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De conformidad con la resolución de nombramiento de fecha veintiocho de octubre de dos
mil catorce, recaído en mi persona, me permito informar a usted que he revisado el trabajo
de tesis de la bachiller IRMA YOLANDA MONROY MONROY, intitulado
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE GUATEMALA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MECANISMOS JURÍDICOS Y
POLíTICAS PÚELICNS DE OBSERVANCIA ANTE LA ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA DE LA SALUD, para lo cual me permito manifestar lo siguiente:

1. La tesis abarca un contenido científico y técnico, analizando jurídicamente lo
fundamental que es la obligación del Estado de velar por el estricto cumplimento de
los objetivos y principios contenidos en el plan estratégico de seguridad alimentaria
y nutr icional.

2. La bachiller IRMA YOLANDA MONROY MONROY, en la elaboración de su tesis
util izó un lenguaje correcto y el contenido de la misma es de interés para la
ciudadanía guatemalteca. El trabajo es un aporte científico tanto para los
estudiantes, catedráticos y profesionales a quienes interese el tema. Dicho aporte
merece ser tomado en cuenta por ser un impacto social, que afecta a toda la
población.

3. Los métodos y técnicas util izados por la sustentante para la elaboración de su tesis
fueron acordes para el desarrollo de la misma. La sustentante util izó el método
analítico-sintético con los cuales determinó la importancia del derecho a la salud.
Mediante el inductivo-deductivo estableció la realidad que viven las personas la cual
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con datos actualizados.

No fueron necesarios cuadros estadísticos debido a que la investigación no lo
amerita.

La conclusión discursiva planteada por la sustentante es acorde y se relaciona con
el contenido de la tesis, en virtud que deja evidenciado que al Estado de Guatemala
le falta mucho para cumplir con el mandato de velar por el bien común.

La bibliografia utilizada en la elaboración de la tesis es la adecuada y actualizada.
De manera personal me encargué de guiar a la estudiante en los lineamientos de
todas las etapas correspondientes al proceso de investigación científica, aplicando
para el efecto los métodos y técnicas acordes para resolución de la problemática
relacionada.

El trabajo de tesis efectivamente reúne los requisitos de carácter legal, por lo que
me permito emitir DICTAMEN FAVORABLE de conformidad con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Artículo treinta y uno (31) del Normativo para la
Elaboración de Tesis de Licenciatura en ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen
General Público, de igual manera hago constar que con la estudiante lrma Yolanda
Monroy Monroy, no me une ningún vínculo de parentesco dentro de los grados de
ley.

Atentamente,

6 .

7.
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PRESENTnClÓn¡

Este informe contiene un análisis del plan estratégico de seguridad alimentaria y nutricional,

como política de estado enfocado con el fin de erradicar la inseguridad alimentaria y

nutricional de la república de Guatemala.

La investigación pertenece a la rama del derecho agrario; asimismo el ámbito geográfico al

que pertenece la investigación es el departamento y municipio de Guatemala, pues es donde

se encuentran la mayor cantidad de información; el periodo que comprende la investigación

es entre los años 2014 y 2015, que es la base de donde surge la comprobación de la

necesidad de crear una tipo jurídico que proteja a la sociedad más vulnerable a la

desnutrición e inseguridad alimentaria.

El estudio fue el análisis de plan estratégico de seguridad alimentaria y nutricional, su

ausencia en la legislación guatemalteca; el objeto de estudio de la investigación fue el plan

estratégico de seguridad alimentaria y nutricional, para que la sociedad guatemalteca tenga

un mayor acceso a la salud; el sujeto de estudio de la investigación fue la Secretaría de

Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El aporte científico de la presente investigación es de suma importancia, puesto que analiza

detenidamente el plan estratégico de seguridad alimentaria y nutricional, logrando establecer

que en la práctica dicho plan es insuficiente para erradicar la desnutrición alimentaria de la

sociedad guatemalteca.



€#HIPÓTES¡S

La hipótesis se basó en que actualmente en Guatemala, existe el plan estratégico de

seguridad alimentaria y nutricional creada y aprobada, por el Consejo Nacional de Seguridad

Alimentaria de fecha 1 de octubre del año 2011 y en efecto la hipótesis planteada consiste

en establecer si dicho plan cumple con su finalidad para elcualfue creado que consiste en

erradicar la desnutrición alimentaria de los guatemaltecos.
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Luego del análisis del plan estratégico de seguridad alimentaria y nutricional, se comprobó

la hipótesis a través de los métodos utilizados, entre los cuales se pueden encontrar los

siguientes: el método analítico, que consistió en el estudio de los principios y objetivos

contemplados en dicho plan, asícomo también en la doctrina existente, en virtud de ello se

comprobó que el plan estratégico de seguridad alimentaria y nutricional es inadecuado para

la realidad nacional; se utilizó el método sintético, a efecto de obtener la conclusión

discursiva del presente trabajo de investigación, el que sirvió además para hacer congruente

la totalidad de la investigación.

Con base a lo anterior, se pudo comprobar la hipótesis y determinar que es necesario

reestructurar el plan estratégico de seguridad alimentaria y nutricional a efecto de dar

cumplimiento con los objetivos y principios que contempla, y materializarlos para erradicar

la desnutrición alimentaria en la sociedad guatemalteca, de esa cuenta el Estado cumple su

fin constitucional de realizar el bien común.
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INTRODUCCIÓN

Por medio de la presente investigación se pretende analizar los principios y objetivos del

plan estratégico de seguridad alimentaria y nutricional como política de Estado, sobre el

hecho de si hay futuro o no; la alineación y articulación de planes, presupuestos, metas e

indicadores de las instituciones ejecutoras, consecuencia de lo cual, en nuestro medio

muchas veces no se presenta las atenciones mínimas que una sociedad debe recibir. Los

derechos de todos los individuos de la sociedad guatemalteca, razón por la cual es

necesario protegerlos en virtud que deja vulnerable eldesarrollo de los guatemattecos.

De lo anterior se planteó como hipótesis establecer si dicho plan cumple con su finalidad

para el cual fue creado que consiste en erradicar la desnutrición alimentaria de los

guatemaltecos. Y en consecuencia determinar si cumple con su finalidad para lo cual fue

creado y aprobado.

El objetivo general fue analizar el plan estratégico de seguridad alimentaria y nutricional, la

contribución del mismo para prestar el derecho a la salud a todos los habitantes delterritorio

de Guatemala en cumplimiento con el mandato constitucional.

Para obtener la información se utilizó la investigación bibliográfica, documental luego de lo

cual a través del método sistemático deductivo, inductivo y analítico, fue posible establecer

y entender la necesidad de reestructurar el plan estratégico de seguridad alimentaria y

nutricional a efecto de dar cumplimiento con los objetivos y principios que contempla, y

materializarlos para erradicar la desnutrición alimentaria en la sociedad guatemalteca.

(D



El informe final de la tesis se redactó en cinco capítulos: estando el primero relacionado con

inseguridad alimentaria en Guatemala; en el segundo capítulo, la Secretaría de Seguridad

Alimentaria y Nutricional; en el tercer capítulo, la Organización Panamericana de la Salud;

en el cuarto capítulo, el análisis del plan estratégico; y como último capítufo, el Estado de

Guatemala y el cumplimiento establecido en el plan estratégica de seguridad alimentaria y

nutricional partiendo de sus antecedentes, definición, elementos del Estado y la importancia

delcumplimiento de plan estratégico de seguridad alimentaria y nutricional, se hizo un breve

análisis de los resultados de la investigación. Obviamente no se pretende agotar el tema

sino, el que sustenta, tiene el ánimo de ayudar a encontrar mejores ideas y posiciones sobre

el mismo.

