational 
Institute, Amsterdam, 1976); de J.P. Berlan ••••• Op. cit. pág. 9 



pol!tica, pese al embargo petrolero y a las recientes 

decisiones sobre precios y límites a la producci6n P.!!. 

trolera. 

Y agreg6 a continuaci6n : 

Pero los Estados Unidos, acosados por la infla_ 

ci6n y los costos crecientes de la energía, podrían 

verse inducidos a poner oidos sordos a los pedidos 

externos de asistencia alimentaria. 11

23 
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Durante el gobierno de Allende, al quedar cortados los créditos estado~ 

nidenses y casi agotadas las reservas monetarias extranjeras, Estados Unidos 

neg6 un crédito a Chile para ayuda alimentaria. En estas circunstancias, A

llende plantea la adquisici6n de trigo con pago al contado, pero la Casa Bla,!! 

ca responde negativamente. Después del golpe de Estado, Chile recibiría un t~ 

tal de ~5 millones de d6lares para alimentos bajo la Ley 400. 24 
La asistencia en alimentos por la vía bilateral se ha realizado bajo un 

carácter selectivo que mucho depende de las condiciones econ6mico-políticas 

de los países receptores. La ayuda alimentaria aquí re~leja ser un instrume_!! 

to político y econ6mico, carente del aspecto humanitario, como lo mostr6 en 

1975 Richard Bell, Secretario Adjunto de Agricultura de Estados Unidos, cua_!! 

do declar6 en una entrevista : "No podemos subordinar nuestras exportaciones 

comerciales a los in-ter~ses de los pueblos necesitados. 0

25 
No obstante, se 

arguye que la ventaja de la asistencia alimentaria bilateral reside en poner 

mejor atenci6n a un niSmero reducido de países con los que se tienen afir..ida

des econ6micas, políticas o culturales. 

A la anterior ventaja se añado otra importante reCerente a la amplitud 

de las operaciones bilaterales; es decir, que las operaciones por la vía bi

lateral pueden hacerse extensas no s6lo a un Programa o proyecto, como ser!a 

la ayuda en alimentos, sino que podrían ampliarse a otras formas de ayuda ~ 

yuda rinanciera, asistencia técnica, etc.). La ayuda bilateral ha sido la 

que ha proporcionado el mayor volrunen (cuantitativa y cualitativamente) en 

2,.- Burbach, Roger ••••• op. cit. pág. 175 
24.- Para mayores datos sobre las relaciones Chile-Estados Unidos durante el 

gobierno de Allende en lo que respecta a alimentos, véase : Burbach, 
Roger ••••••• Op. cit. ~- 167-171 

25.- Almeida, Silvio •• · ••• op. cit. pág. 14 



asistencia alimentaria, lo cual indica que este tipo de ayuda por su magni~ 

tud puede dar apoyo a programas alimentarios que beneficien a la poblaci6n 

total de un país y no s61o a la parte más afectada por el hambre y la desnu

trici6n. 

Ahora bien, los beneficios que den con la ayuda alimentaria bilateral 

podrían ampliarse a fin de obtener positivos resultados permanentes en las 

poblaciones receptoras de ésta, si se efectuara un programa integral que co~ 

jugara la asistencia en alimentos con otros tipos de ayuda. La ayuda en ali

mentos a un pueblo que se encuentra en situaci6n de hambre mejorara su si~ 

ci6n espontáneamente, ya que cuando cese la ayuda retornaran a su anterior 

estado de hambre; entonces la soluci6n al problema se encontrar!a en dar si

multáneamente otro tipo de apoyo bilateral que no fuese en especie y esté di 

rigido a fomentar la pro~acci6n de alimantos del pueblo asistido, y as:! 10-

grar elevar sus niveles de vida y de nutrici6n. Sin embargo, entablar wia 

coordinaci6n de los diferentes tipos de ayuda bilateral que provienen de di,!!. 

tJ.ntas direcciones hacia un mismo proyecto es una ardua tarea porque difie-

ren en su fundamentaci6n, forma y esencia. As:!, por la falta de coordinaci6n 

no se alcanzarían posiblemente los objetivos planteados en el proyecto o pr.2. 
grama. 

1.2.2. J!Yuda alimentaria multilateral 

La evidente importancia que tiene la soluci6n de los problemas de la a_ 

gricultura y la alimentaci6n, han conducido a la comunidad internacional a 

fomentar la cooperaci6n en favor del bioncDtar comdn. 

El fomento que se le ha dado a la cooperaci6n internacional ha amplia

do el a1cance de la actividad multilateral en alimentos y agricultura, sobre 

todo, cuando se suman a loa organismos internacionales de cooperaci6n gene-

ral, (ONU), organismos especializados (OAA), con un carácter exclusivamente 

financiero (AIF/llM), o de vocaci6n regional (Organizaci6n Arabe para el Des~ 

rrollo Agrícola). Esta especializaci6n ha sido concebida con el objeto de o_ 

frecer un merco de experiencia que amplie la capacidad y apoye efectivamente 

la soluci6n a problemas específicos tales como la agricultura y la alimenta_ 

ci6n. 
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En el cuadro 2 se muestran algunos de los organismos y programas inter

nacionales o regionales dedicados al fomento de la agricultura, pesca y gan,!_ 

dería, y en general a la seguridad alimentaria mundia1.
26 

Estos organismos 

especializados en la materia, cuentan con el apoyo de servicioa como el Sis

tema Internacional de Informaci6n sobre Ciencia y Tecnología Agrícolas; el 

Sistema de In.formaci6n sobre Investigaciones Agron6micas en CUrso y el Sist.2 

ma Mundial de Informaci6n y Alerta sobre la Agricultura y la A1imentaci6n.
27 

Estas tres redes mundiales son coordinadas por la OAA y su f'unci6n es de ªP.2 
yo a los programas de investigaci6n y desarrollo sobre alimentaoi6n y agri-

cul tura. 

La ayuda e~ especie y la asistencia a la agricultura por la vL! multil!!, 

teral, además de ofrecer una ayuda especializada, presupone el reparto equi

tativo de la ayuda entre los países que la proporcionan ( aunque más bien e.!! 

ta en relaci6n a la capacidad de cada país otorgante ); una coordinaci6n de 

su utilizaci6n; y una armonizaci6n de sus condiciones para evitar inversio-

nes in~tiles o en un mismo lugar del mundo. 

En las actividades organizadas, destinadas a ofrecer asistencia en esP_! 

cie o ayuda alimentaria, la forma usual de administrarla por la vía multila

teral ea mediante 11La creaci6n de un fondo de recursos al que contribuyen 

los pa!sea donantes, y que es administra.do por W1 organismo internaciona1.u28 
Este fondo conn1n tiene la ventaja de estar compuesto por una mayor diversi

dad de productos que los administrados por la v!a bilateral. A su vez, esta 

variedad de productos permite que la ayuda se adapte con facilidad a las n.!!. 

26.- El objetivo final de la seguridad alimentaria mundial es asegurar en 
todo momento, y a toda la poblaci6n, la posibilidad econ6mica y mate
rial de obtener los alimentos b~sicos que requieren. As!, el concepto 
de seguridad alimentaria mundial engloba. cuestiones políticas relaciE_ 
nadas con el desarrollo agr!coia y rural, conseguir de la mejor manera 
posible los suministros de tales alimentos, y garantizar el acceso de 
éstos a las poblaciones que los necesitan. 

27.- El Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta sobre la Alimentaci6n y la 
Agricultura se cre6 en 1975, con la funci6n de vigilar el suministro y 
demanda mundiales de los principales productos alimentarios y fertili
zantes, y de prever la escasez de alimentos en algunos pa!eea o regi.2_ 
nea, a .:fin de avaluar la asis·tencia alimentaria que requerir~n. Este 
sistema ha alertado muchas veces a los gobiernos y agencias de socorro, 

y ha contribuido á mejorar loa resultados de la asistencia a!imentaria ª.!!.ig 
nada. Ver :"Sistema Mundial de Alerta" CRONICA de las Naciones Unidas 
Vol. XX No. 1. Enero, 198,. pág. 69-70 

28.- FAO; Ayuda en Alimentos y otras formas ...... Op. cit •. pág. 29 



CUADRO 2 

Organismos y Programas Internacionales o Regionales dedi_ 

cadas al fomento de la agricultura, la pesca y la ganader!a • 

AGAAC Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ( en 
inglés : GATI' ) • 

AIF Asociaci6n Internacional de Fomento ( dependiente del llaneo 
Mundial ). 

ANAS Asociaci6n de Naciones de Asia Sudorienta1 ( en inglés : 
ASEAN ). 

CCDAA Conferencia para la Coordinaci6n del Desarrollo del Africa 
Austra1. 

CCDAM Conferencia para la Coordinaci6n del Desarrollo del Africa 
Meridional ( en inglés : SADCC ). 

CMCH/AD campaña Mundial contra el Hambre/ Acci6n pro Desarrollo. 

25. 

CMRADR Conferencia Mwidial sobre Reforma Agraria y Doaarro11o Rural. 

CPILSS Comité Fermanente Interestatal para la lucha contra la Se_ 
qu!a en la Zona Saheliana ( en inglés : ILSS ). 

CSMA Comité de Seguridad Alimentaria de la OAA. 

CTPD Cooperaci6n Técnica entre los Paises Subdesarrollados. 

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 

OAA Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentaci6n. 

CADA. Qrganizaci6n Araba para el Desarrollo Agrícola. 

OMS Organizaci6n Mundial de la Salud. 

OOES Oficina de Operaciones Especiales de Socorro ( en inglés 
OSRO ), 

PASA Plan de Asistencia para la Seguridad Alimentaria. 

PCT Programa de Cooperaci6n Técnica. 

PDCPMCM Programa de Desarrollo y Coordinaci6n de la Pesca en el Mar ' 
de la China Meridional. 

PIFC Plan Internacional de Fomento de la Carne. 

PICFL Plan Internacional para la Coordinaci6n de Fomento Lechero 
( en inglés : ISCDD). 

PISP Plan Internacional de SUministro de Fertilizantes ( en in_ 
glés : IFS ). 

PMA Programa Mundial de Alimentos. O.N.U./O.A.A. 



PNUD 

PNUMA 

PPA 

PRA 

RAIE 

SAFMI 

SI CAP 

SIIAC 

SIICTA 

SMIAAA 

Fuente 

CUADRO 2 ( continuaci6n ) 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

Prevenci6n de las P~rdidas de Alimentos. 

Plan Regional Africano de la O.A.A. 

Reserva Internacional de Emergencia. 

Servicio de Alimentos del F.M.I. (extensi6n del Servicio de 
Financiamiento Compensatorio del Fondo ). 

26. 

Sistema de Informaci6n sobre las Ciencias Acwl:ticas y la Pesca 
( en inglés ASFIS). 

Sistema de Informaci6n sobre Investigaciones Agron6micae en 
Curso ( en·inglés CARIS ). 

Sistema Internacional de Informaci6n sobre Ciencias y Tecnolo 
gía Agrícolas ( en inglés AGRIS ). -

Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta sobre Alimentaci6n y 

Agricultura/O.A.A. 

FAO; Itú"orme Alimentario Mundial. Roma, 198:;. 

oesidades específicas de los países receptores. Además, el suministro de ~ 

limentos por la vía multilateral no se efact11a fortuitamente; as dRcir, 

que la ayuda se otorga con objetivos específicos dirigidos a contribuir más 

allá de la exclusiva satisfacci6n del hambre, excepto cuando se trata de 

casos de emergencia. 

Un programa multilateral de ayuda en alimentos engloba los estudios y 

experiencias del organismo especializado en la materia, de aquí que eu f~ 

ci6n no sea s6lo distribuir alimentos sino sabe~ como encauzarlos para re_ 

ducir al mínimo los peligros que pudieran generar las operaciones de colo_ 

caci6n de excedentes; cuando asistir con los alimentos y para qu~. 

Como datos generales, la asistencia alimentaria multilateral en 1971-

1972, ascendía anualmente a 12,6 millones de toneladas de alimentas. Esta 

cifra baj6 6 millones de toneladas durante la crísis alimentaria mundial 

de 197:;-74. En 1976 la ayuda alimentaría equivalía al 28% de las importa _ 

cienes de cereales de países de bajos ingresos con déficit alimentario. 

Durante 1981-82, la asistencia disminuy6 al 18% de las importaciones. 
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La ayuda multilateral si bien ha proporcionado un volW.en inf"erior en 

ayuda alimentaria al otorgado por la v!a bilateral, ofrece una gama m~a ~ 

plia de alimentos y un servicio completo, gracias a su carácter instituci~ 

nal; es decir, a través de los organismos internacionales especializados 

en alimentos y agricultura. El vol-dmen de alimentos distribuidos por ésta 

vía se dirigen fundamentalmente a proyectos parte de un programa de desarr2 

llo, ya que se presupone la utilizaci6n menor de alimentos, sin embargo, 

esta distinci6n es relativa porque existen proyectos de desarrollo cuya 

magnitud y requerimientos financieros, técnicos o alimenticios son superiE!_ 

res a los de un programa nacional de desarrollo. 

La ayuda alimentaria multilateral, ante la responsabilidad de servir 

al mundo, es acusada de aer ineficaz para atender las necesidades de quie_ 

nea la solicitan. Ahora bien, es importante considerar que aunque el volii__ 

roen de la canasta de alimentos proporcionada por la v!a multilateral es i!! 

feriar a 1os requerimientos, los alimentos se dirigen a proyectos que apo_ 

yen prioritariamente a aquellas poblaciones ~~s necesitadas cuyos gobier _ 

nos no astan en condiciones de a·tenderlas. 

1.3. Loa objetivos de la ayuda alimentaria 

Dar respuesta al problema del hambre, éste siempre ha sido el objeti_ 

vo fundamental de la ayuda alimentaria. Sin embargo. las formas en que ~ª

ta se ha proporcionado han variado dependiendo del momento hist6rico co~~ 

creta; veamon : 

Hasta rinales del siglo XIX la ayuda alimentaria rue una respuesta a 

las carencias de alimentos padecidas por el hombre• presentandose sin una 

organizaci6n a nivel mundial previa. El principal m6vil que la generaba t~ 

nía un carácter "caritativo", desconociendo cuales eran los m6viles econcS_ 

micos y políticos de la asis~encia en alimentos. 

Hacia los años 30 del siglo XX, el objetivo seguía siendo el mismo, a 

diferencia de que su aparici6n ya no era un acto "caritativo"• sino una 

respuesta a la colocaci6n de excedentes de alimentos que en esa ~poca se 

presentaban. De cualquier forma, la ayuda alimentaria era un acto humani 
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tario, cuya finalidad declarada correspondía a la satisfacci6n de la nece_ 

sidad fiaiol6gica de ingerir alimentos y cuya insatisfacci6n hace sufrir 

al individuo bajo su manifestaci6n denominada hambre. 

Esta 11 obra de caridadº motivo de solidaridad humana no pod!a respon 

der en su totalidad a las necesidades existentes por su tnagnitud y agudeza, 

aunado a esta situaci6n la falta de una politica sistemática y efectiva que 

desarraigara el problema del hambre. 

En la actualidad, el origen y las consecuencias del hambre han sido t,2_ 

madas en consideraci6n por la Organizaci6n para la Ag.ricul tura y la Alime_!!; 

taci6n y, por ende, por el P.rograma Mundial de Alimentos, e&tableciendo c2 

mo premisa que la ayuda alimentaria "no es una obra de caridad, no se tra_ 

ta solamente de alimentar a sores hambrientos. Como las demás formas de a_ 

yttda ( dinero, equipo, expertos) que se envian actualmente a loa paises 

en deaarroll.o, el prop6sito primordial. es hacer ·una inversi6n a largo pla_ 

za en su futuro, un futuro donde se venza progresivamente esa pobreza que 

enturbia la perspectiva de una paz du.:radera. 0
29 

Aai, el. énfasis del objetivo de la ayuda alimentaria estriba en su co_!!; 

sideraci6n como instrumento de desarrollo, pues la soluci6n al problema del 

hambre no está s6lo en enlozar las necesidades alimenticias de los países 

subdesarrollados con los excedentes alimentarios de otros países. sino que 

hay que resolverlo desde sus raíces. 

Ea frecuente que se relacione el problema del hambre con el problema 

demográfico; sin embargo, suponiendo que la producci6n de alimentos de loa 

:paises subdesarrollados fuese suficiente (véase cuadro 3), sus poblaciones 

no participarían en este progreso, ya que su bajo poder adquisitivo no leo 

permitiria alimentarse adecuadamente,
30 

La insuficiente producci6n agrico_ 

la y alimentaria de los países subdesarrollados se traduce en un deterioro 

tangible en la vida de sus integrantes, poniendo de manifiesto sus escasos 

recux.•sos para desarrollarse. 

30.- Se considera una alimentaci6n adecuada cuando la raci6n alimentaria 
contiene unas 3,000 calorías diarias, variando esta cantidad en fun_ 
ci6n de las condiciones geográficas de cada regi6n, Véase Anexo 1. 
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CUADRO No. 3 

Tasas anuales modias de crecimiento de la poblaci6n 

de alimentos en relaci6n con la poblaci6n : 

total mundial y regiones, 1961-65 a 1970-76 • 

Poblaci6n Producci6n de alimentos 

Regi6n 1961- 1970- Total Por persona 
1970 1976 

1961- 1970- 1961- 1970-
1970. 1976. 1970. 1976. 

porcentaje anual 

Economías de mercado 
desarrolladas 1,0 0,9 2,2 2,2 1,2 1,5 
América del Norte 1, 2 0,9 1,9 3,1 0,1 2, 1 
Europa occidental 0,1 o,6 2,3 1,6 1,6 1,0 
Oceanía 1,8 1,7 2,9 5,1 1,1 1,3 
Otras econom!aa de 
mercado desarrolladas 1,4 1,6 3,3 2,1 1,8 o,6 
Europa Oriental y URSS 1,0 0,9 2,9 1,9 1,9 1,0 
Total de países 
desarrollados. 1,0 0,9 2,4 2,4 1,4 1,4 
Economías de mercado 
en desarrollo 2,6 2,6 3,3 2,0 0,7 0,2 
Países MGA ( 1 ) 2,4 2,5 3.1 2, 1 0,7 -0,4 
Otros países 2,7 2,7 3,3 3,4 o,6 0,7 
Africa 2,5 2,7 2,7 1,2 0,1 -1,4 
América Latina 2,7 2,8 3,5 3,3 o,8 0,5 
Cercano oriente(sic) 2,7 2,8 3,0 4,2 0,3 1,4 
Lejano oriente (sic) 2,5 2,5 3,5 2,8 0,9 0,2 
Otras economías de 
mercado en desarrollo 2,5 2,5 2, 1 1.5 -0,4 -1,0 
Econom!as asiáticas 
de planificaci6n 

centralizada. 1,8 1, 7 2,7 2,4 0,9 o,6 
Total de países en 
desarrollo 2,3 2,3 3, 1 2,7 0,1 0,3 
Total mundial 1,9 1,9 2,7 2,4 o,8 0,5 

(1) MGA- Más gravemente afectados (véase Anexo 2). Notese que la produc_ 
ci6n de alimentos se ba incrementado en términos cuantitativos, pero la 
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Al haber falta de recursos para el desarrollo existen obstáculos para 

fomentar la producci6n agrícola y alimentaria de loa países aubdeaarrolla_ 

dos, la cual, por ende, podr!a satisfacer las necesidades alimentarias de 

sus habitantes. 

En este marco de desigualdades econ6micas y sociales que impide elevar 

eu nivel de vida es donde la ayuda alimentaria adquiere pleno sentido. La 

ayuda en alimentos suministrada a las poblaciones pobres, puede constituir 

\Ula contribuci6n duradera a su bienestar, si se utilizan los alimentos como 

apoyo al inicio de proyectos que de otra forma tal vez no podrían comenzé!!: 

se y que est~n destinados al desarrollo de sus recursos humanos y materia_ 

les. 

La ayuda alimentaria puede dar apoyo iniciativo o de reforzamiento a 

un proyecto de movilizaci6n de mano de obra desocupada, principalmente, en 

las zonas rurales; para el desarrollo comunitario; colonizaci6n de tierras; 

mejoramiento de la salud y alimentaci6n; reasentamiento humano; desarrollo 

agrícola, y creaci6n de una infraestructura. Por ejemplo, un proyecto des_ 

tinado a la producci6n agrícola en una zona rural puede apoyarse con la a_ 

yuda alimentaria, al utilizarse ésta como pago parcial para loa.trabajado_ 

res. Así, se fomenta la producci6n de alimentos, se moviliza mano de obra 

desocupada y se eleva el nivel nutricional de loa , participantes. De esta 

forma, la ejecuci6n de un proyecto de desarrollo apoyado con alimentos, 

traduce el objetivo del mismo en nn1ltiplea resultados positivos para la 

comunidad partícipe. 

La ayuda alimentaria puede ser positiva siempre que su administraci6n 

esté plani~icada, ya sea para proyectos o programas por la vía bilateral o 

multilateral. De cualquier forma, no solo es necesaria la planificaci6n s! 

no la continuidad y firmeza de la ayuda alimentaria hasta que loa pueblos 

beneficiados puedan satisfacer sus necesidades de genero alimenticio con 

su propia producci6n .. 

En la aplicaci6n de todo proyecto de desarrollo apoyado con ªY'·tda en 

especie, es indispensable efectuar un estudio de las condiciones econ6mi_ 

cae y necesidades alimentarias de la poblaci6n de aquellas zonas donde el 

parte proporcional de alimentos por persona ha disminuido. 

Fuente : FAO ; La cuarta Encuesta Alimentaria Mundial de la FAO 

Roma, 1977. pá'.g. 1~2. 

1977. 



nivel de vida es inferior al recomendado. De acuerdo a los resultados se 

determina a qu6 poblaci6n se destinar~ o incrementar~ la ayuda, conside_ 

rando al mismo tiempo en la planificaci6n de estos proyectos la utiliza_ 

ci6n de la mano de obra desocupada, puesto que ésta es uno de los recu.r_ 

sos im1:s importantes y disponibles dentro de los países subdesarrollados 

receptores de la ayuda. 11 En la medida en que se disponga de gente desee~ 

pada y se puedan íniciar proyectos que tengan una débil víncuJaci6n con 

el reato de la economía, en el sentido de que sus necesidades de capital 

y materias primas sean pequeñas, es posible impulsar la actividad econ6_ 

mica basándose primordialmente en la ayuda alimentaria. 11
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La ayuda alimentaria, ade~s de ser in instrumento do colocaci6n de 

excedentes y un medio para satisfacer y awinorar el hambre, persigt~e en_ 

tre sus objetivos primordiales elevar los nivelea.nutricionales de la PE. 
blaci6n y as! impulsar la productividad física e intelectual de éste, 

puesto que una poblaci6n hambrienta o desnutrida es incapaz de ser prodUE_ 

tiva. En consecuencia, la ayuda alimentaria pretende incrementar el nivel 

cualitativo y cuantitativo de la dieta de las poblaciones. 

En este caso la ayuda alimentaria no funge como simple satisractor 

del hambre, sino que vincula el mejoramiento de la porci6n alimentaria y 

la correspondiente capacidad de trabajo en el marco de una política de 

desarrollo. 

En la ejecuci6n de un pxograma nacional o proyecto de desarrollo, la 

asistencia en especie, no es el elemento principal en las actividades a 

realizar, su funci6n es complementaria. 

Por todo lo anterior, es claro observar que el cambio del objetivo .! 
nicial de la ayuda alimentaria, de satisfacer el hambre, es de fundamental 

importancia : erradicar el hambre del mw1do, suminiet~ando ayuda en espe_ 

cie a través de proyectos que beneficien íntegramente a corto y mediano 

plazo a las poblaciones receptores, colaborando así con el esfuerzo de 

transformaci6n de las naciones en desarrollo. En la medida de los avances 

deéste proceso habrá efectivamente una eliminaci6n de la malnutrici6n y, 

consecuentemente, habrá una mejoría notable en el nivel de vida de exten_ 

sas poblaciones. 

31.- Chakravarty, s. ; P.N. Rosen>tein• Roden; Vinculaci6n de la ayuda 
.alimentaria con otros tipos de ayuda, Roma, 1965. FAO (Estudios 

delPMA No. 3) pS5~11. 



1.4. Efectos de la ayuda alimentaria 

La ayuda alimentaria tiene definidos sus objetivos en favor de las ~ 

blaciones que padecen hambre, pretendiendo satisfacer su necesidad fisiol2 

gica y apoyarlas en la eliminaci6n de los obstáculos que les impiden desa_ 

rrollarae física y materialmente. Bajo ~stoa objetivos, son muchas las re_ 

gionea en desarrollo que se han beneficiado con la ayuda alimentaria y la 

han adinitido favorablemente, mientras que muchas otras poblaciones la han 

rechazado a causa de la incertidumbre que lee origina la ayuda en especie. 

¿ Hasta que punto y en que forma se :puede hablar positiva o negativa_ 

mente de la ayuda alimentaria? No se puede hacer menci6n de efectos posit,! 

vos o efectos negativos intr!nsecos a la ayuda en alimentos, puesto que á,! 

tos no son más que el resultado de las circunstancias en que ésta se pre 

sente. Son las distintas condiciones en lae que se aplica la ayuda alimen_ 

taria las que determinan el tipo de efectos que afectarán indistintamente 

a loa países receptores o donantes de la ayuda, e indirectamente a terce _ 

ros países. Por consiguiente, no se puede establecer un marco de efectos 

positivos o negativos exclusivos de los países receptores o loa países do_ 

nantes; sin embargo, se pueden plantear aquellos elementos que in.fluyen de 

manera decisiva en la planificaci6n de un programa de ayuda en especie con 

el prop6sito de resaltar los efecto& positivos de la ayuda alimentaria. 

En cuanto a los efectos negativos, que 11 son en lo esencial producto de la 

insuficiente coordinaci6n de los prográmas de ayuda alimentaria con los ª!!. 
fuerzas nacionales o regionales en pro del desarrollo, 11

32 
pueden ser dism,! 

nuidos e incluso eliminados. 

A continuaci6n se exronen los efectos positivos y efectos negativos 

más comunes de la ayuda alimentaria que afectan a las poblaciones bene!i _ 

ciadas con la asistencia a los donantes de ásta o a terceros paises. 

1.4.1. Efectos positivos 

No son pocas las ocasiones en las que se ha mencionado que la ayuda ,!:!. 

limentaria provoca una disminuci6n en las otras formas de ayuda, aunque ~.!. 

32.- Dessau, Jan; Funci6n que cumplen los programas multilaterales de a da 
alimentaria. O.N.U. F.A.O. Roma, 19 5. pág.S. 
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ta reducci6n no sea equivalente a la cantidad de ayuda consagrada en aspe_ 

cie. Esta frecuente referencia no se puede generalizar, porque la disminu_ 

ción de otros tipos de ayuda puede ser originada por otras causas de !ndo_ 

le econ6mica o política y no estar en relaci6n directa a la ayuda aliment.!!_ 

ria, la cual ya no es simplemente una ayuda adicional, sino que por el ºº.!! 
trario, pasa a incrementar y a formar parte de la ayuda dirigida a los pa.f 
sea subdesarrollados. "La ayuda alimentaria es, en general, al menos en un 

50 por ciento tan átil como la ayuda no alimentaria dirigida al desarrollo 

económico en los paises aubdesarrollados."
33 

La ayuda en alimentos contribuye a mejorar la situaci6n de los paises 

que disponen de excedentes alimentarios al evitarles gastos de almacena_ 

miento, aminorar los riesgos ecor.6micos que surgen con la existencia de e: 
cadentes, e~itar el desperdicio de productos, y fraguar un instrumento da 

ayuda que puede ser poco costoso y eficaz. En efecto, cuando la ayuda ali_ 

mentaria proviene de excedentes, contribuye a reducir los costos que sufr~ 

ga el país otorgante por almacenamiento o distribuci6n de los productos. 

Tambi~n se puede efectuar una movilizaci6n de mano de obra desocupada, 

trayendo consigo frecuentemente la creaci6n de instituciones que dinamicen 

la actividad del desarrollo en general como Centros de Planificaci6n de ~ 

sarrollo Rura1, Centros de Sanidad, etc. 

La ayuda alimentaria en los casos de emergencia, ya sea por cat~stro_ 

fes naturales o de desplazamiento de poblaciones por m6viles políticos, es 

evidentemente importante al satisfacer la necesidad p.eioritaria de las· po_ 

blaciones dañadas. Iletardar la Datisfacci6n de estas necesidades o, en el 

caso de la ausencia de dicha ayuda puede tener consecuencias muy graves. 

El mismo carácter fortuito de los desastres t>.aturales (terremotos, i_ 

nundaciones, huracánes, maremotos o erupciones volcánicas) causa en las P.2. 
blaciones afectadas una inmediata carencia de alimentos que ha sido satis_ 

fecha con la ayuda en especie. El car~cter de éstos fen6menoe no permite 

la acci6n inmed'iata como se deaear!a, pero su presencia posterior también 

33.- Fitzgerald, D.A.; Operational and Administrative Problema of Food Aid 
Foreign Policies Studies Division. The Brookings Instituci&n, Washine¡ 
ton D.C. WFP Studies #4 UN/FAO Roma, 1965 pág.41. 
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se utiliza en apoyo a los supervivientes de éstos desastres en la reconstru~ 

ci6n de sus aldeas o ciudades. 

La superaci6n de situaciones econ6micas como las tensiones inflaciona_ 

rias o los problemas presupuP.starios, pueden ser apoyados con la preataci6n 

de la ayuda alimentaria; por ejemplo, en la realizaci6n del Segundo Plan 

Quinquenal (1956-61), India se enfrent6 a graves problemas : los calcules 

hechos para importar bienes de capital fueron inferiores al costo encentra_ 

do en el mercado internacional en el momento de hacer la compra de ~atas, 

por lo que vieron reducidas sus reservas monetarias ( en marzo de 1956 eran 

7.860 millones de rupias, al final de 1961 eran 1.780 millones de rupias ); 

la poblaci6n aument6 2.1% anual en lugar del 1.3 calculado; la producci6n 

agr!cola aument6 en un 3.1% anual, pero la producci6n de cereales fue infe_ 

rior. Estas circunstancias condujeron a la restricci6n de importaciones y 

al control de los abastecimientos nacionales de alimentos. El plan no su.fri6 

~andes alteraciones, en parte gracias a la disponibilidad de importaciones 

de alimentos en condiciones de favor de Estados Unidos bajo 1.a Le.y 480, T!_ 

tulo 1. 

Cuando hay problemas por carencia de alimentos, la ayuda en especie 

puede contribuir en la reducci6n de problemas presupuestarios o la tenden _ 

cia a un mayor déficit en la balanza de pagos, as! como el precio de los a_ 

1.imentos. El buen funcionamiento de la ayuda alimentaria radica en su plan_i 

ficaci6n : una distribuci6n prematura o retrasada de los alimentos puede a_ 

rectar los precios y perturbar el mercado. 

La ayuda alimentaria también ha contribuido positivamente a la modifi_ 

caci6n de los niveles de consumo y de las estructuras de la nutrici6n, ya 

sea en forma cualitativa o cuantitativa. El reemplazo de conawnos aliment!!:, 

rioa por otros más esenciales ha mejorado las condiciones de vida y de par_ 

ticipaci6n en la actividad econ6mica de las poblaciones afectadas. 

Sin la ayuda alimentaria muchos países subdesarrollados no hubieran P.2. 

dido iniciar la planeaci6n de proyectos de desarrollo, ni tampoco crear nu.!:, 

vos proyectos. La ayuda alimentaria puede ser un incentivo para la ejecu _ 

ci6n de proyectos, más no el elemento principal que da inicio a su realiz:! 

ci6n. La puesta en práctica de un proyecto se puede hacer mediante la oom_ 
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binaci6n de 1a asistencia en alimentos con otros recursos disponibles en la 

zona a beneficiar, o con recursos provenientes de programas de apoyo bilat.!:_ 

ral o multilateral. 

También ha logrado que grupos de poblaci6n participen en un programa 

de desarrollo con sus creaciones tradicionales, vinculándose así regiones, 

sectores o actividades que anteriormente estaban insuficientemente coordi_ 

nadas; por ejemplo, en Benin, los antiguos oficios, como el bordado de te_ 

las de algod6n tiene al menos una pequeña funci6n en la economía del pa!a. 

As! miBl!l~, la utilizaci6n de la ayuda alimentaria lw sido el impulso 

de proyectos de desarrollo de infraestructura en muchas zonas rurales, de 

la producci6n agrícola y e~ contacto cOn otras zonas o sectores producti _ 

vos. 

1.4.2. Efectos negativos de la ayuda alimentaria 

Es importante reiterar que los erectos negativos atribuidos o causados 

por 1a asistencia en especie se pueden presentar en los pa!ses receptores y 

donantes de ésta, as! como en terceros países. La presencia de estos erec _ 

tos es originada por la mala planeaci6n y poca precauci6n prestada en el m.2 

mento que se presenta la ayuda en alimentos. 

La ayuda alimentaria puede crear nuevas necesidades provocadas por las 

modificaciones en los hábitos de consumo. Este hecho puede llegar a anular 

parcial o totalmente los logros obtenidos con la ayuda. cuando la ayuda en 

especie abarca productos como la leche en polvo, trigo y conservas -los cu~ 

les son escasos en la zona benericiada-, surge una resistencia al consumo 

de productos tradicionales locales. Ahora bien, si el ingreso de 1os consu_ 

midores no aumenta o si no hay disponibilidades alimentarias locales que ª.!!. 
tisragan a plazo medio o largo estas nuevas necesidades, se dará una prope.!!. 

si6n a consumir alimentos importados. Por consiguiente, el gasto por impar_ 

taci6n de alimentos agrava los problemas econ6micos de los países subdeea 

rrollados y debilita sus posibilidades de deearrolo. 

Loe productos alimenticios proporcionados en calidad de ayuda en perÍ,2 

dos difíciles, a veces ha provocado la ruptura de los ciclos de producci6n; 

es decir, qua ha sido causa de que se haya detenido o debilitado el impulso 
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de la actividad agrícola. As! mismo, la aparici6n de productos alimenticios 

provenientes de programas de ayuda ha creado en el mercado la ruptura o de_ 

bilitamiento de loa circuitos de diatribuci6n y comercializaci6n; por ejem_ 

plo, el desplazamiento de productos por la ayuda alimentaria crea graves 

p&rdidas a las comunidades rurales y el consiguiente retraso de loa prepar~ 

tivoe para la pr6xima siembra. 

Estos problemas se observan donde los productos de la ayuda se han ve!! 

dido a precios inferiores a los de loa productos locales, cuando la calidad 

es superior o simplemente son productos novedosos revestidos de gran publi_ 

cidad en relaci6n con las disponibilidades locales. 

Por otro lado, debido a que las necesidades de productos alimenticios 

son mayores en la aplicaci6n de un programa o plan nacional de desarrollo, 

los peligros ante la colocaci6n de excedentes es mayor que en el de la eje_ 

cuci6n de un proyecto donde el volW.en es menor.
34 

Sin embargo, la falta de 

planificaci6n en ambos casos puede ser perjudicial. 

En algunas ocasiones la ayuda alimentaria ha desplazado, reducido o s~ 

primido corrientes de intercambio internacional entre loe países receptores 

y terceros países : por un lado, los países cuyas ventas disminuyen, sufren 

una reducci6n en su capacidad para importar, principalmente maquinaria y 

productos manufacturados; por otro lado, la disminuci6n de los intercambios 

intraregionales entre países subdesarrollados se hace patente cuando preci_ 

samente en los foros internacionales se aconseja fomentar estos intercam 

bias. 

Tambi~n se puede prever que las ventas en condicioneG de favor o dona_ 

tivos, sean utilizados para provocar el cambio de precio de algún producto 

en el mercado local -en el pa!s receptor o el donante- o el internacional, 

quedando, consecuentemente, dañados o beneficiados terceras pa!ses. 

En toda evaluaci6n de los efectos de la ayuda alimentaria sobre terce_ 

34·- Esta aaeveraci6n no ea general porque hay países en los cuales su pro_ 
grama de desarrollo requiere de un apoyo financiero, t'cnoco, etc., m~ 
cho manar que en otros países. 
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ros países es importante reconocer que éstos pueden obtener beneficios 

ind·rectos por el hecho de que dejen de llegar suministros de alimentos " a 

los principales mercados comerciales para ser vendidos en condiciones de f~ 

vor, así como los posibles perjuicios más evidentes para su comercio con 

los países en desarrollo."
55 

Es posible prever situaciones en que las ventas de alimentos en candi_ 

ci nea de ravor o donativos a los países subdesarrollados puedan perjudicar 

a os mercados de terceros exportadores comerciales. Este perjuicio puede ml:, 

ni.nizarse "cuanto más se aproxime la ayuda ::ilimentaria al donativo gratuito 

y cuanto menos se empleen fondos de contrapartida para financiar gastos que 

el país donante tendría que sufragar en caso contrario con su propia mane 

da n
56 

Los alimentos orrecidos en condiciones de ravor perjudican a terceros 

cw•ndo el otorgante se asegura la prioridad sobre una parte o la totalidad 

de la demanda de importaciones. Estados Unidos, mediante la Ley 480, fre _ 

cuHntemente ha expandido sus exportaciones y desplazado a otros exportado_ 

reJ comerciales; contrariamente a este argumento, en el caso de un pa!s 

BUldesarrollado cuya demanda efectiva de alimentos va en aumento no se po_ 

dr(a hablar de daños a terceros. Si el aumento de esa demanda no puede ser 

sa~isfecha debido a la escasa disponibilidad de divisas para importar los 

al entos, por consecuencia, las adquisiciones en condiciones de ravor da_ 

ña las exportaciones de terceros países. 

La demanda de alimentos por parte de los países subdesarrollados es 

~rior a sus posibles a quisiciones de los mismos; por lo tanto, la re_ 

c pci6n de ayuda alimentaria por donaciones no perjudicar!a a terceros. 

r el contrario, éstos ~1timos podrían tener beneficios indirectos de la 

a uda. El factor de car~cter más indirecto que crea beneficios a terceros 

Bf cuando el país receptor de la asistencia en alimentos, específicamente 

c n la ayuda por donativo, economiza divisas gracias a la ayuda alimenta_ 

r a y las dirige a la 8 dquisici6n de otros productos, especialmente pro _ 

5' .- Allen, George R.; The Impact of Food Aid on Donor and other rood
exporting countries. WFP Studies. UN/FAO Reme, 1965. i)ág. 45. 

3>·- Ibídem. pág.44 
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duetos manuf'acturados, en los terceros pa!ses posiblemente afectados. Por 

supuesto, este beneficio indirecto tiene como contrapartida la p~rdida a 

corto plazo de mercados comerciales establecidos. 

La situaci6n de los exportadores, terceras partes, tambi~n se relaci,2_ 

na,.¡.on los efectos indirectos ejercidos por los !)rogramas de ayuda ali.Inen_ 

taria en los precios de los productos alimentarios en el mercado i:nterna 

cional. La reducci6n en las exportaciones de países terceros hacia los pa,f 
ses receptores de la ayuda alimentaria puede originar que cantidades cona! 

derables de productos alimenticios lleguen a los mercados comerciales y 

provoquen una disminuci6n en los precios de tales productos. 