(iD



GAPíTULO I

L Seguridad alimentar¡a

Nociones básicas

"La seguridad alimentaria y nutricional, el derecho a la alimentación, el hambre, la

desnutrición, la malnutrición, cada una de ellas, desde un enfoque social, político y humano

no deja de ser un epifenómeno, y por lo tanto se tendrá de cada uno de estos elementos

tantos puntos de vista como actores se involucren.',1

Ahora bien, para poder explorar la problemática de la seguridad alimentaria y nutricional

desde fos actores ¡nvolucrados en el gobierno, pero con vis¡ón comunitaria se debe analizar

el papel de los ministerios e instituciones, entre estos el Ministerio de Agricultura Ganadería

y Alimentación, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de EconomÍa,

el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, el Ministerio de Educación, el

Minister¡o de Trabajo y Previsión Social, el M¡nisterio de Salud Pública y As¡stencia Sociat y

la secretaría de seguridad Alimentaria y Nutr¡cional, ya que son los que conforman el

Consejo Nacional de Seguridad Al¡mentaria.

La Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala, en el Artículo 20, regula que: ',Es

deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia,

la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona". Los derechos humanos,

garantizados en la misma Constitución Política de la República de Guatemala en el Título ll,

1 Procurador de los Derechos Humanos. El rostro humano del hambre. páo.17



capítulos ll y lll que se refieren a los derechos civiles y políticos, asÍ como. A los derecnos

soc¡ales, ratifican que el fin supremo del Estado es la realización del bien común.

"En Guatemala, la pobreza y el acceso a una alimentación adecuada, se encuentran

determinados por factores históricos y económicos inherentes a la estructura.,,2 La alta

concentración de la riqueza, la extrema desigualdad que vive la sociedad, la falta oe una

polÍtica agraria y de desarrollo rural, asÍ como la falta de fuentes de trabajo formal, salarios

e ingresos insuficientes, han provocado grandes déficit acumulados de salud, nutrición,

educación, vivienda y servicios básicos, a lo que se suma la discriminación y la exclusión

étnica y las precarias condiciones de vida de la mayoría de las personas en Guatemara.

La organización de las Naciones unidas (oNU), ha venido construyendo desde su creación,

el 24 de octubre de 1945, el marco jurídico y los órganos creados en virtud de tratados de

derechos humanos para velar por el respeto, protección y realización efectiva de los mismos.

conforme ha avanzado la construcción del marco jurídico, se han creado órganos para

plasmar en planes, programas y proyectos los objetivos iniciales. Han sido creados el Comité

de los Derechos Económicos, sociales y culturales, la organización de las Naciones unidas

para la Agricultura y la Alimentación (FAo) y la figura del Relator Especial de Nacrones

unidas sobre el Derecho a la Alimentación, que han contribuido a la creación de

metodologías para monitorear y evaluar la aplicación de los derechos económicos, sociales

y culturales en cada uno de los Estados miembros de las Naciones unidas y los derechos a

la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional.

2 comisión sandford. Pobreza conflicto y esperanza; un momento crít¡co para centroamérica. pág. 1
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La desigualdad provocada por estos factores es alta, el coeficiente de GlNl para et consum\Fy

y el ingreso es de 48% y 57% respectivamente. "Guatemala está entre los países de mayor

desigualdad del mundo; ello implica que la mayor parte de la población tenga ingresos bajos

y una pequeña minoría altos ingresos."3

En ese marco, "para el 2006, se determinó que el s1% de la población, constituido por 6

millones 625 m¡l 892 personas viven en condiciones de pobreza y cerca del 15.1% de la

población que constituye alrededor de '1 millón 976 mil 604 personas viven en condiciones

de extrema pobreza. Esta pobreza es predominantemente rural y más alta entre la población

indígena. El problema prioritario en Guatemala es el alto nivel de desnutrición crónica que

afecta a nivel nacional al 49.3% de los niños menores de 5 años.,,a

cabe mencionar también que la organización de las Naciones unidas para la Agricultura y

la Alimentación (FAo), recomienda que cada persona consuma alimentos suficientes para

mejorar el coeficiente de Gini, el cual es una medida de la desigualdad creada por el italiano

Corrado Gini.

se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede ser útil para medir cualqu¡er

forma de distribución desigual. Dicha medida varía de o a'1 en donde 0 corresponde a la

perfecta igualdad (todos tienen los m¡smos ingresos) y 1 a la perfecta desigualdad (un

persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno), proporcionándose 2700 calorías

diarias. Mediciones en otras regiones del mundo lo establecen en 2o5o para niñas de 1o a

" Procurador de los Derechos Humanos. Op. Ctt. pág.f
4 Instituto Nac¡onal de Estadística. Encuesta nacional de salud materno infantil 2010 (ENSMI). Pág.6
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13 años ZSOO y.g-Z1 3 años y para adolescentes de 1 3 a 17 años 2,300. para varones de 10 a

de 13 a 17 en 2900, dependiendo del peso del individuo o niño.

Lo anterior permite conocer las necesidades mínimas de los guatemaltecos y guatemaltecas

sobre nutrición, aunque debiera de pensarse en no conformarse con lo mínimo necesa¡o

para la sobrevivencia nutric¡onal, sino tener niveles de alimentación que provean de las

calorías, vitaminas, carbohidratos, proteínas y minerales suf¡cientes para garantizar la

seguridad alimentaria y llevar una vida sana a través de una nutrición suficiente y equilibrada

para diferentes edades. También en los n¡veles mínimos de ingresos necesarios para cubrir

las canastas básicas de alimentos v vital.

El hambre en el mundo según el objetivo de la Cumbre Muncf ial sobre la Alimentación (CMA),

cons¡stente en reducir a la mitad el número de personas subnutridas en el mundo para el

2015, pero esto por ejemplo para Guatemala es cada vez más difícil de alcanzar y también

para algunos países que viven el desarrollo.

según las est¡maciones más recientes de la organización de las Naciones unidas para ra

Agricultura y la Alimentación -FAo-, el número de personas hambrientas en el mundo era

de 923 millones en 2007 , 80 millones más desde el período de referencia 1990-92.

Las estimaciones a largo plazo (según datos dispon¡bles hasta 2003-05) muestran que

algunos países iban por el buen camino para alcanzar el objetivo de la CMA y la meta de los

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) antes del aumento de los prec¡os; sin embargo,

incluso estos países han sufrido retrocesos.



1.2. Antecedentes

El congreso de la República de Guatemala decretó en el 200s, el establecimiento del

sistema Nacional de seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) y la secretaría de

Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia (SESAN), mediante el Decreto número

32-2005 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, considerando la

seguridad Alimentaria y Nutricional como una política de Estado en Guaiemata, que

incorporó aspectos como la soberanía alimentaria, el principio de precaución frente a los

organ¡smos genéticamente modificados, descentralización de la información sopre

seguridad alimentaria y nutricional y alerta temprana entre otros temas importantes.

Ley del sistema Nacional de seguridad Alimentar¡a y Nutricional, enmarcada en ros

derechos económicos, sociales y culturales, recoge específicamente el derecho a la

Seguridad Alimentaria y Nutricional, lo cual conv¡rtió a Guatemala en uno de los pocos Daíses

del mundo que lo han incorporado a su ordenamiento iurídico.

Esta plataforma permitió la ariiculac¡ón de las instituciones del Estado relacionadas con el

tema de forma ¡ntegral, dando origen al consejo Nacional de seguridad Alimentaria y

Nutr¡cional (OONASAN), con la coordinación y planif¡cac¡ón técnica de la SESAN,

comprometiendo a las autoridades de los minlsterios, secretarías y organismos que ro

conforman, a cumplir con su responsabilidad operativa y ejecutiva en cuanto al impulso de

los planes, programas, proyectos y presupuesto se refiere, manten¡endo una coordinación

estrecha con el sistema de consejos de Desarrollo urbano y Rural para alcanzar la

cobertura a todo nivel.



Med¡ante esta ley, la seguridad Alimentaria y Nutricional (sAN), se convierte en un derecho

y el Estado tiene la obligación de velar por su cumplimiento. La sAN, como todo derecno, es

aplicable a todas las personas, sin discriminación de raza, estatus socioeconómico, edad ni

sexo; según la Ley del sistema Nacional de seguridad Alimentaria y Nutricional, ,,toda

persona tiene derecho a gozat de acceso físico, económico y social, oportuna y

permanentemente a una alimentac¡ón adecuada, con pertinencia cultural, preferiblemente

de origen nacional, así como a su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una

vida saludable y activa."5

1.3. Definición legal

El derecho a la alimentación debe ser considerado un derecho humano fundamental, ya que

de la alimentación adecuada depende el desarrollo real de un Estado; así lo establece el

preámbulo tanto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

como del Pacto lnternacional de Derechos civiles y polít¡cos, donde se determina que: ,,con

arreglo a la Declaración Universal de los Derechos humanos, no puede realizarse el ideal

del ser humano libre, Iiberado del temor y de la miseria, a menos que se creen las

condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y

culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos,.

Es el derecho que tienen todos los guatemaltecos al acceso, individual o colectivamente, de

manera regular y permanente, a una alimentac¡ón cuantitativa y cualitativamente adecuada

y suf¡ciente, y a los medios necesarios para producirla, de forma que se corresponda con las

s Procurador de los Derechos Humanos. Op. Git, Pág.12
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tradiciones culturales de cada población y que garantice una vida física y psíquica

satisfactoria y digna, como obligación primaria del Estado.

Según la Ley del Sistema Nacional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, toda persona

tiene el derecho de tener acceso físico, económico y social, oportuna y permanentemente a

una alimentación adecuada, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional, así

como a su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa.

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el Ariículo 15 inciso

i), establece que el consejo Nacional de seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN),

entre sus atribuciones, deberá: "conocer, analizar y proponer correctivos a las políticas y

estrategias en materia de seguridad Alimentaria y Nutricional, sobre la base de las

recomendaciones que anualmente emitirá el procurador de los Derechos Humanos en

relación con el respeto, protección y realización progresiva del derecho a la seguridad

Alimentaria y Nutricional".

Mediante esta ley, la seguridad Al¡mentar¡a y Nutricional (sAN), se convierte en un derecho

fundamental del ser humano y el Estado de Guatemala tiene la obligación de velar por su

cumplimiento, esto al tenor de lo establecido en la Const¡tución Política de la República de

Guatemala. La seguridad alimentaria y nutricional como todo derecho, no tiene

interpretación, es aplicable a todas las personas por igual, sin ningún tipo de dist¡nc¡ón, toda

vez que está establecida como un deber fundamental clel Estado, razón por la que es de

índole general.

7



I'if:A
\¿i.Irys,/\fu*-rz1.4. La desnutrición

Guatemala, es el caso más dramático en cuanto a la situación de subnufición que padecen

sus habitantes, pues experimenta la tasa de crecimiento de hambre más alta en toda la

región latinoamericana, incrementando su población desnutrida de 1.4 millones a 2.9

millones de personas entre I 992 y 2001 .

La desnutrición crónica en el país afecta al 49.3% de la población menor de 5 años,

incrementándose a 57.1o/o entre los infantes de entre 12 y 28 meses de edad, existiendo

departamentos y municipios en donde llega a alcanzar de 70o/o al TEo/o. Al ¡gual que la

pobreza y como consecuencia de ella, esta desnutrición es mavor en el área rural, entre los

niños y niñas indígenas.

En 2002,la desnutrición según baja talla para la edad en menores de S años fue mayor en

el área rural (6 de cada l0 niños) que en la urbana (4 de cada 1 0), en hogares indígenas (7

de cada 10) que en no indígenas (4 de cada 10) y en niños con madres sin educación formal

(7 de cada 10 niños) que en niños con madres con estudios secundarios y superiores (2 de

cada 10). La información por región, indica que hay una polarizac¡ón entre los niveles

reportados en la región metropolitana (4 de cada 10) y los que se cons¡gnan en las regiones

norte (6 de cada '10), noroccidente (7 de cada 10) y suroccidente (6 de cada 10) del país.

"La situación del bajo peso para la edad de los menores de 5 años en el 2OO2 refleja el

mismo patrón de contrastes, aunque la magnitud de las diferencias entre grupos es menor:

la prevalencia mayor en el área rural (3 de cada 1 0 niños) que en la urbana (2 de cada 10),
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en familias indígenas (3 de cada 10) que en no indígenas (2 de cada 10), en niños con

madres sin educación formal (3 de cada 10) en comparación con los de madres con estudios

secundarios y superiores (1 de cada 10).'6

Las Encuestas Nacionales de Salud Materno Infantil -ENSMI- de 1995, 1998 y 2002

muestran la prevalencia de enfermedades respiratorias. lgual cosa ocurre con la población

urbana que depende casi exclusivamente de los salarios y de las condiciones de empleo,

pues hay una relación directa entre los salarios, ingresos y el costo de las neces¡dades

básicas con el estado nutricional de las personas y familias.

La ¡nterrelación que existe entre nutrición y educación es determinante o factor ¡mportante

para promover un óptimo estado nutricional; en ese sentido, en Guatemala, según la

Encuesta Nacional de Salud Materno lnfantil 2002, es tres veces mayor en aquellos hogares

cuyas madres no han rec¡bido una educación primaria. Esta educación incluye las prácticas

necesarias para una adecuada preparación y manipulación de los alimentos, asÍ como para

su distribución entre los miembros de las familias.

Para atenuar esa situación, la población guatemalteca ha establecido sus propias

estrategias, pero principalmente se ha refugiado en la economía informal, en la economía

subterránea y en la migrac¡ón interna e internacional. Ello se desprende del alto índice de

población que se encuentra en el sector informal, la inseguridad ciudadana derivada de la

pobreza y extrema pobreza, en que más del 10% de la población guatemalieca se encuentra

en calidad de inmigrante, la mayoría ¡legalmente, en Estados Un¡dos.

6 Secretaría de Plan¡flcac¡ón y Prog€mación. Informe anual 2009, política de desarrollo social y poblacióry
Pá9.3
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Es por ello que la seguridad Alimentaria Nutricional (sAN), se ha transformado en un

objetivo, una estrategia y una política de Estado de combate a la pobreza para Ia región

ceniroamer¡cana y en Guatemala, contando con el apoyo al más alto nivel político a través

de las directrices y resoluciones que aprobaron los Ministros de Salud y los presidentes de

centroamérica en las cumbres presidenc¡ales a partir de 1993. sin embargo, estas medidas

pueden parecer insuficientes para resolver la problemática de la pobreza e inseguridad

alimentaria y nutricÍonal.

"La pobreza, que genera la insuficiente disponibiliclad alimentaria, es un problema estructural

que no se solucionará hasta que la persona o la familia tengan ingresos suficientes y dignos

para resolverla, lo cual requiere que el Estado tome med¡das para remed¡ar tal situación,

como abatir la discriminación raciaf contra las comunidades indígenas y contra la mujer,

especialmente la mujer indígena, reconociendo sus derechos, especialmente el acceso a tos

recursos productivos y el de la propiedad de estos recursos.,,7

1.5. Objetivos y metas del Estado

"Los objetivos y metas de desarrollo del milen¡o, de manera resumida, se refieren a las

s¡guienies temáticas:

objetivo 1: Erradicar la pobreza y extrema pobreza y el hambre, es decir, reducir a la m¡tad

entre 1990 y 2015 la proporción de personas cuyo ingreso es menor de un dólar diario, para

7 Comis¡ón Sandford. Op. Cit. Pá9. 2
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lo cual se debe reducir a la mitad entre 1990 y 201 5 el porcentaje de personas que padezcan\Q/

hambre.