El daño provocado en el mercado internacional por el exceoo de su.mi_ 

nietros puede ser evitado si se contin'da la pr~ctica de formar reservas n~ 

cionales o internacionales de alimentos. 

Es importante mencionar que existen otras barreras al comercio inter~ 

nacional como es la protecci6n para promover una autarquía en muchos pa! _ 

sea; por consecuencia, el daño a terceros puede ser causado por otras poli 

ticas y no por los programas de ayuda alimentaria. 

Los efectos indirectos negativos causados por la ayuda alimentaria 

pueden ser superados, pero su presencia puede ser originada indiatintamen_ 

te por programas de ayuda alimentaria bilateral o multilateral. No obstan_ 

te la magnitud de los daños esta en relaci6n a l& cantidad de productos y 

en las circunstancias en que se proporcionen, por donativos o 9ll condicio_ 

nea de favor. De aquí que la ayuda alimentaria bilateral concedida general_ 

mente en condiciones de favor pueda provocar frecuentes y mayores daños a 

terceros, que la asistencia proporcionada por la v!a multilateral en forma 

de donativo. 

La aplicaci6n de la ayuda alimentaria bilateral debería coordinarse 

con los organismos internacionales que otorgan asistencia en alimentos.pa_ 

ra intercambiar experiencias sobre la ~ejor aplicaci6n de tal ayuda o ne82 

ciar con el país receptor de la misma la mejor manera de utilizar los ali_ 

mentes sin perjudicar a terceros. 

En el caso de que se vean dañados indirectamente terceros pa.íse a co~ 
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to plazo se debe reconocer la necesidad de que las satisfacciones humanas 

se impongan a los intereses comerciales y la asistencia en alimentos ayude 

al fomento del desarrollo econ6mico y social de cada pob1aci6n receptora. 

Las desventajas que puede tener la prestaci6n de la ayuda alimentaria 

por su inadecuada programaci6n, son expresadas generalmente en t6rminos ªº.2. 
n6micos y comerciales. Frecuentemente oe olvida que la ayuda en especie 

también incluye costos políticos, sobre todo cuando se trata de ayuda bil.!!_ 

teral. 

El condicionamiento de la ayuda alimentaria es uno de los actos más 

coml1nes que se presenta como antecedente a la veriricaci6n.pr~rtica de la 

misma. El costo político se presenta con anterioridad a los efectos nega_ 

tivos q.ue puedan surgir cuando se ha hecho efectiva la ayuda. Estas desven 

tajas de la ayuda en especie han sido expuestas en el punto 1.2.1. 
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2. El Programa Mundial de Alimentos 

2.1. Antecedentes 

Las propuestas e iniciativas encaminadas a hacer de la asistencia en 

alimentos objeto de estudio y práctica fueron presentándose en las Nacio_ 

nes Unidas a consecuencia de la situaci6n de hambre y destrucci6n total !?. 

riginada por la Segunda Guerra Mundial en Europa, as! como por la crecie_!!; 

te petici6n de países recien independizados respecto al aprovechamiento de 

los alimentos como asistencia alimentaria. 

As!, se hacen varios estudios sobre la asistencia alimentaria mu1ti1~ 

teral, y en la praxis se ejecuta un programa experimental en India sobre 

la utilizaci6n de excedentes alimentarios. Este programa bajo la coordina_ 

ci6n de las Naciones Unidas y la Organizaci6n para la Agricultura y la All, 

mentaci6n, logra mitigar el temor sobre las posibles consecuencias de dis_ 

tribuir alimentos como ayuda. 

Como resultado de esos estudios, se organiza en 1961 el Programa Mun_ 

dial de Alimentoe {PMA) bajo el patrocinio de las Naciones Unidas (ONU);
7 

y la Organizaci6n para la Agricultura y la Alimentaci6n (OAA);e En 1962 se 

celebra en Nueva York una Conferencia sobre promesas de contribuci6n en a_ 

limentoe con la participaci6n de países miembros de la~ Naciones Unidas y 

la OAA, con el fin de que los participantes anunciaran sus contribuciones 

para cubrir el objetivo de 100 millones de dólares para un período experi_ 

mental de tres años. ;
9 

Las contribuciones que se hicieron en productos, efectivo o servicios 

tales como transporte maritimo o terrestre. aegdn las necesidades y el ca_ 

so, ascendieron a un total de 85 millones de.d6la~es durante los tres años 

;7.- Resoluci6nes : 1496(XV) del 27 de octubre de 1960, y B;2(XXXII) del 2 
de agosto de 1960, de la Asamblea General y del Consejo Econ6mico y 
Social de las Naciones Unidas, respectivamente. 

38.- Resolución 1/61 de la Coni"erencia de la OAA del 24 de noviembre de 
1961. 

;9.- Resolución A/1714(XVI) del 19 de diciembre de 1961. 
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experimentales. La imperiosa necesidad de prestar asistencia a los pa!ses 

subdesarrollados para combatir el sufrimiento causado por el hambre y la 

desnutrici6n se vi6 apoyado con las satisfactorias contribuciones de los 

miembros del Programa. Esta actitud motiv6 para que el Programa Mundial de 

Alimentos se prolongara a partir de enero de 1966, para "mantenerlo mien 

tras se considere factible y conveniente una ayuda alimentaria rnultilate 

ra1. 11

40 

El Programa Mundial de Alimentos se estableci6 bajo el principio de 

proporcionar alimentos con un car~cter multilateral a los paises que lo S.2, 

licitaran en apoyo a los casos de emergencia y a la ejecuci6n de proyectos 

con fines de desarrollo econ6mico y social, especialmente cuando estuvie 

ran relacionados con la alimentaci6n para escolares y preescolares, en fo_ 

mento a las actividades agrícolas, empleo intensivo de mano de obra desoc}! 

pada y proyectos de asiste~cia rural, incluyendo la creci6n de reservas a_ 

limentarias.
41 

El Pl'tA fue el primer organismo multilateral con carácter a_!i!; 

t6nomo dedicado a la ayuda alimentaria. 

2.2. Qrganizaci6n y Recursos 

La amplitud de las actividades del Programa Mundial de Alimentos re_ 

quiere de una administraci6n y una organizaci6n adecuad.as que actden res_ 

ponsablemente en el plano internacional. 

El Programa, con sede en Ror:ia, ha su.f'rido algunos cambios en su es_ 

tructura con el fin de ofrecer un mejor servicio. Los primeros años de ac_ 

tuaci6n del Programa estuvieron bajo la supervisi6n general de un Comité 

Intergubernamental (CIG), integrado por representantes de 24 naciones mie.!!! 

bros de las Naciones Unidas o de la OAA. En 1975 hubo un cambio en la es _ 

trctura directiva del Programa, a raíz de las recomendaciones de la Conf'e_ 

rencia Mundial de la Alimentaci6n celebrada en Roma en 1974 sobre el incr~ 

40.- Resoluciones : 2095(XX) del 29 de diciembre de 1965, y 4/65 del 6 de 
diciembre de 1965, de la Asamblea General y la Conferencia do la OAA, 
respectivamente. 

41.- Resoluciones : A/1496(xv) y A/1714(XVI). 
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mento en la coordinaci6n de la ayuda alimentaria bilateral y multilateral 

en los casos de emergencia, y una mejor atenci6n al grave problema de ea_ 

casez de alimentos y malnutrici6n en el mundo. Así, en 1976 el CIG es am_ 

pliado al substituirse por el Comité de J?ol!ticas y Programas de Ayuda A_ 

limentaria (CPA), organo rector del Programa. 

El CPA esta integrado por 30 miembros representantes de las Naciones 

Unidas y/o la OAA, y al igual que el CIG, la mitad son elegidos por el Co~ 

sejo de la OAA, por per!odos de tres años. En el Anexo3 se muestran los 

miembros del Comité que participaron en el 160 Periodo de Sesiones del CPA 

en octubre de 1963. 

Consecuentemente, el mandato del CPA tambi~n es más amplio del que e~ 

rrespondi6 al CIG. El Comité de Pol!ticas y Programas de Ayuda Alimentaria, 

además de dirigir la política general, la administraci6n y el funcionamie~ 

to del PMA, proporciona un foro de Consultas Intergubernamentalea sobre p~ 

líticas y programas nacionales e internacionales de ayuda alimentaria, y 

se encarga de hacer propuestas y recomendaciones sobre la mejor utilizaci6n 

de la ayuda en alimentos bilateral y multilateral. El análisis de experie~ 

cias nacionales en ~ste foro de consultas es constructivo porque en base a 

la práctica se comprenden prioridades, problemas y soluciones sobre la a~ 

da en alimentos, los cuales sirven al Io/i.A. para ofrecer un mejor funciona 

miento y servicio. 

El Comit~ se reune generalmente en Roma dos veces al año en sesiones 

ordinarias. Anualmente, el CPA tiene que informar de sus actividades real_! 

zadas al Consejo Econ6mico y Social y al Consejo de la OAA, los que a su 

vez in.forman a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Conferen_ 

cia de la OAA, respectivamente. 

Todas las operaciones del PMA estan administradas por una dependencia 

couffin de las Naciones Unidas y la OAA, con sede tambi~n en Roma, y a cuyo 

frente esta el Director Ejecutivo.
42 

El Director Ejecutivo es designado 

por el Secretario General de las Naciones Unidas y el Director General de 

la OAA, por un período de cinco años, despu~s de haber consultado al CPA. 

42.- El sr. James Ingran de Australia, ex Direutor de la Oficina Australia 
na de Ayuda al Desarrollo, es el actual Director Ejecutivo del PMA. -
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El Director Ejecutivo esta al frente del personal del Programa, que 

esta integrado por más de 260 funcionarios que apoyan, coordinan y super_ 

visan la labor del PMA, y 165 oficiales internacionales de campo distribu_i 

dos en 76 países donde se trabaja con m~s de 500 funcionarios locales. Los 

oficiales son expertos en la administraci6n de la ayuda alimentaria y en 

la soluci6n de problemas que surjan con la utilizaci6n de ésta, en el tran.!!. 

porte, almacenamiento o distribuci6n de los alimentos. Por su amplia expe_ 

riencia pueden asesorar sobre loa asuntos en materia a los organismos o 

instituciones gubernamentales. También ayudan en la elaboraci5n de solici_ 

"t>.tdes de ayuda en alimentos, proporcionando informaci6n de los principios 

y prioridades del Programa. 

Los oficiales de campo siempre estan en contacto con la Sede, a donde 

inf'orman de las necesidades de alimentos en los lueares donde eotan acredl 

tados. Estos oficiales internacionales se reunen frecuentemente en cada uno 

de los cinco continentes para celebrar seminarios en los que se discuten y 

solucionan problemas comunes a examinar. Generalmente los oficiales de ca~ 

po son transladados de un país a otro después de algunos años con el obje_ 

to de ampliar su experiencia. En el 160 Período de Sesiones del Comit~ se 

propuso un aumento de personal y cap:;icitaci6n del mismo para ampliar la C_! 

pacidad administrativa y operativa del Programa. 

El Comité de Políticas y Programas de .Ayuda Alimentaria aprueba los · 

proyectos de desarrollo con un valor en alimentos superior al mi116n de d.§. 

lares. Los proyectos de valor inferior son aprobados por el Director Ejec~ 

tivo. Una tercera forma de aprobar la asistencia en alimentos es por co 

rrespondencia, con los miembros del CPA, :por razones des u:rgttucia. La auto_ 

ridad delegada al Director Ejecutivo se ampli6 en su aprobsci6n de aumen _ 

tos en presupuestos de proyectos aprobados, conviniendo el Comit& en su 16º 
Período de Sesiones lo siguiente 

"El Director Ejecutivo podr~ autorizar aumentos en la asigna _ 

ci6n de alimentos de proyectos aprobados por el CPA hasta un mrucimo del 

10 por ciento del valor de los alimentos en el momento del aumento, con 

un límite ~imo de 1.5 millones de d6lares por año, en el entendimieE. 

to de que el total de tales aumentos para un determinado país no po_ 
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dr~ exceder de tres millones de d6lares en un año civil. Al estipu_ 

lar esta autoridad, el Comité hace hincapié en la esperanza de que 

la planificaci6n del PMA este lo suficientemente centrada como para 

que la necesidad de estos productos adicionales sea una eVentuali 

dad no usual."
43 

El aumento de la autoridad del Director Ejecutivo se consider6 esen_ 

cial en vista de las dimensiones de algunos proyectos, para los cuales el 

anterior nivel de autoridad del Director que representaba a veces menos del 

por ciento 6 150,000 d6lares, era insuficiente. 

El Director General de la OAA, a recomendaci6n del Director Ejecutivo 

del Programa, autoriza las operaciones de urgencia. Los proyectos presenta 

dos al Comité o al Director Ejecutivo han sido examinados con anterioridad 

por expertos del PMA en coordinaci6n con los representantes nacionales del 

proyecto con el fin de establecer y aclarar los fines u objetivos espec!f~ 

coa de éste. 

El equipo de expertos del PMA esta en coordinaci6n y apoyado por otros 

expertos en todo el mundo, además de loa expertos de los organismos aspe 

cializadoe de las Naciones Unidas. Las necesidades y diferentes cnracter!.!!. 

ticas con las que se encuentran los expertos del Programa al evaluar las 

solicitudes y proyectos, los lleva a acudir a la experiencia de otros or~ 

nismos internacionales. Cuando en un proyecto se plantean problemas labor_! 

les, se acude a la Organización Internacional del Tr~bajo; cuando hay pro_ 

bleJDA.s sanitarios, se pide el apoyo de la Organizaci6n Mundial de la Salud; 

si se piensa administrar eli.l!?cnton n escuelas, se dirigen a la Organízaci6n 

para la Educac16n la Ciencia y la cultura, o se acude a las Naciones Unidas 

segán el caso. 

El Programa Mundial de Alimentos s6lo proporciona alimentos, pero sus 

estrechas relaciones con otros organismos le permite apoyar a loa gobier _ 

nos en la identificaci6n de asistentes financieras como el Banco Mundial, 

43.-
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el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo o 

el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. El Programa también cuenta 

con un servicio bilateral en donde las operaciones triangulares son espe 

ciales; este servicio es una actividad secundaria del PMA mediante el cual 

compra productos alimenticios en un pa!s subdesarrollado para ser u.tiliza_ 

dos en otro pa!s subdesarrollado. Además, orrece apoyo bilateral al donan_ 

te que no conoce las actividades sobre la ayuda alimentaria. 

Respecto a los recursos del Programa, ~atoa provienen de las promesas 

ordinarias voluntarias que hacen loe gobiernos. El Comité ue Políti~as y 

Programas de Ayuda Alimentaria fija cada dos años el objetivo de ay~da. 

Después de ser establecido el objetivo, el Secretario General de las Naci.2. 

nea Unidas y el Director General de la OAA convocan a una conferencia de 

promesas que se realiza alternadamente en Roma y Nueva York. Las promesas 

se hacen principalmente en productos alimenticios, pero el CPA insta a los 

donantes para que de su aportaci6n otorguen al menos un tercio en dinero y 

servicios para apoyar los gastos a efectuar por transporte, administraci6n 

o seguros de las cargas en alimentos a1 ser enviadas a su lugar de destino. 

Loe alimentos comprados por el PMA y su transporto hasta la frontera del 

país beneficiado, son pagados con las aportaciones monetarias de los dona!:. 

tea. 

Las contribuciones recibidas por el Programa han aumentado de 85 mi_ 

llones de d6lares otorgados por 67 país.es durante los años 1963-65 hasta 

770 millones de d6lares aportados por 92 países en el período 1981-82. El 

PMA ha dispuesto desde sus inicios de un total de recursos con un valor de 

4,094 millones de d6lares hasta el 31 de diciembre de 1960. En el cuadro 

no. 4 se observan loa objetivos estab1ecidos y las cantidades prometidas 

hasta 1986. 

En dicho cuadro se aprecian otras fuentes de recursos del PMA. A la 

cantidad de recursos provenientes de los gobiernos se añaden las donacio_ 

nes recibidas por el Programa en virtud de los Convenios sobre la Ayuda !. 
limentaria (CAA) -del Acuerdo Internacional de los Cereales- de 1967, 1971 

y 1980. "Este es un mecanismo jurídicamente vinculante, por el que los go_ 
biernos aportan cereales para ayuda alimentaria. 11

44 
Con este Acuerdo se ~ 

44.- O!IU/FAO/PMA; Alimentos en Acci6n. Veinte Años de Ayuda Alimentaria en 
pro del Desarrollo 1963-1963. Roma, 1983. pág. 11. 
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Cuadro No. 4 

Años Objetivo de Cantidad Recursos del Recursos del 
promesas prometida CAA canaliz~ RAIE canali 

(recursos dos por el zados por el 
alcanzados) PMA PMA 

( millones de d6lares ) 

1963-65 100 85 --- ---
1966-68 275 185 --- ---
1969-70 200 310 33.5 ---
1971-72 300 345 40 ---
1973-74 340 360 35 ---
1975-76 440 650 60 10 
1977-78 750 720 60 80 
1979-80 950 820 85 220 
1981-82 1,000 825 120 603 
1983-84 1,200 990+ --- ---
1985-86 1,500 --- --- ---
+ Cantidad hasta fines de 1982 
Fuente : ONU/FAO/PMA ; Alimentos en Acci6n. Veinte Años de Ayuda Ali 

mentaria en Pro del Desarrollo 1963-1983. Roma, 1983. pág-;'10 

Qían canalizado por madio del PMA hasta 1981 unos 453 millones de d6lares; 

383 millones de d6lares, valor apr0xi.mado correspondiente a 2.9 millones 

de toneladas métricas de cereales hasta 1980; y 66 millones de d6lares en 

productos y dinero canalizados en 1981, cantidad muy inferior al total pr.2. 

metido en el marco del CAA. En noviembre de 1983 las contribuciones al CAA 

ascendían a 146 millones, correspondiendo esta suma a un 99% del objetivo, 

ums 28,000 toneladas de productos que no son cereales~ siendo esta cantidad 

un 15% m~s que las cantidad prometida un año antes. 

La Reserva Internacional de :Emergencia (RAIE) creada en el 7º período 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

por recomendaci6n de la Conferencia Mundial de la Alimentaci6n celebrada en 

1974, es otra fuente de recursos para el FMA. A finales de 1980 la Reserva 
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había puesto a disposici6n del Programa unos 340 millones de d61ares, equl_ 

valente aproximado a 1.2 millones de toneladas de productos destinados a!! 

tender principalmente situaciones de urgencia. La RAIE tiene un objetivo 

de 500,000 toneladas de cereales al año. Los productos no utilizados en un 

año son transferibles al siguiente. En 1981, por primera ocasi6n fue aupe_ 

rado el objetivo establecido por la RAIE al obtener 603,000 toneladas en 

productos; el93% de estas contribuciones fueron canalizadas a traváa del 

PMA para atender en au mayor parte las solicitudes de casos de emergencia 

hechas al Programa.
45 

Esto ha permitido al PMA utilizar la mayoría de sus 

recursos ordinarios en la aplicaci6n de proyectos al desarrollo. Anunciar 

las promesas de la RAIE en las mismas conrerencias de promesas del PMA per 

mite al Programa una mejor p1aneaci6n y seguridad anticipada de la ayuda 

que prestar~. 

Los principales gobiernos contribuyentes del Programa son Estados U_ 

nidos y Ganada, seguidos por la Co~idad Econ6mica Europea ( Dinamarca, 

Países llajos, Repdblica Federal de Alemania, Reino Unido, Italia, Bálgica, 

Francia, Irlanda, ·Luxemburgo y Grecia~ SUecia, Noruega y Arabia Saudita. 

Desde 1963 hasta 1981, los países que han hecho contribuciones en ali 

mentas, dinero o servicios en las sesiones ordinarias del PMA son los si 

guientes. 

Más de 100 millones de d61ares 

Alemania, Repdblica Federal de+ 

Arabia Saudita 

Mlgica+ 

Cana da 

Comunidad Econ6mina Europea 

Irlanda+ 

Dinamarca+ 

Estados Unidos 

Francia+ 

Luxemburgo+ 

Noruega 

Paíse llajos+ 

Reino Unido+ 

Suecia 

+ La aportaci6n de estos países es una donaci6n no incluida en su contrl_ 
buci6n al PMA a trav~s de la CEE. 

45.- Las cifras dadas sobre los recursos monetarios y en especie proporcio 
nadas por el CAA y la RAIE al PMA, fueron tomadas de : PMA; Alimentos 

·en Acci6n ..... Op. cit. pág.11 y, FAO;,Programa Mundial de Alimentos .. 
• •• • op. cit. pág. 4 •. 

++ Eopnnn y Portugal (1966) 
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~a de 5 millones de d6lares 

Cuba India Nueva Zelandia 

Máa de mill6n de d6larea 

Colombia Hungría Taiwan, Prov. de China& 
F.gipto Indonesia Turquía 

:&niratos Arabes Unidos ·Iraq Yugoslavia 

E apaña Kuwait 

Grecia+ Paquietán 

M<fs de 200 2000 d6lares 

Argelia Irán Siria, Rep. Arabe de 
Bangladesh Libia Sri Lanka 

Brasil Luxemburgo+ sudán 

Corea. Rep. de Marruecos Tailandia 

Chile México Tanzania 

China Nige1'ia T<tnez 

Eouador .Perd Venezuela 

Filipinas 

Han contribuido también (con cantidad m,;uor) 

A:fganistán Chad Kenya 
Bahamas Chipre Lao 
Baherin Etiopía Lesotho 
Barbados Vi ti Líbano 
Benin Gab6n Liberia 
Bhután Gambia Madagascar 
Bolovia Ghana Malasia 
Botswana Guinea Malawi 
Burkina Faso (antes Gu;¡rana Malí 
Alto Volta) 

Honduras Malta 
:Burundi Camerdn 

Israel Mauricio 
Congo 

Jamaica Mauritania 
Costa de Mar:fil 

Jordania 
Costa Rica 

Kampuchea Democ1'ática&& 



Nepal 

Nicaragua 

Niger 

Omán 
Panam>1 

Paraguay 

Qatar 

Repáblica Centroafricana 

Repáblica Dominicana 

Rumania 

Santa Sede 

Senegal 

Sierra Leona 

Singapur 

Somalia 

SUrinam 

Swazilandia 

Togo 

Trinidad y Tabago 

Uruguay 

Vietnam 

Yemen, Rep. Arabe del 

Yemen, Rep. Dem. Pop. del 

Za ir e 

Zambia 

Zimbabwe&&&. 

& Su promesa se formul6 durante el período 1963-72 

&& Su promesa se formul6 durante el período 1963-74 

&&& Su promesa se formul6 durante el período 1963-65 

:F\lente : PMA/ONU/FAO; Programa Mundial de Alimentos. que es. que hace. 
Como actúa. Roma, 1981. pág. 14 

Son muchos los países subdesarrollados que han contribuido, pudiéndose 

citar la aportaci6n de aziicar de CU.be_ con un monto de 5,000 toneladas en e_!! 

da período; la donaci6n de té de India cuando contaba con excedentes de és_ 

te producto o la contribuci6n de carne de vaca en conserva que hizo Botswa_ 

na por más de una vez, a pesar de ser uno de los paises más necesitados. 

Un pa!s al poder ser donante y beneficiario al mismo tiempo refleja 

tma contradicci6n; sin embargo, a pesar de que generalmente las aportacio_ 

nea de los países subdesarrollados son inferiores a sus necesidades y a la 

ayuda que reciben, su participaci6n con recursos no es mas que la manirest~ 

ci6n de su apoyo al carácter multilateral del Programa. 

Con el fin de salvaguardar el carácter multilateral del Programa se e~ 

tableci6 en el período de contribuciones 1966-68 la 'cláusula de igualaci6n 

del mejor contribuyente• aplicable en cada uno y todos los períodos siguien 
tes de promesas, en los cuales un s6lo país no puede contribuir en m~s de -
un 50% del total de las promesas anunciadas. 
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Por otro lado, los recursos del PMA componen una 'cesta de alimentos' 

que abarca unos 50 productos entre los que figuran cereales (trigo, ma!z, 

sorgo), alimentos ricos en proteínas (leche, carne, huevo, queso, pescado 

y leguIJ.bres), aceites comestibles, azdcar, caf~ y t~, entre los productos 

más usuales en las aportaciones, debido a que éstos productos son básicos. 

La vasta variedad de productos permite al Programa ofrecer un regimen 

alimenticio más equilibrado y adecuado a las necesidades de los solicitan_ 

tes. En la gráfica no. 1 se expone la cantidad y variedad de productos su_ 

ministrados por el PMA. 

Los productos prometidos al Programa son conservados en los pa!ses d.2, 

nantes hasta que les son solicitados, porque la organizaci6n no cuenta con 

centros propios de almacenamiento. 

La organizaci6n y administra~i6n de recursos en alimentos es mucho más 

difícil que cualquier otro tipo de ayuda. El carácter perecedero de los a_ 

limentos requiere de muchos cuidados y atenci6n especial de los que depen_ 

de ampliamente la rapidéz y eficacia de las operaciones planeadas e impre_ 

vistas del Programa. 

2.3. Objetivos del Pl1A 

Para el Programa Mundial de Alimentos prestsr ayuda alimentaria no s~ 

nifica colocar excedentes de alimentos
46 

que constituyen una carga para los 

países poseedores de ~atas, su motivaci6n es la de prestar ayuda a los neo~ 

sitados. Por supuesto, ambas razones han sido centros rectores en la fun _ 

ci6n del Programa, pero en diversos niveles y diferentes momentos. Los ex_ 

cadentes fueron un incentivo para prestar ayuda en alimentos, pero las ex,! 

gencias y necesidades de esta ayuda le han dado un ca~cter absolutamente 

propio que se evidenci6 cuando a mediados de los años sesenta las reservas 

estrat~gicas de trigo de Estados Unidos se vieron reducidas alarmantemente. 

Esta circunstancia recibi6 una reacci6n positiva y contraria a la esperada 

disminuci6n de la ayuda alimentaria, al pronunciarse el entonces Director 

46.- Es difícil hablar de excedentes alimentarios en la década de los ochen 
tas mientras la producci6n de éstos siga disminuyendo. Por ejemplo, eñ 
1983 la producci6n mundial de cereales fue calculada en 1.U1os 1,605 mi 
llenes de toneladas, siendo ésta cantidad un 6% menor que en 1982. -



Gráfica No. 1 

Productos Suministrados por el PMA 

c::mcereales 

fi1II1l1eche y queso 

c:Jaceites y grasas 

mJmcarne, huevos y pescado 

lla'°tros 

incluye legumbres, 
mermeladas, t~, caf~, 
cacao, fruta y alimen 
tos mezclados, (para-
1963-66) incluye to 
dos los alimentos m~ 
nos cereales. 
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Fuente • ONU/FAO/PMA; Alimentos en Acci6n •••••• Op. cit. pág.14. 
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Ejecutivo del Programa en favor de una producci6n deliberada de alimentos. 

De esta forma. la asistencia en alimentos no quedaría reducida ni en cant,! 

dad ni en funci6n cuando hubiera una existencia de 'excedentes', además, 

su presencia sería más util cuando se agravara la escasez de alimentos. La 

ayuda alimentaria al no haber sido promovida por la existencia de exceden_ 

tes, la creaci6n de éstos habría sido necesaria. 

Ahora bien, la asistencia en alimentos por sí misma no ofrecía \UlB s~ 

luci6n al problema del hambre y la carencia de alimentos padecida por mi _ 

llanea de gentes en el mundo. De aqu.! que se realizaran estudios encamina_ 

dos a encontrar la causa de ~atas problemas y por ende su solucién definí_ 

tiva. As!, los resultados de diversos estudios señalaron como mejor alter_ 

nativa la uti1izaci6n de los alimentos en apoyo al desarrollo econ6mico y 

social. 

El desarrollo econ6mico y social de los países subdesarrollados se a_ 

poyaba fundamentalmente en el progreso tecnol6gico, lo cual origin6 et"ec _ 

tos tales como la insuficiente generaci6n de empleos, una cont!nua alza en 

los precios de los productos alimentarios, una gran concentraci6n del in _ 

graso y una vulnerable capacidad de importaci6n. Esto di6 paso al desplaz.!!. 

miento de algunos sectores de la producci6n como el agrícola y acentu6 las 

diferencias sociales y condiciones de pobreza. Así, los paises subdesBrr_2 

llados se dieron cuenta de que su proceso de desarrollo utilizado no bene_ 

ficíaba a todas las capas de la poblací6n, siendo los más pobres quienes 

por su condici6n suf"r!an de hambres en medio de un deplorable ambiente. 

Tal situaci6n, aunada a la explosi6n demográfica de ~stos países mostr6 

que el progreso y la superación de ~atas proble.m<lG cnt~b~ en la utilizaci6n 

masiva de ln mano de obra en vinculaci6n con sus recursos materiales. Es 

tos dos elementos son los que co~sidera el Programa al planificar la asis_ 

tencia en alimentos : combatir el hambre y elevar el nivel de.vida de las 

poblaciones con la utilizaci6n propia de sus recursos humanos y materiales, 

apoyados con la ayuda alimentaria. 11El objetivo es garantizar a todos y en 

todo momento el acceso material y econ6mico a los alimentos b~sicos india_ 

pensables, mediante el logro de una producci6n suficiente, la estabilidad 

de la co=iente de suministros y la garantía de acceso a éstos -dltimos."
47 

47.- PMA; Informe del 160 Período ••••••••••• Op. cit. pág. 39. 
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En las Normas Generales del PMA ae establece que "los gobiernos bene_ 

~iciadoa que administren proyectos deben utilizar los alimentos para lograr 

uno de sus propios objetivos de desarrollo, 11

48 
que la ayuda alimentaria no 

desplace loa alimentos vendidos en el mercado provenientes de productores 

locales, y que la ayuda complemente y no substituya a otras formas de aai_!! 

tencia. 

El PMA, al destinar la ayuda alimentaria en apoyo al desarrollo econi 

mico y Social, persigue diversos objetivos : alejar del hambre a quienes 

la padecen, elevar el nivel nutricional de las poblaciones más afectadas, 

crear reservas alimentarias que actúen en los momentos de urgencia y ~ame!!_ 

tar la producci6n agrícola y alimentaria. Para el Programa Mundial de Ali_ 

mentas el objetivo de la ayuda alimentaria es actuar rápida y efectivamen_ 

te en los casos de emergencia y luchar contra el hambre en el mundo para !:?. 
frecer a las poblaciones de ~ate una vida mejor. 

2.4. Sistema de Proyectos del Programa Mundial de Alimentos 

El Programa Mundial de Alimentos bajo el objetivo de utilizar la ayu_ 

da alimentaria en pro del desarrollo ha basado sus principios de acci6n en 

lo que se denomina 'sistema de proyectos'. 

"El Programa cree firmemente que una ayuda alime::ta::::-ia destinada a ser . 

utilizada en proyectos concretos y no en el marco de grandes programas na_ 

cionales de desarrollo, tiene más probabilidades de llegar a los grupos co.!!. 

cretas que la necesitan y constituir un complemento de su consumo actual y 

de las escuálidas disponibilidades·del mercado que suelen estar a su alca!! 

ce. "49 

Hacer uso de alimentos en la ejecuci6n de proyectos permite que la a~ 

da alimentaria llegue directamente a las poblaciones que la necesitan, y d.,! 

pendiendo del tipo de proyecto a efectuar se pueden lograr otros grandes b~ 

48.- Ibídem, pág. 10 

49.- l'MA; Ayuda Alimentaria y Empleo ••••••• op. cit. pág. 9 
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neficios para las poblaciones en donde se lleve a cabo ~ate. La experien 

cia del PMA lo lleva a· afirmar que "de todas las transferencias importan 

tes de recursos, ninguna aventajaba a la ayuda alimentaria por proyectos 

en cuanto a beneficiar directamente a los campesinos pobres y abordar sus 

problemas. u
50 

2.4.1. Tipos de proyectos 

El Programa Mundial de Aiimentos administra ayuda en las situaciones 

de urgencia y bajo el título general de desarrollo. La forma de facilitar 

la ayuda en apoyo a.- las actividades en pro del desarrollo es mediante la 

incorporaci6n de los alimentos en diversas clases de proyectos. 

El empleo de los alimentos en los proyectos de desarrollo se hace a 

trav&s del denominado intercambio alimentos-trabajo. Especialmente en los 

proyectos de desarrollo agrícola y rural, los alimentos son suministrados 

como pago parcial del trabajo. 

En la mayoría de los casos, el país receptor de la ayuda en alimentos 

debe pagar en dinero al menos Wl cincuenta por ciento de los salarios de 

los trabajadores, que además. tienen que ajustarse a los salarios locales 

.vigentec por el trabajo a ejecutar y según el Convenio sobre la Protecci6n 

de losSa.larioa de·la Organizaci6n Internacional del Trabajo. De esta mane_ 

ra, cada trabajador recibe una cantidad monetaria y otra en alimentos co _ 

=espondiente al sa.lario por su trabajo efectuado. Los alimentos no s6lo 

se utilizan ccmo una retribuci6n del trabajo : el suministro de alimentos 

por trabajo se hace en relaci6n a los días trabajados o a la labor reali 

zada y de acuerdo a las necesidades de la familia del trabajador (promedio 

de cuatro personas por familia). 

El trabajador al obtener dinero cuanta con el poder adquisitivo nece_ 

sario paJ:a comprar otros productos indispensab1es o básicos que no sean ª
limentos. Por otro lado, el gobierno al pagar s6lo la mitad de los sala __ 

rios, puede disponer de mayores recursos financieros para el proyecto. 

50.- PMA; Informe del 16° ••••••••• op. cit. pAg. ' 
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La mayoría de los proyectos de alimentos por trabajo se llevan a cabo 

en zonas rurales porque el Programa pretende apoyar especialmente los pro_ 

yectos que puedan desarrollar la agricultura y elevar el bienestar de las 

comunidades rurales. No obstante, el PMA ha prestado ayuda en apoyo a pro_ 

yectos urbanos con el prop6sito de elimínar barrios insalubres o mejorar 

el asentamiento de ocupantes sin t!tuJo, entre otros. 

Burkina Faso, antes Alto Volta, uno de los 31 pa!ses menos desarroll~ 

dos y más pobres del mundo -dependiente de una ganadería y agricultura de 

suelos pobres-, es el país africano en donde se astan realizando las oper_! 

cienes de intercambio alimentos-trabajo de mayor magnitud, apoyadas por el 

PMA. La presencia del PMA ha hecho posible realizar proyectos de desarro 

llo comunitario que van desde la construcci6n de viviendas hasta la de si~ 

temas de riego. El Programa ha facilitado alimentos a Burkina Faso desde 

1968. En 1961, se inicia el nuevo proyecto de desarrollo rural con duraci6n 

de 5 años y con un costo de 33.3 millones de d6lares que comprende la die_ 

tribuci6n de 34,860 toneladas de alimentos correspondientes a 83 millones 

de porciones alimentarias para los trabajadores del país. 

El suministro de alimentos-trabajo no s6lo es utilizado por el Progr~ 

ma como pago parcial del salario, s~no que los alimentos tambián ae ad.mini!!_ 

tran como un incentivo de autoayuda. Algunos proyectos facilitan alimentos 

a las personas que prestan voluntariamente su trabajo para obras que los 

beneficiaran directamente. Este tipo de proyectos es generalmente de desa_ 

rrollo comunitario, tales como construcci6n de viviendas, letrinas, escue_ 

las o centros de salud. 

La puesta en marcha de loa proyectos se efect~a con el apoyo de la a_ 

yuda alimentaria del Programa y la contribuci6n financiera del gobierno r.!!. 

ceptor que a veces·tiene un valor tres o cuatro veces superior al valor de 

los alimentos recibidos. 

Los alimentos se destinan a programas de desarrollo s6lo en casos es_ 

peciales como sucede con Bangladesh o tambi~n pueden estar a la venta, pr~ 

via autorización del Comité, cuando la ayuda proviene del PMA, 6 previa ª:!!: 
torizaci6n de los donantes, cuando la ayuda es bilateral. La venta de los 

productos se hace con el fin de generar rondas localeo para la compra de 

artículos no alimentarios necesarios en los proyectos. 
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El Programa ha dado apoyo alimentario a más de 20 tipos de proyectos 

de desarrollo que van desde la alimentaci6n de madres y niños hasta la ut_! 

lizaci6n de los alimentos destinados a crear reservas de los mismos con fJ:. 

nes de estabilizaci6n de los precios. 

Estos tipos de proyectos pueden incluirse en tres grupos : Desarrollo 

.Agrícola y Rural o Directamente Productivos, Desarrollo de los Recursos ~ 

manos y Desarrollo de la Comunidad. Esta clasificaci6n no queda establecí_ 

da bajo un marco rígido y limitado de las actividades y proyectos del Pro_ 

grama. 

2.4.1.1. Desarrollo Agrícola y Rural o Directamente 

Productivos. 

En el grupo se incluyen muchos proyectos importantes destinados a ea_ 

timu1ar el mejoramiento de la tierra o la roturaci6n de la misma, efectuar 

asentamientos humanos, aumentar la producci6n alimentaria, la diversifica_ 

ci6n de los cultivos, impulso de la producci6n pecuaria y de romento lech~ 

ro, desarrollar la pesca, desarrollar proyectos industriales, mineros y f2_ 

restales, y a la asistencia a refugiados. 

Más del 50 por ciento de los recursos del Programa han sido absorbí _ 

dos por este tipo de proyectos. Las asignaciones tan importantes de recur_ 

sos del PMA al desarrollo agropecuario se deben a que éste sector, anterio_E 

mente considerado menos importante que el desarrollo industrial, es ahora 

reconocido por su trascendencia en el progreso econ6mico y social de loa 

paíoeo aubdeearrolladoe. Este reconocimiento rue expresado en 1979 en la 

Conferencia Mundial sobre Rerorma Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR) cel~ 

brada en Roma, donde se acord6 incrementar la producci6n agrícola y esta 

blecer la equidad en la distribuci6n de los benericios. 

Todos los proyectos de este grupo transrorman la ayuda alimentaria r.! 

cilitada por el Programa en una inversi6n en pro de la autosuficiencia de 

la comunidad o el pa!s. Esto se logra con una buena programaci6n del pro _ 

yecto y la combinaci6n de dos elementos : el carácter alimentario de la a_ 

yuda y la generalizada estructura econ6mica de los países subdesarrollados 

que cuentan con una agricultura de subsistencia y grandes reservas de ma_ 
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no de obra desempleada o subempleada. La combinaci6n de estos elementos en 

la planificaci6n y ejecuci6n de un royecto contribuyen en el desarrollo e_ 

con6mico y social de la comunidad o país en donde se lleva a cabo el pro 

yecto. al aumentar la producci6n de alimentos y al estimular la ocupaci6n 

de desempleados locales (rurales) que suelen emigrar a las ciudades. 

De los proyectos denominados 'Directamente Productovos' los más comd_ 

nas e importantes son 

2.4.1.1.1. Mejoramiento de la tierra 

A1 igual que todos, estos proyectos crean empleos y ponen en cultivo 

tierras vírgenes o aquellas que estaban siendo erosionadas por el inadecll:2. 

do cultivo mediante la construcci6n de sistemas de riego, rehabilitaci6n 

de suelos con rotaci6n de cul~ivos, fertilizantes u otros medios necesarios 

en la lucha contra la erosi6n o inadecuada utilizaci6n de la tierra. 