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria un¡versal, velar porque para el 2015, los n¡ños y

niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer o Meta, eliminar

las des¡gualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferentemente

para el 2005 y en todos los niveles de la enseñanza antes del f¡n de 2015.

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de la niñez o Meta, reducir en dos terceras partes, entre

1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años.

Objetivo 5: Mejorar la salud materna o Meta, reducir entre 'l 990 y 2015, la mortalidad materna

en tres cuartas partes.

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otros males o Meta, haber detenido y

comenzado a disminuir para el 2015, la propagac¡ón del VIH/SIDA o meta, enfermedades

graves.

Objetivo 7'. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente o meta, incorporar los principios

de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invert¡r la pérdida de

1 1
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recursos del med¡o ambiente o meta.7.2 Reducir a la miiad,

personas que carezcan de acceso a agua potable.,,8

para el 2015, el porcentaje dÑte9

sobre el objetivo uno y los datos recabados, señalan que hubo una pequeña reducción de

la extrema pobreza entre 2002 y 2006 de 1s.6 o/o a 1s.1% de la población, apenas una

reducción de medio punto porcentual, que en esta última encuesta constituirían alrededor de

1 millón 976 mil 604 personas. La población que vive en extrema pobreza, que soportan el

hambre, son en cifras relativas menos en 2006 que en la encuesta anterior, pero en cifras

absolutas continuaron aumentando.

Debe señalarse que en el combate a la pobreza debe tomarse en cuenta su reducción, no

sólo de manera global, sino también atacando esta problemática en los distintos segmenros

de población, pues es conocido que la pobreza y extrema pobreza es mayor en el área rural

y entre la población indígena, que en el área urbana y población mest¡za.

Es difícil pensar que se pueda alcanzar la meta establecida en Guatemala si no se realiza

un esfuerzo extraordinario en los casi ocho años que quedan para alcanzarla. sin emoargo,

no se debe renunciar a ella.

Para cumplir esta meta en Guatemala se necesita mejorar el "marco jurídico, fortalecer la

institucionalidad del Estado encargado de impulsar políticas sostenibles, la sensibilizac¡ón y

concientización de la población para contribuir a la conservación y rescate del medio

8 Programa de las Nac¡ones Unidas para el Desanollo. Objet¡vos y metas de desanollo del milenio. pág. 4
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amb¡ente. En las actuales circunstancias parece difícil alcanzar la meta. lgual situación

ocurre con la disponibilidad de agua potable."g

El Estado de Guatemala tiene ante sí una ardua tarea para lograr el cumplimiento de los

objetivos y metas del milenio. En esta carrera contra el t¡empo para alcanzarlas parece que

se quedaría corto en algunas de ellas, sobre todo las relacionadas con el derecho a la

alimentación y a la seguridad al¡mentaria y nutricional, pero t¡ene la obligación de esforzarse

al máximo para reducir las grandes desigualdades y rezagos sociales acumulados por ra

imprevisión y negligencia mantenida en el pasado.

1.6. Inconsistenciaslegales

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en las disposiciones

generales, establece el concepto de segur¡dad Al¡mentaria y Nutr¡cional sAN-, Ia prohibición

de discriminación, la disposición de asumir la sAN como política de Estado; que los principios

que la deben regir son los de sol¡dar¡dad, transparencia, soberanía alimentaria, titularidad,

integral¡dad, equidad, sostenibilidad, precaución sobre los al¡mentos genéticamente

modificados, descentralización y participación ciudadana.

Lo anter¡or genera un marco teórico importante para el abordaje de la seguridad al¡mentaria

y nutr¡cional y el impulso de estrategias, planes, programas y proyectos de SAN. En el

preámbulo de la Ley, en el espíritu de la misma y en el concepto expresado en el Artículo 1

se ¡ncorpora el enfoque de derecho cuando se expresa que es un derecho de todos los

s Min¡sterio de Ambiente y Recursos Naturales. Informe ambientat del Estado de Guatemala. pág. 8



guatemaltecos acceder a una al¡mentación que satisfaga sus necesidades nutricionales y

sociales, condic¡ón fundamental para el logro del desarrollo integral de la persona y de la

soc¡edad en su conjunto, lo cual es un aspecto relevante. El enfoque de derecho incorpora

el respeto, la protección y realización progresiva de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El garante, el Estado, no puede ignorarlo y los funcionarios no pueden obviarlo pues nadie

puede declararse ignorante de la Ley.

Tamb¡én se menciona que se hace necesario mejorar las condiciones que perm¡tan superar

la insegurldad alimentaria y nutricional en que se encuentra la población guatemalteca, ya

que las mismas representan un serio obstáculo para el desarrollo social y económico del

país, especialmente en el área rural y en los grupos urbano marginal e indígenas.

Se hace notar que la Ley es un compensador social que, cuando se ratificó el DRCAFTA en

el Congreso de la República de Guatemala, se planteó de esa manera; lo que podría haber

incidido en que se apresurara el proceso de aprobación, con lo cual quedaron fuera algunos

elementos novedosos sobre el derecho a la alimentación que fueron aprobados por el

Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO en 2004 por todos los países miembros.

El Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutric¡onal (SINASAN), se crea con sus

niveles de d¡recc¡ón y decisión política (CONASAN), nivel de coordinación y planificación

técnica (SESAN) y nivel de ejecución con los entes involucrados en el tema, todas ellas

conformadas por instancias de gob¡erno y de la sociedad guatemalteca y con el apoyo

técnico y financiero de la cooperación internacional. Se señalan los objetivos del SINASAN,

del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), de la Secretaría

1 4
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de seguridad Alimentaria y Nutricional de la presidencia de ta República (SESAN) y del

secretario de seguridad Al¡mentaria y Nutricional de la presidencia de la República.

También se anal¡za su naturaleza, su estructura y la responsab¡lidad de los delegados y del

secretario, sus atribuciones, los requisitos para optar a ese cargo y una serie de

disposiciones sobre las sesiones ordinarias y extraordinarias, planes coyunturales y

operat¡vos. Por la misma Ley se crea la lnstancia de consulta y participación social -

INCOPAS-, para recibir aportes técnicos e instrumentar acciones cuando sea requer¡do por

la SESAN y el Grupo de Instituc¡ones de Apoyo.

Con estos ¡nstrumentos creados por la Ley, se puede iniciar un proceso de combate a

pobreza, a la inseguridad alimentaria y por la realización progresiva del derecho a

alimentación y de segur¡dad alimentaria y nutricional, si hay una compenetración de la gran

responsabilidad de las instituciones, los funcionarios y empleados de éstas para hacerlo

funcional.

t ^

la
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CAPíTULO II

2. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Pres¡dencial de la República

(SESAN) es el órgano de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y

Nutricional (SINASAN), tiene la responsabilidad como dicho órgano, de concertar la

operación interministerial del Plan Estratégico de Segur¡dad Alimentaria y Nutr¡cional (SAN).

Asimismo tiene que organizar aquellos programas y proyectos que realizan otras

inst¡iuciones gubernamentales en dicha materia. La SESAN obedece y ejecuta las directrices

y lineamientos trazados por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentar¡a y Nutricional

(CONASAN), también tiene la demanda de presentar las políiicas concernientes a su materia

a dicho rector del SINASAN, para su aprobación.

2.1. Antecedentes

Desde 1976 se han realizado esfuerzos para tratar el problema de la desnutrición y

$ubalimentación. En muchas oportun¡dades se elaboraron planes de alimentación y nutrición

por lo cual fueron creadas instanc¡as coordinadoras que no fruct¡f¡caron por falta de decisión

política necesaria y por carecer de un desarrollo metodológ¡co con enfoque multisectorial.

En 1990, la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia de la República

(SEGEPLAN) integró un grupo focal para la creación de un Consejo Nacional de Segur¡dad

Alimentaria y Nutricional, el cual produjo el Plan de Acción de Alimentación y Nutric¡ón 1993-

1996. Seis años después se realizó el seminario-taller el Gobierno y la Sociedad Civil en el

1 7
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Análisis de la Seguridad Al¡mentaria-Nutricional en Guatemala y como resultado ,"vd

estableció una agenda de trabajo y se consolidó la Gomisión Nacional de Seguridad

Alimentaria y Nuiricional (CONASAN). Ese mismo año, la CONASAN elaboró la propuesta

de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Plan de Acción en

Alimentación y Nutrición 1996-2000 y un marco institucional para su implementación.

De tal manera que en el año de 1997, el Gobierno aprobó la Política y el Sistema de

Seguridad Alimentaria Nutricional estableciéndose objet¡vos y líneas de acción;

poster¡ormente, cada minister¡o defin¡ó sus propias metas dentro de un Plan de Acción de

Política de SAN con el f¡n de acelerar y coniribuir de una mejor manera..

A partir del año 2000 se reiniciaron acciones en esta materia al formularse la Política

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutric¡onal bajo la conducción del Gabinete Social de

la Presidencia. En el año de 2001 se aprobó en segunda lectura la Ley de Seguridad

Al¡mentaria y Nutricional, la que promovía la creación del Consejo de Seguridad Alimentaria

y Nutricional como ente responsable de Ia coordinación intersectorial. La propuesta de ley

presentada al Congreso de la República de Guatemala, en ese sentido fue modificada

sustancialmente y ya no fue aprobada, tal como se pretendía en ese entonces.

En año 2002 se emitió el Acuerdo Gubernativo número 55-2002 por medio del cual se crea

el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSAN), dependencia d irecta

de la Presidencia de la República de Guatemala, responsable de impulsar las acc¡ones de

la política que tienda a combatir la inseguridad alimentaria, la pobreza extrema y fortalecer

la seguridad alimentaria y nutricional del país. En ese mismo año, se disuelve el CONASAN

4 A
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y se crea el Viceministerio de Segur¡dad Alimentaria y Nutricional adscrito al Ministerio de

Agricultura, Ganadería y Alimentación, mediante el Acuerdo Gubernativo Número 90-2003.

Paralelamente a los esfuerzos gubernamentales, diferentes sectores de la soc¡edad civil

presentaron una serie de propuestas para la elaboración de una política de seguridad

alimentaria y nutricional. De tal manera que destaca la Declaración de At¡tlán en la que los

pueblos Indígenas de América latina f¡jaron su postura sobre la cuestión al¡mentar¡a, en abril

del año dos mil dos. En ese orden ideas es importante resaltar los esfuerzos

gubernamentales.

El 6 de abril del año 2005 se aprobó la Ley del Sisiema Nacional de Seguridad Alimentaria

y Nutricional, Decreto 32-2005 del Congreso de la República de Guatemala, el cual crea el

Sistema Nacional de Segur¡dad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) así como el Consejo

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) y la Secretaría de Seguridad

Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República (SESAN).

2.2. Definición

La Secretaría de Seguridad Al¡mentaria y Nutricional -SESAN- conforme el Artículo 20 del

Decreio Número 32-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Sistema

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el ente coordinador del Sistema nacional

de Seguridad Alimentar¡a y Nutr¡c¡onal y tendrá la responsabilidad de la coord¡nación

operativa interministerial del Plan Estratégico de Seguridad Alimentar¡a y Nutricional -POA

SAN-, así como de la art¡culac¡ón y ejecución de los programas y proyectos de las distinias

1 9



/ ""'xix;
/ .r---iÉl
f ;á stcnÉrtñ¡ ;:l
\&,;-cEN
&$r'

SAN-, así como de la articulación y ejecución de los programas y proyectos de las distintas

instituciones nacionales e internacionales vinculados con la Seguridad Alimentaria y

Nutricional del país.

Derivado de lo anterior se puede decir que es el: "órgano de coordinación del Sistema

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN), tiene la responsabilidad como

dicho órgano, de concertar la operación intermin¡sterial del Plan Estratégico de Seguridad

Alimentaria y Nutricional (SAN). As¡m¡smo tiene que organizar aquellos programas y

proyectos que real¡zan otras instituciones gubernamentales en dicha materia. La SESAN

obedece y ejecuta las directrices y l¡neamientos trazados por el Consejo Nacional de

Seguridad Alimentaria y Nutr¡cional (CONASAN), tamb¡én tiene la demanda de presentar las

políticas concernientes a su materia a dicho rector del SINASAN, para su aprobación a efecto

de materializarlo."lo

2.2.1. M¡sión

"Ser la institución responsable de la coordinación, integración y monitoreo de

intervenciones de seguridad alimentar¡a y nutricional entre sector públ¡co, sociedad y

organismos de cooperación internacional para optim¡zar los esfuerzos y recursos, con el fin

de lograr un mayor impacto en el país."11

1oDíaz, Jurguentt, S¡stema Nac¡onal de Segur¡dad Alimentaria y Nutr¡cional.
http://web.archive.org/web/http:/ Jvww.sesan.gob.gvley-dels¡nasan.html (5 de diciembre 2015).
11 Programa de las Naciones Unidas para el Desanollo. Ob. Cit Pá9. 55
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2.2.2. Visión

"Que la población guatemalteca, alcance su máximo potencial, basado en una segur¡dad

alimentaria y nutricional sosten¡ble para el logro de una vida plena y procluctiva, siendo esto

un compromiso asumido por toda la sociedad, de esa cuenta el Artículo I de la Constitución

Política de la República de Guatemala, establece que el Estado debe garantizar el b¡en

común."12

2.2.3. Principios y valores

Los princ¡pios y valores están determinados y def¡nidos en el Plan Estratégico de SESAN

y regidos por la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POLSAN). Están orientados

a la importancia del hacer y deber ser de la institución, que promueven un fuerte comprom¡so

para el logro de la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. A su vez son los que guían

el quehacer de la SecretarÍa para la implementación del Plan Estratégico.

De tal manera que su aplicación responde al propósito de lograr, el derecho de la población

a tener en todo momento el acceso fÍsico y económico a suficientes alimentos inocuos y

nutritivos, para satisfacer sus neces¡dades nutricionales, de acuerdo a sus valores culturales

y con equidad de género, a fin de llevar una v¡da act¡va y sana para contribuir al desarrollo

humano, sostenible y el crecimiento económ¡co y social de Guatemala, los principios y

valores más importantes podemos mencionar los siguientes:

12 lbíd. Pá9. 56

21



Transparencia.

Equidad y respeto.

Sol¡dar¡dad.

Disciplina.

Honest¡dad.

Excelencia.

M ística de trabajo.

2.3. Marco político y legal

La Const¡tución Polít¡ca de la Repúbl¡ca de Guatemala en elArtículo 2 preceptúa lo siguiente:

"Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la

vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona." Por su

parte el Artículo 94 de Ia Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa:

"Obligación del Estado, sobre salud y asistencia social.

El Estado velará por la salud y asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará, a

través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación,

coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo

bienestar físico. mental v social.