Como ejemplo de este tipo de proyectos esta la aportaci6n de alimentos 

del PMA a Egipto con un valor de 158 millones de d61ares. Estos alimentos 

han servido como pago parcial a.los trabajadores empleados en el Proyecto 

para la lbonificaci6n de 546 mil hectáreas rescatadas al desierto para su 

desarrollo agrícola y colonizaci6n, utilizando las aguas de riego de la 

Presa de Assuan. Aproximadamente 150,000 agricultores y sus familias trab.!, 

jan estas tierras, recibiendo alimentos para mantenerse mientras la tierra 

empiece a producir. 

La construcci6n de la Presa de Assuán es el resultado del sistema de 

al:i.mentos por trabajo. Colaboraron en esta obra más de 82,000 personas las 

cuales quedaron beneficiadas con el establecimiento de la presa, sistemas 

de riego y drenaje que mejorarán la tierra árida; además se construyeron 

viviendas. 

Jordania, pa!s pequeño con una gran parte de su superficie montañosa 

y una franja de desierto al oriente, es apoyada por el PMA en la prevenci6n 

de la erosi6n de los suelos. Su producci6n de alimentos s61o satisface un 

tercio de sus necesidades, por lo cual, el aumento en su producci6n y el 

cuidado de sus tierras es indispensable. Se trabaja con el suministro de ~ 

limentos por trabajo en varios lugares seleccionados. Desde 1975 se han 



58. 

cultivado aproximadamente 11,000 hectáreas de eriales que estaban en un a_ 

vanzado estado de erosi6n y se han plantado en unas 9,000 hectáreas de la_ 

deras varias especies forestales. 

2.4.1.1.2. Producci6n de cereales básicos 

Este tipo de proyectos pretende mejorar la producci6n de cereales bá_ 

sicos. En 1980, ~s de 66,000 pequeños agricultores con escasos ingresos 

de EJ. salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, estaban recibiendo ayuda 

del PMA para este tipo de proyecto. 

2.4,1.1.3. Mejoramiento lechero y ganadero 

Entre los pa!ses que reciben mayor apoyo del PMA para proyectos de m2 

dernizaci6n de sus industrias lecheras, a fin de abastecer con auf"iciente 

leche barata a sus poblaciones en constante aumento estWi India, Tanzania, 

Bolivia, Swazilandia y Ruanda. 

El proyecto de desarrollo lechero más importante del mundo se ejecuta 

en India. Est~ proyecto denominado '0peraci6n Inundaci6n 1 se inici6 en 1970, 

quedando finalizada su primera fase en 1981, año en que se hizo una evalua_ 

ci6n del proyecto. Hasta 1981 el PMA había proporcionado 126,000 toneladas 

de leche en polvo y 42,000 toneladas de grasa de mantequilla deshidratada 

- ambas con un valor de 147 millones de d6lares -, para combinar con leche 

de producci6n nacional, obteni~ndose así leche reconstituida. El producto 

de leche reconstituida sirvi6 de base para modernizar la industria, al ~ 

crementar radicalmente la producci6n lechera del campo y suprimir la de m~ 

nor calidad elaborada en las ciudades. Con la implantaci6n de nuevos méto_ 

dos de tranaformaci6n y comercializaci6n, los productores de leche del ca.m 

po obtuvieron mayores ganancias, mientras quC los consumidores urbanos in_ 

cluidos los grupos más vulnerables pudieron adquirir la leche a precios e_!! 

tables y razonables. 

Esta programa de autoayuda se efect-~6 bajo tres características : 

a) Con los ingredientes enviados como ayuda alimentaria se recons_ 

tituy6 la leche y se generaron fondos que estimularon las indu_!! 

trias locales. 
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b) Se estableci6 el sistema 'Anand' de cooperativas rurales, 11~ 

gándose a rormar 10,000 cooperativas lecheras rurales ( 50 a 

70 de sus miembros son pequeños campesinos; 10% trabajadores 

sin tierra y los demás e6lo cuentan con un par de hectáreas ), 

con la participaci6n de 1.3 millones de proveedores de leche 

de 27 cuencas lecheras, llegandose a extender as! lazos come!:_ 

ciales. Las cooperativas disponiendo de centrales lecheras y 

mezcladoras de piensos, pueden ofrAcer a sus miembros aervi_ 

cios de veterinaria, inseminaci6n artificial, capacitaci6n, 

etc.; ya sea gratuitamente o a precio de costo. 

c) Hay una estrecha vinculaci6n entre las cooperativas de produ~ 

toree y los cuatro centros principales de comercializaci6n : 

Bombay, Dehli, Madrás y Calcuta. La Junta Nacional de Femen_ 

to Lechero y la Corporaci6n Lechera de India son las dos in!!_ 

tituciones públicas que se encargan de la planificaci6n y 

canalizaci6n de fondos, la reco1ecci6n de la leche en los 

centros rurales para llevarla a las plantas de transformaci6n 

comarcales, centrales y urbanas, donde finalmente la leche 

se pone en venta en los puestos de la calle. 

El sistema Anand funciona no s6lo con la ayuda del PrE 

grama, sino que tambi~n es apoyado financieramente y con ~ 

sistencia tl;cnica por muchos países. "En general, la eatru~ 

tura cooperativa de tipo Anand es un notable ejemplo de c6mo 

las t~cnicas cooperativas, debidamente aplicadas, con res _ 

paldo econ6mico y ayuda t~cnica, pueden contribuir sustancia.!, 

mente a elevar los ingresos de los pequeños agricultores y 

campesinos. 11
48 

Los fondos obtenidos de las ventas de leche producida a 

base de ingredientes suministrados por el PMA, ascendieron a 

1,000 millones de rupias equivalentes a 140 millones de d61~ 

4a.- PMA; "Operaci6n Inundaci6n", lloletín del Programa Mundial de Alimen
tos. Edici6n trimestral. octubre-diciembre 1981. Napoli, Italia. 
jiág:" 2. 
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res. Con estos fondos se ampliaron 5 centrales lecheras urbanas 

con una capacidad hasta de 1.5 millones de litros diarios, y~ 

ra construir 4 centrales con una capacidad de 1.4 millones de 

litros diarios; 17 centrales transformadoras con una capacidad 

de 3.4 millones de litros diarios, y plantas refrigeradoras con 

una capacidad de 400,000 litros diarios. 

El proyecto 'Operaci6n Inundaci6n' logr6 un aumento significativo 

en la producci6n lechera india en los afies setenta. De 1940-41 a 1960-61 

la producci6n había aumentado lentamente de 16.61 millones de toneladas 

a·19.84 millones de toneladas. En la decada de los setenta la producci6n 

se mantuvo en 20 millones de tonelada anuales. De 20.71 millones de ton~ 

ladas en 1970-71 se alcanzaron más de }O millones para 1980. Ante los 12_ 

gros obtenidos, India lanz6 la segunda fase de '0peraci6n Inundaci6n 1 en 

1979, con el objetivo de beneficiar a 10.2 millones de familias campesi_ 

nas. porcentaje muy superior al logrado en la primera fase en donde se 

integraron en las cooperativas a 1.3 millones de personasº 

2.4.1.1.4. Roasentamiento 

Los proyectos de reasentamiento tienen el objetivo de establecer a 

tribus n6madas o semin6madas en tierras que puedan darles sustento. Mie!!, 

tras producen esas tierras las poblaciones reciben alimentos. 

2.4.1.2. E1 Desarrollo de los Recursos Humanos. 

Este es el segundo grupo bajo el cual quedan incluidos muchos otros 

proyectos 

Proyectos de nutrici6n para madres gestantes, lactantes y 

niños en edad preescolar; 

}!ajora de la nutrici6n de escolares, estudiantes universi_ 

tarios y escuelas t~cnicas; 

Campafias de al2abetizaci6n e instrucci6n a los adultos. 

Las nuevas generaciones. base y ruente de desarrollo de cada naci6n. 

necesitan de un desarrollo físico y mental ( intelectual ) adecuado que 
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les permita participar fructíferemente en la sociedad. Fi desconocimiento 

del medio ambiente y la debilidad física para descubrirlo son una de las 

características de las poblaciones más vulnerables, fundamentalmente en 

las poblaciones rurales~ 

La utilizaci6n de la ayuda alimentaria en esta categoría de proyec_ 

tos constituye un ataque a la desnutrici6n de los sectores menos privil!_ 

giados de la poblaci6n. 

Los alimentos a madres gestantes, lactantes y niños en edad preesc2_ 

lar les permite un mejor desarrollo físico y contribuye a dismunuir la 

mortandad infantil aproximada a 12 millones de niños antes de cumplir un 

año y 5 millones antes de cumplir los 5 años, dentro de un ~atal de 120 

millones de niños que nacen al año en todo el mundo. 

El mayor porcentaje de muertes infani.ile!: se encuentra en las pobl.!: 

cienes y familias que viven en la pobreza o con un ingreso inferior al 

necesario para asegurarse un r~gimen alimenticio mínimo y continuo. 

Loe alimentos se otorgan s6lo para satisfacer la necesidad alimen_ 

ticia de madres y niños; en ~atoa proyectos de nutrici6n tambi~n se oír~ 

cen conocimientos de las cualidades de los alimentos y la mejor rorma de 

utilizarlos. 

El PMA, en coordinaci6n con los gobiernos trata de organizar a lae 

mujeres de las comunidades beneficiadas, lo que no siempre ha sido fá 

ci1, para instruirlas sobre el mejor uso de los alimentos y otras tareas 

dom~sticas. 

con los proyectos de mejora de la nutrici6n de escolares y estudia!!. 

tea universitarios o tácnicos, tambi~n ee pretende terminar con la deen.,!! 

trici6n y permitirles continuar sus estudios ya que muchos de ellos para 

sobrevivir tienen que trabajar. 

En las c.ampañas de alfabetizaci6n e instrucci6n de adultos, loa al_! 

mentas han servido para atraer a ls poblaciones por primera vez a las ª.!! 
cuelas. 

La principal ventaja de la ayuda alimentaria en apoyo a los proyec_ 

tos de desarrollo de los recursos humanos es que ofrece la oportunidad 

de que la gente se capacite en diversas actividades (cocina, trabajos ~ 
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nuales, educaci6n sanitaria, t~cnica, etc.) con miras a crear mano de o_ 

bra especializada, útil tanto para la comunidad como para el pa!s al cual 

pertenecen. Ademá:s, especializarse en una actividad puede ser para el 1!_! 
dividuo una oportunidad de obtener trabajo estable. 

2.4.1.~. Desarrollo de la comunidad 

Los proyectos de este tercer grupo son aquellos que apoyan la crea_ 

ci6n de una infraestructura en las poblaciones beneficiadas y son los a! 

gu.ientes : 

Desarrollo de iníraestructura 

viviendas, escuelas 

obras pi1blicas (alcantarillado, carreteras, energía 

el6ctrica, etc.) 

Centros de salud 

Fomento de la productividad en fábricas y minas. 

Dependiendo de la magnitud de 6stos proyectos y las posibilidades 

financieras del gobierno receptor, los participantes en la realizaci6n del 

proyecto reciben los alimentos como autoayuda o bajo el sistema ali.man_ 

tos-trabajo. 

Suministrar alimentos en proyectos educativos o en apoyo a la prodU,!¿ 

ci6n de alimentos no es suiiciente si las condiciones de vida de los ha_ 

bitantes son insalubres o su aislamiento de otras comunidades o centrOa 

de comercializaci6n no les permite desarrollarse. La mayor producci6n de 

alimentos u otros objetos tradicionales en la comunidad y la posible veE 
ta de éstos se ve impedida por la falta de medios de comunicaci6n. As!, 

con estos proyectos de desarrollo comunitario se pretende mejorar las ºº!! 
diciones de vida de las poblaciones y fomentar las relaciones entre las 

comunidades y grandes centros de consu¡no y comercializaci6n. favorables 

al desarrollo econ6mico propio de la comunidad y de pa!s. Definitivamen_ 

te, la participaci6n de estas comunidades es pequeña pero sus logros pu~ 

den incrementarse. Muchas veces, C\fiando cesa el apoyo alimentario del 

Programa a un proyecto cualquiera, los logros obtenidos en la población 
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beneficiada se pierden por la falta de apoyo (econ6mico, alimenticio, c!!_ 

pacitaci6n, etc.) posterior de parte del gobierno. Por lo tanto, para 

que loa esfuerzos de apoyo y trabajo cont!nuo no se vean consumidos el 

Programa ha condicionado el suministro de alimentos, pues "todo proyecto 

debe entrañar un elemento de autoayuda en su ejecuci6n y que ha de cent_!. 

nuar despu6s de terminada la ayuda del PMA. 00

49 

El apoyo posterior al cese de la ayuda alimentaria es indispensable 

hasta que las comunidades puedan satisfacer sus necesidades prioritarias 

sin apoyo externo. Las escasas disponibilidades econ6micaa y de personal 

especializado ha sido la causa de la p6rdida de los logros originados 

con la ejecuci6n de cualquier proyecto, as! como la denigraci6n de las 

poblaciones beneficiadas al haberles enseñado a vivir mejor y haberles 

permitido volver a caer en la completa pobreza. 

Por otro lado, el PMA ha hecho la siguiente innovaci6n con el fin 

de obtener resultados más positivos en la aplicaci6n de los proyectos : 

la ejecuci6n de un proyecto de alfabetizaci6n o construcci6n de vivien _ 

das se efectua por medio del intercambio alimentos-trabajo o autoayuda; 

pero, aunque los alimentos satisfacen el hambre de los trabajadores y r!. 
milias, al mismo tiempo que construyen sus casas o reciben capacitaci6n, 

el PMA ha considerado necesario "combinar en un mismo proyecto alimenta_ 

ci6n complementaria y apoyo a la producci6n de alimentos,"
50 

con ;;l pro_ 

p6sito de extender los medios que permitan a la comunidad llegar a la'a~ 

tosuficiencia• alimentaria, desaparici6n de la nutrici6n y en general la 

elevaci6n de su nivel de vida. 

La segunda innovaci6n, también muy importante, se refiere a la ma 

yor participaci6n de las mujeres en las actividades de desarrollo comun_'!, 

tario. La mujer ea considerada en muchos países como un objeto carente 

de condici6n jurídica y participaci6n en la sociedad. Esta condici6n so_ 

49.- PMA; Ayt1da Alimentaria y Empleo ••••••• op. cit. pág. 10 

50.- PMA; "120 millones el objetivo de promesas fijado para 2983-84" 
Boletín del Programa Mundial de Alimentos. Edici6n trimestral. 
octubre-diciembre 1981. pág. 11. 
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social y econ6mica puede cambiar en virtud de la enseñanza, la capacita_ 

ci6n y oportunidad de empleo que se le orrezca. El Programa considera 

que la mujer tiene un papel decisivo en la sociedad por desempeña~ una 

fumci6n maternal, física e intelectual. Como madres son responsables d.! 

rectas de la educaci6n y nutrici6n de sus hijos. sus faenas físicas ta}! 

bi~n son considerables en las comunidades más pobres en donde como eje~ 

plo conrtin esta el acarreo de agua hasta por varios kil6metros. 

"De acuerdo con la Organizaci6n Internacional del Trabajo, la cual 

incluso declara que las cifras son demasiado bajas, hay unos 562 millo_ 

nea de mujeres en la poblaci6n activa mundial de 1,637 millones y el 65 

por ciento de ellas en los países en desarrollo."
51 

Estas cifras son r~ 

lativas, puesto que la falta de estadísticas acerca de la participaci6n 

laboral de la mujer en una gran mayoría de países ee debe a los prejui_ 

cios contra la mujer. 

El Programa da apoyo a proyectoa de desarrollo con una participa _ 

ci6n de la mujer, la cual se beneficia directamente al obtener alimen 

tos por su trabajo e indirectamente porque gozará de mejores servicios 

e instalaciones, resultado de su trabajo. 

En otros proyectos las mujeres son atraidas a los centros de educ!_ 

ci6n y capacitaci6n t~cnica. manual, de sanidad e higiene, etc., al o _ 

frecerse por su partioi]>aoi6n en éstos centros, alimentos para ellas y 

y su familia (4 o 5 personas). Con cualquiera de estas dos formas de i~ 

tercambio de alimentos por su participaci6n en los proyectos se logra 

un tercer objetivo referente a la elevaci6n de su nivel nutricional. 

h'ntre otros proyectos importantes eeta la asistencia con fincc de 

creaci6n de reservas de alimentos y estabilizaci6n de precios.
52 

En los cuadros no. 5 y no. 6 se enumeran los proyectos aprobados 

por el CPA en dos períodos de sesiones diferentes. Los proyectos se han 

clasificado de acuerdo a los tres grupos principales de proyectos real! 

zados por el Programa. 

Pl1A; La ~da Alimentaria y el Papel de la Mujer en el Desarrollo. 
Roma. 197 • í)ág. 14. 

52.- El CPA aprob6 en su 11° período de sesiones en 1981• 12,000 tanela_ 
das de trigo con un costo total de 3.7 millones de d6lares para e_ 
tiop!a, como aportaci6n para la creaci6n de una reserva para casos 
de urgencia en ~ste país. 



Cuadro No. 5 

22 proyectos aprobados en el 12° período 

de sesiones del CPA, octubre de 1981. 

Desarrollo Agrícola y Rural 

ís 

Argelia 

Chl.na 

Colombia 

Djibouti 

Etiopía 

Guatemala 

Honduras 
( ampliaci6n) 

India 

Título 

Mejora d~ la produc 
ci6n de árboles f~ 
tales. 

Control de la erosi6n 
madi.ante cre&ci6n de 
bosques y pastizales 
en el distrito de Xiji 

Alimentaoi6n complemen 
taria y promoci6n de -
pequeñas asociaciones 
generadoras de ingr~ 
sos. 

As~stencia a los ref:s 
giados. 

Desarrollo del sector 
lechero. 

Producci6n de alimen 
tos bá:sicoe en peque
ñas explotaciones -
agrícolas. 

Producci6n de cereales 
bá'.sicos por grupos or, 
ganizados de agrícul -
torea. -

Asistencia alimentaria 
para nuevos colonos en 
la zona del proyecto 
del canal de Rajasthan. 

Duraci6n 
( afios ) 

5 

5 

4 

5 

65. 

Valor 
(millones de 

d6lares) 

1;¡.2 

;s.e 

4.0 

6.2 

5.5 

1;s.1 



Pa!s 

Indonesia 

Kenya 

Rep. Arabe 
de Siria 
(ampliaci6n) 

Senegal 
(ampliaci6n) 

cuadro No. 5 ( continuaci6n ) 

T!tulo 

Desarrollo regional 
favoreciendo la 
transmigraci6n en 
las provincias de 
SUmatra meridional 
y SU1awesi sudorien 
tal. -

Desarrollo Rural y 
colonizaci6n de zo 
nas áridas y semi! 
ridas. 

Desarrollo lechero. 

Desarrollo de la 
industria lechera. 

Desarrollo agr!cola 
integrado en la zo 
na de Sine Saloum.-

Duraci6n 
( años ) 

5 

4 

I Desarrollo de Recursos Huma.nos 

Djibouti 

Filipinas 
(ampliaci6n) 

Lesotho 
(amp1iaci6n) 

campaña antitu 
berculosa. -

Alimentaci6n en 
escolares de pri 
maria en Mindan'B:o. 

Alimentaci6n en in.!! 
titucionea. 

3 

66. 

Valor 
(millones de 

d6lares) 

12.0 

4.4 



Pa!s 

Liberia 
( ampliaci6n) 

Marruecos 

Rep. Arabe 
del Yemen 

III Desarro11o 

China 

Tanzania 

Yemen 
Democrático 

cuadro No. 5 ( continuaci6n ) 

Título 

Programa de alimen 
taci6n y agricultu
ra escolar en escue 
las primarias, en '01 
marco del plan de re 
forma de la enseftariZa 
en el campo. 

Formaci6n de j6venes 
del campo para traba 
jos de construcci6n7 

Asistencia a alumnos 
internos, irsdio in 
ternos y externos de 
inctitutos t6cnicos. 

Comunitario 

Deaa=ollo del pro 
yecto Xicha en el 
distrito de Gaolan. 

Rehabilitaci6n de 
viviendas.en pJ.ant.!!. 
cienes de sisal. 

Desarrollo de la in 
f'raestructura de los 
transportes. 

Duraci6n 

5 

4 

3 

3 

5 

67. 

Valor 
(millones de 

d6larec) 

3.6 

a.o 

7.0 

9.4 

12.3 

Fuente PMA; "Se aprueban proyectos de ayuda para el desarrollo por 
VBJ.or de 211 millones." Boletín del Programa Mtmdial de AJ.imen
~ octubre-diciembre 1981. ¡;ág. 7-10. 



Cuadro No. 6 

21 Proyectos aprobados por el CPA para 16 
países subdesarrollados en el 130 período 
del Comité.- abril 1982 -, con valor de 

286.5 millones de d6lares. 

I Desarrollo .Agrícola y Rural o Directamente Productivos 

País 

Angola 

Angola 

Benin 

China 

Etiopía 

Filipinas 

- Indonesia 

Título 

Rehabilitaci6n de 
cafetales. 

Ayuda en alimentos 
para los rerllgia 
dos de Namibia. -

Desarrollo rural 
-::on :fines mul ti 
ples. -

Fomento pesquero 
en Hongza. 

Desarrollo :forestal 
en Shandong y Sichman. 

Rehabilitaci6n de te_ 
rrenoa forestales y 
agrícolaa y de pasto_ 
reo. 

Mejorar al abaateoi 
miento de agua potable 
y el saneamiento en 
las aldeas. 

Apoyo a un proyect~ 
de transmigraci6n 
en su.matra. 

Duraci6n 
( años ) 

5 

3 

4 

4 

3 

3 

5 

Valor 
{millones 
de d6lares) 

13.4 

20.a 

66. 



cuadro No. 6 ( continuaci6n ) 

País Título Duraci6n Valor 
( años ) (millones 

de d6lares} 

Marruecos Fomento lechero. 3 17.0 

Mozambique Fomento lechero. 5 14.9 

Nepal Fomento lechero. 3 2.8 

Rep. Arabe 
Siria Plan Forestal. 3 20.5 

Sri Lanka Proyecto de colo_ 
nizaci6n. 4 3.0 

Yemen 
Democr.4tico Desa=ollo de la 

agricultura y la 
comunidad. 17.3 

I Desa=ollo de Recursos Humanos 

Gambia A1imentaoi6n escolar. 3 1.1 

Guyana Programa de alimenta 
ci6n en escuelas de-
párvulos. 5 2.8 

Niger Programa de alimenta 
ci6n a escuelas. - 3 0.9 

Paraguay Programa de Ensefianza 
y mejora del sanea 
miento. 5 2.8 

SUdán Plan de lucha contra 
las enfermedades trans 
mitidas por el agua eñ 
las zonas de regad~o. 4 6.7 



cuadro No. 6 ( continuaci6n ) 

III Proyectos de Reservas y Estabil.izaci6n de Precios 

Pa!s 

Mal.! 

Mozambique 

Título Duraci6n 

Seguridad al.imen 
taria y estabil.T 

( años ) 

zaci6n de precios. 4 

Reserva alimentaria. 4 

Val.or 
(mil.l.ones 
de d6l.ares) 

70. 

Fuente PMA ; "Proyectos Aprobados" Boletín del Programa Mundial de 
Alimentos. Edici6n trimestral. abril-junio 1982. Pág. 3. 

E1 mayor porcentaje de proyectos aprobados en los dos cuadros ante 

riores pertenece a la categoría de Directamente Productivos. De los 21 
proyectos aprobados en el 13° período de sesiones, 14 están incluidos en 

esta categoría, es decir el 66% del total de proyectos aprobados. De los 

22 proyectos aprobados en el 12º período de sesiones, 13 pertenecen a la 

misma categoría, siendo un 59% del total. 

12° Valor 13º Valor 
período {millones período (millones 

de d6lares) de dci1ares) 

Directamente Productivos 13 147 14 214.7 
Recursos Humanos 6 35.1 5 34.4 
Desarrollo Comunitario 3 28.7 
Reservas y Estabi1izaci6n 
de precios 2 10.4 

Total. 22 210.s 21 286.5 

La inclinaci6n del PMA por los proyectos de desarrollo agrícola y 

rural. se debe a 1o importante que es para el Programa utilizar la ayuda 

alimentaria como un incentivo para aumentar la producci6n agrícola y al_;h 

mentaria, a fin de satisfacer la necesidad primaria del individuo. 



71. 

En segundo término están los proyectos destinados a elevar el nivel 

educativo y de vida en e1 que se desarrollan las poblaciones beneficiadas 

con esta ayuda. 

En los mismos cuadros se observa que 21 de los proyectos se ejecu _ 

tan en Africa, 16 en Asia y 6 en América Latina. En Africa se encuentran 

en mayor magnitud los problemas del hambre y tierras in~tiles, sin emb":!, 

go• es en Asia donde el problema del hambre ea cr6nico. 

En el siguiente cuadro ( no. 7 ) de proyectos aprobados en el 16º 
Per!odo de Sesiones del Comité de Pol!ticas y Programas de Ayuda Alimen_ 

taria celebrado en Roma del 20 al 28 de octubre de 1983, se puede obser_ 

var otro marco de distribuci6n geogr~fica de los recursos del PMA. 

Pa!s y N11mero 
del proyecto 

cuadro No. 7 

T!tulo 

América Latina y el caribe 

Bolivia 
2703 

El Salvador 
2317 
(ampliaci6n) 

Mejora de la 
infraestruc 
tura para el 
desa=ollo a 
gr!cola y fo 
restal.. -

Educaci6n nu 
tricional y 
alimentaci6n 
suplementaria 
de grupos vul 
nerables. -

Duraci6n 
( años ) 

4 

Costo del Proyecto 
aprobado en toda su 
duraci6n. 

Costo de 
los ali 
mentes 7 
(d6lares) 

5,888,300 

Costo total 
para el PMA 
( d61ares ) 

9,093,200 

3 a,703,000 12,324,300 



Pa!s y Ndmero 
del proyecto 

El salvador 
2690 

Hait! 
2676 

Nicaragua 
2593 
(ampliaci6n) 

cuadro No. 7 ( continuaci6n ) 

Titulo 

Programa de a· 
limentaci6n -
en escuelas 
primarias. 

Alimentaci6n su 
plementaria en
centres HMI y 

Duraci6n 
( años ) 

5 

de planif icaci6n 
familiar. 3 

Desarrollo del 
sector lechero. 4 

Africa del Norte y Cercano Oriente 

1o- Marruecos 
21591 

¡.. sudán 
2644 

Tdnez 

Yemen, Rep. 
Araba 
2694 

Desarrollo rores 
tal y control de 
la erosi6n. 5 

Desarrollo de la 
industria lechera 
en la zona de 
Jart6m. 5 

Fomento de la ar_ 
boricul tura. 4 

Programa de alimen 
taci6n para unida
des de asistencia
sani taria, hospita 
les y centros de a 
yuda social. - 3 

Costo de 
los ali 
mentos.
(d6lares) 

6,200,000 

5,237,700 

10,396,000 

22,765,650 

12,045,000 

12,631,400 

72. 

Costo total 
para el PMA 
( d6lares ) 

10,454,500 

7,559,000 

13,157,000 

27,391,000 

10,71e,ooo 

14,407,000 

16, 197,500 



Cuadro No. 7 ( continuaci6n ) 

País y N6mero 
de proyecto Título Duraci6n Costo de Costo total 

( años ) los ali_ para el PMA 
mantos. ( d6lares ) 
(d6lares) 

A.frica Occidental 

Cabo Verde 
2394 (Ampl.) Asistencia al 

Programa de 
comedores es_ 
colares. 3 4,659,;oo 6,552,000 

A.frica Oriental 

){"nya 
2669 Actividades de 

rehabilitaci6n 
en el distrito 
de Turkana. 5 3,247, 100 4,001,100 

Malawi 
2423 (Ampl.) capaci taci6n 

con f"inalida 
des mtU tiples. 3 1,523,500 2,37a,900 

Tanzania 
2247 (Ampl.) Fomento de la 

producci6n l.!!_ 
chera. ; 9,679,000 13,376,000 

Asia~ el Pacíf"ico 

China 
2673 Desarrollo a 

gr.ícola media_!! 
te recubrimien 
to con lino y-
mejora del dr~ 

3 12,374,200 14,214,700 naje y el riego 
en la Pref"ectu_ 
ra de Kaif"eng, 
Provincia de Henan. 
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Cuadro No. 7 ( continuaci6n ) 

País y N>Smero Titulo Duraci6n Costo de Costo tota1 
de1 proyecto ( años ) alimentos para e1 PMA 

(d61ares} ( d6lares ) 

China 
2677 Desa=o11o agr.f. 

cola mediante 
mejora de1 dre_ 
naje y e1 riego 
en la Pro;vincia 
de Anhui. 5 6,617,000 a,625,000 

India 
2684 Promoci6n de1 de 

sarrol.lo socioe-
con6mico de1 Madhya 
Pradesh mediante 
actividades fores_ 
tales. 5 16,907,500 57,045,900 

India 
2685 Promoci6n de1 de 

sarrollo socioec:2: 
n6mico de Bihar 
mediante activid!c 
des íorPstalea. 5 17,260,aoo 21,aaa,900 

India 
2685 Promoci6n de1 de 

sarrollo socioe-
oon6mico de OriSsa 
mcdiuntc uctivida_ 
des i'orestales. 5 1a,s15,100 25,154,900 

Tota1 195,246,750 256,510,900 

Fuente : PMA; Informe de1 16º•••••• Op. cit. pág. 44-45• 

De 1os 18 proyectos aprobados por e1 CPA con un valor de 256.5 mi_ 

11ones de d61ares, e1 78 por ciento co=esponde a1 sector de desa=o11o 

agr!co1a y rural; este porcentaje indica la importancia de 1a ejecuci6n 
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de estos proyectos en los países subdesarrollados. Por otro lado, mien 

tras que en·loe proyectos aprobados en el 12° y 130 períodos del CPA se 

observa un gran porcentaje de 6stos destinados a A:frica y Asia, en el 16º 

período la ayuda a Africa es muy baja. 

La inequitativa distribuci6n geogr~fica de loe proyectos aprobados 

fue considerada por el Comit6 en este 16° período de sesiones. Como res_ 

puesta, el Director Ejecutivo asegu.r6 al Comit~ que lo asignaci6n de re_ 

cursos al Africa se mantendría por lo menos en un nivel del 40 por cien_ 

to. Como pri~er paso se asignaron dos nuevos puestos administrativos en 

dependencias situadas en A.frica, con objeto de ayudar a resolver este pr~ 

blema planteado. 

Después de haber mencionado las características y diatribuci6n de 

los grupos más importantes de proyectos, cabe mencionar otro de los be~ 

ficios permanentes en la ejecuci6n de los proyectos : la generaci6n de 

empleos. 

La mano de obra desocupada es una característica en loe países sub_ 

desarrollados, .fundamentalmente en sus comunidades rurales. De aqu! que, 

la movilizaci6n de esta mano de obra desempleada o subempleada sea un ~ 

perativo y una necesidad en la ejecuci6n de cualquier proyecto apoyado 

por el Pl".A. De esta forma, la movilizaci~n de mano de obra desocupada e~ 

el objetivo y objeto de un proyecto. 

Los proyeCtos que crean empleo utilizando ayuda en alimentos, tienen 

un efecto multiplicador en la economía; pues, al haber nuevos puestos de 

trabajo hay una ampliaci6n y desarrollo de algún sector de la econom!a. 

Los empleos generados con la ap1icaci6n de los proyectos tienen un cará_2, 

ter temporal, no obstante, pueden surgir empleos.fijos, lo cual esta en 

acorde al desarrollo y resultados del proyecto y a la inetrucci6n adquir,! 

da por el trabajador participante. 

Hasta 1978, el PMA había generado 7 millones de empleos con un ca 

r~cter principalmente temporal y capacitado te6rica y prácticamente a 

más de 1 mi116n de personas."
5

::> Esta suma no es s:ig'nificativa si se cot~ 

53.- PMA; Ayuda Alimentaria y Empleo ....... Op. cit. pág. 42 



76. 

ja con las necesidades de 300 millones de personas desempleadas y subem_ 

pleadas en todo el mundo, pero tambi~n hay que recordar que el Programa 

s6lo participa con un sexto de la ayuda alimentaria total mundial. 

Los proyectos en pro del desarrollo son uno de los medios por los 

cuales el Programa suministra alimentos, la ayuda alimentaria en los ca_ 

sos de urgencia es el otro medio. 

Desde el inicio de las actividades del PNA en 1965 hasta 1981, se 

habían suministrado productos en más de 550 situaciones de urgencia. 

Son considerados casos de emergencia los causados por desastres na 

tutalee (sequías, terremotos, tormentas, inundaciones, etc.), los casos 

propios de malnutrici6n cr6nica y los desastres generados por el hombre 

mismo, como son las guerras. 

En las situaciones de urgencia "es evidente que se ha producido un 

acontecimiento que provoca padecimientos humanos o pérdidas de ganado y 

que el gobierno interesado no puede subsanar por sus propios medios; y 

que constituyen un acontecimiento demostrablemente anormal que desorgan~ 

za la vida de una comunidad en una escala excepcional. 11

54 

La presencia de calamidades repentinas e imprevisibles causadas por 

maremotos, tifones, terremotos u otro tipo de fenémeno natural capaz de 

destruir poblaciones enteras, por su mismo car~cter inesperado hace que 

la ayuda no sea inmediata. Por cuestiones de tiempo, el Programa no pue_ 

de atender estos socorros que requieren de auxilio inmediato, pues las 

reservas hay.que transportarlas del luear donde Re almacenan (países do_ 

nantes) a la zona del desastre. Así, el Programa al no poder estar pre 

eente en los momentos inmediatos, hace su aparici6n en una etapa poste 

rior al desastre ofreciendo la ayuda en.ali~entos para proyectos de re 

construcci6n de las poblaciones afectadas. 

Por el contrario, existen otro tipo de fen6menos naturales como las 

sequías o la presencia de plagas que permiten al Programa actuar normal_ 

mente en la zona afectada cuando se necesita. Las operaciones de urgen _ 

54.- Ibídem. pá'.g. 6 
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cia efectuadas en un plazo de tiempo más corto al que se presenta en el 

caso anterior, es posible porque se puede prever el desastre, más no la 

existencia de los daños. El Programa nunca se anticipa a situaciones 

previstas. 

La tercera categoría de operaciones de urgencia act-6.a ante los ca 

sos provocados por acciones humanas tales como guerras y disturbios civ_i 

les. En 1981, el FMA destin6 tres cuartas partes de su ayuda reservada 

para casos de emergencia a las personas desplazadas y refugiadas. Estas 

catástrofes artificiales son las que más requieren de la ayuda alimen~ 

ria urgente. La asistencia urgente a las víctimas de cat~strofes natur& 

les ha disminuido en los -6..ltimos años debido a que han sido menos fre 

cuentes ~atas caeos. 

Debido a que no ea posible hacer un examen pormenorizado de la pat.!, 

ci6n del gobierno solicitando la ayuda alimentaria urgente, la solicitud 

es examinada rápidamente en consulta con el pa!s interesado y el persa _ 

nal del Programa. Inmediatamente, el Director Ejecutivo del PMA recomie.2_ 

da al Director General de la OAA la acci6n a emprender, as!, contando 

con la aprobaci6n de este último y el acuerdo del gobierno, se inicia el 

envío de alimentos. El envío será más rápido si se pueden utilizar los 

alimentos locales, a raz6n de pr~stamo; si se pueden comprar en zonas o 

paises pr6ximos, o si es posible tomarlos prestados de los alimentos de.!_ 

tinados a proyectos en los paises cer:canos a la zona afectada. 

En las operaciones de urgencia s6lo se incluyen productos de prime_ 

ra necesidad. Una vez llegadas las existencias del PMA, son devueltos . 

los alimentos pedidos como préstamo. Por ejemplo en junio de 1982, un 

barco con cargamento alimenticio del PMA fue desviado hacia Líbano para 

suministrar los alimentos a las personas afectadas por la guerra en ese 

lugar. Más tarde estos alimentos fueron repuestos y enviados a su desti_ 

no original. 

En algunos casos de urgencia el PMA ha coordinado sus operaciones 

de ayuda alimentaria con otros organismos de las Naciones Unidas. grupos 

no gubernamentales o instituciones que ofrecen ayuda alimentaria bilate_ 

ral. Esta coordinaci6n se ha hecho necesaria para satisfacer las necesi_ 

dades prioritarias de las poblaciones receptoras. Entre los casos ~s r!_ 
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cientes de emergencia donde han intervenido tanto el PMA como las Nacio_ 

nea Unidas y otras organizaciones, privadas e internacionales, est~n las 

operaciones en Somalia, en Uganda, en Paquist~n para refugiados de Afga_ 

nistán, en México para refugiados de Guatemala y en Kampuchea en donde 

se ha ayudado a unas 360,000 personas. 

En la gráfica no. 2 se observa el aumento de lon recursos en alime!!, 

tos para casos de urgencia desde que inici6 sus actividades el PMA hasta 

1981. Est~n incluidas las contribuciones de la Reserva Alimentaria Inte!: 

nacional de Emergencia. millones de $EE.UU. 

Grái'ica No. 2 
160 

Contribuciones a la RAIE 140 

Recursos regulares del PMA. 120 

100 

80 
Í'' 

liO 

41J 

20 

10 

o 

19G:J 64 65 66 G/ 68 m1 70 71 
años 

Fuente : PMA; Alimentos en Acci6n ••••••• op. cit. pág. 27 
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Con el objeto de ampliar el conocimiento sobre 1os considerados ca_ 

sos de urgencia para el PI-TA, a continuaci6n en el cuadro no. 8 se enume_ 

ran los casos de uxgencia aprobados por el Director General de la OAA dE 

rante el período enero-marzo de 1982. 

País 

,... Chad 

- Kampuchea 

- Madagasc= 

'"" Mozambiqus 

i- Paquistán 

,... Somalía 

cuadra No. 8 

Caso urgente 

La gue=a civil se 
agrav6 por una fuer 
te sequía, compli -
cando el déficit de 
cereales. 

Alimentos para los 
kampucheanos des 
plazados y afecti' 
dos de las zonas
~ronterizas entre 
Tailandia y Kam~ 
che a. 

60,000 personas dam 
nificadas por cic12 
nea. 

carestía de alimen 
tos por sequía. - · 

Para refugiados af 
ganos (2 millones)-

Refugiados de 
Etiopía. 

AJ.iruentoa 

15,000 ton. de 
cereales para 
alimentar por 
100 días a 375 
mil personas. 

Valor 
(d61ares) 

7,000,000 

12,000 ton. de 4,950,000 
a=oz; 1,250 
ton. de aceite 1,354,000 
vegetal. 

450 ton. de ha 
rina de trigo7 
29 ton do acei 
te. - 246,000 

4,600 ton. de 
ma!z y legumi 
noaaa para 130 
mil personas 
{tres meses) 915,000 

6.960 ton. de 12_ 
che desnatada en 
polvo. 
82,317 ton. trigo 29,soo,000 

3,500 ton. legu 
minosas (para -
700 mil refugia 
dos). - 2,600,000 



País 

>- T6nez 

>- Uganda 

Viatnam 

Fuente 

so. 

cuadro No. 8 ( continuaci6n ) 

caso urgente 

Amenazante sequía. 

casos de urgencia 
en el Nilo. 

Por tifones e 
inundaciones. 

.Alimentos Valor 
(d6lares) 

10,000 ton. de 
trigo (4 meses) 2,600,000 

3,120 ton. hari 
na de ma!z (para 
250,000 personas) 
-desde 1979- 17,700,000 

15,000 ton. ce 
reales; 1,080 ton. 
leche en polvo; 
360 ton. grasas 
comestibles; 360 
ton.~concentradú 
proteína de pesca 
do. -
(2 millones de 
personas aprox.) 5,627,000 

PMA; "Casos Urgentes" Boletín del PMA abril-junio 1982. 
pág. 15. 

Loa casos de emergencia varían de año con año en raz6n de su impre_ 

visi6n y bajo las circunstancias en que se presente; esto determina, por 

s! mismo, el tiempo de actuaci6n del Programa. 

2.4.2. Mecanismos de ayuda alimentaria para proyectos 

Loa mecanismos del PMA ante las situaciones de emergencia difieren 

considerablemente de sus procedimientos regulares, pues, obviamente los · 

casos de urgencia requieren de una tramitaci6n m~s rápida. 

En los casos ordinarios, es decir, para proyectos en servicio al d2_ 

sarrollo, el procedimiento se inicia con la solicitud de ayuda de un país. 

Generalmente, la solicitud llega al Programa por intermedio del Represe!!_ 

tanta Residente del Programa de las Naciones Unidas para ei Desarrollo. 
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E1 país que pide la ayuda debe anexar a la solicitud la mayor informa 

ci6n posible sobre los trabajos a realizar en el proyecto; los benefi 

cios econ6micos y sociales a corto y largo plazo que se esperan resu1ta 

rán de la ayuda alimentaria; la cantidad total de ayuda que se considera 

necesaria y la parte de la misma que se solicita al PMA; datos sobre los 

beneficiarios, incluyendo informaci6n socioecon6mica y hd:bitos alimenta_ 

rica, y la forma en que el gobierno organizar~ la administraci6n de los 

alimentos. 

Una vez recibida la solicitud, el Director Ejecutivo env!a un grupo 

de expertos (tanto del Programa como de otros organismos especializados) 

al país solicitante para que eval~e y consulte con las autoridades loca_ 

les el marco de posible ejecuci6n del proyecto. 

Todos los proyectos que solicitan ayuda del PI>~ también son analiz~ 

dos por el subcomité Consultivo de Colocaci6n de Excedentes de la OAA, a 

fin de asegurar que la asistencia no cohiba la producci6n local de ali 

mentes ni perjudique al comercio internacional. El Programa concede esp~ 

cial atenci6n a la protecci6n del comercio y la agricultura local. 

Los criterios para evaluar las solicitudes han ido modificándose. 1 
nicialmente, se analizaba la viabilidad del proyecto desde el punto de 

vista t~cnico y econ6mico; si se ajustaba a las neceaidades del desarro_ 

llo nacional, si había una disposici6n local para ejecutar el proyecto y 

si la administraci6n de la ayuda era'adecuada como para no perjudicar el 

comercio o la industria locales. Con el paso del tiempo y la experiencia 

adquirida por el Programa, el CPA decidi6 que era necesario otro crite _ 

ria de preferencia con el cual se facilitara le elccci6n de lo~ proyec _ 

tos. Así, el nuevo criterio para favorecer un proyecto es emplear una 

gran densidad de mano de obra y que los alimentos sean distribuidos y no 

vendidos, excepto cuando la venta forme parte del proyecto mismo y que 

los resultados de su ejecuci6n indiquen repercusiones positivas e impar_ 

tantas. 

En el caso de existir otras operaciones de ayuda en el país, 6stas 

deben estar coordinadas y representar verdaderamente un elemento de aut~ 
~yuda; además, se exige que el país est~ en condiciones de continuar el 

proyecto una vez finalizada la ayuda del Programa. 
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También se establece que cuando en un país ya se realizan proyectos, 

debe ser considerada su evoluci6n durante la ejecuci6n y los resultados 

del mismo, al examinar la posibilidad de comenzar nuevos proyectos, de 

tal manera que los recursos se distribuyan geogr~ficamente de manera e_ 

quitativa. La asignaci6n de ayuda en alimentos para un pa!s tampoco debe 

ser superior al 10% de los recursos del PMA. correspondientes a un per!o_ 

do de promesas, quedando a discreci6n del Director Ejecutivo la aplica 

ci6n de éste principio. 

Despu.6s de haber sido evaluada la solicitud y haberse considerado 

el proyecto bien fundamentado, se pasa a la etapa de la aprobaci6n del 

CPA, si el valor de los productos a otorgar es mayor a 1.5 millones de 

d61area, en el caso de que la suma sea inferior, la aprobaci6n la dará 

el Director Ejecutivo, el cual posteriormente da ouenta al CPA. Una vez 

aprobado el proyecto se procede a efectuar y firmar el acuerdo corres 

pendiente entre el gobierno receptor y el PMA, quedando establecidas las 

inmunidades de los funcionarios del PMA en el pa!s receptor, y la forma 

y medios con los cuales se pondrá a funcionar el proyecto (representan_ 

tea del proyecto por parte del gobierno y del PMA; obligaciones de los 

gobiernos; productos a suministrar, etc.). En este acuerdo b~sioo, el e.2, 

bierno tiene la responsabilidad de la ejecuci6n del proyecto. La funci6n 

del Pl1A además de prestar su ayuda en alimentos s61o act~a en calidad de 

asesor del proyecto. 

El. tiempo de tramitaci6n de una solicitud desde su presentaci6n ha§. 

ta la iniciaci6n del proyecto es aproximadamente de dos sú'íos. 

En el cuadro no. 9 se observa el procedimiento necesario para apro_ 

bar una solicitud y las acciones que se realizan cuando se va a iniciar 

un proyecto. 

Cuando ya esta aprobada la operaci6n de urgencia o la solicitud para 

un proyecto, el Programa inicia su participaci6n con la entrega del mat.2_ 

rial. El PI1A comienza por movilizar loa alimentos, pidiéndolos a los paf 
ses donantes de acuerdo a sus promesas de contríbuci6n y a las cantidades 

de productos que se necesiten. Los pa!ses donantes se encargan del costo 

del transporte de los productos hasta su llegada a bordo del buque en el 

puerto de salida o hasta que se entregan los alimentos en el punto de ª!. 
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Cuadro No. 9 

Mecanismo de Ay!lda Alimentaria parª Proyectos del PMA. 

País donante PMA Sede campo 

El personal 

País bene:f icia 
do. -

En la conf'erencia 
de promesas, los 
donantes indican 
los alimentos y el 
dinero que facili 
tarifo al PMA. -

La solicitud de 
ayuda alimenta 
ria se distrib~ 
ye para recoger 
comentarios en 
relaci6n con la 
política ~~l PMA. 

de campo puede 
asesorar al go 
bierno en la -
preparaci6n de 
la solicitud 

El gobierno so 
licita del PMA 
ayuda alimenta 
ria para un -
proyecto de de 
sa=ollo. -
Posible misión 
expertos al 
país bene:fic.1.a 
rio para efe e -
tuar investí.;@ 
cienes sobre -
la solicitud. 

Reservan existen 
cias de productoS. 

Exámen de la solicitud del proyecto 

Evaluaci6n del PMA : 
¿Se ajusta el proyec 
to a las directriceS 
de la política? 
¿Se dispone de los 
productos requeridos? 

Evaluaci6n t~cnica 
los organismos téc 
nicos pertinentes -
de las Naciones Uni 
das hacen comenta -
rios y sugerencias:" 

Se prepara el res-6men revisado del 
proyecto y se env!a para su aprob~ 
ci6n. 

El subcomité Consulti 
vo de COlocaci6n de 
Excedentes aprueba el 
proyecto. 

Aprobaci6n técnica 
parte de los orga 
ni smoo de l.:is l~a -
cienes Unidas. 

El PMA investiga m~todoa 
de env.ío y determina los 
gastos. 

Conversaciones 
con el gobier 
no acerca del
personal, .:fon_ 
dos e insumos 
que desea apor 
tar. -

Aprobaci6n 
por parte 
del CPA. 

El PMA y el gobierno beneficia 
rio firman el acuerdo básico y 
el Plan de Operaciones. 

El donante re 
cibe la notifi 
caci6n. -

Se adv.ierte a 
los exped.idores 
marítimos. 

El personal de 
campo conf'irma 
la terminaci6n 
de los prepara~ 
ti vos. 

Se prepara y expi 
de carta de notifi 
caci6n de termina
ci6n de los prepa
tivos. -



País donante 

Los alimentos 
se ponen a dis 
posici6n en el 
puerto. 
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cuadro No. 9 ( continuaci6n 

PMA Sede 

Los alimentos se 
cargan en barcos 
y se transportan 
al puérto del país 
beneficiario. 
El PMA vigila el 
movimiento de 
alimentos. 

El PMA envía una 
misi6n de evalu.a 
ni6n que incluye 
expe~toa t~cnicoa 
de otros organis 
mas de las NaciO 
nas Unidas.

1 
-

Campo Pa!s benericiario 

El personal Llegan los alimentos: 
de campo vi el país benericiario 
gila el trans descarga los alimen 
porte de los- tos, los almacena sI 
alimentosu ea necesario, y los 

transporta al lugar 
del proyecto. 

El personal 
de campo vigi 
la la ejecu -
ci6n del pro 
yecto. -

E1 personal 
de campo 
puede ayu 
dar en la
preparaci6n 
de· .informes. 

El proyecto esta en 
marcha. Se distribu 
yen los alimentos -
seg6n el procedimien 
to acordado en el -
Plan de Operaciones. 

El gobierno inrorma 
al PMA cada 3 meses 
sobre la marcha del 
proyecto. 

El gobierno puede so 
licitar la continua -
ci6n del proyecto. -

Concluye el proyecto. El p~rconal 
de campo en consulta con el gobier 
no benericiario prepara el inrorme 
rinal. 

1.- Se eval~an los proyectos siempre que un gobierno solicita la conti 
nuaci6n de loa mismos. De los proyectos importantes se hacen eval~ 
cienes con la frecuencia que sea menester. 

Fuente : PMA. ; Alimentos en Acci6n •••••••• op. cit. pág. 17-18. 
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lida de la frontera. Desde ese momento, el Programa es responsable del 

transporte de la carga, incluidos los seguros hasta el puerto o ~rontera 

- en caso de ser un pa!s sin litoral - del país beneficiario, a menos que 

el país donante proporcione sus propios medios de transporte. Al llegar 

los productos al país beneficiario, ~ste se hace responsable tanto de los 

a2imentos como de las siguientes etapas Ue la ejecuci6n del proyecto en 

su territorio. Esta obligaci6n del gobierno receptor abarca la descarga 

de los alimentos, su transporte, conservaci6n, almacenamiento y, en gen.! 

ral, su administraci6n. 

El PMA esta comprometido a proporcionar alimentos sin un reembolso 

a cambio y debe observar la ejecuci6n del proyecto desde au inicio para 

proteger las actividadCs comerciales normales. Debe tambi6n tener conoc! 

miento de las costumbres alimentarias del país y sus condiciones de salud 

plS.blica a fin de poder ofrecer el mejor servicio t~cnico o de instrucoi6n 

as! como la cantidad y calidad de productos que se necesitan. Entre sus 

obligaciones tambi~n se encuentra el transporte mar!timo y la contrata 

ción de seguros que exige de negociaciones frecuentemente complicadas ~ 

ra obtener las mejores condiciones. Durante la supervisi6n que hace el 

Programa sobre el proyecto que se realiza: el gobierno receptor debe pr~ 

sentar informes trimestrales sobre la marcha del proyecto. Finalmente, 

el PMA tiene que evaluar loa resultados para que posteriormente el Dire.=_ 

tor Ejecutivo presente un informe an~al al CPA. La evaluaci6n final exa_ 

mina detalladamente los logros técnicos o de desarrollo econ6mico y so 

cial en el país, sirviendo ésto al Programa puru plunes futuros. 
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3. El Programa Mundial de Alimentos en México. 

3.1. Antecedentes 

Los indígenas prehispánicos tenían una dieta obtenida de la gran d! 

versidad de cultivos que hay en las diferentes zonas del país. Existía 

un intercambio de productos entre los pobla~ores de cada una de las zonas; 

no obstante, cada regi6n determinaba el consumo de alimentos de cada ~ 

po que la habitaba, por ejemplo, las culturas del altiplano tenían una 

dieta fundamentalmente vegetal, mientras que los olmecas de Tabasco cona~ 

mían además de vegetales otros productos como el pescado, carne de tortu_ 

·ga, venado, perro y guajolote. Los mayas también tenían una variada dieta 

basada en productos acu~ticos, incluyendo en su consumo muchas raíces co_ 

mo la j!cama, el camote y la yuca. Uno de loa alimentos de general consu __ 

mo para los puéblos prehispánicos fue el'maíz, seguido por.el nopal, el 

maguey, el jitomate, el chile, las calabazas, y en menor cantidad el fri_ 

jol. 

Como resultado de la conquista surgi6 una mezcla de dos culturas al.!, 

mentarias: la prehisp~nica y la española. LLegaron del viejo continente 

productos antes desconocidos para los indígenas como higo, naranja, li _ 

m6n, dw=azno, sandía, uva y toronja, entre otras frutas; una gran varie_ 

dad de legumbres ( zanahoria, cebolla, lechuga, nabo, etc.); leguminosas 

(lenteja, garbanzo, haba y habichuela); cascajos (piffon, castaBa y nuez); 

caña de az~car, alfalfa y animales comestibles como vacas, ovejas, cabras, 

gallinas, cerdos y patos. En consecuenCia, los indígenas abandonaron al_ 

gunas de sus costumbres alimentarias como era el consumo de carne de pe_ 

rro, y redujeron el connumo de otroo productoo entre loo que oc encucn_ 

tran el amaranto, los insectos, los batracios y la víbora. Por su parte, 

los españoles aceptaron el chile en sus guisados y la compañía da la to~ 

tilla. • 
En la cultura alimentaria del mexicano ha habido otros cambios como 

el sucedido a finales del siglo XVIII y principios del XIX con la ini"lu_ 

encia de la comida francesa en España y M~xico. A esto se debe el uso 

del pan en substituci6n de la tortilla. 
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Como consecuencia de la ampliaci6n de la gama de productos aliment.!, 

cios en el país, J_a dieta del mexicano debería de satis.facer su necesi 

dad fisiol6gica y nutricional; desafortunadamente esto no ocurre as!. En 

los hábitos alimenticios de la pobleci6n mexicana se encuentran tres pr.2. 

duetos cuyo consumo esta arraigado desde la ~poca prehispánica, a pesar 

de las in~uencias de otras culturas a través de los siglos, estos son 

el maíz, el frijol y el chile. 

El consumo generalizado de estos tres alimentos en la poblaci6n m2_ 

xicana esta ~8 arraigado en las comunidades rurales porque 6stas tienen 

acceso a una variedad de productos limitada por su propia producci6n 1.2, 

cal. 

La sola ingesti6n de estos tres productos representa una predeces.2. 

ra cultura alimentaria que ha inducido a que el maíz y el frijol se9.D. 

productos básicos que satisfagan al individuo fisiol6gicamente más no 

nutricionalmente. La costumbre alimentaria o los p~trones de alimenta 

ci6fi detarminados por los alimentos accesibles en el mercado local, al 

igual que las condiciones materiales de cada grupo humano para obtener_ 

los, han influido determinantemente para que la situaci6n alimentaria 

de la mayor parte de los habitantes del país sea depiorable. En la gráf,! 

ca 3 se muestra la insu.f"iciente produccí6n de tres alimentos b~sicos en 

la dieta del mexicano. 

En México son insuficientes los.estudios sobre la situaci6n.nutri_ 

cional de la pobiaci6n. Hasta ahora, las investigaciones y resultados o.J?. 

tenidos ofrecen conocimientos muy generales o en forma particular a una 

regi6n geogr~rica, impidiendo uno. vi?i6n de toda le poblaci6n mexicana. 

De acuerdo a un estudio realizado por la Coordinaci6n General del 

Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), 
55 

las 

desigualdades nutricionales del mex~cano se enfatizan entre los habitan_ 

tes del campo y la ciudad. En la gráfica no. 4 se observan las diferen 

cias en la ingesta de alimentos entre la poblaci6n rural y urbana en el 

año de 1975. 

55.- COPLAMAR; Necesidades Esenciales en México. Sl.tuaci6n actual Pers 
pectivas al ano 2000. Vol. I. Alimentaci n. COPLAMAR-Sigio XXI. 
2a. ed. México, 198}. pág. 302. 
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Gráf'ica No. 4 
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Fuente : COPLAMAR; Necesidades Esenciales en M~xico •••• Op. cit. pág.96. 
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Segi!n datos del Consejo Nacional de Ibblaci6n (CONAPO) sobre los ~ 

bitantes del país en 1.975, la poblaci6n rural constituía un 50.9% del t.!?_ 

tal, y la diferencia (49.1%) se trataba de poblaci6n urbana.
56 

En base a 

estas cifras, la distribuci6n equitativa del consumo total de alimentos 

debi6 corresponder a 50.9% y 49.1% respectivamente; sin embargo, como se 

observa en la misma gr~fica 4, el consumo de alimentos del medio urbano 

fue un 7,45jl6 superior del total disponible, dejando como contrapartida 

que los habitantes del medio rural consumieran un 7-45% menos de lo que 

les hubiera garantizado una satisfacci6n de sus necesidades.
57 

La brecha entre la poblaci6n rural y urbana se ampl!a cuando se es_ 

tablecen las diferencias, no en base a las cantidades de alimentos cona_!! 

midas, sino en cuanto a la calidad de loa mismos. En la gr~fica mencio~ 

da se observa que del análisis comparativo por grupos de alimentos queda 

manifiesta una ingesta rural sesgada hacia los cereales y las legumino _ 

sas. El panorama cambia cuando se registra un superávit para la poblaci6n 

urbana en lo que r~specta a verduras y legumbres, aceites y TllB.Iltecas, 

frutas rrescas y, fundamentalmente~ productos de origen animal, quedando 

en 15%1 17.5%, 18,6% y 22.7% del consumo total, respectivamente. 

A pesar de ser el sector rural el que contribuye en mayor medida a 

hacer posible la disponibilidad de alimentos para el medio urbano, es ~.2. 

te el más afectado en cuanto a la distribución en el consumo total de a 

limentos. Son varias las causas que han conducido a esta situaci6n, re _ 

saltando entre ellas que "por más que el sistema de 'ejidos' comprenda 

al 70% de 1a población agrícola, rinde solamente alrededor de un tercio 

de la producci6n agrícola anual."
58 

Por otro lado, la producci6n de al_ 

gunos productos básicos es acaparada por el sector privado para su util,!. 

zaci6n en la agroinduatria y el comercio exterior. en lugar de satisface~ 

el consumo local. Para el pequeño agricultor 11 hay una sensaci6n de dese.! 

56.- COPLA.MAR considera como poblaci6n rural a la que tiene menos de 
10,000 habitantes y poblaci6n urbana cuando rebasan dicha cifra. 

57.- El punto de referencia para ubicar la situaci6n de la poblaci6n fre_!l 
te a lo que debiera ser una alimentaci6n adecuada, es la recomenda_ 
ci6n de nutrimentos de Coplamar basada en las recomendaciones del 
Instituto Nacional de Nutrici6n, el Sistema Alimentario ~;exicano y 
la OAA. (Véase: Necesidades Esenciales ••••• Op, cit. pág,43-63) 

58.-PMA; Noveno Período 
del proyec o 

-2 abril 1980. Resumen 
p g. 
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peranza debido a la ralta de inversiones en el sector rural y a que se 

ha perdido interás en las cosechas de productos alimenticios básicoa. 0

59 
Como consecuencia, el ingreso de la poblaci6n rural es mínimo como 

para ofrecer las pasibilidades de acceso a ciertos alimentos, principal_ 

mente los más caros como son los de origen animal (y los cuales contie 

nen una gran cantidad de prote!nas), quedando aa! constJ.tuido el desequl, 

librio en el consumo entre el medio urbano y el rural. Esta diferencia 

derivada de la capacidad adquisitiva no s6lo es aplicable a los grupos 

de poblaci6n definidos como rural y urbano, pues dentro de ástos mismos 

existen diferentes grupos de poblaci6n en cuanto a su nivel de ingreso. 

En 1977 se estim6 el Pillen 1,000 d6lares E.E.U.U. por un lado, y por el 

otro. la existencia de más del 40% de la poblaci6n con un ingreso anual 

de menos de 225 d6lares E.E.U.u. 0

60 

De acuerdo a los n·iveles de ingresos encontrados en la Encuesta de 

Ingresos y Gastos Federales de 1975, se definen las poblaciones-objetivo 

y las poblacioneA no objetivo; es decir cuales son las poblaciones ~s ~ 

fectadas en cuanto a una ingesta inadecu~da de alimentos y las mejor nu_ 

tridas a nivel nacional, rural y urbano. En la gráfica no. 5 se ilustra 

la distribuci6n del consumo de alimentos en 1975 de la poblaci6n-objeti_ 

vo y no objetivo. 

En dicha gráfica se observa una distribuci6n inequitativa entre am_ 

bos tipos de poblaci6n, como· la encontrada en el medio urbano y rural. 

La poblaci6n-objetivo consumi6 7.5% menos de lo que le habr!a correspon_ 

dido en igualdad de circunstancias. En funci6n del consumo de cada grupo 

de alimentos, la poblaci6n objetivo consumi6 un 4.8% más de cereales y 

1.9% ~s de leguminosas, de acuerdo a lo que corresponder!a, sin embargo, 

en cuanto a los otros grupos de alimentos la inequidad se repite, aunque, 

en diferente porcentaje al encontrado entre los medios urbano y rural. 

59.- Chavez, Adolfo; " Pol!ticas de precios, distribuci6n y consumo de 
alimentos en I1éxico." Política y Alimentos en Amárica Latina.; de 
Giorgio Solimano y Lance Taylor. CEESTEM. Ed. Nueva Imagen. M~xico, 
1981. pág. 99. 

60.- PMA; Noveno Periodo de Sesiones •••••• Op. cit. pág. 1. 



Grái'ica No. 5 

Distribuci6n del consumo de alimentos, 1975. 

(Poblaci6n-objetivo y no objetivo) 
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Fuente : COPLA1'IAR; Necesidades Esencialee ••••• op. cit. pág.99. 
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Las desigualdades encontradas en el consumo de ali.mentes ser!an ma_ 

yores si se comparara el consumo de ca~a poblaci6n no con lo ~ue se su~ 

ne sería un justo reparto de lo disponible, sino con e1 consumo real de 

cada poblaci6n, lo cual nos daría una imagen de mayor desigualdad en lo 

que es el reparto de alimentos. 

El impacto de esta comparaci6n aumenta al saber que un individuo del 

medio rural consume en promedio menos de dos terceras partes del total de 

alimentos ingeridos por un individuo del medio urbano. No obstante, ~ste 

tUtimo llegaba a consumir casi el doble de verduras y legumbres que el 

primero, más de dos veces de los aceites,mantecas y frutas frescas, y c~ 

si el triple de los alimentos de origen animal. Esta diferencia se dis:P!_ 

ra aún más si se compara el consumo individual del estrato más rico del 

medio urbano con el estrato ~s pobre del medio rural. 

La importancia de dar a conocer las desigualdades en las· que se en_ 

cuentra la poblaci6n de M~xico respecto al adecuado consumo de alimentos, 

ea considerar que esta eituaci6n no se debe so1o a la falta de producci6n 

de alimentos, pues, seg6n Coplamar en 1975 la poblaci6n total del país 

pudo satisfacer sus necesidades, lo cual no se rea1iz6 debido a la mala 

distribuci6n derivada de la diferente capacidad adquisitiva de loa die 

tintos grupos de la poblaci6n. En los cuadros 10 y 11 se aprecian las ~ 

blaciones que contaron con el ingreso indispensable para obtener los al_! 

mentas necesarios en relaci6n a los hábitos existentes. 

cuadro No. 1 O 

Comparci6n entre el salario mínimo, el ingreso familiar 
y el ingreso m!nimo necesario para tener una buena dieta. 

Nivel urbano, 1975. 

Estrato de Diatribuci6n Ingreso pr~ Incremento porcentual 
ingreso f.!:_ porcentual de medio fami del ingreso necesario 
miliar me!! la poblaci6n1 liar mensuil para obtener una bue 
sual. (pesos) na alimentaci6n.

3 
-

I 1.65 113.74 2 363.43 

II 3.64 432.23 621.93 

III 3.69 810.99 331.47 
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Guadro No. 10 ( continuaci6n ) 

Distribuci6n 
porcentual de 
la pob1aci6n. 1 

6.20 

salario mínimo 

10.65 

12.07 

12.24 

15.54 
15.32 

19.00 

Ingreso pro 
medio f'ami
liar mensÜal. 

(pesos) 

1 152.90 

1 450.502 
1 574.08 
2 070.22 

2 688.163 

3 555.73 
5 367.60 

12 431.10 

Incremento porcentual 
del ingreso necesario 
para obtener una bue 
na a1imentaci6n.

3 
-

223.17 

185.33 

170.78 

129.85 
100.00 

ruente : COPLAMAR; Necesidades Esenciales • •• ••• Op •. cit. pág. 115. 

1.Pob1aci6n nacional 59 826 335; pob1aci6n urbana 29 377 727. 

2.SUponiendo que se paguen todos los días del mes. Tomando el salario 
mínimo como $48.35, el cual es promedio simple de todas las zonas 
del pa!s en 1974-1975. 

3.El ingreso mínimo para que se cubrieran las recomendaciones de ca.1!:?. 
r!as y proteínas. 

cuadro No. · 11 

comparnci6n entTe el salario mínimo, el ingreso familiar 
y el ingreso m!nimo necesario para tener una buena dieta • 

Nivel rural, 1975. 

Estrato de Distribuci6n Ingreso pro Incremento porcentual 
ingreso :f~ porcentual de medio fami- del ingreso necesario 
miliar me!l la pob1aci6n. 1 liar mensual. para obtener una bue 
sual. (pesos) na a1imentaci6n.

3 
-

I 16.41 103.93 4 793.34 
II 14.54 427.39 1 199.26 
III 15.22 792.75 646.55 
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Cuadro No. 11 ( continuaci6n 

Distribuci6n 
porcentual de 
la poblaci6n. 1 

12.11 

salario mínimo 

a.90 
0.97 
1.09 
6.32 

6.14 

3.50 

Ingreso prome 
dio íamiliar -
mensual. 

(pesos) 

094.33 

230.602 

538.83 

2 061.01 

2 641.70 

3 588.90 

5 125.523 

20 916.03 

95. 

Incremento porcentual 
del ingreso necesario 
para obtener una bue 
na alimentaci6n.

3 
-

468.37 

416.51 

333.00 

240.69 

194.02 

142.02 

100.00 

1.- Poblaci6n nacional 59 826 335; poblaci6n rural 30 448 608. 

2.- SUponiendo que se paguen todos los d!as del mes. Tomando el salario 
mínimo como 1141.02, el cual es promedio simple de toda.a las zonas 
del país en 1974-1975. 

3.- El ingreso mínimo para que se cubrieran las recomendaciones de cala 
rías y proteínas. Eate ingreso es 316% más q-.1e el salario mínimo. 

Fuente : COPLAMAR; Necesidades Eaencialea •••••• Op. cit. pág.116. 

De acuerdo a la inf'ormaci6n de la EIGF-1975, s61o 4 estratos de la 

poblaci6n urbana (del VII-X) de le~ 10 en que se divide ésta, cubrieron 

sus requerimientos alimenticios, mientras que a61o los estratos IX y X 

de la poblaci6n rural pudieron alimentarse adecuadamente. 

En los señalamientos hechos se percibe una critica situaci6n de su~ 
a1imentaci6n y desnutrici6n del 64.6~ de la poblaci6n mexicana, siendo 

la poblaci6n objetivo un conjunto severamente desíavorecido por la real~ 

dad socioecon6mica. "En 1900, había aproximadamente 40 millones de pers~ 

nas con deficiencias nutricionalee, de las cuales 19 millones vivían en 

684 municipios diseminados por todo el pa!s y en las zonas marginadas en 

las grandes ciudadea. 11

61 
Con el panorama aludido se quiso reiterar la 

61.- García V.e.; Perera ~.S.; Panorama Mundial de ••••• Op. cit. pág.124. 
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existente y desagradable situaci6n alimentaria de gran parte de los hab! 

tantes del país. 

3.2. Los proyectos integrados del PMA y Máxico 

En diversas regiones del pa!s la malnutrici6n, el desempleo y oubeE!_ 

pleo, ia ausencia de servicios públicos como P.l agua potable, las enfer 

medades endémicas, el monolinguismo, analfabetismo y la falta de medios 

de comunicaci6n, entre otros problemas, son denominadores comuneR. 

La magnitud tan amplía de problemas sobre el sector salud, educa 

ci6n y nutrici6n padecidas por innumerables comunidades marginadas, lle_ 

v6 al Gobierno de Máxico a crear en 1953 un Programa de Bienestar Social 

Rural. Este programa se encaus6 a la protecci6n de la salud de madres y 

niños, al mejoramiento de la dieta alimentaría y la vivienda, al incre 

mento de la atenci6n médica y el saneamiento ambiental mediante la cona_ 

trucci6n de obras sanitarias y de una educaci6n de higiene. 

Esta experiencia se ampli6 en 1963 con tm proyecto experimental en 

5 zonas geográficas del país a través de un convenio con la Fundaci6n ~ 

ra el Desarrollo de la Comunidad, agencia privada de Estados Unidos. En 

este proyecto los alimentos (propios y de la instituci6n privada) se ut.!, 

tilizaron como un est:!mulo para las comunidades rurales, en donde los h!, 

bitantes aportaban la mano de obra para la realizaci6n de trabajos de b.!!. 

neficio colectivo. En 1965 finaliza este programa con el cese de la ayu_ 

da bilateral estadounidense. 

La experiencia obtenida con la aplicaci6n de éste programa de desa_ 

rrollo comunitario en algunas áreas del país, estimul6 al Gobierno de M,! 

xico para apoyar con recursos alimentarios propiOs durante los años 1966 

-1967, y a buGcar un promotor con una mayor experiencia y capacidad para 

continuar el programa. 

Hacia finales de 1966, se inician las gestiones de cooperaci6n en_ 

tre el Gobierno de Máxico y el Programa Mundial de Alimentos, quedando 

aprobado en el mismo año por el PMA el Proyecto 283 'Obras de Infraestru.=_ 

tura Rural'. Este proyecto se ampliaba a nivel nacional al quedar inclu.!_ 

das 17 entidades. En 1969, los resultados de una evaluaci6n del proyecto 



~-

hecha por el PMA., condujeron a una ampliaci6n del mismo en 1970, por un 

período ulterior de 5 años. E1 nuevo proyecto se denomin6 283 Ampliaci6n 

'Obras Rurales por Cooperaci6n'. 

En 1967, junto con el proyecto México 283 oe inicia otro proyecto 

sobre alímentaci6n a grupos vulnerables conocido como 'Programa de Ali_ 

mentaci6n Complementaria Rural'. En 1969, se hace una evaluaci6n del pr.2. 

grama y se amplía por 5 años en 1971. Este proyecto México 307 era el r!!_i 

nicio de las actividades comenzadas en 1961 por el gobierno mexicano so_ 

bre alimentaci6n complementaria para niños menores de seis años. Dicho 

programa suspendido en 1965, estuvo bajo la supervisi6n de la Secretaría 

de Salubridad y Asistencia (sSA).+ 

Ambos proyectos México 283 y 307 estuvieron a cargo de la Dixecci6n 

General de Servicios Coordinados de la S.S.A. 

El Acuerdo Básico de los Proyectos México 283 Ampl. y México 307 A;!!! 
pliaci6n fue firmado el 6 de julio de 1971 por el Secretario de Relacio_ 

nea Exteriores en 11éxico y el Director Ejecutivo del Programa Mundial de 

Alimentos. 

Los proyectos México 283 y Ampl. Y México 307 y Ampl. se ejecutaron 

de 1967 a 1991. 

3.2.1. Proyecto 263 Ampliaci6n 'Obras Rurales por Cooperaci6n 1 

E1 Proyecto 283 se cre6 para dar apoyo a la construcci6n de obras 

de infraestructura en las comunidades rurales de diez Estarlos : Hidalgo, 

Puebla, Tlaxcala, Estado de M~xico, Queretaro, San Luis Fotos!• Oaxaca, 

Zacatecas, Aguascalientes y Chihuahua. 

La asistencia alimentaria del PMA se utiliz6 como estímulo a la ma_ 

no de obra voluntaria para la construcci6n de escuelas, construcci6n y 

reparaci6n de carreteras, sistemas de abasteciemiento de agua, aotivida_ 

+ Desde el 1o. de febrero de 1985 la Secretaría de Salubridad y Asisten_ 
cia es denominada Secretaría de Salud. 
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des de fomento agrícola y pecuario, apertura y construcci6n de canales 

de riego y construcci6n de embalses, entre otras actividades. 

E1 PMA se comprometi662a suministrar al Gobierno de México los sigui,!!_n 

tes productos con un valor de 4,037,000 d61ares, incluyendo seguro, supe.!:_ 

visi6n local y flete 

2, 100 tm+ de leche descremada en polvo 

2,100 tm de carne seca 

1,050 tm de queso 

1,050 tm de aceite vegetal 

1,050 tm de aceite de mantequilla 

Las cantidades otorgadas por el PMA para el Proyecto 26~ fueron su-" 

periores a las prometidas inicialmente. En total se suministraron 9,262 

toneladas métricas de productos con un valor que ascendi6 6,412,000 d61~ 

res. 

El suministro de alimentos proyectado para tres años beneficiar!a a 

100,000 trabajadores y ·sus familias en los diez Estados ya mencionados. 

Al finalizar el proyecto se habían creado 15,541 obras de infraestructu_ 

ra (caminos, escuelas, irrigaci6n, centros de salud, etc.), y se habían 

beneficiado con los alimentos 480,000 personas.
63 

Los alimentos recibí 

dos del P.MA y el ntimero de beneficiarios ~ue superior, debido a que las 

necesidades de las comunidades eran mayores a las percibidas en los es~ 

dios hechos a éstas. 

Respecto a los beneficios nutricionales de las personas part!cipes 

del programa, éstas no se pueden cuantificar a causa de la falta de da_ 

tos sobre los productos realmente adminsitrados por el gobierno en rel~ 

ci6n a su compromiso con el PJ.IA sobre el proyecto. 

62 .- ~~e~ejmtejn~t~b~e~t~wte~efn~~t~h=e~G~o~vje:'.r~run~e~n~tt:a~n~d~~t~hieLJW~o~r~l~dt:"F"'o:.;o"jdt91Pr~o~gr~a~mt;""'c~o";n"'c"'e"'r--
.I tfra 297.pág.2. 

63.- Cifras tomadas del documento preparado por la Oficina del PMA en 
México : PMA (N.U. - FAO) en México. 2 de junio de 1963. pág.; 

+ tm = toneladas métricas. 
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En 1969, al hacerse la evnluaci6n del Proyecto 283 se observ6 que 

ai1n eran inconmensurables las necesidades de muchas poblaciones y que el 

proyecto hasta ahora ejecutado las estaba beneficiando, por lo cual, el 

Gobierno de M€xico y el PMA prolongaron su cooperaci6n en 1971 a trairás 

del Acuerdo del Proyecto M€xico 283 Ampliaci6n 'Obras Rurales por Coope_ 

raci6n•. 

Este nuevo proyecto se ampli6 a los 31 Estados del pais, continuán_ 

dose con el mismo objetivo del proyecto original, es decir, apoyar con ~ 

limentos a las personas que prestaran voluntariamente su trabajo para e_ 

jecutar obras de infraestructura, actividades de fomento agrícola y pe _ 

cuario, y otras labores de desarrollo comunitario. 

El compromiso del PMA64 fUe el de proporcionar al Gobierno de M6xi_ 

ca los siguientes productos : 

Leche descremada en polvo 

Aceite de mantequilla 

Pescado seco 

13, 900 tm 

6, 950 tm 

2, 780 tm 

22, 630 tm 

Los alimentos promoverían 11,120,000 días-hombre de trabajo al año 

por un periodo de 5 años. 

Por su parte el gobierno suministraria
65 

a trav€s de CONASUPO cereales 

como maíz, frijol y harina de maíz (Minsa). Los alimentos se distribuí _ 

rían a los trabajadores como un incentivo en forma de raciones, tocando 

5 raciones diarias por trabajador, por d!a trabajado. 

La raci6n diaria sería la siguiente : 

Leche descremada en polvo 

Aceite de mantequilla 

Pescado seco 

Maíz 

50 gr. 

25 gr. 

10 gr. 

Harina de maíz 

Frijol 

a diacreci6n del gobierno 

64.- PMA/ONU/FAO; Informe de Evaluac16n Provisional de los Proyectos A
obados or el PMA. M xico 283 Am l. M xico 307 Am l. 7-27 nov. 

19 9 • Febrero, 1980. g. 4. 
65.- Idem. 
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La cantidad de alimentos proporcionada en cada raci6n, vari6 de a 

cuerdo a las disponibilidades en el momento de hacer la distribuci6n de 

éstas. 

El gobierno además se hizo cargo de la ejecuci6n del proyecto a tr!:_ 

vés de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y cubri6 los gastos de 

personal, descarga y despacho de aduanas, manipulaci6n y transporte, lo_ 

cales para almacenamiento, y otros suministros necesarios. 

3.2.2. Proyecto 307 Ampliaci6n 'Pro¡¡rama de Alimentaci6n 

Complementaria Rural. 

El proyecto México 307 se ejecut6 en el mismo período que el proyeE_ 

to México 283 (1967-71). El objetivo de este proyecto fue suministrar a_ 

limentos a los niños en edad preescolar (menores de 6 años) y a las ma 

dree lactantes-gesta~tes que asistieran a los centros de salud, en donde 

se desarrollaban programas de educaci6n alimentaria de las zonas rurales 

de 17 Estados. 

Las obligaciones contraídas por el PMA con el Gobierno de México en 

el Acuerdo Básico del Proyecto 30766 
fueron las siguientes: 

1,875 tm de leche descremada en polvo primer año 

1,406 tm de leche descremada en· polvo segundo año 

937 tm de leche descremada en polvo tercer afio 

El proyecto original estableci6 el suministro de raciones diarias 

de leche - durante 250 días al año - para 250,000 niños desnutridos en 

edad preescolar. La leche debía ser reconstituida y distribuida gratis 

-para su consumo inmediato-, por 2,500 centros sanitarios dependientes 

de la s.s.A. Al año de operaciones había s6lo 1,000 centros sanitarios y 

los beneficiarios eran unos B0,000, correspondiendo esta ci~ra a un 32% 

de lo previsto. 

66.- Acuerdo entre el Gobierno de México el Pro ama !1Undial de Ali
mentos sobre un Pro ecto de Alimentaoi n Com lementaria Rural 30 
19 7._ • 1. 
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El Programa Mundial de Alimentos era responsable del estado de los 

alimentos hasta el momento de la entrega de ástos ep el Puerto de Vera 

cruz. El PHA entre sus otras obligaciones proporcion6 al Gobierno de M~_ 

xico servicios adecuados de supervisi6n y asesoramiento acerca del marie_ 

jo, almacenamiento, transporte y distribuci6n de los alimentos. 