De la transcripción de los Artículos anteriores se puede inferir que el sustento de la Ley del

Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SINASAN- y la Política Nacional

de Seguridad Alimentaria y Nutricional -POLSAN-.

ct ,

h

I

s.
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2.3.1. La Política Nacional de Seguridad Alimentaria Y Nutricional

Es el marco teórico de la Segur¡dad Al¡mentaria y Nutricional del Estado de

Guatemala, def¡ne conceptos fundamentales y no representa un enfoque sector¡al, stno un

esfuerzo de integración y coherencia de todas las ¡niciativas realizadas por múltiples actores

nacionales. La Polít¡ca de segur¡dad alimentaria nacional -SAN-, se asume como una

política de Estado con enfoque integral, dentro del marco de las estrategias de reducclón de

pobreza y de las políticas globales, sectoriales y regionales, vinculadas con la realidad

nacional.

La política nac¡onal de seguridad alimentaria y nutricional -POLSAN- establece los principios

rectores, ejes temáticos, estrategias y l¡neamientos generales para orientar las acciones de

las diferentes instituciones que desarrollan actividades para promocionar la Seguridad

Alimentaria y Nutricional de la población guatemalteca.

2.3.2. La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Al¡mentaria y Nutricional

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutr¡cional -SINASAN- fue

aprobada por el Congreso de la República de Guatemala mediante el Decreto Número 32-

2005. Dicha ley conceptualiza la seguridad alimentar¡a y nutricional y se constituye en

el marco normativo que perm¡te facilitar y mejorar las condiciones para reducir la

Insegur¡dad Al¡mentaria y Nutricional -INSAN- en la que se encuentra una proporción

significativa de la población guatemalteca, esto con el f¡n de velar por el bien común de la

población.

¿ J
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En efecto, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nuiricional proporciona

una orientaciÓn institucional estratégica de organización y coordinación para priorizar,

jerarquizar, armonizar, diseñar y ejecutar acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional

(SAN); crea el Consejo Nacional de Seguridad Al¡mentaria y Nutr¡c¡onal-CONASAN

ente rector del SINASAN, así como Ia Secretaría de Seguridad Alimentaria y

Nutricional -SESAN-.

2.3.3. Derecho humano a la alimentac¡ón

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 reconoce y garantiza el

Derecho Humano a Ia Alimentación. El Artículo 25 pfeceptúa: "Toda persona tiene derecho

a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y

en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la as¡stencia médica y los servic¡os

sociales necesarios... "

Complementariamente en "1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales

y Culturales (PIDESC) fue aprobado y abierto a la firma, ratificación y adhesión mediante la

resolución 2200 A (XXD de la Asamblea General de las Naciones Unidas, después de casi

20 años de debates sobre su contenido. El Pacto entró en vioor el 3 de enero de 1976.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene algunas de

las disposiciones jurídicas internacionales más importantes para el establecimiento de los

derechos económicos, sociales y culturales, comprendidos los derechos relativos al trabajo

en condiciones justas y favorables, a la protección social, a un nivel de vida adecuado, a los
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nivel de vida adecuado, a los niveles de salud fís¡ca y mental más altos posibles, a la

educación y al goce de los beneficios de la libertad cultural y el progreso científico.

Cabe resaltar que Guatemala ha ratificado numerosos convenios y tratados internac¡onales

que obligan al Estado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Dichos

compromisos implican un importante marco de referencia que pos¡bilita la promoción de

acciones encam¡nadas a hacer valer los Derechos Humanos en toda su integralidad.

2.4. Presupuesto de la Secretar¡a de Seguridad Alimentaria y Nutricional

El presupuesto de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-, tiene su

fundamento en los Artículos del 37 al 40 del Decreto 32-2005 del Congreso de la República

de Guatemala, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria.

Además el Artículo 37 del mismo cuerpo legal, le asigna específicamente a cada una de las

Instituciones gubernamentales que forman parte del Consejo Nac¡onal de Seguridad

Al¡mentario y Nutricional -CONASAN-, contemplará en la planifcación de su

presupuesto ord¡nario, la asignación de recursos para la ejecución de programas, proyectos

y actividades que operativicen la política, con sus respectivos planes estratégicos.

El Artículo 38 del m¡smo cuerpo legal preceptúa: 'Asignación presupuestaria específ¡ca. El

Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, debe

incluir en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada Ejercicio

Fiscal, la asignación del medio punto porcentual (0.5%), específicamente para programas y
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proyectos de seguridad Alimentaria y Nutricional de la población en pobreza y pobrezaK"^9,i/

exirema, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Número 32-2001, Reforma a la Ley

de lmpuesto al valor Agregado, de fecha 26 de julio de 2001, lo que no debe interpretarse

como el techo presupuestario asignado a las activ¡dades de seguridad alimentaria y

nutricional. Estos recursos financieros serán destinados a los ministerios e instituciones oue

el consejo Nacional de seguridad Alimentario y Nutricional -coNAsAN- defina de acueroo

a las responsab¡lidades sectoriales e Institucionales que el Plan Estratégico establezca."

El Minister¡o de Finanzas Públicas, en of¡cio No. 786 de fecha 09 de julio del año en curso,

remite los techos presupuestarios de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -

SESAN- para los año 2015 a| 2017, que ascienden para el año 2015, Noventa Millones

Ciento Noventa y Un Mil Trescientos Tre¡nta y Cinco Quetzales (Q.90, 191,335.00), con

d¡ferentes fuente de financ¡amiento.

2.5. Objetivos

A continuación se desarrollan los objet¡vos estratég¡cos y los objetivos específicos:

2.5.1. Estratég¡cos

Que el Plan Operat¡vo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (POASAN), a cargo de las

instituciones ejecutoras del Plan del Pacto Hambre Cero, se elabore y ejecute de forma más

efectiva, para que los objet¡vos y metas del Plan del Pacto Hambre Gero sean alcanzados.
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2-5.2. Específícos

Incrementar capacidades y conocimiento de la población objetivo de la SESAN para una

verdadera articulación de planes/presupuesto con políücas y planes sAN a nivel central,

departamental, municipal y comunitario.

Fortalecimiento de las CODESAN, COMUSAN y COCOSAN

Desarollar plan de emergenc¡a alimentar¡a en los mun¡c¡pios priorizados con alto y muy

alto riesgo a la INSAN y atención a las emergencias por desastre natural.

Incrementar capac¡dades y conocimiento del personal de la SESAN

Generar una cultura institucional de excelencia y calidad total en el trabajo

Promover y socializar el SIINSAN como herramienta informativa para la toma de decisión

Promover y gestionar el cambio en las fuentes de financiamiento de SESAN.

o .

D.

f.

s.
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CAPíTULO III

3. La Organización Panamericana de la Salud

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es "el organismo especializado de salud

del sistema interamericano, encabezado por la Organización de los Estados Americanos

(OEA), y también está afiliada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde 1949, de

manera que forma parte igualmente del sistema de las Naciones Unidas. Tiene su sede en

el Distrito de Columbia y está ded¡cada a controlar y coordinar políticas que promuevan la

salud y el bienestar en los países americanos. La secretaría de la OPS es la Oficina Sanitaria

Panamericana, que funciona a la vez como Oficina Reg¡onal de la Organización Mundial de

la Salud -OMS- para las Américas.

Creada el 2 de diciembre de 1902 en la Convención Sanitaria lnternacional celebrada en el

Distrito de Columb¡a, siguiendo la resolución de la ll Conferencia Internacional Americana.

La Organización Panamericana de la Salud -OPS- es reconocida como organismo

espec¡alizado de la Organización de Estados Americanos -OEA- en 1950. Denominaciones

anteriores de la Organización Panamericana de la Salud -OPS-, Oficina Sanitaria

lnternacional (1902-1923) y Oficina Sanitaria Panamericanal 923; cambió a su actual

nombre en '1958, conservando su secretaría la denominación de Oficina Sanitaria

Panamericana."l l

11 Sandoval, Jorge. Organ¡zación Panamericana a de la
https://es.wikipedia.org/w¡ki/Organ¡zaci%C3%B3n_Panamericana_de_la_Salud. Consulta, 0711212015.



3.1. Antecedentes

Es importante resaltar que la organización Panamericana de la salud surge para organizar

un frente unido a efecto de combatir la propagación de las epidemias y enfermedades

infectocontag¡osas. El 2 de diciembre de 1902, los representantes de los países de las

Américas se reunieron en Washington, D.C., para organ¡zar un frente unido contra la

propagación de las epidemias y las enfermedades infectocontagiosas que asolaban la reg¡ón

a finales del siglo pasado.

La decisión de estos hombres, idealistas a la vez que pragmáticos, dlo or¡gen a lo que

vendría a ser el organismo internacional más antiguo de ininterrumpida dedicación a la salud:

la Oficina San¡tar¡a Panamericana. Posteriormente, la Oficina Sanitaria Panamericana pasó

a ser la Organización Panamericana de la Salud, Oflcina Reg¡onal de la Organización

Mundial de la Salud atención en las Américas para.

Desde su fundación, la OPS ha proporcionado cooperación técnica directa para prevenir,

controlar y erradicar las enfermedades y promover la salud; estimular la investigación;

capacitar y adiestrar personal de la salud, e informar a los profesionales y a la población

sobre los aspectos científicos, técnicos y sociales de la salud. La Representación de la

OPS/OMS en Colombia, se estableció en 1951 , y el 7 de diciembre de 1954 se firmó el

convenio básico que norma las relaciones entre el Gob¡erno colomb¡ano y la Organización.

A lo largo del tiempo el ámbito de su acción se ha ampliado para adaptarse a las necesidades

de la población del continente, respond¡endo con estrateg¡as tanto para el tratamiento de
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consolidar una cultura de la salud que lleve bienestar a toda la población. Sin embargo, se

han mantenido los ideales compartidos de los países y su voluntad política concertada, el

conocimiento de que tienen intereses y preocupaciones compart¡das, que los une un destino

común y el compromiso inelud¡ble de encontrar soluciones a sus problemas.

En sus paÍses miembros, Ia Organizac¡ón Panamericana de la Salud actúa como ¡ugar de

creación de estrategias de acción para combatir aquellos problemas que afectan el bienestar

de la población. Para ello, ha formulado diversas estrategias, como el Plan Decenal de

Salud Pública, lanzado en 1961, que explicaba que el ámbito de la salud trascendía la esfera

de los organismos espec¡alizados para convertirse en una preocupación también de los

Jefes de Estado.

En 1972lanzó el Plan Decenal de Salud para las Amér¡cas; en 1 980 la estrategia Salud Para

Todos en el año 2000, que incluía un aumento en la esperanza de vida al nacer y el

fortalecimiento de la prestac¡ón de los servicios públicos básicos y de salud.

A part¡r de 1986 sus estrategias se basaron en lo que la Organización Panamericana de la

Salud denominó Or¡entaciones Estratég¡cas y Programáticas, se aprobó el PIan estratégico

y en la actualidad la cooperación técnica está regida por el Plan estratégico 2006 - 2010.

Sus acciones concretas, dirigidas tanto a la comunidad como a las entidades nacionales,

han contribuido de manera significativa en el mejoramiento de la cal¡dad de vida, pues se ha

comprobado que la salud, y en especial la prevención de enfermedades infectas
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contagiosas, dependen en gran medida de las condiciones de higiene, salud ambiental

alimentación.

En Colombia se han identificado las diferencias que existen entre los diversos grupos

poblacionales en cuanto a género, niveles de educac¡ón, niveles de ingreso y, en general,

cond¡c¡ones de vida; dando como resultado una situación de ¡nequidades.

Estas diferencias en el país, han perm¡t¡do determinar la prioridad de la cooperación técn¡ca

e identificar el rumbo que deben tener las acciones de la Organización, para lo cual se realiza

una programación conjunta con las autoridades nacionales, con el fin de evitar duplicidad de

tareas y de unificar recursos d¡sponibles en los d¡ferentes proyectos.

El Programa de Presupuesto Bianual de Colombia (PTB) se distribuye en 6 proyectos

específicos, que apoyan al Gobierno Nacional y a otros socios del secior salud, con el fin de

mejorar la calidad de vida, espec¡almente de las poblaciones vulnerables. Esios proyectos

son:

Gerencia

coordinación

Salud ambiental

Desarrollo de s¡stemas y serv¡cios de salud

Atención integral a la mujer

Evidenc¡a en salud y controles de enfermedades

Salud en emergencias y desastres

D.

f.

s.
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3.2. Estructura

La Organización Panamericana de la Salud -OPS- está dirigida, conformada y estructurada

por los s¡gu¡entes organismos, siendo ellos las que a continuación se detallan:

a. "La Conferencia San¡taria Panamer¡cana: Es la autoridad suprema de esta

organización, se reúne cada c¡nco años para determinar las políticas generales. También

actúa como foro de intercambio de información y propuestas sobre los temas de salud.

b. El Consejo Directivo: celebra encuentros anuales en los años en que no se reúne la

Conferencia y actúa en nombre de ella.

El Comité Ejecutivo: Está integrado por nueve estados miembros, elegidos por la

Conferencia o el Consejo para desempeñarse durante períodos escalonados de tres

años. Se reúne dos veces al año y su d¡rector puede convocar a sesiones espec¡ales.

El Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración: Es un órgano consultivo

auxiliar del Comité Eiecutivo."l2

3.3. El derecho a la salud y los objetivos del milen¡o de Ia Organización

Panamericana de la Salud

Es importante resaltar que los objetivos y metas de desarrollo del milenio relacionado con la

salud, debe realizarse en el marco del derecho a la salud, teniendo en cuenta sus aspectos

éticos, sociales, técnicos y políticos y legales, en virtud de ello la Constitución Polít¡ca de la

República contempla dicho derecho, específ¡camente en su Artículo 93 que indica: "Derecho

12 Mendizábal, Luis. Estructura de la Organ¡zación Panamericana de la Salud.
http://www.who.int/aboutlreg¡ons/amro/es/index.html. Consulta: 1211212015.
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a Ia salud. El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, s¡n d¡scrimina",Un 
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alguna."

En ese sentido se garantiza la salud y por lo tanto la buena salud es un factor decistvo para

el bienestar de las personas, las familias y las comunidades y, a la vez, un requisito del

desarrollo humano con equidad tomando en consideración el principio de igualdad

constitucional, de tal manera las personas tienen derecho a un cuidado equitativo, e¡ciente

y atento de su salud y la sociedad en su conjunto debe garantizar que nadie quede excluido

del acceso a los servicios de salud y que estos proporcionen una atención de calidao oara

todos los usuarios.

Aunado a ello la identificación de los rezagos y las brechas sociales en mater¡a de

condiciones y atención de la salud y las medidas para superarlos deben considerarse

estratégicamente, como un componente esencial de la acción pública integral destinada a

romper el círculo vicioso de la pobreza y, en deflnitiva, alcanzar el desarrollo humano

sostenible.