Por su parte, el Gobierno se comprometi6
67 

a 

Proporcionar todo el personal, equipo, locales, suministros, servicios 

y transporte¡ 

ser responsable de la ejecuci6n del proyecto, designando para tal efeE_ 

to a la Secretaría de Salubridad y Asistencia y, además, designar al 

Director General de Servicios Coordinados de Salud Pliblica, cuya fun _ 

ci6n fue servir de enlace con el PMA en cuestiones de políticas relati _ 

vas al proyecto, y al Jefe del Departamento de Obras Rurales por Cooper!_ 

ci6n para los detalles de su ejecuci6n. 

Los productos suministrados son 1 (por niño) 

alimentos locales (pan, galletas, frutas, frijoles) y, 

7.5 grs. de leche descremada en polvo segundo año 

15.5 grs. de leche descremada en polvo tercer año 

El gobierno suministraría los productos del PMA de la forma siguie_!!; 

te : 

30 grs. leche descremada en polvo 

22.5 grs. leche descremada en polvo 

15 grs. ieche descremada en polvo 

primer año 

segundo año 

tercer año. 

Para el tercer aílo el gobierno tenía que igualar su contribuci6n a 

la dei PMA, compromiso que no se cumpli6 a.causa de la insuficiente pro_ 

ducci6n lechera en el país. 

Con el proyecto 307 se atendi6 diariamente a 100,000 niños y 11,000 

madres, suministrándoles un total de 7,700 tm de alimentos prot6icos con 

un costo total para el PMA de 4 millones de d6lares. 68 

67.- Ibídem, paga. 4-5· 

68.- Cifras tomadas del Documento de la Oficina del PMA en M6xico; ~ 
.grama Mundial de ••••• Op. cit. pág. 4. 
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La experiencia adquirida con la ejecuci6n de este proyecto sirvi6 

de impulso para continuar el mismo con el apoyo del PMA. En noviembre de 

1971 queda establecido el Proyecto 307 Ampliaci6n con una duraci6n pre 

vista de 5 aftos. El tiempo de ejecuci6n de los proyectos 307 y Ampl. no 

finaliz6 en el tiempo previsto a causa de los problemas admin1strativos 

que impidieron la distribuoi6n per!odica, quedando de la siguiente forma: 

Fecha de comienzo • a) octubre 1967 (proyecto original) 

b) noviembre 1971 (Ampliaci6n) 

Fecha de terminaci6n : a) octubre de 1971 

b) abril de 1981 

Duraci6n tot~l prevista 

a) 3 aftas (proyecto original) 

b) 5 años (Ampliaci6n) 

Duraci6n efectiva 

a) 4 afíos 

b) 9 aftas 5 meses 

El proyecto 307 Ampl. se ejecut6 al igual que el proyecto 283 Ampl. 

en los 31 Estados del pa!s, cuyas poblaciones más afectadas fueron loca_ 

lizadas en coordinaci6n con Coplar;nr.69 El objetivo es ~1 mismo, aunque, 

se amplia la asistencia en alimentos a los nifios preescolares y madres 

gestantes-lactantes con el fin de mejorar su condici6n nutricional. Es_ 

tos objetivos quedan aunados al ya mencionado programa de educaci6n ali_ 

mentaria creado para mejorar los hábitos higiénicos y dietéticos de la 

fami1ia. En dicho programa se reitero en el fomento de las relaciones en 
tre la poblaci6n rural y los servicios de la s.s.A. 

69.- De las comunidades afectadas en todo el pa!s con una poblaci6n en 
tre 200 y 10,000 habitantes, se di6 prioridad a aquellas de menos
de 5,000 habitantes. 
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Para poder ejecutar el proyecto 307 Ampl. el PMA se comprometi6 a 

aportar : 

18,068 tm de leche descremada en polvo 

2,214 tm de aceite de mantequilla 

3,240 tm de pescado seco 

Estos alimentos se distribuirían por beneficiario de la siguiente 

i"or~0 : 

Leche descremada 
en polvo· 

Aceite de mantequilla 

Pescado seco 

Los primeros 
tres años 

madres niños 

50 
30 
15 

50 
15 

5 

cuarto año 

madreo niños 

'10 

30 
15 

40 
15 

5 

Q.uiD.to año 

madres niños 

30 
30 
15 

30 
15 

5 

11 nurante el cuarto y quinto año el gobierno complementaría la dieta 

anterior de leche descremada en polvo. El. proyecto ser!a implementado 

por la s.s.A. la cual estaría a ca:cgo de los gaatoe logísticos, adminie_ 

trativos, de personal y otros, para la buena implementaci6n del proyecto~71 

3.2.3. Ejecuci6n de los P!:oyectoa 283 Ampl. y 307 Ampl. 

3.2.3.1. Adminietraci6n 

Loe proyectos 283 Ampl. y 307 Ampl. estuvieron a cargo y bajo la ~ 

perviei6n de la Direcci6n General de Servicios Coordinados de Salud P.t 
blica en los Estados, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. La e.!!. 

tructura de esta Direcci6n esta integrada P.,r tres direcciones y sus re.!!. 

pectivos departamentos, estas son : Direcci6n de Atenci6n M~dica, Direc_ 

ci6n de Promoci6n de la Salud y Control Sanitario, y la Direcci6n Admi _ 

nistrativa. En el Anexo 4 se muestra la estructura de esta Direoci6n. 

70.- PMA/ONU/FAO; Informe de Evaluaci6n Provisional ••••• op. cit. ~g.5 

71.- Idem. 
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En cada Estado se encontraba una jefatura de los servicios Coordin~ 

dos de salud Ptíblica, cuyo jefe era nombrado por la Secretaría de salu 

bridad y Asistencia y el Gobernador del Estado correspondiente. El Gobie~ 

no de la Uni6n Federativa y el Gobierno del Estado debían contribuir en 

el presupuesto del proyecto en un 80 y un 20 por ciento, respectivamente. 

El Gobernador y la Jefatura en los Estados estaban en constante y direc_ 

ta comunicaci6n, o bien, a trav6s de un Secretario de Salud del Estado 

proporcionado. Todas las instituciones de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia estuvieron a cargo de la Jaf~tura de los Servicios Coordina 

dos del Estado en que se ubicaron. 

La conducci6n de los programas de asistencia alimentaria recay6 en 

231 promotores y 27 nutricionistas de la S.S.A. Seis de los nutricionis_ 

tas trabajaron a nivel central en el Departamento de Nutrici6n de la Di_ 

recci6n de Promoci6n de la salud y Control sanitario. Los Estados que no 

contaban con estos profesionales, fueron asistidos por técnicos en nutr! 

ci6n -con inatrucci6n entre 9 y 10 meses-, y auxiliares en nutrici6n 

con tres meses de adiestramiento-. En el cuadro no. 12 ae muestra el au_ 

mento q_ne hubo en el ndmero "cie personal de 1969 a 1979. 

cuadro No. 12 

categoría 

11Utricionistas. 

Mutricionistas en el Servicio 
Social. 

T6cnicos en Nutrici6n. 

Auxiliares en Nutrici6n. 

Auxiliares en Enfermería 

Pasantes de Medicina. 

11 

40 

197 

Año 

+ De ~stos, 145 contaban con adiestramiento formal. 

1979 

22 

16 

63 
191+ 

1.290 

1.290 

FU.ente : PMA/ONU/FAO; Informe de Evaluaci6n Provisional ••••• op. cit. 
pág. 12. 
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Las actividades a realizar por orden de prioridad fueron las de s~ 

l.ud públ.ica, educaci6n y desarrol.lo agrícola, "a nivel nacional y en a_ 

q,iel.l.as comunidades con una poblaci6n entre 200 y 10,000 habitantes dan_ 

do prioridad a aquellas de menos de 5,ooo.u72 
El. diseño, planificaci6n, organizaci6n y ejecuci6n de l.os proyectos 

se ef ectu6 fundamentalmente bajo el plan básico para el desarrol.lo rural. 

de una regi6n o Estado, el cual. se bas6 en las necesidades de la pobla 

ci6n campesina. Las actividades de desarrollo dependieron de la fuerza, 

capacidad, conocimiento y entusiasmo del Gobierno del Estado respectivo. 

Consecuentemente, para efectuar tales planes hubo diferencias establecí_ 

das por el ambiguo apoyo técnico y material, aún considerando que las n.!! 
cesidades variaban en magnitud de una comunidad a otra. 

El programa funcion6 a través de equipos generalmente formados por 

un promotor social y un auxiliar de nutrici6n, quienes llegaban a las c.2_ 

munidades y ejidos para detectar las necesidades de la poblaci6n, y pes_ 

teriormente organizar reuniones y comitás que tomaran acuerdos sobre 1oe 

planes de acci6n a e~ectuarae. Los comit~s de obras se encargaban de mo_ 

v1lizar 1a mano de obra y otros recursos de las comunldades a las obras. 

En loe casos necesarios, el promotor busc6 la coordinaci6n con otras en_ 

tidades. Estos comités también ten!an a au cargo la distribuci6n de los 

alimentos desde el almacén regional.. Por su. parte, los auxiliares de nu_ 

trici6n se encargaban de instruir a las amas de casa sobre el uso apro _ 

piado de los alimentos. 

En diversas ocasiones otras entidades ci.1yos programas de obras loe.!. 

les estaban en coordinación con Servicios Coordinados, prestaron asistea_ 

cía t~cnica para las obras referidas a promotores sociales con el fin de 

obtener ayuda al.imentaria. Durante el desarrollo del PORC se recibieron 

sol.icitudes de comunidades que pedían su integraci6n al. programa. El. al_ 

gunoa casos se establecieron acuerdos con estas poblaciones solicitantes 

y se les apoyo en el manejo de sus obras. 

Las actas de las obras a real.izar se el.evaron a nivel. técnico en las 

instituciones para su aprobaci6n y asignación de los recursos necesarios, 

:para s~ consecuente iniciaci6n y como parte de la programaci6n de las e,E 

72.- Ibídem, pág.6. 
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tidades gubernamenta1es que apoyaban 1as obras. A1 rina1izar cada obra, 

la cual no debía de durar ~s de tres meses, e1 promotor se encargaba de 

e1aborar un inrorme para registro a nivel estata1 y redera1. Fina1mente, 

e1 Comité de Obras de 1a comunidad rirmaba de conrormidad e1 término de 

la obra y el uso de 1os alimentos, estando anexados los nombres y firmas 

de todos los beneficiarios. 

Ambos proyectos fueron aplicados en aquellas localidades cuya acce_ 

sibilidad fuese asegurada todo el año y que hubieran demostrado gran in_ 

terés de participaci6n. Estos dos indicadores en 1a e1ecci6n de 1as po _ 

blaciones limitaron a muchas comunidades cuyo lÚlico atributo era contri_ 

buir vo1untarismente con su trabajo a cambio de ayuda alilnentaria y/o ID!, 

teria1. 

Respecto al proyecto 307 Ampl., a continuaci6n se describe el nWiie_ 

ro de unidades aplicativas de1 mismo, segdn la clasiricaci6~3 hecha pa_ 

ra su desarro1lo Centros de Salud 1 D1 con caracter~sticas rurales; Ce!!, 

tro de Salud 1 C' y Clínicas Rurales, Consultorios Rurales o casas de sa_ 
lud. 

Estos son : 

Centros de Sa1ud 'D' 
Centros de Salud •c• 
Consul. torios Rurales 

Localidades sin unidades aplicativas••••••••• 

105 

1, 185 

1,511 

1,560 

El total de centros de distribuci6n es de 4.3~1. 

El nrunero y distribuci6n geográrica de las unidades aplicativas del 

proyecto 307 Ampl. se muestra en el cuadro no. 13. 

Los recursos hwnanos disponibles en ambos proyectos se describen en 

el cuadro no. 14. 

JU Programa de A1imentaci6n Complementaria Rural (PARC) en sus as ..:. 

.pectos de planeaci6n, organizaci6n, aupervisi.Sn y evaluaci.Sn, rueron 11.!!, 

vados por el Departamento de Nutrición. 

73.- Ibídem, pág. 7. 
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En cada Estado las Unidades de Nutrici6n dirigidas por nutricionis_ 

tas o técnicos en nutrici6n -de los cuales dependen auxiliares en nutrí_ 

ci6n-, organizaron grupos de madres en las comunidades donde se realiza_ 

ba el proyecto. 

En la ejecuci6n de estos proyectos de desarrollo comunitario no s61o 

intervino la S.S.A., sino que se di6 apertura a una coordinaci6n entre 

la S.S.A y otras instituciones pi1blicas involucradas en las zonas de tr~ 

·bajo, llegándose a entablar convenios inter-institucionales en forma es_ 

crita o d8 manera informal. 

3.2.3.2. Activida~es Realizadas 

El apoyo recibido de 1972 a agosto de 1979 por el PMA para la apli_ 

caci6n del programa, benefici6 a 4 millones de habitantes en zonas rura_ 

les, se efectuaron aproximadamente 46 mil obras rurales, y se organiza _ 

ron 12 mil Comités de Salud a nivel comunal que contribuyeron a fomentar 

un cambio de vida de los campesinos frente a los nuevos servicios. En el 

cuadro no. 15 se observa el ndmero de obras realizadas y la poblaci6n b2,_ 

neficiads. 

~ 
1972 

197' 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

Guadro No. 15 

Poblaci6n beneficiada por las obras terminadas 
1972 - 1979 

numero de Obra o (+) Poblaci6n beneficiada 

5 785 4 681 252 

5 241 4 348 653 

5 247 3 723 506 

7 130 4 559 110 

7 426 5 496 '75 
5 551 4 271 116 

5 514 4 193 367 
(agosto) 4 103 3 184 455 

(+) Representa al n-dmero de habitantes beneficiados directamente con 
las obras en cada paríodo anual y se calcula que solamente un 5% de 
la poblaci6n se incorpor6 anualmente al programa por primera vez. 

Fuente : PMA/ONU/FAO; Informe de Evaluaci6n Provisional ••••• op. cit. 
p~.96. 



Entidades Centro de Clínicas Centro de Centro de 

Federativas Salud 'A' SUburba_ Salud 1B1 Salud 1C1 

6 Urbanas nas 6 Rural Total ~ 
Aguascalientes 1 - 7 18 26 
B, california Norte 4 - 4 11 19 
B. california SUr 1 - 7 25 33 
campeche 1 - 9 20 30 
Coahuila 3 - 14 4:5 60 

Colima 2 - 2 30 34 
Chiapas 6 - 12 67 85 

Chihuahua 2 - 16 61 79 
nurango 3 - 17 51 71 
Guanajuato 4 - 30 71 105 
Guerrero 3 - 23 87 113 
Hidalgo 3 - 26 63 92 
Jalisco 12 - 10 148 170 
México 18 - 26 59 103 
Michoac:!n 7 - 36 77 120 
More los 2 - 8 35 45 
Nayarit 1 - 8 53 62 
Nuevo Le6n 5 - 17 44 66 
oaxaca 2 - 23 75 100 
Puebla 4 - 20 83 107 
Querétaro 1 - 8 40 49 
(¡).lintana Roo 1 - 5 17 23 
San Luis Potosí 1 11 10 50 72 
Sinaloa 3 4 19 78 104 
Sonora 5 - 14 91 110 
l'abasco 1 - 17 41 59 
1'amaulipas 6 - 18 35 59 
I'laxcala 1 - 11 40 52 
'/eracruz 7 - 51 87 145 
Yucat:!n 1 - 9 35 45 
Zacatecas - 1'i 60 77 

Total 11~ 15 492 1,695 2.'11'i 
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Entidad 1 Jefes re fea 1 Pro, Nutri 1 Tec., Auxrlmace 
~ficial Personal 

Federativa Depto, Oficina tares cionT.!! Nut. Nut, nistaii ~e trans administra 
Promoc, tas, portea tivo -
de Salud · 

Aguaacalientea 1 4 5 1 - 4 1 1 1 
B. california Norte 1 2 2 1 1 2 1 1 2 
B •. california SUr 1 2 3 - - 2 1 1 3 
Campeche 1 3 3 - 1 3 1 1 1 
Coahuila 1 4 10 1 4 9 5 1 2 
Colima 1 3 4 - 2 3 2 1 3 
Chiapas 1 3 6 2 - 10 1 1 3 
Chihuahua 1 ~ 1i 1 ~ ~ 1 1 2 
Durango 1 - 2 1 2 
Gtlllnajuato 1 3 6 1 2 7 3 1 4 
Guerrero 1 6 12 2 5 6 4 1 2 
Hidalgo 1 5 12 1 2 12 3 1 4 
Jalisco 1 4 10 - 2 9 2 1 3 
*xico 1 3 13 3 2 11 2 1 4 
Micboacán 1 3 10 1 3 11 6 1 1 
Morelos 1 4 4 1 3 2 1 1 2 
Nayarit 1 4 6 - 1 5 1 1 4 
Nuevo Le6n 1. 4 3 1 1 6 2 ·1 1 
oaxaca 1 3 9 - 3 7 4 1 2 
Pllebla ·1 3 10 1 3 11 4 1 3 
(tueretaro 1 2 5 - 1 5 2 1 1 
(tuintane. Roo 1 1 4 - 1 1 1 1 1 
San Luis Potosí 1 4 7 - 4 6 4 1 3 
Sinaloa 1 5 ó - 2 1 2 1 2 
Sonora 1 4 4 - 1 4 2 2 2 1 1 Tabasco 6 1 3 4 1 1 4 
Tamaulipas 1 2 25 1 2 4 4 1 2 
Tlaxcala 1 2 4 - 2 4 1 1 1 
Veracruz 1 3 9 2 2 10 3 1 3 Yucatán 1 3 6 f ~ J 1 1 
Zacatecas 1 7 8 1 1 d 

Tota\ 31 103 231 22 63 191 72 32 73 
t A la cifra total hay que añ~dir 1, 290 auxiliares de enfermeras, 

Tomado de : Informe de Evaluaci6n ProviSional de los Proyectos apoyados por el PMA, 

(7-27 nov, 1979) ...... 0p. cit, p4g, 91, 
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En los cuadros 16, 17 y 18 se describe el tipo y nlimero de obras 

terminadas, el nillnero de hombres-días trabajados y el nillnero de trabaja_ 

dores. 

Las normas de trabajo aplicadas para un tipo de actividad difirieron 

de una zona a otra. Tomando en cuenta las condiciones de cada área, los 

promotores de cada proyecto establecieron pra~ticamente las normas de 

trabajo y las raciones de alimentos en relaci6n a los días-hombre necea~ 

rios para realizar la actividad u obra. 

plia 

La calidad de las obras es aceptable y la diversidad de estas es a~ 

escuelas, tanques, pequeñas obras de riegop canales, sistemas de 

bombeo por aspersi6n y goteo, viviendas, obras de saneamiento y agua po_ 

table, consultorios, talleres y caminos de penetraci6n, estando asisti 

dos la mayor parte de los casos con supervisi6n tácnica. 

En los iUtimos añoa de ejecuci6n del programa hubo un mayor pareen_ 

taje de obras dirigidas a la producci6n e infraestructura agrícola-gana_ 

dera, conduciendo a que los niveles de vida de los campesinos cambiaran 

positivamente. Una evaluaci6n de los logros obtenidos en el sector agrí_ 

cola no es muy factible puesto que los resultados dependieron algunas V.2_ 

ces de las condiciones climatol6gicas. 

La aplicaci6n del proyecto 283 Ampl. iniciado con un programa de S!!_ 

lud y educaci6n, lleg6 a incluir actividades de desarrollo agrícola apo_ 

yadas con planes del gobierno. Gran parte de la producci6n obtenida con 

la ejecuci6n del proyecto se comercializ6 en forma directa. 

Es inapreciable el esfuerzo de las comunidades por participar aoti_ 

varnente en las actividades del programa; "con la aportaci6n de mano de .2. 
bra, materiales y otros insumos aportaron 3,000 millones de pesas. Otras 

instituciones que han colaborado en el proyecto han aportado otros 2,000 

millones de pesos, mientras que la contribuci6n de la s.s.A. ascendía a 

3 millones de pesos y la del PMA a 30 millones de pesos ... 74 
La ejecuci6n de actividades relacionadas con la complementaci6n al,i 

mentaria a preescolares ( .a quienes se les o.freci6 leche en polvo, acei_ 

te, carne o pescado ) fueron apoyados con otras actividades como la edu_ 

74-- Ibídem, pág. 10 



Tipos de obra 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Agosto Total 
1979 

Abast. de agua 728 730 681 801 779 604 689 497 5 509 
Disp. desechos 176 233 233 320 367 3;11 553 437 2 650 
Med. de vivienda 298 280 374 612 541 533 660 404 3 702 ~ 

"' .... 
Fomento agropec. 786 678 828 1 440 1 641 1 047 970 608 7 998 o 

o. 
Pequefla i=ig. 483 419 388 645 551 365 360 340 3 551 
Comunicaciones 1 155 903 626 839 1 004 769 652 465 6 413 

"' \ji o 
(!) o' .... ... 
o "' Educaci6n 1 434 1 280 1 26'2 1 443 1 454 1 083 698 542 9 196 "' 

en .. .+ 

Remod. de poblados 319 281 216 320 396 333 406 360 2 651 
Serva, y obras dívs. 406 437 639 710 693 486 526 430 4 327 

"' fil ~ :;¡ ....., ¡:;- ¡¡-
"' "' o 

o. 

TOTALES: 5 785/ 5 241/5 247/ 7 150/ 7 426/ 5 551/ 5514/ 4 103/ 45 997 
"' a: ¿q- en 

o "" "' o a,, .+ ... 
o 
o. 

Fuente : Archivo de la Direcci6n de Promoción de la Salud. "' 
~ 

Tomado de : Informe de Evaluaci6n Provisional de los ro r el PMA. ....., 

"' 7 - 27.nov. 979 •••••• op. cit. g. 92. 



l IFOS C~ O SHA 

ABASI.. ~~ AGUA 

()Ir.~. O~SECHOS 

tu:;. DE VIVIENDA 

FUMt:r~T~ AGiiC?EC .. 

PEQ.USi~;>. IRRIG .. 

COMUNlCri:U:mES 

SE;:RVS. v C~!IA~ Ol\,S-

TL'!"ílLES: 

¡~72 

617 972 

146 756 

410 UG 

SGo eso 

ElS 946 

l %1 OJl 

1 un 660 

J3~ 452 

J3~ GUIJ 

6 Lt7~ lt?O 

Cuadro No. 17 

Días - hombre traba~ados Eºr Erinci~les 
de obras 

Enero de 1972 - Agosto de 1979 

197J l974 1975 1976 

l 006 82!1 7:;t4 487 1 oao o9~ 989 275 

234 324 256 555 296 9GO J61 525 

379 l91 ?11 mm l 097 133 1 004 527 

905 171 146 .J9J 2 t.09 SGG 2 l76 404 

546 34.3 562 460 l lSt. 9_03 759 286 

l109 039 1 145 359 l 441 776 1 740 976 

b94 472 l 046 179 l lOG-aC:i? 1 218 60J 

JJ3.214 2'J2%2 l.J? IJ~l !12.3 342 

JG6 738 !J55 414 596 24l G79 ül2 

G 07G 121 G-li!i'J -60'J • 704 o:is:~- 9 Z1!:!J 035 

Fuente : Archivo de la Dirección de Promoción de la Salud. 

tieos 

l977 

797 J94 . 

J24 565 

817 588 

50l 905 -

570 985 

l l.J5 400-

698 549 

t.22 007 

466 l23 

?_23r, 519 _ 

Tomado de : Informe de Evaluaci6n Provisional de los Proyectos apoyados por el PMA. 

(7 - 27 nov. 1979) •••••• op. cit. pág. 93 

1978 AGOSTU 
l579 TGTt:.L 

_9Dq ~G_O S~9 ·io1 7 035 619 

456 082 --- ·393 875--··2- 472 U9S 

~824 020 1,37 455 5 EGl 633 
··--·- ------

"976 000 669 5·¡-; -10 767 ll4 

610 sao !iOO 300 . 5 J2D eaJ 

- -1 222-575 799 431 11 157 l8:i 

;564·?91 45l-!l?9 -7_ 374 · :?ciO 

roo uoa _GUU-OUU .3 S2U ~Gt• 

506 317 394 304 l 902 ~~t: 

G.6ü2 725- -95~ 025~51 .. 241 13-"1 



CUadro No. 18 

NÚmero de trabajadores participantes por principales tipos de obras 

Enero de 1971 - Agosto de 1979 

! - -- -------¡¡----- - -[-- -- - -- ::- - n :: ~ ---- --.·=-- - - -::~osÍ~·g- -------f 
, TIPOS DE OGRA " 1972 u 1973 " 1974 u 1975 u 1976 u 1977 r. 1978 u 1979 n TOTAL 1 
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Fuente Archivo de la Direcci6n de Promoci6n de la Salud. 
Tomado de : Informe de Evaluaci6n Provisional ••••• Op. cit. p~g. 94 
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caci6n nutricional, mediciones antropométricas y servicios m~dicos. A e~ 

tas se swnan otras de beneficio familiar con la creación de huertos faml 

liares, talleres de costura y mejoramiento de la vivienda. Estas ~ltimas 

actividades en las que participaron fundamentalmente hombres y mujeres ~ 

dultos seleccionados de la comunidad, se ampliaban cuando las personas 

capacitadas en el oficio o actividad en centros especializados, regresa_ 

ban a su comunidad a transmitir sus nuevos conocimientos. 

Respecto al otro grupo de beneficiados integrado por las embaraza 

das y madres en lactancia, fue atendido en los centros médicos rurales. 

La diatribuci6n de los alimentos se realiz6 mensualmente, a diferencia 

del grupo anterior donde se efectuaba en forma decenal o quincenal. 

Para que una gestante obtuviera alimentos era indispensable su asi~ 

tencia a consulta m~dica prenatal al menos tres veces consecutivas; las 

madres en lactancia debían ser atendidas por el Servicio Postnatal de las 

Clínicas Rurales, y otras madres, tener hijos preescolares partícipes del 

programa. 

El criterio para seleccionar los preescolares se bas6 en que su edad 

fuera mayor de 6 meses y menor de 6 años, que su situaci6n socioecon6mi_ 

ca indicara la necesidad de una asistencia prioritaria, y que las madres 

de los niños beneficiarios cumplieran y colaboraran con el grupo de ma 

dres. 

Los beneficiarios por grupos se muestran en el cuadro no. 19. 

Las gentes benericiadas con los proyectos PORC y PARC tuvieron que 

cooperar en los diversqs planes que estaban integrados en los proyectos, 

corno contrn!Xlrtida, cnt~ el ~poyo del ~crconal cnc~rgado de conducir loo 

programas, las actividades y a las poblaciones, a fin de obtener un mejor 

resultado de los miemos. 

3.~.4. Impacto de los proyectos 

La realizaci6n de los proyectos México 283 Ampl. y México 307 Ampl., 

contribuy6 indudablemente al proceso de desarrollo de las comunidades ru 

ralea. La utilizaci6n de los alimentos sirvi6 a la penetraci6n de los se.=: 



CUadro No. 19 

Año Pree seo lares Cumplimiento Embarazadas CUmplimiento 
promedio anual. porcentaje. promedio porcentaje. 

anual. 

1974 163.884 109,2 7.199 16,0 
1975 181.508 100,8 6~526 14,5 
1976 166.403 92,4 7.624 17,0 
1977 159.184 88,4 4.066 9,0 
1978 186.911 103,8 4.638 10,5 
1979 (+) 143.954 so,o 1.549 3.4 

(+) Hasta el mes de junio de 1979. 
Fuente : Pl'.A/ONU/FAO; In1orme de Evaluaci6n •••• op. cit. pág.11 

vicios de salud en zonas y poblaciones prácticamente aisladas; fue el iE. 
centivo en las 46,000 obras construidas y los 12,000 Comités de Salud e.!! 

tablecidos, y el estímulo al desarrollo rural integrado. 

Los proyectoe PORC y PARC promovieron actividades productivas agr!_ 

colas, agropecuarias y de infraestructura, establecieron la utilizaci6n 

de técnicas de participaci6n directa de los campesinos a través de nuevas 

formas organiz~tivas, grupos, instituciones y ejidos, por medio de movi_ 

lizaci6n de mano de obra intensiva y recursos locales. 

5.2.4.1. Actividades AgI:!colas 

Casi la totalidad de las zonas donde se desarrollaron ambos proyec_ 

tos, se caracterizaron por ser zonas de secano, es decír, de cultivos 

temporales cuya producci6n depende de las condiciones clim~ticas. La pr,2_ 

ducci6n agrícola en estas áreas fue estimulada satisfactoriamente, aun _ 

que, los logros en este sector se hayan visto limitados en muchas zonas 

por la 1alta de rotaci6n de cultivos e insu1iciente capacitaci6n de pr.!?. 

motores y campesinos. 

En algunas zonas se requiere el,aumento en la extensi6n de tierr~s 
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a cultivar, ya sea con la incorporaci6n de más mano de obra o por mecan_! 

zaci6n; mientras tanto, en otros lugares se requiere utilizar en lo me 

jor posible la :fuerza de trabajo disponible junto a una política que di_ 

versifique los cultivos de temporada y pase a una agricultura de riego. 

Definitivamente, esto requiere de ªP:OYº técnico-agrícola, investigacio _ 

nes econ6mico-agr!colas, regulacién de mercados, etc. 

Uno de los grandes logros de los proyectos al realizar obras de in_ 

fraestructura en el sector agrícola fue facilitar el acceso de algunos 

campesinos al cr~dito del Banco Rural. Es difícil obtener financiamiento 

agrícola si las tierras a explotar no cuentan con las obras necesarias 

de infraestructura. 

Ea difícil evaluar en términos econ6micoe loe efecto~ del proyecto 

283 Amp2.., porque no se llev6 un registro estable de la cantidad de pr.2_ 

duetos producidos y comercializados directamente por loa beneficiarios. 

El proyecto no logr6 modificaciones positivas, aunque tampoco las hubo 

negativas, tanto en 1a forma de comercializaci6n como de tranaformaci6n 

de los productos. 

Respecto a la producci6n agrícola del proyecto 307 Ampl., el mayor 

porcentaje de ésta fue consumido por la familia. 

3.2.4.2. Impacto en el sector laboral 

La agricultura de temporal proporciona trabajo durante el período 

de preparaci6n de la tierra, la siembra y la cosecha. El número de días 

de trabajo que proporciona éste tipo de agricultura varía aegdn la re _ 

gi6n, pero si! puede generalizar entre 60 y 80 días al año por miembro ª.!:. 

tivo de la familia ( aproximadamente 6 por familia y 2 dedicados al tra_ 

bajo agrícola). La mujer s6lo participa en esta actividad en un 10%. CoE_ 

secuentemente, ~l tiempo que no dedican a la producci6n agrícola es bas_ 

tante, lo cual reduce la obtenci6n de ingresos durante ese período. 

Para obtener ingresos en su tiempo disponible, los campesinos real.f. 

zan actividades de recolecci6n, primera transformaci6n y procesamiento 

de materias de producci6n espontánea (ixtlera, candelillera), siendo es_ 

tos trabajos mal remunerados. 
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La influencia de los proyectos en la situaci6n laboral fue 

se incorporaron al proceso productivo un considerable número de campe 

sinos. Especificamente con el proyecto 283 Ampl. fue notorio el aumen_ 

to del porcentaje de un 50% de la fuerza de trabajo disponible en el 

caso de los cultivos de temporada; 

las mejoras tanto econ6micas como técnicas permitieron una mejor remu_ 

neraci6n del trabajo incorporado a la producci6n agricola;
75 

- se crearon empleos no agrícolas y de servicios a la comunidad. 

Los alimentos recibidos por los participantes de los proyectos son 

relativamente modestos con respecto al valor del trabajo aportado, ya 

que el costo comercial de cada raci6n alimentaria no sobrepas6 el 50% del 

salario mínimo agrícola. La utilizaci6n de alimentos sirvi6 para efectuar 

la movilizaci6n de los recursos humanos disponibles. 

3.2.4.3. Educaci6n Nutricional y Sanitaria 

La ejecuci6n de ambos proyectos facilit6 la comprensi6n del daño 

que la desnutrici6n presenta como problema de salud pdblica. Al haber un 

conocimiento de la magnitud del problema nutricional en el pa!s, se fue_ 

ron creando departamentos de nutrici6n, tanto a nivel central como de 

los Estados dentro de los Departamentos de Promoci6n de la Salud y Con _ 

trol Sanitario de los Servicios Coordinados de Salud de loe Estados. Ad~ 

má:e, se di6 paso a una coordinaci6n entre la s.s.A. y otras direcciones 

como la Materno Infantil y la Atenci6n Médica. As! mismo, se fomentaron 

otras actividades que realiza el Departamento de Promoci6n de la Salud y 

Control sanitario como son ; saneamiento ambiental, educaci6n nutricio 

nal, control sanitario y la organizaoi6n de la comunidad. 

El Departamento de Nutrici6n fortific6 y ampli6 sus acciones al P"'2. 
mover el desarrollo de la infraestructura física de loa servicios de ea_ 

lud en forma de casas de Salud, Desayunadores, etc. 

75.- "El salario m!nimo de los obreros agrícolas no especializados varia 
según· las regiones •••• Por lo general., los sal.arios pagados en las 
zonas marginadas o .deprimidas a los mencionados obreros es muy inf'~ 
rior (hasta 50 por ciento) al salario mínimo legal." PMA/ONU/FAO; 
Informe de Evaluaci6n Provisional •••••• Op. cit. pág. 19. 
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La necesidad de cont~r con personal capacitado oblig6 a la formaci6n 

de t6cnicoa en nutrici6n y auxiliares en nutrici6n. y tambi~n a la crea_ 

ci6n de nuevas carreras como la Licenciatura en Nutrici6n de la Univers!_ 

dad Ibero-Americana en M~xico. D.F •• o de la Universidad Aut6noma de Nu~ 

vo Le6n. y de otras licenciaturas similares en escuelas localizadas en 

diversas ciudades del pa!s. 

El personal de apoyo. as! como el instrumental necesario en las cli 

nicas rurales variaron según el Estado y ~rea en que se ejecutaron los 

proyectos. El aumento de personal t6cnico integrado por nutricionistas. 

t~cnicos en nutrici6n y auxiliares en nutrici6n es el siguiente : 

Cuadro No. 20 

Personal técnico disponible (1969-1979) 

Categoría 

Nutricionistas 

Nutricionistas en el Servicio Social 

Técnicos en Nutrici6n 

Auxiliares en Nutrici6n 

Auxiliares en Enfermería 

Pasantes de Medicina 

1969 

11 

40 

197 

(+) De éstos, 145 contaban con adiestramiento formal. 

1979 

22 

16 

63 

191 (+) 
1,290 

1,290 

Fuente PMA/ONU/FAO; Informe de Evaluaci6n Provisional •••• Op. cit. 
~g. 12. 

Corno se puede apreciar en el cuadro anterior, es !nf'imo el aumento 

del p&~5üTI~l c~pacitado. por io que el servicio de apoyo a las comunida_ 

des se vi6 limitado. 

La falta de personal capacitado y de medios materiales de trabajo 

(cartelones. folletos, audiovisuales. etc.) para apoyar las actividades 
propuestas por los proyectos para el logro de sus objetivos. fueron cau_ 

sa de que los beneficiarios no recibieran una adecuada instrucci6n sobre 
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hígiene, nutríci6n, agricultura, etc •• Es difícil medir loa resultados 

de tal capacitaci6n porque muchas veces la forma en que se produjeran o 

utílizaran los alimentos dependía de los materiales de que dispusiera el 

usuario. 

La formaci6n de personal nacional responsable de la ·ejecuci6n de los 

proyectos y su capacitaci6n orientada a enseñar a los beneficiarios, ea 

sin duda un factor importante en la cooperaci6n o integraci6n de otros ~ 

lementos (alimentos, técnicos, agrícolas, financieros, transporte, recu¿: 

sos humanos, etc.), para obtener resultados satisfactorios; es decir, en 

la utilización provechosa y correcta de los nuevos instrumentos de trab~ 

jo. 

Por otro lado, los .funcionarios responsables de la ejecuci6n del 

PARO y el PORO adquirieron experíencía en los distintos aspectos de pro_ 

gramación de la asistencia alimentaria incluyendo logística, conserva 

ci6n de los alimentas, educaci6n nutricional, coordinaci6n, auperviai6n 

y evaluaci6n. 

Son cansidE!rablea las esfuerzos realizados par loa nutricianistas 

tanto a nivel central como estatal, para instruir al personal asignado a 

los proyectos; sin embargo, mucho falta por hacer. 

3.2.4.4. Impacto nutricional 

La evaluaci6n de los proyectos se puede hacer en térmínoa de eficíe.!!, 

cía y na de eficacia, pues s6lo se cuenta con datos sobre el n'6mero de b.!:_ 

neficíaríos. Para poder evaluar la eficiencia son necesaríos indicadorea 

como los siguientes : porcentaje de niños recuperados nutricionalmente, 

el n'l1mero de nilíos desnutridos de distintos grados, n'11mero de ni.ños cuyo 

estado nutricional no sui'rí6 deterioro, etc. 

La carencia de datos para medir los efectos nutrícíonales de los ~ 

tícipantea se debi6 a la falta de hístorías clínicas o expedientes en las 

llamadas 'Comunidades libres• que carecían de asistencía médica. Eaporá_ 

dicamente se tomaron medidas s6lo de talla y peso, y en otros casos fue 

íroposíble porque se carecía de básculas y cintas métrícas. 

En las comunidades con asistencia médica se llevaron registros índJ;; 
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viduales espor~dicos, de las personas que hicieron uso de este servicio. 

Todos los estudios antropom~tricos hechos por los auxiliares de nu_ 

trici6n y los auxiliares de enfermería, !'ueron remitidos a nivel estatal 

para la totalizaci6n de los resu1tados locales, y posteriormente enviar_ 

se al nivel central. 

Respecto al proyecto 307 Ampl., la mejoría en el estado nutricional 

de los preesco1ares es modesta. En el cuadro no. 21 se muestra el grado 

de nutrici6n de los preescolares participantes. 

Los resultados en los niños preescolares son desalentadores : s6lo 

hubo un consumo enert'~tico del 809G en relaci6n al recomendado, y de un 

72% en el sureste del país. El consumo prot6ico fue más favorable, aun _ 

que provisto en su mayor proporci6n por vegetales. El consumo de calcio 

es adecuado, mientras que el de vitamina A y ~cido ascorbico (vitamina c) 

es insuficiente. 

El logru de los objetivos del proyecto 307 Ampl. se vi6 limitado en 

parte por la poca coordinaci6n del programa materno-infantil y el PAfl.C. 

Esta débil coordinaci6n se debi6 a que ambos programas se manejaban en 

Direcciones independientes cuyos objetivos no siempre coincidieron. 

Esta raz6n, as! como el que las madres gestantes y en lactancia ~U!_ 

ran incluidas en el proyecto cuando hubieren cumplido con sus consultas 

médicas pre y post-natales, limit6 la cobertura final de las misma~. Pa_ 
ra atraer a las madre~ a los centros de distribuci6n se opt6 por instrujr 

a éstas sobre higiene y nutrici6n, y terminada la capacitaci6n se les e_!l 

tregaban paquetes de leche descremada en polvo cada dos semanas. 

La dieta de las madres gestantes y en período de lactancia no cubri6 

las necesidades de nutrientes. La falta de controles y la omisi6n en los 

registros sobre el monto de alimentos recibidos por los participantes han 

impedido obtener un conocimiento objetivo entre el otorgamiento de 1a r~ 

ci6n alimentaria de complementaci6n y la variaci6n nutricional de madres 

y niños. 

En generai, hubo cambios en los hábitos de consumo sin llegar a sa_ 

tisfacerse las necesidadeG nutricionales. 



Clladro No. 21 

Direcci6n General de Servicios Coordinados de Salud Pdblica en 
loa Estados. 

Direcci6n de Promooi6n de la Salud y Control 
Sanitario. Departamento de Nut1·ici6n • 

Consumo promedio de nutrientes percápita y por día. recomenda 
oiones y porcentaje de adecuaci6n en preescolares de 58 centros de ev-aluaci6n del-programa de alimenta 
ci6n comp1ementari~ rural en 22 Estados del norte. noroeste, centro y sureste del país. Promedio de 

1973 a 1970 • 

~...,~ucrl- % deAde-
....... "'-~c."' '%de /t.de- Cor.11vrr.o - Requcrl-"" % de Ade- Consumo"' ""R~~rl- %11e Ade .. 

.. u"' c. u u 
Nutti~ Con11umo Roqucrt- Coasumo Requcr1- ~de.~.!.:-

mlC'l'CD cu1.;l6n mi- cuaci6n mlenm cutcl&; - mlcmo cu;;c!On miento cuDCt6n 

Calorfas i.oss.oo l,294.00 .. 1,115.00 1,299.00 86 1,142,CC 1.,ZBS,00 ~" 'JOS,00. l,:?44,CO 72 ~ 1,062,00 l,2!0.00 .. 
Prol:dnaS 37.10 36.!0 lel, -;,1.00 -3,,40 '"' 39,30 33.90 115"" 34,00 33·"º IOf "7.00 -.3•.:.o 107 

C:.klo SJ0,00 Slb.UO 9S 5(.5,00 Stl.00 649.00 513.00 ~!M.ro ~u.oo 552.00 513,00 107 

itlt"TTQ 

1 

9,:iO l!Z,60 9.JO U.90 79 to.ro 13,30 7.80 13,SO 57 9,lO 12,90 7\ 

n.;s O.e.& 110 0.76 0.65 116 0,83 0.63 131 o.a.& 0,72 117 0,79 0.67 U• 

RU.ODIJ\'ln.:i o.e.o º·" 73 U,'n_ o.u ., o.63 o.e: " 0,33 O,.\S 7J 0.56 D.73 79 

Nlnt'IOd ln.:iO 11,(o(I ''·""'· "·"º 10,70 l\, ~.o 6.30 11.10 'l,20 11.40 

Vlr.<: 13,UO • -iu.oo :?1,llU 111.tll '" z.1.110 .-IU,OJ !l'I K,lll ·l!l,l.1.1 li,00 <CU.al 

""''""' 173,00 500.00 ,. 337,W sw.oo 67 212.00 soo.oo " 116.tlO 500,00 37 ""·"" ~-00 

Fuente : Encuestas Alimentarias, Departamento de Nutruci6n. D.P.S. y c.s. D.G.s.c.s.P.E. 

Tomado de : Inf"orme de Evaluaci6n Provisional •• •.• ••••• op. ci.t. pág.· 107. 
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3.2.4.5. Participaci6n de la mujer 

Los proyectos contribuyeron en gran medida a incorporar a la mujer 

en las actividades efectuadas en beneficio de la comunidad rural y es~ 

c!ficamente en la de los ejidos. La participaci6n de la mujer se puede 

valorar econ6micamente en un 20% del trabajo efectuado por familia. La 

mujer favoreci6 las iniciativas sobre la creaci6n de hortalizas, huer _ 

tos familiares y la crianza de especies menóres. 

La participaci6n de la mujer en los proyectos orientada a activid~ 

des remunerativas y esenciales para crear un cambio en los hábitos de 

vida de cada familia, ha valorado su funci6n en la comunidad. Sin duda 

este logro tuvo muchos obst~culos que no permitieron a la mujer desemp~ 

ñar actividades fuera de su hogar. Sin embargo, la insistencia de los 

responsables del proyecto y el deseo de los beneficiarios de tener mej~ 

res condiciones de vida, someti6 a las costumbres que anteriormente no 

permit!an a la mujer desarrollarse física y materialmente. 

3.2.4.6. Aspectos limitantes de los proyectos 

Son varias las limitaciones impuestas en la realizaci6n de loH pr.2. 

yectos PORO y PARO como la escasez de medios de transporte, falta de 

personal capacitado, falta de financ~amiento y de coordinaci6n entre 

las instituciones ejecutoras de 1os proyectos. entre otras. A pesar de 

estos pormenores, es notorio que con los proyectos se hnn obtenido sa _ 

tisfactorios logros que si se conjugan. por ejemplo, los avances nutri_ 

cionales de la poblaci6n con las metas alcanzadas en la agricultura, en 

obras p6.b1icas, la educacci6n y condiciones de vida de los participan _ 

tes. los efectos se potencializan. 

Entre otros de los problemas comunes que limitaron el desarrollo 

de los proyectos y que deben ser superados, se refiere a la irregular 

distribuci6n de los alimentos. El. proyecto 307 Ampl. hasta el 30 de j;!: 

nio de 1979 había utilizado s61o un 80% (22.439 tm) de la cantidad que 

debi6 haberse utilizado en 92 meses de ejecuci6n. El proyecto 283 Ampl. 

hasta la misma fecha había utilizado 86% (11.259 tm) de lo que debi6 
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distribuirse en los 90 meses de aplicaci6n. En 1os anexos 5 y 6 se apr!:!. 

cia el movimiento de alimentos de ambos proyectos desde enero de 1972 

hasta junio de 1979. Por otra parte, el Gobierno de M6xico no habÍa"Pr2_ 

porcionado n~ngdn alimento para ~ates programas ya que el compromiso 

que tenía de entregar parte de la cantidad de leche fu~ eximido por el 

PMA, en febrero de 1977 en base e la solicitud oficial formulada por el 

Director General de los Servicios Coordinados de Salud Pdblica en los 

Estados, como consecuencia de la imposibilidad de cumplir tal obligaci6n 

por efecto principalmente de la crisis econ6mica de la Administraci6n 

Pl1blica del,Gobierno de M6xico ocurrida en el afio de 1977. 0
76 

Otros de 1o~ problemas principales en ambos proyectos son los tr! 
mitas de ingreso de alimentos (certificado de origen, fito sanitarios, 

visado consu..lar, etc.) despu6s de su desembarque en el Puerto de Vera_ 

cruz, y el transporte de los mismos al almacen regulador de Toluca y a 

los almacenes estatales. El transporte ae dificult6 por estar congeati2_ 

nadas las instalaciones portuarias y 1.oa medio:l de transporte ferrovia_ 

rio que tienen y llevan alimentos importados, o de materiales para la 

explotaci6n de petr61eo y otros productos. Este no es más que un indio~ 

dar de la falta de infraestructura en el país. Consecuentemente, esto 

impidi6 el continuo flujo de alimentos a loa almacenes y comunidades. 

Por lo tanto, se efectuaron obras con raciones incompletas o se inte _ _ 

rrumpi6 la distribuci6n de alimentos en ambos proyectos. 

En general las condiciones de almacenamiento de los productos pro_. 

porcionados por el PMA f'ueron buenas, aunque podrían mejorar al reduci!:_ 

se la presencia de algunos roedores. 

El sistema de control en el proyecto 283 Ampl. no fue perfecto ya 

que los encargados del manejo, almacenamiento y control de loe alimen 

tos eran personas de la misma comunidad, que no estaban muy familiariz~ 

dos con el procedimiento. En el proyecto 397 Ampl. los Comités de Salud 

ejercieron el control de los alimentos. 

76.- PMA/ONU/FAO; Informe de Evaluaci6n Provisional •••• op. cit. pág.129 
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Las pérdidas de alimentos del proyecto 307 Ampl. ascendi6 a 397 tm 

y a 322,3 tm en el proyecto 283 Ampl •• Estas cifras representan el 1.5% 

y el 2.4% del total recibido a su mal estado por larga permanencia en 

puerto, deterioro de los productos por manipuleo, y en casos excepcion!_ 

les, po~ irregularidades cometidas por los almacenistas de los almacenes 

estatales y que fueron debidamente investigadas. 

3.2.5. Continuaci6n de la Asistencia del PMA 

Los proyectos 307 Ampl. y 283 Ampl, promovieron actividades produ~ 

tivas por más de doce afies (1967-1979) en zonas rurales, muchas de las 

cuales abarcaron zonas marginadas identificadas con Coplamar. Se prom~ 

vi6 la integraci6n y desarrollo de los habitantes de ~stas áreas, pero 

sus necesidades alimentarj.as no pudieron satisfacerse con su producci6n 

agrícola, a pesar del apoyo de los proyectos PORC y PARC. 

Desde el punto de vista nutricional, se considera que la poblaci6n 

preescolar es la que tiene prioridad en materia de alimentaci6n comple_ 

mentaria para reducir los problemas de malnutrici6n. La poblaci6n pree.!!. 

colar que habita en las zonas rurales es la que tiene difícil acceso a 

programas de alimentaci6n complementaria porque estos niños viven en C_! 

sas dispersas, en comparaci6n con otros niños de diferente edad que se 

pueden localizar en instituciones edµcativas, centros laborales o de o_ 

tro tipo. 

El Gobierno de :Mé'.xico, considerando las necesidades de ~stos nifios, 

propuso un P.rograma Nacional de Alimentaci6n Complementaria Rural a P.r,S!, 

escolares, basado en la misma infraestructura utilizada por el Programa 

de Alimentaci6n a grupos vulnerables instituido por el PMA. El Programa 

tendría un valor de aproximadamente 450,000,000 d6lares y cubriría unas 

12,000 localidades rurales. 

El Programa Mundial de Alimentos apoy6 al Gobierno de 1.;éxico en el 

establecimiento de ~ate programa, utilizando para la ejecuci6n del mis_ 

m9 la infraestructura de salud, incluyendo los servicios de atenci6n ~ 

terno-in.fantil de la Direcci6n de Promoci6n de la Salud y Saneamiento 
Ambiental. En el cuadro no. 22 se muestra la du:raci6n del proyecto ·y e: 

n-6mero de beneficiarios. 



CUadro No. 22 

NWnero de beneficiarios cubierto por 

~ 
1981 

1982 

1983 

...1'l:!!.. 
60, ººº 
60, 000 

60, 000 

PMA/Gobierno 

Gobierno 

o 
30, 000 

60, 000 

Fuente : Informe de Evaluaci6n Provisional ••• Op. cit. pág.36 
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La raci6n diaria por nifio incluía 60 gre. de leche descremada en 

polvo, equivalente a 2 vasos de leche deshid:r.'atada, y otros alimentos 

de producci6n local proporcionados por la conmnidad. 

En una prímera fase de 15 días las madres recibían instrucci6n so __ 

bre la preparaci6n de la leche y posteriormente las raciones se entreg!_ 

ban directamente a las madres cada 10 6 15 días. 

La continuaci6n del proyecto de alimentaci6n complementaria es in_ 

port~nte y determinante en la vida nutricional de esos niños cuya edad 

esta entre los 6 meses y 5 años. También es considerable hacer menci6n 

de que la cantidad de leche (60 grs.) proporcionada en este proyecto es 

superior a la distribuida con el proyecto 307 Ampl. (30-40 grs.). Estas 

nuevas condiciones ofrecieron la oportunidad de que esos niños recibie_ 

ran una mejor alimentaci6n. 

La asistencia en alimentos que se ofrezca a la poblaci6n de cual _ 

quier edad, puede ser más ímportante en el logro y desarrollo de los al?_ 

jetivos de anteriores programas, pues finalizar tajantemente la asiste}! 

cia puede anular las metas logradas y colocar a esas poblaciones benef,! 

ciadas en una situaci6n de retrospectiva pobreza. 

A fin de continuar apoyando a las poblaciones beneficiadas con los 

proyectos 283 (y Ampl.) y 307 (y Ampl.), el Gobierno de México present6 

al PMA un nuevo proyecto con el que solicitaba apoyo en alimentos para 

la ejecuci6n del mismo. 
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Una misi6n integrada por representantes de las Naciones Unidas, el 

Programa Mundial de Alimentos y el Gobierno de M~xico, estudi6 dicha S.2_ 

licitud, la cual sería aprobada en 1980 por el CPA. La duraci6n previs_ 

ta del proyecto fue de treo años. 

Este nuevo proyecto denominado M~xico 2510 'Desarrollo Rural Inte_ 

grado de las Zonas Marginadas de M~xico', justif'ic6 su aprobaci6n por 

integrar acciones a efectuar por equipos e instituciones para lograr un 

desarrollo rural integral, que daba prioridad a actividades productivas 

agrícolas, agropecuarias y dP. infraestructura. 

La recomendaci6n para la ejecuci6n de este proyecto fue hacer una 

sclecci6n de comunidades beneficiadas y las actividades a realizar. Pa_ 

ra este fin, la s.s.A. debía establecer criterios para apoyar con ali _ 

mentas a las zonas marginadas donde se realizara una combinaci6n de o 

bras de infraestructura agrícola o agropecuaria, y se evitaran las ac _ 

cienes unilaterales y descoordinadas. 



4. Proyecto 2510 

de México • 
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Desarrollo Rural Integrado de las Zonas Marginadas 

4.1. Prop6sito y descripci6n del proyecto. 

En noviembre de 1979 el pa!s f"ue visitado por una misi6n conjunta 

de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, la Organizaci6n para la Agri_ 

cultura y la Alimentaci6n, la Organizaci6n Internacional del Trabajo, la 

Organizaci6n Mundial de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos, :pa_ 

ra evaluar los proyectos 263 Ampl. y 307 Ampl. y estudiar la solicitud 

del Gobierno de Máxico sobre un nuevo proyecto. La misi6n se expres6 fa_ 

vorablemente en su infcrme dirigido al CPA y recomend6 que se examinase 

la concesi6n de ayuda del PMA para el 'Proyecto M~xico 2510•. 

El Comité de Políticas de Alimentaci6n consider6 las recomendacio 

nes de la misi6n evaluadora del proyecto sobre la explícita selecci6n de 

las actividades a efectuar, las comunidades a beneficiar y la programa _ 

ci6n de todas las acciones a realizar a trav~s de COPLA.MAR y de los Com!_ 

tés para la Promoci6n del Desarrollo Econ6mico de los Estados (COPRODE). 

En cada una de las zonas a beneficiar se asistiría a las familias 

cuyos ingresos fueran inferiores a 1,000 d6lares al año y cuya fuente~ 

principal de ingresos proviniera de 1ae actiYidades agrícola~. La ayuda 

alimentaria se distribuiría en las zonas marginadas que recibieran una 

regular asistencia t~cnica y donde se efectuaran acciones en pro del in_ 

cremento de la prodUcci6n de alimentos. 

La misi6n hizo hincapié en la capacit~ci6n de agentes comunitarios, 

promotores sociales y di.rigentea sociales, as! como el adiestramiento a 

lo~ ejidatarioa en t~cnicas de gesti6n. Por.'6.ltimo, el proyecto deb!a 

contar con un sistema propio de evaluaci6n y, en lo que respecta a la ID.!:, 

todología~ habría de pedirse asesoramiento al ceñtro de Investigaciones 

de la Secretaria de Programaci6n y Presupuesto. 

Las recomendaciones de la misi6n fueron estimadas por el Gobierno 

de México ai preparar el proyecto 2510, y consideradas por el CPA en la 

aprobaci6n del mismo. 
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El Proyecto Mlixico 2510 fue aprobado por ~l CPA en 1980 con una du_ 

ración prevista de tres años para su ejecución. El proyecto constituye 

la continuación'de los dos proyectos anteriores realizados a escala na 

cional y reorienta las actividades al desarrollo de un programa rural i~ 

tegrado. Esto se puede apreciar al observar las características del pro_ 

yecto 'Desarrollo Rural Integrado de las Zonas Marginadas• o 'Proyecto 

México 2510 1 1 

El proyecto incluye la poblaci6n de 15 zonas marginadas y econ6mi 

eament~ deprimidas, localizadas en 23 Estados del pa!s. En éstas 

áre~s el consumo alimentario es insuficiente. Las 15 zonas geogr! 

ficas elegidas están integradas por "695 municipalidades, cuya P.2 

blaci6n oscila entre 5,000 habitantes y que representan el 12% de 

todas las comunidades del pa!s."
77 

En 1979, estas zonas margina _ 

das estaban habitadas por aproximadamente 8,6 millones de perso _ 

nas. de las cuales un millón y medio eran niños menores de 5 afias. 

Las zonas seleccionadas se muestran en el cuadro no.25 • 

- El proyecto 2510 estableci6 actividades que requirieran 21 millo_ 

nea.de d!2s-hombre, mientras que en el proyectó 283 Ampl, se ha_ 

b!an distribuido alimentos por trabajo para 55 millones dias-hom_ 

bre. La asistencia a niños en edad preescolar se previ6 para 60 

mil nifios, mientras que en el proyecto 307 Ampl. Había sido para 

180,000 nifios, La reducci6n dei nrunero de n:iilos beneficiarios y 

los días-hombre necesarios para realizar 1as actividades planea 

das, son indicadoreo de la selecci6n exclusiva de las poblaciones 

gravemente afectadas econ6mica y nutricionalmente. 

El proyecto integra actividades de fomento a la producci6n de all 

mentas, contribuci6n al desarrollo de la comunidad y creaci6n de 

infraestructura rural. 

Se eligieron aquellas comunidades en donde una cuarta parte o más 

de los niños en edad preescolar sufrieran de desnutrici6n en ter_ 

cer grado, por lo que su rehabilitaci6n alimentaria y asistencia 

sanitaria era urgente. 

77.- PMA; Noveno Período de sesiones ••••••• op. cit. pág. ~. 
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La interacci6n entre las actividades nutricionales, la promoci6n de 

la salud p~blica y la educaci6n nutricional, por un lado, y las activid~ 

des de producción, por otro, representan el esfuerzo de cooperaci6n en 

pro del desarrollo de estas comunidades rurales. 

La coordinaci6n y participación activa de diversas instituciones ª2 

mo COPLAMAR, los Comités para la Promoci6n del Desarrollo (COPRODE), la 

s.s.A. y de las distintas secretarras, hacen notorio el car~cter multi 

sectorial que se le ha dado al encauzamiento de los recursos para el pr~ 

yecto a fin de conseguir el desarrollo de las zonas marginadas del pa~s. 

Los objetívos del proyecto fueron 

Utilizar los alimentos como estímulo en el logro de los 21 millo_ 

nes días-hombre indispensables para aumentar la producci6n de ce_ 

reales b~sicos y realizar obras de infraestructura en las 15 ~reas 

marginadas seleccionadas; 

estimular la asistencia de las madres a los centros de salud y a 

los comit~a de madres, y mejorar la alimentaci6n de los niños en 

edad preescolar con la distribuci6n de 48,600,000 vasos de leche; 

intensificar la educaci6n nutricional de 300,000 familias rurales¡ 

promover la organiz.aci6n comunitaria en las zonas donde se den seE_ 

vicios sanitarios; 

promover técnicas .fundamentales de labranza y servicios de crédi_ 

to, asistencia t~cnica y aerv~cios de mercadeo con el p.rop6sito 

de que los agricultores lograran pa~~r de una agricultura de sub_ 

aistencia a una agricultura de mercado; 

estimular e intensificar la participaci6n de la mujer en las act;h 

vidades de desarrollo de la comunidad a través de la creaci6n de 

'parcelas ejidatarias de la mujer• y fomentar la creaci6n de com.!_ 

tés de madres. 

Se calcul6 que unos 36,~00 niños recibir!an raciones alimentarias 

diarias de leche, y que unas 100,000 personas participarían en los trab.!!, 
jos del proyecto, laborando un promedio de 70 días al año. 
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La cantidad de alimentos a proporcionar por el PI"~ se fij6 en 8,691 

toneladas m6tricas, con un costo de 12,ss7,700 d6lares. Por su parte, el 

Gobiern~ de México asign6 al proyecto 21,000 toneladas métricas de harl 

na de ma.íz, 10, 500 toneladas métricas de frijol y 5, 259 tm de arroz. Ha2_ 

ta el 1o. de junio de 1983 el PMA hab.ía entregado 900 tm de pollo enlat!!_ 

do, 950 tm de aceite vegetal y 1,140 tm de leche en polvo.
78 

El compromiso del PJ11\ fue entregar anualmente 972 toneladas de le 

che desnatada en polvo, 875 toneladas de aceite comestible y 1,050 tone_ 

ladas de carne en conserva o pescado. Se calcul6 que el pais recibiría 

anualmente productos para el proyecto 2510 y otros proyectos (280 y 611)
79 

ascendiendo la cantidad a unas 1,225 toneladas de leche en polvo, 1,005 

toneladas de aceite comestible y otras tantas de carne o pescado en con_ 

serva. 

El suministro de leche desnatada en polvo del PMA. representará alr!::., 

dedor del 1.8% de las importaciones medias de ••••• (1976-78), y en térmi_ 

nos de leche 1.Íquida, alrededor del 0.15% de la produccl6n nacional de 

leche. El suministro de aceites comestible del PMA vendrá a ser el 0.5% 

de las importaciones medias y alrededor del 0.6% de la producción nacio_ 

nal."80 En el cuadro no. 23 se muestra la importación de leche en polvo 

en el periodo de 1970 a 1980. 

Los·alimentos proporcionados por el PI1A81 son un complemento de los 

productos básicos que distribuyera el· gobierno, y que incluyen : 

21,000 toneladas de harina de maíz 

10,500 toneladas de frijol 

5,250 toneladas de arroz 

78.- El Pro ama Mundial de Alimentos ONU-FAO en México ••••• Op. cit. 
p g. 5 

79.- El proyecto México 611, que finalizó en 1981, se denomina 'Alimenta 
ci6n Complementaria en Hospitales!. Para obtener informaci6n sobre
este proyecto remitirse a : PMA; 170. Período de Sesiones del CPA. 
Informe Final del Proyecto México 611. Tema 16. Roma, 28 mayo- 8 
junio 1984. 

80.- P111\; Noveno Per!oda ••••• Op. cit. pág. 13. 

81.- lb.ídem, pág. 9. 
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Cuadro No. 23 

Importaciones de leche en polvo : voldmen, valor, precio. 

(1970 1980) 

Año Volmnen valor Precio por 
(toneladas) (miles de pesos) tonelada+ 

1970 36 800 97 488 2 649.13 

1971 38 400 229 113 5 966.48 

1972 39 041 285 675 7 317.31 

1973 43 483 535 425 12 313.43 

1974 96 879 138 588 11 752.68 

1975 14 715 171 625 11 663.27 

1976 50 694 265 113 5 229.67 

1977 77 505 758 076 9 780.99 
1978 75 093 830 185 10 938.89 

1979 78 479 1 015 381 12 930.25 
1980 194 691 5 256 657 27 000.00 

Fuente: SARH, SUbsecre~ar!a de Ganadería, INL. Elaborado con datos de 
la Gerencia Auxiliar de CONASUFO. Tomado de Sitjar Rousserie, Gabriel 
y Sergio Osario Romero. 
+ calculado con base en los datos de valor entre el volWnen. 

Tomado de : 11 La leche y sú industrializaci6n1
'. Ciencia y Desarrollo. 

~léxico, septiembre-octubre 1984. No. 58 año x. Páii. 31. 

El costo total áel proyecto pr;o el PMA y el Gobierno de Méxic'82es 

el siguiente : 

a) Costos a cargo del Gobierno 

Costos no alimentarios 

- personal1 
- ve4ícu1oa2 
- reacondicionamiento de 

almacenes. 

mano de obra local y 
materialea. 3 
asistencia t~cnica y materiales

4 

02.- Ibídem, ¡>Ag. 11. 

d6lares 
114,061,000 

99,940,000 
6,261,900 
1,253, 100 

315,000 

62,657,000 

29,461,000 



Alimentos y costos correspondiente 

productos alimentarios nacionales 

- gastos portuarios, de transporte 
y almacenamiento. 

b) Costos a cargo del PMA 

Costos para el PMA como porcentaje del costo total 

d6lares 

14,113,000 

13,153,00Q 

960,000 

12,887,700 

126,948,700 
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1.- Incluidos 200 agentes de extensi6n, 200 auxiliares de nutrici6n, 50 
almaceneros, nutricionistas, economistas, soci6logos y personal ad_ 
ministra ti va. 

2.- 198 camionetas de reparto y 35 vehículos con 4 ruedas motrices. 
3.- Proporcionados pcr las comunidades participantes. 
4.- Proporcionados por organismos nacionales. 

El programa 2510 se integr6 en dos subproyectos : 'Producci6n de A_ 

limentos Básicos y Construcci6n de Infraestructura' y, 'Alimentaci6n Co~ 

plementaria para niños preescolares.' 

4.1.1. Subproyecto para la producci6n de alimentos 

b~sicos y construcci6n de infraestructura. 

Este subproyecto dispuso actividades de cultivo de alimentos básicos 

en 121,356 hectáreas; la ejecuci6n de 1,651 proyectos de ganadería, la 

construcci6n de 12,019 obras de infraestructura y la organizaci6n de 268 

cursos sobre t~cnicas esenciales de labranza en comunidades. 

Por medio de estas actividades el proyecto pretendía aumentar la di_! 

ponibilidad de alimentos locales, elevar el nivel de ingresos de los tr~ 

bajadores partíci~es del proyecto, mejorar las condiciones de empleo y 

reducir la migraci6n rural. 

Loa objetivos de los trabajos a realizar y las zonas en donde se ej=. 

cutar!an fueron establecido3 por COPLAI1AR en coordinaci6n con los organi_!! 
moa t~cnicos interesados, en base a un estudio hecho sobre las condicio_ 
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nes socio-econ6micas de cada una de las zonas marginadas del pa!s._En el 

anexo no. 7 se muestran las zonas seleccionadas y su situaci6n aocio-ec~ 

n6mica. 

El tipo de trabajos a ejecutar y las comunidades en donde se reali_ 

zarían fue determinado por COPRODE. Se di6 prioridad a los trabajos que 

tuvieran mayores repercusiones socio-econ6micas en las poblaciones más 

deprimidas y marginadas. El Comit~ para la Promoci6n del Desarrollo esta 

rormado en cada uno de los estados por el gobernador del Estado, el or~ 

nismo ejecutor que representa a COPLA.MAR en cada Estado y representantes 

de las distintas secretarías interesadas. 

Los objetivos especificas de éste subproyecto fueron : 

En el sector ag:i;ícola : Emplear aproximadamente 5.8 millones de días-ho!!! 

bre (27% del total) especialmente en la preparaci6n de las tie=as, la 

siembra y la cosecha. A continuaci6n se muestra el tipo de proyectos pr.2.. 

gramados,
83 

la superficie de tierras a utilizar y los días-hombre necea~ 

rios para trabajarlas. 

Proyecto No. Proyectos Hectáreas Promedio de Total 
días-hombre 
por hectárea 

Maíz 697 50,270 45 2,262,150 

Frijoles 432 23, 345 36 840,420 

otras le!@ 
1,526 64 97,664 minosas 70 

Papas 46 1,466 53 77,698 

Algod6n 20 4,000 30 120,000 

Fruta 621 12,180 70 852,600 

Hortalizas 659 2,976 255 758,880 

Pastizales 342 18,535 18 333,630 

Repoblaci6n 
forestal 212 3,418.4 54 184,594 
(pequeñas _____ , __ , 
~ ............... """"'/ 

Otros 351 3,640 75 273,000 

Total 3,450 121,356.4 5,000,636 

83.- Ibídem, P4g. 7. 
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Ganadería : Se asignaron a éste sector aproximadamente un mill6n de d!as 

hombre (5% del total) para emplearse en la reproducci6n y la cría de ga_ 

nado. Tambi~n se crearon proyectos para la construcci6n de estanques de 

peces por parte de grupas de mujeres. Las prayectos
84 

para el fomenta 

de1 sector ganadero fueron : 

Tipo No. Proyectas No. de cabezas Promedio de Total 
días-hombre 
por proyecto 

Bovinos 491 41,625 690 338,790 

Cerdos 398 32,350 750 298,500 

Ovinos y 
caprinos 133 11,200 780 103,740 

Aves de 
corral 283 4,970 611 172,013 

Otros (in 
cluidos es 
tanques d"é' 
peces) 346 103,850 470 162,620 

Total 1,651 1,076,563 

Obras de Infraestructura : Se proyect6 la utilizaci6n aproximada de 14.1 

millones de días-hombre (68% del total) para el siguiente tipo de obras. 

Tipo de obra No. de Proyectos 

Sistemas de riego 241 

canales de riego 238 

Abancamiento 585 

Hornos 134 

Vallados y baños 
parasiticidas pa 
ra el ganado - 191 

Pistas 429 

84.- Idem • 

85.- Ibídem, pág.8 

No. de Unidades 

241 sistemas 

3,392,1 km 

585 proyectos 

134 hornos 

191 proyectos 

2,576 km 

Promedio 
de días
hombre por 
unidad 

2,096 

Total 

505, 136 

770,007 

1,930 1, 129,050 

397 53,198 

497 94,927 

225 579,600 



Tipo de obra No. de Proyectos 

carreteras 
rurales 986 

Puentea 439 

Pistas de 
aterrizaje 60 

Proyectos de 
electrificaci6n 324 

Traída de aguas 919 

Pozos 127 

Baños :i;n1blicos 45 

Letrinas 1,529 

Sistemas de alcant!!_ 
rillado 128 

Eliminaci6n de 
residuos 384 

!'lejora de viviendas 1,957 

Centros Sanitarios 980 

Centros Comunales 277 

Aulas 805 

Centros de 
artesanía 639 

Capacitaci6n 268 

Otros servicios 602 

12' 287 

Total de obras : 21 020 066. 

No. Unidades 

4,218,2 km 

Promedio 
de días
hombre por 
unidad 

673 

439 proyectos 566 

60 pistas 1,092 

1,140 km 287 

919 sists. 1,575 

127 po:z.oa 1,276 

45 pyctos. 532 

76,350 letrinas 12 

122, 15 km 1, 162 

384 proyectos 305 

74, 193 viviendas 37 

980 centros 590 

277 cocinas 493 

1, 129 aulas 432 

·639 pyctos. 247 

268 cursos 464 

602 unidades 818 

4.1.2. Subproyecto de alimentaci6n complementaria 
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Total 

2,03e,049 

248,474 

65,520 

32.7' 180 

1,447,425 

162,052 

23,940 

916,200 

141,939 

117,120 

2,745,141 

578,200 

136,561 

487,728 

157,033 

124,352 

492,456 

14, 142,e67 

Este subproyecto es la evoluci6n del proyecto de a1imentaci6n com 

plementaria realizado ?. escala nacional desde 1971 (Proyecto 307 Ampl.). 

El gobierno se comprometi6 a ir substituyendo gradualmente la ayuda 

alimentaria prestada por el PHA para este subproyecto. En el cuadro no.24 
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se observa el ntímero de beneficiarios que se previ6 asistir hasta 1904. 

Año 

1981 

1982 

;1983 

1984 

cuadro No. 24 

N~mero de beneficiarios asistidos por 

PMA 

60,000 

60,000 

60,000 

Gobierno 

30,000 

60,000 

120,000 

Fuente : PMA; Noveno Período •••••• Op. cit. pág. 10 

Los objetivos de este subproyecto fueron 

Específicamente : 

rehabilitar la alimentaci6n de unos 60,000 niños desnutridos ( en 

2o. y 3er. grado) en edad preescolar de las zonas marginadas se 

leccionadas; 

apoyar el desarrollo de estas comunidades conjuntamente con el 

aubproyecto de producci6n alimentaria y construcci6n de inrTaes 

tructura rural. 

En forma general : 

i"omentar la participaci6n e integraci6n activa de las mujeres de 

estas zonas rurales a través de la formaci6n de gI.'Upos, estimul~,!! 

dalas a ello con el aliciente de proporcionarles alimentaci6n ºº!!.! 
plementaria para sus niños menores de 5 años, organizando activi_ 

dades de educaci6n nutricional y otras labores como las de sastr!:_ 

r!a, trabajos de artesanía, jardinería, etc •• Todas las activida _ 

des estarían apoyadas por las autoridades gubernamenta1es corres_ 

pendientes en cada zona; 

actuar como centro catalizador para obtener más recursos, tanto 

nacionales como internacional~s, en apoyo a las actividades de 

desarrollo de las comunidades rurales; 



137. 

trabajar coordinadamente con la Secretaría de Salud para ejecutar 

de 1a mejor manera posible este oubproyecto. 

4.2. Administraci6n y ejecuci6n del proyecto 2510 

Los alimentos procedentes del PMA llegarían al Puerto de Veracruz o 

a Nuevo La.redo, Tamaulipas, desde donde se despacharían al Almacén Central 

Regulador 'Doña Rosa•, ubicado en la ciudad de Toluca, Estado de M~xico. 

Dicho almac~n guarda los requisitos necesarios para la adecuada conser~ 

ci6n de v~veres. Este almacén tiene una capacidad de dep6sito de 5,000 

t.m •• Lo otros dos almecenes regionales a donde se enviarían los produc_ 

tos están ubicados en Saltillo, Cohauila y en Mérida, Yucatán. 

Los alimentos depositados en ~stos almacenes serían posteri~~mente 

enviados por vía terrestre, utilizando empresas privadas de transporte a 

41 subalmacenes que se encuentran en los diferentes Estados. Ulteriormen 

te loa productos serían remitidos a las comunidades en vehículos propor_ 

cionados por la s.s .. La ~hora Secretaría de Salud se comprometi6 a pro_ 

porcionar el transporte de los productos desde los puertos hasta las co_ 

munidades cuando no hubiera medios disponibles de transporte comercial a 

causa de la gran demanda de ~stos. 

La responsabilidad de los alimentos finaliza para el PMA. cuando ~ª

tos son entregados en los puertos, ya que desde ese momento, es compete!!_ 

cia del Gobierno conservar y administrarlos adecuadamente. 

La ejecuci6n del yroyacto 2510 se asig-n6 a la Direcci6n General de 

los Servicios Coordinados de Salud Pdblica de los Estados, de la s.s., y 
dentro de ésta, la Direcci6n de Coordinaci6n Técnica se encargaría dire_s 

tamente de la administraci6n. La Direcci6n de Servicios Coordinados tam_ 

bién tuvo encomendada la contabilidad y la presentaci6n de informes so _ 

bre la marcho. de ambos subproyectos. 

COPRODE :fue el encargado de décidir el tipo de trabajos que habrían 

de efectuarse, el lugar en donde se realizarían. y la asignaci~n de re _ 

cursos y asistencia t~cnica indispensable para cumplir con los objetivos 
globales que fueron establecidos por COPLA11Afl a nivel nacional. 
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Los productos nacionales serian facilitados por CONASUPO (Compañ!i:t 

Nacional de subsistencias Populares) en la Ciudad de N~xico, de donde se 

despacharían a las correspondientes oficinas de la Di:i:ecci6n General de 

Servicios Coordinados de cada Estado. 

La asignaci6n anual de raciones por Estados y zonas marginadas para 

ambos subproyectos se muestra en el cuadro no.25. 

cuadro no. 25 

Asignaci6n de Recursos, por Estados y Zonas Marginadas • 
( al año ) 

Estado 
(zonas marginadas) 

Campeche (Maya) 

Coahuila Ixt. 
Candelillera) 

Chiapas (Al tos 
de Chiapas) 

Ch:l.huahua ( Ixt. 
Candelillera) 

(tarahumara) 

Durango ( Ixt. 
Candelillera) 

(Tarahumara) 

(Huicot) 

Gue=ero (:Montaña) 

HidaÍgo (M. Otom!) 

(Huasteca) 

Jalisco (Huicot) 

MGxico (M. Otom!) 

!1ichoac~n (Tarasca) 

(La Costa) 

Raciones 
familiares 

200 ººº 
400 000 

400 000 

150 000 

200 ººº 350 000 

150 000 

70 000 

80 000 ~ 

400 ººº 
350 000 

150 ººº :~ 
200 ººº 
300 000 

200 000 

100 000 300 000 

2,400 

4,800 

2,900 

1,200 

1,200 

5,600 

2,400 

3,600 

2,000 

Niños en 
edad pre 
escolar-

2,400 

s,ooo 

6,700 

B,000 

2,600 

4,600 



Cuadro No. 25 ( continuaci6n ) 

Estado 
(zonas marginadas) 

Nayarit (Buicot) 

Nuevo Le6n (Ixt. 
candelillera) 

Oaxaca (Mixteca) 

(Mihuatlán-Pochutla) 

Puebla (Mixteca) 

(Sierra Norte) 

(Arida centro) 

Queretaro (M. Otom!) 

Quintana Roo (Maya) 

San Luis Fotos! 
(Ixt. candelillera) 

(Huasteca) 

Tabasco (Chontal) 

Tamaulipas (Ixt. 
Candelillera) 

Tlaxcala (Arida 
Centro) 

Veracruz 

(Buasteca) 

(Arida) 

Yucatán (Maya) 
Zacatecas (Ixt. Cand.) 

$uicot) 

Raciones 
familiares 

280 000 

120 ººº 
150 000 

150 ººº 
100 000 

200 000 

100 000 

120 000 

80 000 

300 000 

180 ººº 
70 000 

250 000 

200 000 pollo=36 tm 
año. 

aceite=25 tm 

400 ººº 
200 000 

6,400 

1,600 

3,200 

3,800 

1,600 

300 000 aceite=375 tm 
carne=554 tm 

4,000 

2,700 

250 000 aceite= 

400 ººº 
200 000 

200 000 

250 ººº 

31.25 tm 
cama= 554 tm 

2,000 

1,300 

2,.800 

1,200 

7 000 ººº 

139. 

Niños en 
edad 

preescolar 

4,300 

....hQQQ_ 

2,000= 
32.4 tm/ 
año. 

8,ooo 

8,000 

3, 100 

3,400 
leche= 
55 tm 

6,700 

2,400 

6,700 

2,000 

3,300 

5,200 

4¡000 
120 000 

1.- !;e prev alcanzar esta cantidad al rinal del período del proyecto 
con los recursos del Gobierno. 
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La infraestructura creada, el personal capacitado en nutrici6n y la 

experiencia adquirida sobre distribuci6n y almacenamiento de los alímen_ 

tos con la ejecuci6n de los proyectos 284 (y Ampl.) y 307 (y Ampl.) se 

considerq como base inicial de apoyo del proyecto 2510 para hacer frente 

a la administraci6n de los alimentos. 

4.2.1. SUbproyecto para la producci6n de alimentos básicos 

y la const:rucci6n de infraestructura. 

Los comit~s organizados en cada comunidad participarían en la pro 

gramaci6n de los trabajos, se encargarían de distribuir las raciones al.!, 

mentarías, de llevar la contabilidad de los productos distribuidos y los 

días-hombre trabajados e informar aobre el desarrollo de los trabajos 

que se estuvieron realizando. 

Los trabajadores que participaran en la realizaci6n de obras de de_ 

sarrollo comunitario (letrinas, caminos de penetraci6n, etc.) recibirían 

los alimentos cada 15 días. La distribuci6n de los alimentos se vi6 obs_ 

tacu1izada o fUe casi nula, cuando era suspendido el .f"lujo de los produ~ 

tos desde los puertos a los almacenes regionales. 

cada trabajador recibiría una raci6n familiar por cada día-hombre 

de trabajo realizado en el marco del proyecto. La raci6n familiar inclu.

ye 5 raciones en raz6n de un promedio· de 5 personas por familia. 

Se calcul6 distribuir durante tres &Uos 100,000 raciones familiares 

por 70 días al año a los trabajadores voluntarios. 

La raci6n diaria compuesta por productos del PMA para este sector 

del proyecto86 es el siguiente : 

Aceite comestible 

carne en conserva 

Pollo enlatado 

86.- Ibídem, pág. 12 

25 grs. X 5 personas 

30 ¡;rs. X 5 personas 

30 grs. X 5 personas 

125 grs. (raci6n 

150 gro. familiar) 

180 grs. 



141. 

Por su parte el Gobierno estab1Pci6
87 

la raci6n diaria ramiliar pa_ 

ra los trabajado7es yoluntarios con los siguientes productos ; 

Harina de ma!z 

- r,egumbres 

Arroz 

kg (raci6n Familiar) 

kg (raci6n ramiliar) 

250 grs (raci6n ramiliar) 

Se calcula que el valor nutritivo de cada raci6n diaria ea de 1,525 

calor!as, 5).5 grs. de prote!nas y )B grs. de grasas; cantidades equiva_ 

lentes, en general, a un 70% de los requerimientos diarios de un indivi_ 

duo. 

4.2.2. Subproyecto de Alimentaci6n Complementaria 

Con la experiencia adquirid~ con la realizaci6n del anterior pro 

yecto de alimentaci6n complementaria, la Secretaría de Salud contaría 

con las condiciones elementales para llevar al cabo este subproyecto y 

llegar hasta las zonas rurales en donde se encuentran los nifios en edad 

preescolar con los mayores problemas nutricionales. 

El personal capacitado (auxiliares de nutrici6n, enfermeras, m~di_ 

cos, etc.) que se encuentra en cada comunidad aseguraría el aspecto ed!!:, 

cativo del programa., fOmo es la instrucci6n a las madres en la prepara_ 

ci6n y administraci6n de los alimento.a. 

La asistencia se otorgaría a los niños en edad preescolar cuyo pe_ 

so respecto a la estatura ruese inferior al 90% de lo normal. 

La distribuci6n de leche diaria para los niños menores de 5 o.ño::: 

se mantendrá hasta que finalice el proyecto. La distribuci6n planeada e~ 

ta sujeta a los imprevistos problemas de transporte que se presenten de~ 

de que los alimentos llegan a los puertos. 

Se calcula distribuir 4s,600,ooo vasos de leche a 60,000 niños du _ 

rante 270 días al año por tres años. Segdn estas cifras corresponderán a 

B,191 vasos de leche por niño ourante el tiempo de duraci6n del proyecto. 

87.- Idem. 
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Por conducto de los comit~s de madres se estableci6 distribuir la 

raci6n diaria por niño, compuesta de 60 grs. de leche desnatada en polvo 

equivalente a dos vasos de leche liquida. 

El valor nutritivo de esta raci6n es de 215 calorías y 22 grs. de 

proteínas. Estas cantidades corresponden en un 12% y un 30%, respectiva_ 

mente, a la ingesta de calorías (2,083) y de proteínas (13 grs.) acense_ 

jadas por COPLAMA.R en base a las recomendaciones del Instituto Nacional 

de Nutrici6n. 

4.3. Impacto.del proyecto 

El periodo de ejecuci6n establecido para el proyecto M~xico 2510 f,i 

naliz6 en junio de 1984. Desde el 1o. de julio del mismo año, el proyec_ 

to se prorrog6 por 18 meses con el prop6sito de realizar todas las acti_ 

vidades previstas y distribuir en su totalidad loa alimentos proporcion_! 

dos por e1 PMA. Consecuentemente, no puede hacerse una eva1uaci6n global 

cuantitativa de 1aa acciones J programas e~ectuados en el marco del pro_ 

yecto. Los logros cualitativos y loa aspectos de log!stica y de a~inis_ 

traci6n son similares a los presentados durante la realizaci6n de loe 

proyectos 283 Ampl. y 307 Ampl., y no requieren la finalizaci6n del pro_ 

yecto para ser expuestos. Algunos de estos aspectos pudieron ser obser~ 

dos en la visita que se efectu6 a Gci~ comunidades rurales partícipes 

del Proyecto 2510, localizadas en el Estado de Queretaro. 

Los aspectos contemp1adoa en relaci6n al funcionamiento del proyec_ 

to y los erectos producidos en dichaa conru.nidadea como conaec~encia de 

la ejecuci6n del mismo, se exponen a continua.ci6n. 

4.3.1. Poblaciones bene~iciadas 

Coincidiendo con lo establecido en el proyecto México 2510, las ao_ 

tívidadeo se dirigieron fundamentalmente a las poblaciones marginadas de 

las comunidades rurales de 6 de los 18 municipios que están comprendidos 

en la zona del Estado de Queretaro. 

Al inicio del proyecto 2510 se hizo una detallada seleoci6n de com~ 



143. 

nidades en base a sus caracter!sticas aocio-econ6micas y al nivel de Pª!: 

ticipaci6n Rctiva demostrado en anteriores trabajos desarrollados en el 

marco de programas apoyados por el PMA. 

4.3.2. Alimentaci6n Complementaria 

En cada comunidad se hizo una elecci6n de niños en edad preescolar 

que estuvieran afectados nutricionalrnente en 2o. y 3er. grado, conside _ 

r~ndose en esta situación los niños que presentaron deficiencias en peso 

y talla en más de un 10 por ciento en relaci6n a lo normal. 

Mediante este subproyecto se distribuy6 leche a un promedio de 40 

niños en cada una de las comunidades visitadas. En la poblaci6n·de Tapo_ 

nas participaban 40 niños. de los cuales 31 eran activos. Esta cifra ca 

rrespond!a a un 0.4 por ciento del total de 1,004 habitantes de esta co_ 

munidad. De 19,000 habitantes en la zona Huimilpan también participaban 

s6lo 40 nifios, mientras que en la poblaci6n de Piedras Lisas con 510 ha_ 

bitantes se contaron 50 menores de 5 años de un total de 104 niños de la 

misma edad. 

El inicial sistema de distribuci6n diaria de la leche se alter6 a 

raz6n de la irregul.ar asistencia de las madres para recoger la leche. El 

hetereogéneo asentamiento de los habitantes de cada comunidad fue la pri.!,O 

cipal causa de la inasistencia de las· madres a los centros de distribu 

ci6n, añadiéndose el desinterés por recibir unicamente dos porciones de 

leche para cada niño. La nueva forma de distribuci6n se efectu6 con una 

periodizaci6n decenal, resultando ser efectiva, pr~ctica y un medio de 

motivaci6n para la participaci6n de las madres. 

La distribuci6n de la leche se hizo en dos etapas. En la primera f.!!_ 

se se reuni6 a las madres en varias ocasiones durante un mes para ense _ 

ñarles a preparar la leche deshidratada que se les proporcionaba para 

los nifios, incluyendo los alimentos a los que tenían acceso en su local.!, 

dad. ·En esta etapa se organizaron los Comités de Madres que se encarga_ 

ron de la posterior distribuci6n de la leche y se organiz6 a las madree 

para realizar actividades en benericio de la colnWlidad, enfoc~ndose esp~ 

cialmente sobre alimentación. Finalizado el período de instrucci6n nutr,! 
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cional, higiene sanitaria y conservaci6n de los alimentos, se pas6 a la 

segunda para la distribuci6n de óOO ~amos de leche por niño cada diez 

d!as. La leche era entregada por el Comitá de Madres de cada comunidad 0 

en los Centros de Salud, en el caso de existir ~stos. En en ambos casos 

la distribuci6n fue apoyada en alrrunas ocasione3 por el Comité de salud. 

Las auxiliares en nutrici6n y los promotores sociales promovieron 

actividades de apoyo al mejoramiento de la alimentaci6n mediante el cul_ 

tivo de hortalizas y la cría de gallineros, conejeras y otros pequeños 

animales. Estas actividades abarcaron no solo a las madres de los niños 

que participaban en el proyecto sino a la poblaci6n en general de cada 

comunidad. 

La promoci6n de estas actividades descendi6 notablemente porque la 

venta de paquetes (hortalizas, gallineros, cerdon, etc.) que ofrecía 

'La Mejoradora del Hogar• de la Secretaría de Agricultura y Recursos Jli_ 

d.ráulicos se torn6 casi nula. 

El nivel nutricional de un niño definitivamente no puede ser mejor~ 

do exclusivamente con la ingesta de dos vasos de leche diarios si no se 

complementa la dieta con una alimentaci6n adecuada. En este sentido, las 

campañas de promoci6n y educaci6n alimentaria contrlbuyeron al mejora 

miento del nivel nutricional de niños y adultos. El aprovechamiento de 

los alimentos locales mediante su consumo y conservaci6n promovi6 un ca~ 

bio determinante en los hábitos alimenticios de la poblaci6n. Al dismin~ 

ir el consumo de alimentos 'chatarra• : Una refrescante •coca cola•, un 

llenador •gansito• o unas apetitosas •sabritas•, substituyendolos por un 

huevo, cada individuo au.fre un pooitivo cambio en su nivel nutricional 

al ingerir alimentos aras nutritivos; no obstante, el desarraigo de estas 

costumbres requiere la aplicaci6n de otras ·estrategias. 

Las auxiliares en nutr~ci6n y los pro~otores sociales apoyaban sus 

actividades de educaci6n alimentaria con proyecciones, diaporamas, rilm,!. 

nas, transparencias y rotafolios, para impulsar a la poblaci6n a un cam_ 

bio e_n sus hábitos alimenticios. No se puede hablar de un total mejora _ 

miento nutricional po~que la exclusiva instrucci6n sobre el adecuado ma_ 

nejo y aprovechamiento de los alimentos locales no ea suficiente si no 

se goza de un balanceado consumo de ~stos o no se cuenta con los medios 

indispensables para prepararlos. 
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El sistema utilizado para medir el avance nutricional de los meno_ 

res de edad fue por medio del peso y la talla que se midieron a cada ni_ 

ño beneficiario cada tres meses. Estas medidas fueron tomadas por las i~ 

tegrantes del Comit~ de Madres de cada comunidad libre con la ayuda de 

una báscula y una cinta m~trica. Las medidas recogidas :fueron asentadas 

irregularmente en unas gráficas proporcionadas por la Secretaría de Sa_ 

lud. La escasez de ástos datos hizo que la evaluaci6n sobre el avance n~ 

tricional de cada niño perdiera objetividad. 

En las comunidades donde había Centros de Salud se llev6 un control 

m6dico de los niños partícipes del proyecto y de todas aquellas personas 

que asistieron a consulta médica. De esta forma, una evaluaci6n nutrici~ 

nal era objetiva a6lo en las poblaciones que gozaban de ~atoa centros. 

4.3.3. Obras ;por Cooperaci6n 

En este subproyecto se integraron actividades productivas. En el ª.!!. 
pecto de forrajes se protegieron potreros, se mejoraron pastos y cultivos 

para producci6n de forrajes en las zonas aptas para ello. En el sector ~ 

gr!col se promovi6 la utilización de insumos fertilizantes y el mejora _ 

miento de semillas con el apoyo de los técnicos de s.A.R.H •• La ayuda 

técnica no f'ue constante. En el informe de actividades del Estado de Qu~ 

retare del período julio-diciembre da 1984, el apoyo t~cnico fue nulo. 

En el anexo no. 8· se puede oboervar el apoyo dado a las comunidades rur!. 

les en el aspecto agrícola, técnico y de infraestructura. 

Lan actividades agrícolas se iniciaron generalmente con parcelas de 

demostraci6n. Los avances cualitativos en este sector no abarcaron uni 

rormemente a las comunidades partícipes porque las condiciones y los me_ 

dios de trabajo fueron variables, destacando la escasez de agua para el 

riego y la desigual utilizaci6n de fertilizantes. En el aspecto cuantit!: 

tivo la producci6n aument6 de trescientos o seiscientos kilos por hectá_ 

rea a más de mil kilos o tonelada y media. 

La tierra sin agua no es productiva ai1n cuando se tengan los mejo _ 

res insumos para trabajarla. El paso de la ~icultura de temporal a la 

agricultura de riego se realiz6 en una insignificante superficie de tie_ 

rras. 
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El nivel de los resultados obtenidos fue inferior al proyectado pe_ 

ro indudablemente favoreci6 al campesino al recibir instrucci6n sobre el 

manejo de nuevos insumos y técnicas de labranza. 

Las comunidades beneficiadas con la introducci6n de redes de distri 

buci6n de agua potable tornaron favorablemente y radicalmente su forma 

de vida al obtener una mayor producci6n agrícola dirigida al autoconsumo 

y a la venta de la misma a CONASUPO. En la comunidad de Piedras Lisas se 

construy6 una red de agua potable de 3 km. de longitud. Esta obra se re!!. 

liz6 con la participaci6n de la Presidencia Nunicipal, que di6 apoyo ec!?. 

n6mico, y la mano de obra voluntaria de la comunidad. La construcci6n de 

la red de distribuci6n de agua benefici6 incalculablemente a esta pobla_ 

ci6n al permitir que una gran porci6n de tierras pasara a ser de riego. 

Desarortunadamente no se promovieron estas obras en todas las comunida 

des rurales. Un camino de penetraci6n que se realizaba ininterrumpidame~ 

te, finalmente ·se vi6 suspendido por la falta de recursos econ6micos. 

Las poblaciones rurales no alcanzaron ni.veles superiores de produc_ 

ci6n debido a la carencia de insumos financieros y técnicos. Las autori_ 

dades locales no otorgaron el suficiente apoyo econ6mico para que las e~ 

munidades contaran con los medios necesarios para mejorar su forma de vi 
da. El apoyo brindado fue fundamentalmente te6rico. Algunas actividades 

de fomento agrícola y pequeñas obras de construcción de beneficio comun! 

tario fueron hechas con los recursos econ6micos y mano de obra de la mi~ 

roa comunidad. 

En el aspecto laboz:al no se incremcnt.::iron los recursos econt>micoa 

de los trabajadores voluntarios durante la realizaci6n de las obras. La.a 

autoridades municipales ocasionalmente ofr~cieron algiSn incentivo monet;:_ 

rio. Añadiéndose a los beneficios que la comunidad obtenía con la termi_ 

naci6n de cada obra, el trabajador finalizaba su actividad laboral como 

técnico especializado. Esto di6 oportunidad para que los campesinos pu_ 

dieran realizar un trabajo mejor remunerado que el que ejecutaban ante _ 

riormente fuera de sus temporales actividades agr!colaA. Negativamente 

se di6 una pequeña migraci6n a las niudades, porque ah! los campesinos 

encontraban esporádicamente un trabajo no s6lo temporal sino mejor re~ 

nerado que sus actividades de campo; otros trabajadores emigraron a Es_ 
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tados Unidos en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo. 

La insui'iciente práctica simultánea de actividades productivas, ed~ 

caci6n nutricional, promoci6n de la salud, apcyo técnico y financiero y 

mejoramiento de las condiciones de vid.a de las poblaciones, derivada del 

ocasional y deficiente apoyo brindado por las autoridades gubernamenta 

les, obstacu1iz6 el desarrollo integral de las comunidades. El constante 

apoyo ofrecido por las instituciones respcnsables de la ejecuci6n del pr.2. 

yecto fue f'wldamentalmente educativo y su influencia para un cambio en 

la forma de vida de cada comunidad habría logrado mayores y mejores ben.!!_ 

fic2os si se les hubiera ofrecido loa medios para transformar sus candi_ 

cianea de vida. 

4.,.4. Distribuci6n de Alimentos 

La participacién de cada comunidad fue promovida por los Comités de 

Salud y apoyada por las autoridades civiles y los líderes de cada pobla_ 

ci6n. El compromiso de la comunidad y los responsables del proyecto para 

efectuar actividades de beneficio comunitario se establecía con la cele_ 

braci6n de una.As¡µnblea en donde se formaban los Comités de Madres. Fi 

nslmente se levantaba un Acta para dar tramite jurisdiccional. 

Ya iniciados los programas y actividades fijados por y para cada c,2_ 

mun~dad, los alimentos eran distribuidos coni"orme al avance de las obras 

y era suspendido cuando loa campesinos se encargaban de sus actividades 

agrícolas. 

La distribuci6n de los alimentos también cesaba cuando los produc 

tos no podían ser transpcrtados desde los almacenes regionales a los al_ 

macenes locales o de ~atos '6.ltimos a las comunidades. El compromJ.so de 

la Secretaría de Saludde transladar loa alimentos cuando no hubiese dis_ 

ponibilidad de transporte tampoco fue cumplido. 88 Ocasionalmente, las 

presidencias municipales participaron con la preetaci6n de este servicio, 

en otros casos, bajo la supervisi6n del promotor respectivo y el auxiliar 

88.- El compromiso quedo impreso en el Noveno Período de Sesiones del 
.CPA : " ••• los productos se enviarán a las comunidades participan_ 
tes con vehículos pertenecientes a la Secretaría de Salubridad. 
La Secretaría de Salubridad tiene con COPLAMAR un acuerdo de dispo 
nibilidad inmediata por el que se compromete a facilitar el trans: 
porte •••• " Op. cit. pág. 1~ 
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de la zona, cada poblaci6n pag6 el costo del transporte de loe alimentos 

hasta su localidad. Las poblaciones que no estaban en posibilidades de 

hacer ese gasto participaron animadamente tranaladando los alimentos en 

burros desde la presidencia municipal correspondiente. Esta labor era 

erectuada por grupos generalmente integrados por mujeres. cuando el tran.!!. 

.lado de los productos tenía que ser a través de distancias más largas, el 

rlujo de los alimentos era suspendido. 

Las actividades de rom~nto agrícola u obras de benericio coaron (l~ 

trinas, caminos de penetraci6n, ~aganes, viviendas, etc.) se organiza_ 

ron por faenas. cada trabajador voluntario recibi6 irregularmante una 

raci6n ramiliar que const6 de 250 gramos de arroz, medio kilo de rrijol, 

kilo de harina minsa y 180 gramos de carne, pescado o pollo enlatado. 

E1 compromiso de las autoridades de proporcionar leche, arroz, har,! 

na y rrijol no se cumpli6 en su ·totalidad. La insuriciente producci6n Il!! 
cional de productos agrícolas repercuti6 en el adecuado desarrollo del 

proyecto 2510, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el convenio 

entre el Gobierno de !",éxico y el PMA. 

Desde hace varios afies la producci6n nacional de productos básicos 

como el maíz, el rrijol, la carne, la leche y el huevo, es dericiente. 

"Fue especialmente en 1982 cuando se inici6 una rápida ca!da en la pro _ 

ducci6n de éstos alimentos." 
89 

En especial, la producci6n nacional de l~ 

che esta en cr!sis, su voliimen ha aumentado, pero, su ritmo de crecimieE_ 

to ha sido variable presentándose el menor porcentaje en 1980. En el c~ 

dro no. 26 se observa la producci6n nacional de leche de vaca en la déc_!!. 

da de los setentas. 

Por las razones expuestas, el gobierno federal no estuvo en condici,2 

nea de cumplir con los alimentos o:frecidos. El mecanismo para dar efecto 

al compromiso rue el intercambio de productos disponibles por productos 

no indispensables para otro país. Por ejemplo, cuando V.éxico cont6 con 

un excedente de fríjol y a Honduras le hacía falta este producto, se hi_ 

89.- Leyva, José Angel; "La Alimentaci6n en México : Un Problema por Re 
solver" Inrormaci6n Cientírica y Tecnol6gica. CONACYT. Agosto 1984 
Num. 95. p¡!g. 47 



1970 

1971 

1972 

197:? 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 
1980 

Cuadro Ho. 26 

Producci6n Nacional de leche de vaca 

1970 - 1980 

Producci6n de 
leche 

(millones de 
litros) 

4 4s;¡.o 

4 694.1 

4 915.2 
5 225.;¡ 

5 500.0 

5 sos.a 

5 907.;¡ 
6 180.S'!' 

6 509.4 
6 641.9 

6 741.5 

Incremento en relaci6n 
con el año anterior ;& 

4.70 

4.71 
6.;;o 
5.25 
5.61 

1.69 
4.6;; 

5.;;1 
2.0;; 

1.49 
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Fuente : Instituto Nacional de la Leche, 1980 citado por CODA!. 

Tomado de : Del Valle Rivera Carmen· Ma.; "La Leche y su Industrializa 
ci6n." Ciencia y Desarrollo. Máxico. septiembre-octubr'é 
1984. Num. 58. CONACYT. i)ág. }O 

zo un intercambio de ma!z por frijol. Definitivamente este mecanismo re_ 

trasaba más la distribuci6n de alimentos. También se lleg6 a distribuir 

a1imentos que no hab!an sido ofrecidos en el compromiso. En este caso r~ 

xico pagaba al FP~ la diferencia si el costo de dicho producto era menor. 

bTI algunos casos el p¡ri.Ú proporcionaba los productos y el gobierno de t1éxJ:. 

co pagaba en especie o moneda. 

En caso de que finalice la distribuci6n de alimentos del l'JllA y el g2_ 

bierno no haya cumplido con ~u compromiso en el mismo período, el gobie.=: 

no mexicana continuará la distribuci6n de los productos hasta proporcio_ 

nar todos los alimentos ofrecidos para el proyecto. 



El retraoo en la distribuci6n de los alimentos también se debi6 al 

incumplimiento del PMA de proporcionar los alimentos a tiempo en los 

puertos nacionales. 

La inadecuada distribuci6n de los alimentos proporcionados por el 

P!-iA. y la poca disponibilidad de productos alimentarios nacionales pa:ra 

el proyecto 2510 fueron factores desalentadores de la elevaci6n del ni_ 

vel nutricional de los habitantes de cada comunidad. La educaci6n ali 

mentaría que se of'reci6 a las poblaciones debi6 estar acompañada de la 

constante .fluidez de alimentos a las mismas. La irregular ingesti6n de 

alimentos ricos en proteínas es inBuficiente para lograr aumentar el n!_ 

vel nutricional del individuo. No obstante, la recepci6n ~e ~atas ali 

mentas por las comunidades rue un ~til instrumento de organizaci6n de 

las mismas para realizar actividades de beneficio comunitario. 

Es importante mencionar que la irregular distribuci6n de alimentos 

no solo se debi6 a la poca fluidez de los productos desde loa almacenes. 

Considerando que la ejecuci6n del subproyecto"Obras por Cooperaci6n11 se 

estableci6 en algunos casos bajo el intercambio alimentos-trabajo y que 

frecuentemente se vieron obstaculizadas obras de infraestructura por la 

falta de recursos econ6micos, en consecuencia, nruchas comunidades reci_ 

bieron pocos alimentos en el marco de este subproyecto. A lo anterior se 

añade el gran obstácul.o aduanal para dejar salir los alimentos de los 

puertos, habi~ndose almacenado en estos lugares hasta por varios meses. 

Estos han sido otros factores de ratraso del proyecto 2510 si se quiere 

cumplir exclusivamente con la distribuci6n de alimentos proporcionados 

por el PMA. 

4.3.5. Personal Responsable del Próyecto 

El personal que colabor6 en la ejecuci6n del proyecto fue insu.f"i 

ciente para cubrir las actividades proyectadas en el marco del proyecto 

2510 y las actividades conexas del Programa de Salud Rural y Y~terno In 

;fantil; estas son : 

Baneamiento ~sico 

Planeaci6n Familiar 



Organizaci6n de la comunidad 

Nutrici6n 

Vacunaci6n (personas y animales) 

Estudios médicos para detectar el cancer 

Educaci6n para la salud. 
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Para ejecutar el Programa de Salud Rural el Estado de Queretaro se 

dividi6 en 25 m6dulos, correspondiendo a cada uno de ~stos 12 comunida 

des y un promotor social por cada cuatro modulas. En la práctica una pe!:_ 

sana no pudo supervisar ni atender debidamente a 48 comunidades en visi_ 

tas períodicas, quedando consecuentemente las comunidades mal atendidas 

no solo en la satisfacci6n de sus necesidades, sino en la detccci6n de 

sus problemas. 

En la zona visitada se observ6 que el auxiliar en nutrici6n carecia 

de los medios materiales y de transporte
90 

para desempeñar su labor. 

El insuficiente personal en los Comités de Salud se añade al escaso 

personal que se requiri6 para que funcionaran los Centros de Salud. Es 

tos 'filtimos no funcionaron en algunas comunidades por la falta de persa_ 

nal, gozando as! las poblaciones de un adecuado establecimiento pero de 

un nulo servicio médico.
91 

La direcci6n y promoci6n de actividades relacionadas con la salud y 

la alimentaci6n se ejecutaban por personal insuficientemente capacitado. 

La instrucci6n proporcionada a promotores sociales, auxiliares en nutri_ 

ci6n, enfcrmerac o pasantes en medicina, sobre los programas de aliment~ 

ci6n complementaria, fue insignificante. Los médicos pasantes qu!? inere_ 

saban a los Centros de Salud recibieron una instrucci6n en este campo d~ 

rante 36 horas. Es antipedag6gico dar un conocimiento de las actividades 

y fUncionamiento de todos los programas y subprogramas que se llevan a 

cabo dentro de la Secretaria de Salud en tan corto periodo de tiempo. El 

90.- La secretaria de Salud contaba con 2 vehículos, de los cuales uno 
no f'uncionaba, para sus actividades en l~ zona del proyecto 2510 
en Q.ueretaro. 

91.-hTI la comunidad de Huimilpan existe un Centro de salud 1 B' con equi_ 
po adecuado para atender y hospitalizar a los solicitantes. Desafor_ 
tunadamente no funciona por la falta de personal y el escaso apoyo 
que se brinda para que éste permaneciera en éste tipo de poblaciones. 
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Departamento de P.romoci6n y Bducación para la Salud de Servicios Coordi_ 

nados de la S.S. del Estado de ~ueretaro pretendi6 minimizar esta defi 

ciencia con la supervisi6n y asesoría personal mediante visitas de campo. 

El apoyo que se di6 a los pasantes de medicina fue por parte de los aux.!, 

liares de nutrici~n, los promotores sociales en visitas irreguJ.ares y 

los responsables del proyecto de la s.s., s6lo se efectuaba cada año o 

más, dependiendo de los recursos econ~rnicos disponibles para hacer las 

visitas a las comunidades. 

FJ. personal encargado de dirigir y supervisar el proyecto por parte 

de la S.S. expres6 que falta personal para manejar adecuadamente los pr.e_ 

gramas. En cuanto a la capacidad del mismo también 11 hay def'iciencias pe_ 

ro por eso se da el apoyo ccrrespondiente ~ oportuno como el de los pa 

santes del Programa de Salud Rural que tienen a su cargo un promedio de 

10 comunidades y reciben un adiestramieilto mu.y especial de 2 d:!.as. n 
92 

E!! 

tos médicos ofrecían un servicio ambulante similar al otorgado por los 

m&dicos que se encontraban en los Centros de Salud. 

El programa mejor planeado no funciona en direcci6n de los objeti _ 

vos establecidos si no existe el suficiente personal capacitado para ej~ 

cutarla. En este caso hubo una carencia de personal de apoyo a todas las 

acciones del proyecto y al esfuerzo y em:peno de personas que ten!an exp~ 

riencia en el campo por su participacicSn en los programas del Pl'1A. desde 

su inicio en 11Gxico. 

El Comité de Políticas Alimentarias recomend6 al gobierno mexicano 

al inicio del proyecto 2510 que se contara con un mecanismo de evalua 

ci6n propia. El personal del FHA ro:oidente en México efectua frecuentes 

visitas de campo. El ofici.al del proyecto del PMA sale una semana cada 

mes. El residente de las Naciones Unidas en M6xico tambi§n eLectua fre 

cuentes visitas al igual que el responsable mexicano del proyecto en el 

P!'!A; No obstante, el personal acreditado por el PMA y por el gobierno ~ 

xicano no debi6 superv~sar todas las zonas comprendidas en ei proyecto 

92.- Entrevista al profesor Hut;o Vazquez A., jefe del Departamento de 
Promoci6n de la Educaci6n y la Salud de Servicios Coordinados s.s. 
en el Bstado de Q;ueretaro. F.arzo de 1985. 

' 
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2510. Hasta marzo de 1985, Queretaro había recibido la visita de este 

personal acreditado en 2 ocasiones. Estas visitas san un indicador de la 

escasa supervisi6n del proyecto, no s6lo en Queretaro, sino en todas 1as 

comunidades del pa!s. 

El personal responsable del proyecto de la S.S. del Estado de (iuer~ 

taro mencion6 que la evaluaci6n del proyecto 2510 era responsabilidad 

del personal del PMA. En Queretaro se efectu6 una evaluaci6n exclusiva 

mente en el aspecto material por medio de una encuesta a nivel estatal, 

es decir, cuanti~icando el nillnero de obras realizadas. 

A qui~n corresponde la responsabilidad de evaluar el proyecto si 

hay un desconocimiento de responsabilidades ' hubo una falta de apoyo e_!l 

tre los responsables del proyecto para ir acumulando indicadores que si!_ 

vieran para la evaluaci6n del mismo. La coordinací6n de programas y act,!_ 

vidades entre las diferentes dependencias gubernamentales no i'ue constan, 

te en la consecuci6n del proyecto 2510. El DIF particip6 con algunos pr,2_ 

gramas de alímentaci6n¡ el Seguro Social particip6 en el aspecto de con_ 

trol médico y la s.A.R.H. con apoyo técnico y de instrucci6n sobre el ª
decuado manejo de la tierra. Conjuntamente realizaron promociones, orie!3_ 

taciones y organizaci6n de las comunidades. 

El personal de la Secretaría de Salud trat6 de coordinarse con las 

diferentes dependencias que aportan al campo. Se realizaron conjuntamen_ 

te programas de orientacidn nu'tricional. se di6 adiestramiento a persa _ 

nal voluntario y damas voluntarias de los Comités del DDi'. Comités de 

Ser~icios y Presidencias r~icipales. En los aspectos t~cnicos de nutri_ 

ci6n a nivel del Estado de Queretaro se lograron reunir a más de 35 per_ 

senas provenientes de diferentes zonas del Estado. 

Un gran porcentaje de las actividades estuvieron enficadas a la ed~ 

caci6n en nutrici6n y saneamiento. Estas se ejecutaron a nivel rural y 

urbano, organizándose pláticas en fabricas, escuelas, centros de traba_ 

jo o centros médicos. Dentro de sus pecas posibilidades, el personal di6 

apoyo a sus programas con material didáctico de proyecci6n, de fijaci6n 

y de distribuci6n. Las actividades a nivel urbano no incluyeron la die _ 

tribuci6n de alimentos. 
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El impacto positivo en la forma de vida de las comunidades rurales 

se vi~ obstaculizado por varios factores que han sido expuestos, resal_ 

tanda la falta de recursos econ6micos. El Profesor Hugo Vazquez declar6 

que "los recursos materiales y financieros que se consideraron para es_ 

te proyecto nunca fueron ubicados. Los unicos recursos recibidos fueron 

a1imentarios y aún ~stoa en varias ocasiones y por lar6os períodos dej~ 

ron de fluir." Esta fue la principal raz6n del retraso de la ejecuci6n 

de las actividades proyectadas en el marco del proyecto 2510. 

Los logros en beneficio de las comunidades :fueron el resultado del 

esfuerzo de sus habitantes y del apoyo del personal de la Secretaría de 

salud a través de sus acciones educativas, la ayuda técnica de la SAHR 

y SRA, y de otras dependencias gubernamentales. La falta de cocrdin~ci6n 

de actividades y la presencia ocasional de otras condujo a una mejor v,! 

da de 1as poblaciones rurales sin llegar a alcanzar los objetivos esta_ 

blecidos para su desarrollo integral. 

4.4. Continuaci6n del proyecto una vez terminada la ayuda del PMA 

La asistencia técnica, el apoyo educativo y ia ayuda alimentaria 

proporcionada a las conr.midades rurq.les partic.ipes del proyecto Máxico 

2510, no cesarán al tármino de ejecuci6n del mismo. 

Las diversas instituciones gubernamentales involucradas en el mej!?_ 

ramiento de vida de estas comunidades, tienen proyectados ~riadas pro_ 

gramas de apoyo, emanados de las políticas establecidas para el sector 

rural en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-BB, y específicamente en el 

Programa de 1'1ediano Plazo para el Desarrollo Rural Integral. 

En base al objetivo fundamental de la estrategia de desarrollo ru 

rañ integral de mejorar los niveles de bienestar de la poblaci6n en téE 

minos de alimentaci6n, vivienda, salud, educaci6n, un intercambio más 

justo entre el sector agropecuario y los sectores industrial y de serv~ 

cios, así como el aumento en la generaci6n de empleos pe.t.·manentes y el 

mejoramiento de la distribuci6n del ingreso, se han elaborado y se pro_ 



155. 

yectan programas específicos de acuerdo al ambito operacional de cada 

instituci6n. La Secretaría de Salud dispone de alg'~nos programas de ex_ 

elusivo apoyo educativo; la Secretar!a de Agricultura y Recursos Hidrá.!:!, 

licoG continuará con la asistencia a actividades productivas, y el Coro_! 

té Técnico del Programa de Empleo Rural de la Secretaría de la Reforma 

Agraria tiene amplios proyectos de apoyo rural. 

Entre los proyectos de mayor envergadura de continuaci6n asisten 

cial rural esta a cargo del Comité Técnico del Programa de Empleo Rural 

(COTEPER). El Programa de Empleo Rural hizo en 1964 una petici6n a la 

Secretaría de Relaciones Eleteriores sobre una solicitud de ayuda alime!l 

taria al PMA, por una cantidad de 36 millones de raciones alimentarias. 

En octubre del mísmo año el PJ'A aprob6 la solicitud de México. 

La gran magnitud de e~te programa denominado 'Proyecto de Apoyo !!:_ 

limentario para la Generaci6n de Empleo Rural', hizo necesaria la rea_ 

lizací6n de una etapa experimental con el Proyecto No. 2764Q 'Empleo 

Rural y Promoci6n de Activídades Productivas•. Este proyecto de acci6n 

rápida se inici6 con alímentos dsl PMA 6 meses despu€s de su aproba 

ci6n. La duraci6n de esta prueba piloto es de 12 meses y es aplicable 

a 1; Estados de la zona centro-sur del país. La canasta de productos!:. 

limenticios destínados a este proyecto piloto incluye 2.406 millones 

de raciones. 

El total de alimentos es el siguien~e : 

361 toneladas de pollo 

361 toneladas de aceíte+ 

+ productos recíbidos del PMA.. 

La raci6n ramiliar consta de 

700 grs. de maíz 

180 grs. de leche 

150 grs. de pollo 

150 grs. de aceite 

1,666 toneladas de maíz 

462 toneladas de leche 

El costo total del proyecto piloto es de 1,686 míllones de d6lares. 



El costo nacional del proyecto es de 

205 millones de d6lares para personal 

21,700 d6lares para descarga y liberaci6n aduanal 

40,000 d6lares para manejo y transporte 

la excenci6n de pago por almacenaje es los primeros 10 días 
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La aportaci6n nacional incluyendo los alimentos se ha calculado 

en 1,022,700 d6lares. 

El objetivo del proyecto 2764Q a realizar en 240 días de trabajo 

es : 

5,000 hect~reas de reforestaci6n 

2,500 hect~reas para mejoramiento de terrenos y plantaci6n de culti 

vos 

1,500 hectáreas para plantaci6n de huertos 

7e,ooo cabezas de ganado 

Al término del proyecto 2764Q se efectuará una evaluaci6n cuyo re_ 

sultado determinará la aprobaci6n del PMA para otorgar los 36 millones 

de raciones alimentarias. La importancia de este nuevo proyecto es re 

flejada por la cantidad de alimentos que le seran destinados. El objet,! 

vo genera~ se rundamenta en los anteriores programas apoyados por el 

PMA y en las pol!ticas y estrategias _nacionales de apoyo rural. 

El constante deterioro de la economía nacional perjudica la proye~ 

tada ejecuci6n de los programas de apoyo rural , provocando tambi~n, 

consecuentemente, el incumplimiento de acuerdos internacionales. Por e_ 

jemplo, desde 1981 el gobierno mexicano proporciona una pequeña canti 

dad de alimentos en relaci6n a su compromiso para el proyecto 2510. Es_ 

ta situaci6n ha conducido a que se interri.unpan un gran n&nero de proye.2. 

tos y que se disminuya el ritmo de trabajo de otros. 

El apoyo alimentario del PMA en los pr6ximos tres años complementa 

y fortalece la asistencia nacional al sector rural en una aituacién de 

incapacidad para producir e importar los suficientes alimentos que sa 

tisfaban las nec3sidades alimentarias de la poblaci6n urbana y.rural. 
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5.- Conclusiones y propuestas. 

A lo largo de este trabajo resaltan aspectos que son por s! mismos 

concluyentes. No obstante, es necesario reiterar aquellos puntos releva~ 

tes que nos ofr~cen un panorama general de las ventajas de la ayuda ali_ 

mentaria canalizada a trav~s del Programa Mundial de Alimentos; as! como 

de su importancia, necesidades y carencias, cuando se aplica conjuntame!! 

te por el PMA y los gobiernos solicitantes de la misma; en este caso, con 

el gobierno naexicano. 

Nuestras conclusiones b~sicas son las siguientes : 

1.- El Programa Mundial de Alimentos es un organismo independiente, ere~ 

do conjuntamente por la Organizaci6n de las Naciones Unidas y la Organi_ 

zaci6n para 1a Agricultura y la Alimentaci6n, en respuesta a la ca6tica 

situaci6n que representaban los excedentes de alimentos y, como contra 

parte, las def'iciencias alimentarias de incornnensurables poblaciones en 

todo e1 mundo. Esta coyuntura que di6 origen al PMA, fue un medio preve.!!. 

tivo del caos en el mercado internacional de alimentos y un intento si 

multáneo de soluci6n al problema aliI::entario. 

Actualmente, esos excedentes son cada vez m~s restringidos en su u_ 

tilizaci6n para proyectos apoyados por organismos internacionales. Los 

recursos del PMA ya no dependen directamente de esos excedentes, ·sino del 

esfuerzo de sus integrantes por of'recer productos que contribuyan al buen 

funcionamiento del organismo. 

Es reconocible que los excedentes aliment~rioc !::On un importante in~ 
trumento que puede utilizarse como una perjudicial arma político-econ6m.!, 

ca. El PMA. como organismo multilateral presupone la carencia de estos v.f 

cios, aunque no siempre se ha podido mantener alejado de ellos. Las acci~ 

nea del Programa se han vist9 ocasionalmente limitadas a1 restringirse 

sus recursos por decisi6n de sus propios contribuyentes, quienes niegan 

la aaistencia cuando ésta se dirige a ciertos paises. Este es el caso de 

la mencionada negativa de Estados Unidos a otorgar leche al PNA, si esta 

se dirigía a proyectos en ·11éxico. 
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Las incorunensurables necesidades alime11ta.rias mundiales no pueden 

ser satisfechas por el Pl"Ji.. ni por otrc medio, mientras los afectados si.E, 

van d3 pretexto para .fomentar conflictos entre los dirigentes. 

La actividad del Programa ha sido de gran envergadura en tiempo y 

espacio. Sus deficiencias estructurales pueden ser resUeltas, pero el 

control de políticas externas de algunos de sus miembros en perjuicio 

del organismo, seran inalcanzables mientras no exista conciencia del va_ 

lar humano como centro de su propia existencia. 

Este hechono desfavorece a loa programas multilaterales porque si 

los organismos internacionales como principio procuran carecer de vicios 

y contar con una política nuetral, los donantes bilaterales tienen un a_ 

bierto espacio para ejercer presiones políticas u obtener ventajas econ~ 

micas no s6lo en los pa!oes receptores sino en terceros pa!ses. 

El Programa Hundial de Alimentos podría reducir el bloqueo de sus 

f11nciones causado por el incumplimiento de deberes de sus miembros, pi_ 

diendo a sus contribuyentes que anun~ien una cuota voluntaria permanen_ 

te mínima, a fin de que no disminuya bruscamente su capacidad de acci6n. 

Este es uno de loe medios de anular la naturaleza contradictoria de los 

objetivos y principios del PMA hacia nuevns perspectivas de desarrollo 

en los pueblos afectados y los aspectos organizativos y de administra _ 

ci6n que restringen el impulso a las.soluciones que se aplican. 

2.- Respecto a los medíos por los que se canaliza la asistencia en ali_ 

mentas, es notable la preferencia de las potencias por prestar la ayuda 

alimentaria en forma bilateral y no a trav~s de un foro internacional. 

No hay duda de que es una manera directa, simple y pr,ctica de negociar, 

pero también suele ser la forma menos indicada de utilizar la ayuda en 

especie y el camino m~s f~cil para implantar políticas contrarias a las 

necesidades de los afectados. Por lo tanto, la ayuda alimentaria debe 

ser reorientada, acrecentada y mejor coordinada, bajo un organismo mult_! 

lateral apoyado con una verdadera voluntad política p?ra solucionar el 

problema de1.hambre. 

Se tiene como otra al terna ti va que los donantes bilaterali:::s mejoren 
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los resultados de su ayuda asesorándose sobre la adecuada aplicaci6n de 

1a misma, con un organismo especializado en la materia, siendo el Progr~ 

ma Mundial de Alimentos el más representativo. Es conveniente que estos 

donantes se limiten a la elecci6n y supervisi6n de proyectos financiados 

por ellos, para evitar que los países receptores hagan un rnal uso de los 

recursos recibidos. El diálogo sobre la política general y uso de ios 

productos, sin establecer el tamaño o continuaci6n de la ayuda bajo cíe.E. 

tas políticas, es el medio para efectuar una eficaz utilizaci6n de los 

alimentos alimentos en proyectos de apoyo nutricional y fomento a J.a,a 

gricul tura. 

3.- Las actuales necesidades de aproximadamente 800 millones de ~ersonas 

con ina~icienci~a alimentarias ejercen una presi6n sobre la ayuda, que 

debe de intensificarse. Es preciso mejorar la ayuda alimentaria elevando 

su voll'.llnen y canalizándola en una proporci6n mayor a las instituciones 

multilaterales, especialmente al PMA. 

Es notable pero a'IS.n insuficiente la participaci6n de los pa!ses de_ 

sarrollados en el esfuerzo por satisfacer las necesidades de los pueblos 

afectados nutricionalmente por la carencia de al:imentos m~diante la ayu_ 

da alimentaria. Esta situaci6n no podría ser superada si estos países ªº.!!. 
tiniian oponi~ndose, por defender sus inter~ses comerciales, a la creaci6n 

de una reserva internacional como protecci6n contra el d~ficit de produ.2. 

ci6n de alimentos en las zonas subdesarrolladas. 

Un sistema de seguridad alimentaria internacional puede lograrse si 

se ponen en práctica dos medidas paralelas a los esfuerzos por ejecutar 

programas de seguridad aliment~ria nacional : la asistencia en alimentos 

y la creaci6n de reservas internacionalment.e acordadas. 

Los países del mundo han fortalecido y aumentado los recursos del 

Programa, mejorando el suministro de alimentos para caeos de emergencia 

y proyectos de desarrollo, pero el otorgamiento de alimentos por parte 

de la comunidad internacional es más evidente ante las situaciones de 1.1!'., 

gencia que ~ara la asistencia al desarrollo. La atenci6n de necesidades 

urgentes no debe hacer olvida~ la latente y peligrosa situaci6n de ham 

bre de millones de personas. 
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Este reconocimientc de ªl:'ortar alimentos dirigidos a lao necesida 

des imprevisibles limita la capacidad de acci6n del PMA. Para el Procra_ 

ma la ayuda adquiere importancia en el ámbito de subdesarrollo econ6mico 

y social, al reconocer que la asistencia en alimentos puede contribuir al 

bienestar de los pueblos que padecen hambre, ayudándolos en el desarrollo 

de sus recursos humanos y materiales, a trav~s de la cjecuci6n de proye~ 

tos especí:ficos, basados en el uso intensivo de la mano de obra •. 

Lan actuales necesidades no pueden ser satisfechas por un f"uturo d~ 

sarrollo; pero nos engañamos si se pretende hacer creer a las poblacio 

nes afectadas que la ayuda alimentaria es una inmediata ~~ !)errnanente so_ 

luci6n al problema del hambre. La utilizaci6n de la ayuda en especie en 

proyectos vinculados al des~rrollo, puede representar una notable contr! 

buci6n a la solución del problema. De aquí la importancia del PMA al pr~ 

ocuparse más por concentrar la ayuda en las causas que en las terribles 

consecuencias del hambre. 

La eficacia de la ayuda en alimentos depende tambi~n de la ayuda 

técnica y rinanciera con que se complemente, ya que la exclusiva distri_ 

buci6n de alimentos solo puede satisfacer temporalmente el hambre. Por 

esta raz6n el PMA no solo requiere un aumento en la disponibilidad de 

sus recursos, simult~neamente es necesario mejorar el diseño de lo pro_ 

yectos con características de cada regi6n y reducir los gastos operaci.2, 

nalee a través del despliegue ~s ra~ional de los suministros. 

Los proyectos apoyados por el PMA deben comprender la asistencia de 

cualquier otro tipo y utilizarlos directamente en las personas desnutrí_ 

das, dejando de fluir por los medios que otros organis.mos o gobiernos la 

ofrecen como canasta de consumo urbano, de apoyo a la balanza de pagos o 

al presupuesto pdblico, mientras miles de personas marginadas mueren de 

hambre. Por lo anterior, el Programa se ocupa más de las cuestiones soci~ 

les (organizaci6n comunal, sanidad, vivienda, etc.) que econ6micas (bala.U 

za de pagos, control de precios, etc.). 

4.- En cuanto a los resultados de las actividades del Programa Mundial 

de Alimentos, ~stas se ven obstaculizadas no solo por el vol~men de sus 

recursos, sino por los efectos negativos que se le atribuyen a la asisteE_ 

cia alimentaria. 
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Es difícil evitar la impresi6n de los posibles efectos perjudicia 

les, especialmente en las relaciones econ6micas actuales, cuando se pre~ 

ta ayuda en alimentos. La visi6n exagerada de los daños inf"ligidos a teE 

ceros países ha irapedido que la ayuda alimentaria se emplee eficazmente 

en todos sus aspectos posibles. 

Los perjuicios pueden ser evitados con el cons&nso y planeaci6n de 

políticas relativas a la forn~ de emplearla, entre los go~iernos dona? 

tes bilaterales y los organisnos internacional9s con los gobiernos rece.E_ 

torea. Implantar los princ~pios generales de políticas en proyectos a n.!_ 

vel de pafses es posiblemente el problema más difícil por resolver. En 

la práCtica, el PMA apiica este principio a+.inadamente al acordar con el 

país solicitante de la ayuda, la magnitud y el tipo de proyectos más ad2_ 

cuados a las nedtsidades de su poblaci6n, sin llegar a imponer pol!ticas 

al interior de los países beneficiarios ni cambiar los principios gener!:_ 

les internos del Programa. 

El Comit~ de Políticas Alimentarias del PMA reduciría a un mínimo 

los efectos secundarios perjudiciales, rortaleciendo sus criterios de a_ 

signaci6n y coordinaci6n de la ayuda alimentaria bilateral y multilate _ 

ral. 

5.- La selecci6n de pol!ticas para proyectos concretos entre los gobier_ 

nos que esperan recibir la ayuda y el PMA, debe ser considerada por los 

solicitantes como un medio de asegurar la satisfactoria utilizaci6n de 

los recursos. Si los gobiernos adoptan dichas políticas, el organismo 

contribuye al ~xito de las mismas; en caso contrario, el Programa no e 

jerce una presi6n para que se ejecuten los programas bajo los principios 

acordados. El PMA debería contar con un organo especializado de vigilan_ 

cia de los proyectos que financia, considerando una flexibilidad en su 

mecanismo en el caso de que sean jutÍficadas lao razoneo expuestas por 

los gobiernos receptores respecto a su ineficacia en la realizaci6n de 

los proyectos. Este cambio es importante para terminar con la pasividad 

que refleja un desinter~s por transformar el modelo general de su polít,i 

¡a interna. En el caso de M~xico esta claro y es obvio que los ~royectos 

ejecutados tuvieron muchas deficiencias por la falta de apoyo gubername!l 
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tal y el escaso intercambio de ideas Sobre las políticas necesarias para 

fomentar los proyectos aplicadoc entre los representantes de Fiáxico y los 

representantes del PMA. 

6.- El Programa Hu.ndial de Alimentos representa para H~xico, desde hace 

18 años, un conducto de apoyo permanente a la ejecuci6n de importantes 

proyectos de bienestar rural. El costo y vol-6.men de los alimentos recibi 

dos muestran por si mismos una cuantificable ayuda que supera notableme~ 

te las donaciones del gobierno mexicano al Programa con 100,000 d6lares 

en alimentos e igual cantidad en efectivo desde 1971. Esta asi~tencia no 

puede manifestarse como un ~om~lemento que no provocaría alteraciones en 

los proyectos en caso de su ausencia. En efecto, esta ayuda ha sido un 

estímulo y un complemento para la realizaci6n de loe proyectos establee! 

dos; sin embargo, no todos los responsables nacionales consideran que la 

asistencia del Programa sea importante, pero a'dn ellos mismos expresan, 

por el contrario, los beneficios que ofrece su utilizaci6n, a pesar de 

no haberse logrado los objetivos iniciales de los programas establecidos. 

Los objetivos generales de los dos proyectos concluidos (283 y Ampl. 

y 307 y Ampl.) y el 2510 aún en ejecuci6n, a nuestro juicio se vieron l_i 

mitades por lao siguientes razones, presentes como ractor coan1n en los 

tres proyectos : 

a) La fluidez de recursos hasta las zonas destinatarias en territo_ 

rio nacional se obstaculiz6 por el retraso del PMA en la entrega 

de los alimentos. 

El atraso en la entrega de los productos alimenticios solo puede m,! 

nimizarse si los contribuyentes del PMA movilizan los alimentos tan pro.!! 

to como se les haga la petici6n de los mismos. Debe ser responsabilidad 

de cada país miembro del Programa proporcionar los alimentos tan rápido 

como sean solicitados, sin que esa demora signifique el desacuerdo en el 

nuevo destinatario, o buscar otras alternativas cuando por problemas in_ 

ternos no esten en condiciones de enviar los alimentos o carezcan de los 

mismos. Esta carencia puede Rubstituirse con la compra de alimentos en~ 

trae paises o el env!o de diferentes productos alimenticios en lugar de 

los anunciados al Pr,...A, cumpliendo siempre con el valor de su coniribuci6n 

prometida inicialmente. 
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b) La inconstante disposici6n de recursos por parte del gobierno 

mexicano. 

La actual cr!sis económica internacional destaca la desigualdad de 

intercambio que afecta notablemente a unas economías nacionales al situa,;: 

las en problemas internos y externos. Al interior ven minadas las posib,!_ 

lidades de un desarrollo econ6mico y social, mientras que al exterior se 

hace cada vez más manifiesta su dependencia. 

La economía nacional es un engrane en el sistema econ6mico interna_ 

cional y como tal las alteraciones en uno afectan al otro. Los efectos 

resentidos por nuestra economía han ocasionado una reducci6n en la ejec!!:, 

ción o continuaci6n de importantes proyectos de desarrollo económico y 

social o solo se ha disminuido la eficacia de los programas al inmovili_ 

zarse el personal capa.citado• ofrecer menos alimentos o npoyar técnica o 

monetariamente a dichos proyectos en un nivel insuficiente como para lo_ 

grar los objetivos estudiados. 

Como se vi6 a lo largo de la investigaci6n, el aporte fundamental 

del gobierno mexicano a los proyectos apoyados por el PI-!A. fue a trav~s 

de la Secretaría de Salud con la realizaci6n de programas educativos; C,2 

mo contrapartida, la capacidad técnica y administrativa mostr6 un nivel 

reducido. A lo anterior se añade la incapacidad y la.falta de interés de 

algunos promotores para ejecutar proyectos de bienestar comunitario. De 
esta forma fue que los bien estudiados objetivos de los proyectos, estu_ 

vieron limitados por los inadecuados e insui"icientes medios para alean 

zarlos. 

En cuanto a los recursos humanos, es necesario un aumento en su n~_ 

mero. a fin de que puedan at~nder adecuadamente a todas las poblaciones 

part~cipes de los proyectos; as!mismo, debe añadirse su capacitaci6n en 

políticas alimentarias y agrícolas. en la programaci6n, servicios t~cni_ 

cos y administrativos. Por ejemplo, si los alimentos se intercambian por 

trabajo, y en algunas comunidades no hay apoyo financiero para ciertas 

actividades. como resu1tado no se distribuyen alimentos. Esta situaci6n 

que desalienta a los partícipes de loo proyectos debe ser estimulada con 

la iniciativa de loB promotores para programas actividades que requieran 

solo material local, logrando por consecuencia un bienestar nutricional, 

aunque el de carácter material no sea notorio. Los benericios materiales 
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posiblemente sean menores a los proyectados, pero no ee suspenderá el fl~ 

jo de los alimentos a las personas y los productos contínuan cumpliendo 

una doble funci6n : alimentar y ser el medio para crear mejores condici.2, 

nes de vida. 

Refiriéndonos al insuficiente apoyo alimentario del gobierno mexic~ 

no, éste ha estado auspiciado por la baja producci6n nacional de produc_ 

tos alimenticios y su incapacidad para importar las cantidades necesa 

rias que satisfagan a toda la poblaci6n. 

El Gobierno de Héxico tiene que cumplir con la e:itrega de alimentos 

acordados con el P11A para el proyecto 2510, pero la paulatina ciistribu 

ci6n de los mismos no ofrece los mejores resultados ni nutricionalmente 

ni como complemento en la realizaci6n de actividades de desarrollo rural. 

Ya que el gobierno mexicano no pued~ cumplir en forma constante, debería 

exhortar a las instituciones responsables del proyecto 2510 a hacer un 

es.fllerzo coordinado para proporcionar continuamente los alimentos otorg!!. 

dos por el Programa. 

Ahora bien, considerando que las instituciones del sector páblico 

responsables del apoyo t~cnico no tienen la su:ficiente capacidad para 

pr~star esa ayuda, podr!an participar coordinadamente a fin de evitar la 

duplicaci6n de esf'uerzos, ya de por si mismos limitados, y reunirlos ba 

jo un mismo prop6sito. Se requiere d~ una coordinaci6n institucional que 

funcione en t~rminos de responsabilizaci6n de actividades de acuerdo a 

la especialidad y capacidad de cada una. 

e) Problemas administrativos y operacionales que se inician con la 

retardada supervisi6n fitosanitaria en los puertos nacionales, 

causando la demora en la liberaci~n de los alimentos. Esta 1".ti_ 

ma fue el motivo de que numerosas toneladas de productos se per_ 

dieran en los puertos y otros almacenes del pa!s, mientras que 

cientos de personas ejecutaban sus trabajos y esperaban pacient.2. 

mente la entrega de alimentos por su labor. El incumplimiento 

del sistema de intercambio alimentos-trabajo rüe la causa de que 

los beneficiarios no participaran incondicionalmente en la reali_ 

zaci6n de los proyectos. La asistencia en alimentos frecuenteme!!. 

te origin6 dos situaciones antagónicas : el interés para que los 



responsables de los proyectos contaran con la co!aboraci6n da 

la gente y el desinter~s provocado por la ausencia de los ali 

mentes. 

Este retardo aurnent6 por la falta de medios de transporte y junto 

con el insuficiente personal capacitado y la falta de coordinaci6n de la 

instituciones responsables de la ejecuci6n de los proyectos, fueron los 

principales obst~culos para alcanzar los objetivos previstos. Estas def_! 

ciencias pueden superarse con la introducci6n de mejoras administrativas, 

institucionales y de las instalaciones de almacenamiento, y así podr~n ~ 

celerarse las medidas de apoyo a los proyect0s futuros. Este cambio, ne_ 

cesaría a corto plazo, coadyuvaría al buen funcionamiento y aprovecha 

miento de la asistencia del PMA ¡:.ara el nuevo proyecto que esta en etapa 

de experimentaci6n o ejecutar eficazmente otros proyectos nacionales. 

Los obstáculos materiales ya no deben ir acompañados de los proble_ 

mas administrativos, burocr~ticos y/o diplow1ticos en la ejecuci6n del 

proyecto de 36 millones de raciones. Este nuevo proyecto deber~ aprove 

charse ampliamente, tratando de anular los obstáculos que han rrenado 

los objetivos de los anteriores proyectos. 

El gobierno mexicano ha delegado la responsabilidad de este proyec 

to 2764Q en el Comité Técnico del Programa de Empleo Rural. COTEPER como 

único encargado de este proyecto podrá actuar con mayor firmeza y menor 

dePendencia de otras instituciones. Este Comit~ apoya fundamentalmente 

actividades a nivel material soslayando su participaci6n a nivel nutrí_ 

cional. Por lo anterior, COTEPER debería pedir asesoramiento a otras in~ 

tituciones especializadan en progran¡as nutricionalea; de .asta forma el 

proyecto 2764Q se acercaría más al cumplimiento de su cometido al inte _ 

grar el bienestar material al fomentar la vivienda, construcci6n de has_ 

pitales, escuelas, etc., y el bienestar nutricional con programas de ed!:_ 

caci6n alimentaria y sanitaria, entre otros. 

7.- A pesar de las mencionadas circunstancias que obstaculizaron la pre_ 

vista ejecuci6n de los proyectos, se pueden apreciar varias ventajas, -r!:. 
saltando la organizaci6n de las comunidades y la educaci6n t~cnica, san_! 

taria y nutricional proporcionada a las mismas. 
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La ayuda alimentaria al financiamiento de obras comunitarias alivi6 

temporalmente el desempleo, mejor6 la seguridad alimentaria familiar y 

cre6 una infraestructura de apoyo a la realizaci6n de los programas rur~ 

les. Estos logros alcanzados con un gran esf'uerzo tienen el peligro de 

perderse si no se contin6a apoyando a las comunidades rurales marginadas 

con proyectos independientes del PMA o de seguimiento de éstos, has~a 

que esas poblaciones est~n en condiciones de abastecerse de la majar ma_ 

nera posible con sus alimentos locales y vivir en mejores condiciones. 

Se observ6 que el inconstante apoyo a las comunidades rurales partícipes 

condujo al logro de pequeños beneficios que pueden aumentarse si se les 

apoya con ánimo y empeño, aunado de aportaciones técnicas, financieras y 

alimentarias. As!, estos pequeños brotes de beneficios podrían proyecta.!: 

se a nivel nacional, porque al estar satisfechas las necesidades prima 

rias de estas comunidades y al darse apoyo a su actividad principal, co_ 

mo lo es en general la agricultura, se estaría fomentando la producci6n 

agrícola y se elevaría a~n más su nivel de vida. El impulso a cualquier 

actividad productiva debe ir aparejada con la educaci6n y capacitaci6n 

de la poblaci6n. 

Es importante advertir que la ayuda alimentaria del PMA es s6lo un 

estímulo para la aplicaci6n de proyectos de desa=ollo rural y su utili_ 

zaci6n no puede o~recer mayores beneficios que el de alimentar temporal_ 

mente. Por esto es necesario que se Compleraente la ayuda alimentaria con 

otro tipo de ayuda, porque el objetivo no es s6lo alimentar a las pobla_ 

cienes sino proporcionarles los medios para producir. Por ejemplo, las 

al terna ti vas para el campo en I'1~xico son el apoyo t~cnico, f"inanciero y 

crediticio en la comercializaci6n y la organizaci6n de la comunidad. Las 

crecientes necesidades de la poblaci6n rural mexicana muestran la necesl:_ 

dad de aplicar proyectos especiales de fomento a la producci6n agrícola 

de pequeños campesinos, que se introduzcan mejoras en los servicios pre_!! 

tados a los mismos, especialmente en cr~dito y comercializaci6n; as! co_ 

mo la mejora y aMpliaci6n de los servicios de rieeo, fortalecimiento de 

los programas de planeaci6n familiar y realizaci6n de actividades en be 

neficio a las poblaciones pobres y hambrientas. 

Aunque el PMA ha contribuido al mejoramiento y progreso de las ººm.!::!:. 
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nidades con la ejecuci6n de los programas, sigue siendo dP. incwnbencia -

nacional el apoyo a la propia poblaci6n. Esto nos permite confirmar la 

importancia de que el esfuerzo nacional se complemente coordinadamente 

con la voluntad del Programa para resolver el problema del hambre y de 

la mal nutrici6n en el país y en el mundo. 

Durante largo periodo que ha participado el PMA en proyectos nacio_ 

nales no ha tenido una injerencia directa en la decisi6n de políticas ~ 

bernamentales sobre los proyectos programados, s6lo ha hecho recomenda 

cienes y establecido el monto de su ayuda en relaci6n a sus recu;r:sos di~ 

ponibles. Esta flexibilidad en la política interna del Programa, de no 

presionar en la ejecuci6n de los proyectos bajo las condiciones acorda 

das, ha aus~iciado el mal funcionamiento de los proyectos. Cerno ya se 

mencio?HS, el. Programa Illllndial de Alimentos como parte de sus responsabi_ 

lidades tiene la creaci6n de organos especiales que ejerzan vigilancia 

en la ejecuci6n de los proyectos y mediante los mismos ofrezcan apoyo o_ 

peracional y administrativo, porque estas son las carencias más comunes. 
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ANEXO No. 1 

Relaci6n entre disponibilidades de calorías por persona-día 

y las necenidades cal6ricas por persona-día para los países 

de América J..atina v el r.aribe ner.íodo 1972 - 74. 

Necesidades cal6ricas
1 Relaci6n disponibilid~ 

des/ Necesjrtades % 2 
2 420 132 
2 310 118 

Rep. Dominicana 2 260 95 
Haití 2 260 90 
Jamaica 2 240 117 
Trinidad y Tabago 2 420 105 
Costa Rica 2 240 112 
:Sl Salvador 2 290 81 
Guatemala 2 190 91 
Eonduras 2 260 91 
Ml'ixico 2 330 115 
Nicaragua 2 250 106 
Panamá 2 310 101 
Argentina 2 670 123 
Bolivia 2 390 78 
Brasil 2 390 106 
Chile 2 240 112 
Colombia 2 320 93 
Ecuador 2 290 91 
Guyana 2 270 103 
Paraguay 2 310 117 
Perú 2 350 99 
Uruguay 2 670 111 
Venezuela 2 470 97 

1.- FAO; La CUarta Encuesta Alimentaria l'iundial : 1977. pp. 81-84 
2.- FAO; Anuario de Producci6n 1977. Vol. 31. pp. 241-242. 

Tomado de FAO; D!a J'ltlndial de la Aliccntaci6n 16 de octubre-1982. Situa 
ci6n Alimentaria y Nutricional de Am~rica Latina. Santiago, -
Chile. 1982. pág. 13 
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ANEXO No. 2 

Países MGA Más Gravemente A~ectados) 

~conom!as de mercado en desarrollo clasificadas como M;A • 

Países MGA : 

Fuente 

Afganistán, Bangladesh, Benin, Birmania, Burundi, Gamerdn, 

Cabo Verde, Imperio Centroafricano, Chad, Egipto, El Sal~ 

dor, Etiopía, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Fi_ 

osau, Guyana, Haití, Honduras, India Costa de Narfil, Kenya, 

Lao, Lesotho, :t-'!adagascar, Malí, Mauritania, Mozambique, Ne_ 

pal, Níger, Paki.atcin, Rwanda, Senegal, Sierra J,eona, Sorna 

lia, Sudán, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, Alto Volta, Samoa, 

Rep~blica Arabe del Yemen, Yemen Democrático. 

La Cuarta Encuesta Alimentaria l•hmdial de la FAO 1977. 

Roma, 1977. pp. 72 
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. .ANEl(O No. 3 

Miembros del Comité de Programas y Políticas Alimentarias 

Participantes en el 160. Período de Sesiones del CPA • 

Alemania, Rep. Fed. de 

Alto Volta 

Arabi~ Saudita, Reino de 

Australia 

Bangladesh 

Colombia 

Dinamarca 

Estados Unidos de 
Amlirica 

Finlandia 

~ 

+ b'uplente 

++ Adjunto/Asesor 

Sr. G. Kerckhoff; Sr. H.C. Freund+; Sr. w. 
Koschorreck+; Sr. J. Kenneweg. 
Sr. J. Kaboré. 

Excmo. Sr. A.Y. Bukhari; Sr. M. Viahdi+ 

Sr. J.M. Powell; Sr. R.E. Stensholt+; Sr. 

D.R. Gregory. 

Sr. A. Salam; Sr. M.J;. Chowdhury ; Sr. S.M. 
Matiur Rahman+ + 

Excmo. Sr. G. Stuyck; Sra. B. van Hemeldonck+; 
Sr. D'Hayere-H· 

Sr. A.F.M. de Freitas; Sr. H. Pinto+ 

Sr. P. Gosselin; Sr. D. Hutton ; Sr. R.D.H. 
SalleryÍ; Sr. F.W.J. Mayor++; &.-. H-J Hermens++ 
Sra. M •• v. Jaques++ 

Excmo. Sr. G. Bula-hoyos; Sra. R.A. Suárez 
He lo 

+ 
E>ccmo. Sr. J. Tchicaya; Sr. M. }!ombouli + 

Excmo. Sr. L.A. Hidalgo; Sr. R. ~~lmierca 
D!az 

+ 
Sr. J. Glistrup; Sr.·E. Hjelman+; Sr. C.H. 
Jorgensen++ 

Excma. Sra. M.H. Fenwiok; Sra. J.C. Bloch¡ 
Sr. G.D. Whiteman ¡ Sra. 11.C. Fibish ; 
Sr. M. Goldman ;+Sra. P. Sheehan+ ;+&,. H.P. 
Strong++ ++ + 

Sr. T. Ter!lv!linen¡ Sr. N. Jaskari+ 

Excmo. Sr. A. Féquant; Sr. F. Alland+¡ Sr. G. 
Viguié+ 



Hungría 

~ 
Jap6n 

l·lalí 

I1arruecos 

México 

Nigeria 

Pa!ses Bajos 

Pakist!l:n 

Reino Unido 

Tailandia 

+ suplente 

++ Ad.junto/Asesor 
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ANEXO No. 3 ( continuaci6n ) 

F.xcmo. Sr. Scalieris; Sr. N.A. Saltas ; Sra.z. 
Ieronimaki ++ + 

Sr. F. Nyers; Sr. L. Zelko+; Sr. T. Snanyi+ 

Sr. R.C. Gupta; Sr. B.K. Taimni+ 

Sr. A. Naga; Sr. H. Nakagawa+ 

Sr. A. Keita 

Sr. M. Bcnnis; Sr. A. 

Elccmo. Sr. J.R. L6pez 
Sr. V. Blanco ; Sra. 
Moreno+ -t-t-

Sr. J. Ladan 

El Aasri+ 

Porti~lo; Sr. c. Vidali! 
11. Ruiz ++; Sra. G. P~re · 

Sr. J. Sonneveld; Sr. L.H. ~estdijk+; Sr. P.K. 
Schouw+; ~"r. J. Heidsma+ 

Excmo. Sr. A. Waheed; Sr. T. Ahmad+ 

Sr. D.L. Stanton; Sr. P.S. McLean ; Sr. P.J. 
Watson+; Sr. P.R. Bonner+ + 

Sr. o. Jama; Sr. A.M. Hassan+; Sr. H.M. Abdi_ 
sa1am+ 

Sr. K-E. Norrman; Sr. L. Grundberg+; Sr. G. 
And.r~+ 

Sr. V. Isarankura; Sr P. Pongpaet+; sra. M. 
SUrW:ul+ 
Sr. B.E. Phiri 

Fuente P!1A; 160. Período de Sesione~ del CPA. Roma, 20-28 de octu_ 
bre de 1983. pp.25-2b 
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ANEXO No. 4 

Estructura, presupuesto, funciones del organismo de ejecuci6n. 

Idoneidad del Personal. 

La Direcci6n General de los Servicios Coordinados de Salud Pública 

en los Estados constituye el brazo ejecutivo de la Secretaría de Salu 

bridad y Asistencia. 

Esta integrada por las ~iguientes Direcciones : 

Direcci6n de Atenci6n a la Salud 
-·Direcci6n de Promoci6n dela Salud y Control Sanitario 
- Direcci6n Administrativa' 

La Direcci6n de Atenci6n Hédica a su vez esta constituida por los 

siguientes Departamentos 

Departamento de Vigilancia Epidemiol6gica y Control de En_ 
f'ermedades 
Departamento de Atenci6n Materno - In.fantil y Planificaci6n 
Familiar 
Departamento de Administraci6n de Unidades Médicas y Servi_ 
cios de Apoyo 
Departamento de Coordinaci6n ~cnica de la Formaci6n de Re_ 
cursos Humanos 

La Direcci6n de Promoci6n de la Salud y Control Sanitari<>, que es 

la responsable de la operaci6n de los proyectos de asistencia alimenta_ 

ria qu~ el Gobierno realiza con la cooperaci6n del FMA., cuenta con los 

siguientes Departamentos 

Tomado de 

Departamento de Acci6n Comunitaria 
Departamento de Saneamiento Ambiental 
Departamento de Educaci6n para la Salud 
Departamento de Nutrici6n 
Departamento de Control Sanitario 

Informe de.Evaluaci6n Provisional de los Pro 
por el PMA: 7-27 nov. 1979 •••••• op. cit. 

dos 



Productos 

Leche en polvo 

Cnntidad 
nsignada 

(t) 

328.-

Aceite. conestihlc, '.) 664 .. -

c~rnc o pescarlo 4 192.2 

Les;uminosas 750 .-

Queso Enlatado 95.4 

rr~t. de pesc~do e.b 

Total: 14 038 .. 2 

Anexo No • .5 

México 283 Ampliaci6n : Movimiento de Alimentos 

(enero 1972 - junio 1979) 

Cantidad Pérdidas Porcc>ntaje de C<lntiJad 
recibida pust-c.i.í .. pérdidas · JistribuÍda 

respecto to 
recibido 

(t) (t) C:O (t) 

3 313.- 188.6. 6.0 .. 3 -124.4 

188.8 29. l 0.62 4 680.1 

4 188.3 eu.1 0.3 :: 776.5 

749.5 .4 .14 276. 5 

95 .. '• 15.5 .20 78.2 

8.6 8.6 ··100.0 

13 543.6 322 .. 3 10 935.7 

Nota : Las cantidades recibidas incluyen remesas hasta octubre de 1979. 

Porcent.aje 
rlistribuido 
respecto lo 

asignado 
(%) 

9lt .3· 

90.2 

66.3 

36.9 

82..0 

o.o 

Tomado de : PMA/ONU/FAO; Informe de Evaluaci6n Provisional •••••••• op. cit. pág. 128 

Saldo de 
exis cencias 

(t). 

4 79 .6 

331. 7 

472.6 

1.7 

2 285;6 



Produc.t.os 
Cantidad 
asignada 

(t) 

Leche en polvo 19 943.5 
Aceite mantequilla 6 399.0 
Carne enlatada O 

pescado 4 955 .o 

t Total: 31 297 .5 

Cantidad 
recibida 

(t) 

15 896.9 
920.7 

4 476.8 

26 294.4 

Anexo No. 6 

México 307 Ampliaci6n : Movimiento de Alimentos 

(enero 1971 - junio 1979) 

Pérdidas Porcentaje. de Cantidad Porcentaje 
post-e. i .f. pérdidas distribuida distribuido 

respecto lo respecto lo 
recibido asignado 

(t) (Z) (t) (~) 

167 .5 l.O 14 078.4 70.6 
48 .5 0.8 4 503.9 76.l 

·181.3 4.0 460.0 69.B 

. 

397 .3 l.5 22 Ola2.3 70.4 

- s·a1oó-de 
exi-6 tfiñcias 

(t) 

651;0 
368.3 

835.5 

854.8 

Comparativamente con los resultados obtenidos por la misi6n de evaluaci6n de febrero de 1974, se observa 
un notable incremento en la utilizaci6n de los alimentos, a raz6n del 14 al 70%, asimismo una ligera di~ 
minuci6n en las pérdidas de los mismos. 

Nota a~~ Inclu!das 500 toneladas recibidas en octubre de 1979. 
Inclu!das 450 toneladas recibidas en octubre de 1979. 
Inclu!das 200 toneladas recibidas en agosto de 1979. 

Tomado de : PMA/ONU/FAO/; In~orme de Evaluaci6n Provisional ••••• op. cit. pág. 129 



ANEXO No. 7 
Zonas Marginadas Situación Económica . 

Zona Poblaci6n COmds. de % comds. con Eliminación atr0as sucias 
Narginada total preescolar 200 a 500 habts. pistas rurales Alcantarillado % - Aire 

libre 

irarahwnara 299,627 35,175 346 74 5 95 
Jx-tlera qand. 1,360,903 173,960 3,952 41 18 82 
Huicot 319,004 30,205 392 22 9 91 
Huaoteca 918,809 146,080 1,344 59 24 76 
costa de Nicho<-10. 129,065 26,575 93 91 100 
1·:esa Tarasca 254,593 53,350 230 70 100 
f,l",asahua Otumi 1,607 ,420 160,201 1,480 23 7 93 
Sierrante Puebla 569,674 82,296 592 35 11 89 
Ar ida Centro 558,277 170,246 502 6 19 81 
Montaña de Gro. 328,369 62,255 370 23 1 99 
Mixteca 882,685 1136·,015 990 34 6 94 
Miahuatlán ' -
Pochutla 179,370 27;e21 250 71 34 66:,,_ 
Chontal 336,902 38, 758 354 1 1 99 
Altos de Chiapas 500,637 104, 175 575 85 80 20 
Maya 394,888 36,251 284 35 4 96 

Total 8,641,023 1,133,363 11,754 39 24 76 



ANElCO No. 7 ( continuaci6n ) 

Zona Tractores y % analf::_ No. de 1 

I·'!arginada % comunidades con los sigs. servicios mecé"lnica be tos Médicos Enfermeras 
Centro Sanl:, Escuela Electricidad 

1 

adultos 

tario. 

---------- -- --------------------------
Tara humara 3.2 40.8 33 17 35 55 30 
Ixtlera Cand. 2.3 52.7 22 16 22 805 3,090 
Huicot 3. 1 50.7 12 6 24 50 --
HUasteca 2.9 42.2 5 1 37 1ó2 75 
Costa de Michoac. 7.1 57.4 11 - 23 13 20 
1'1esa tarasca 10.4 26.1 25 - 23 50 173 
Masahua otumi 8.5 42.9 21 13 30 241 233 
Sierran te Puebla 1.~ 47.6 9 2 27 74 -
Ar ida Centro 2.6 30.0 26 10 59 93 112 
:Montaña de Gro. 1.4 38.8 24 - 69 69 26 
Mixteca 1.4 31.0 18 8 36 128 180 
Miahuatlán 
Pochutla 1.2 43.3 4 3 33 35 69 
Chontal 3.0 41.5 10 6 35 25 50 
Altos de Chiapas 0.5 51.2 1 10 35 42 80 
Maya 6.1 37.9 31 10 29 155 242 

Total 2.8 43.7 15 9 34 1,997 4,480 

Fuente PI>!A; Noveno Período de Sesiones del CPA. Roma, 14 - 25 abril 1980. pp. 15 



Desarrollo de la 5.nfraestructura ( por cada zona programática ) 

lMPLEMENTACION D U ANTE EL SB!USTRB 
No. promedio de 

Tipo de obra No. da proyectos !lo. da unidades trabajad.orea 1'10, jornales 
llombras j 11ujeres 

Riego 
Canales de riego (Des.) 1 2 50 3,000 
Abanoalwento 
Hornos 
Valladea y ballos 
Parasi ticidas 
para el ganado 
Posbs 
Carreteras rurales 2 2 64 7,560 
Puentee 
Pistas de aterrizaje 
Proyeo tos de e lec tr.! 
ficaci6n. 
Traída de aguas (agua pot) 4 4 135 l0,350. 
Pozos 
Bellos p1blicos 
Letrinas 2 65 20 25 1,200 
Sistema de alcenta-
rillado. 
El.imillacicSn de rosi-
duo s. 
iiejora de viviendas 2 46 20 26 500 
Centros sanitarios (protec) l l 7 560 
Centros escolares (aulas) 
Cocinas comunales 
C9ntros de arteeanias 
Otros servicios 5 'º2 250 13,350 

T O T A L , , , , , 17 422 
546 51 36,520 
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Ganadería 1 

J:MPLEMJllJJ'l'J.CION DURANTE EL SBMEISTRB 

Tipo de g81lado Numero de No. promedio de 
lloo de jornal.ea llo. de proyootos oabe11ae ai¡ri.cultoree 

Hombrea Mujeres 

AVES DE CORRAL 1 10 (galli- 10 100 
neroa} 

Capacitaei6n (por cada nona progr.amltica): 

Tipo de oapacitaei6n ?lo. de eureoe organ:l.zadoa No. de participantes 
(materia) durante el. semestre Hombres Mujeres 

T&cnicae did&oticae au-
x11iares. l. 7 16 
Principios generales de 
Educaei6n para la Salud l. 7 16 

o 

?. .... g 
o .... 
g-



Otra aa:l.atenc:l.a a l.oe pequei!oe agricuJ.toree (por cada 11ona program,t:l.ca) 

As:l.stenc:l.a t~cn:l.ca: 

TIPO DE ASISTENCIA No. de benef:l.o:l.arioe durante]. el. semestre 

Hombree Mu je 'r e B 

NADA 

Ae:l.etencia credit:l.oia: 

No. d" proyectos No. de beqef'iciaroe Monto de loe cr,d.!, 

Tipo de proyecto aeiet:l.doe duran- DTTI>A111T! Eil semestre toe otorgados dur'l!l, 
te el. eomeatre Hombree Mujeres te ol semestre 

N O HA I N F 1 R M e I O- N 

Fao:l.J.idadee de mercadeo: Ind!queee el tipo de ae:l.etend:ia proporcionada a loe 
agricultores al reepacto en cada 11ona programada • 

. 

.i':uente Informaci6n general del proyecto 2510. Semestre: de julio a diciembre de 1984. 
Secretaría de Salud. <¿uerétaro, ttrn. pp. 3-4 

CD 
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