En efecto son varios los objetivos de desarrollo del Milenio que se relacionan con la salud,

tales como la reducción de la mortalidad materna y en la niñez; el control de enfefmedades

como el vlH/slDA, el paludismo y la tuberculosis; el mayor acceso a los servlcios de agua

potable y saneamiento; la reducción de la pobreza y el alivio del hambre y la malnutrición, y

la prestación de servicios de salud, incluido el acceso a los medicamentos esenciales. En el

presente subcapítulo se abordan los objetivos de la Organlzación Panamericana de la Salud

del milenio, con sus correspondientes meias, que se ref¡eren explicitamente a la salud de
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las personas y cuya consecución depende de medidas impulsadas por el sector salud en

conjunto con otros sectores. Entre los objetivos más destacados de la organización

Panamericana de la Salud, están los siguientes:

a. "Mejorar la salud: Se refiere a la mejora de la salud materna, que se traduce en la meta

de reducir en tres cuartas partes la razón de mortal¡dad materna entre 1 990 y 2oi s. Las

estimaciones dispon¡bles ind¡can que esta se ha mantenido en aproximadamente 190

muertes por cada 100.000 nacimientos en América Latina y el caribe en la década

pasaqa.

como el total de nacimientos no ha sufrido variaciones importantes desde entonces, er

número de mujeres que fallecen por causas relacionadas al embarazo y el parto en la región

se habrá mantenido en alrededor de 22.000 al año. El daño a la salud materna, sin embargo,

tiene muchas otras implicaciones, además es de la mortalidad; la Organización Mundial de

la Salud ha destacado la alta incidenc¡a de morbilidad y discapacidad resultantes del

¡nadecuado control y atención de los embarazos y partos, incluidas la ¡nfert¡lidad y las

enfermedades de transmisión sexual.

b. Combatir el VIH/SIDA, ol paludismo y otras onfsrmedados: El logro d6 a6té objativo

requiere atención especial, por su impacto sobre la pobreza y porque se considera que

puede fortalecer la capacidad de los pases de alcanzar los demás objet¡vos de desarrollo

del Milenio. En efecto, el VIH/SIDA se ha propagado por todas las subregiones con una

rap¡dez extraordinaria, sobre todo por la vía sexual. Según los datos del Programa

Conjunto de las Naciones Un¡das sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), el Caribe registra la



prevalencia más alta entre adultos después del África subsahariana, con una tasa

promedio del2,3% en los adultos, por lo que se ha convefido en la causa de muerte más

¡mportante en la poblac¡ón de 15 a 49 años.

En toda la región también se han observado ¡ncrementos significativos del número iotal de

personas infectadas entre 2002 y 2a04. se estima que en 2004 había un total de 2,4 millones

de personas infectadas en América Latina y el Car¡be, un 21Vo de las cuales vive en el Caribe

(ONUSIDA/OMS, 2004). Asimismo, se calcula que en ese periodo en América Latina se

produjo un aumento de 200.000 en la categoría de personas que viven con el VIH/SIDA; en

el Caribe la cifra es de 20.000 Dersonas.

c. Reducir la mortalídad infantil: En el periodo 1990-2003, que comprende cerca de la

mitad del lapso establecido para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio, la región

ostenta grandes progresos en la salud de su población y en particular de sus niños, al

reducir notablemente todos los indicadores relacionados con la mortal¡dad en la niñez v

por ende aumentar la esperanza de vida al nacer.

Gracias a estos progresos, la región exhibe una posición relativamente destacada en el

contexto mundial, ya que registra el descenso más acelerado de la mortalidad ¡nfantil y en el

2003 anotaba la menor mortalidad infantil del mundo en desarrollo."r3

13 Gutiénez Pérez, Gregorio. Hospitales seguros. Pá9.81



3.4. Principios generales y criterios estructurales de las políticas de la Organización

Panamericana de la Salud

Un pr¡nc¡pio es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito, como

consecuenc¡a necesaria de algo o c¡n el fin de lograr un propósito. Las leyes naturales son

ejemplos de principios fis¡cos, en matemáticas, algor¡tm¡a y otros campos también existen

pr¡nc¡pios necesarios O que se cumplen sin más o que deberían cumplirse si se pretende

tener cierto estado de hechos."la

A continuación se desarrollan los principios generales y criter¡os estructurales de la

Organización Panamericana de la Salud. La cual se refiere a un conjunto tan heterogéneo

de países como los que integran América Latina y el Car¡be solo es posible señalar

orientaciones de políticas básicas y generales, y en particular las que condicionan el éxito

de las políticas sociales. Los principios generales y cr¡ter¡os estructurales de la Organización

Panamericana de la Salud son las siguientes:

a. "Los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y

culturales: Deben constituir el marco ético para la formulación de las políticas tendientes

al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio."

b. El cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio en la región: Requiere de

reformas fundamentales de las políticas sociales y los sistemas de protección social que

respondan a los pr¡ncipios de universalidad, ¡nclus¡ón y solidaridad. En muchos casos se

14 Emanuel Kant. Crítica de la razón práctica. Pá9.91
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ha dado pr¡mordial importancia a la focalización, en desmedro de las políticas

universales, se dirige que debería corregirse. Las políticas focalizadas deberían ser un

instrumento de una política soc¡al que, entre otros objetivos, apunte a facilitar la

universalidad y a la integración social.

c. La ¡mplementación de las políticas ptiblicas para atender las necesidades sociales:

Debe enmarcarse en un contexto de gobernabilidad económica y política que exige la

más amplia representación de intereses y su satisfacción progresiva. Este es un requisito

de particular importancia en soc¡edades en que la distribución del ingreso y de los activos

es muy desigual.

La aplicación de la política social de carácter público puede ser mÍxta, e incluso

privada: El sector público puede desempeñar variadas funciones, reservando para sí la

definición y orientación de dicha política mediante mecanismos regulatorios adecuados.

e. Es necesario dar prioridad a conjuntos integrados de polít¡cas públicas y de

programas soc¡alesr Con una orientación general que se nutra de las sinergias entre

ellos; ev¡te la fragmentación de las polít¡cas, la dispersión de los recursos y la prol¡ferac¡ón

y superposición de programas, y asegure su permanencia en el tiempo.

f. Es importante dar prioridad a las medidas destinadas a elim¡nar o atenuar los

mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza y la desígualdad: Esto

implica otorgar primordial importancia a las inversiones tempranas (en la primera infancia
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y en Ia n¡ñez) y a velar por la igualación de oportunidades de acceso a la salud y a una

educación de calidad. El otro componente ind¡spensable de dichas políticas es ra

consideración de la interculturalidad en función de la etn¡a y la necesidad de eliminar las

desigualdades que se sustentan en el origen étnico de la población.

g. La salud: Es un fenómeno multidimensional que, por lo tanto, ex¡ge la aplicación de

estrategias intersector¡ales, que deberían incluirse en el marco más general del desarrollo

y la reducción de la pobreza. se han identificado programas con participación de

municipios que han tenido efectos muy positivos en lo que respecta al mejoramiento de

la salud de las poblaciones más vulnerables, conforme a criter¡os de sostenibilidao v con

amplia partlcipación ciudadana en la toma de decisiones.

La salud sexual y reproductiva: También exige respuestas concertadas con otros

sectores, como trabajo y justicia".15

15 Gutiénez Pérez, Gregorio. Op. Cit. Pág.93
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CAPÍTULO IV

4. Análisis del plan estratégico de seguridad alimentaria y nutricional

4.'|. Just¡ficación

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutr¡cional -SESAN-, presenta su Plan Operativo

Anual -POA SESAN- 2015, que fue elaborado con base a los lineamientos del Presidente

Constitucional de la República, de los entes rectores SEGEPLAN y Ministerio de Finanzas

Públicas, el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional -PESAN- 2A12-2016,

plan estratég¡co institucional -PE SESAN 2014-2017 y el Plan del Pacto Hambre Cero -

PPH0-, en el marco de la metodología de gestión por resultados y presupuesto por

programas or¡entado a resultados, que es una estrategia de gestión pública, que vincula la

asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población.

El POA SESAN 2015 es el reflejo del esfuerzo inst¡tucional que incluye las unidades

admin¡strativas centrales y de las delegaciones departamentales con la participac¡ón de sus

delegados municipales, que realizaron la dinámica de plantear productos, subproductos y

actividades, que perm¡tan el cumplimiento de la corresponsabilidad de SESAN como

coordinador del sistema nacional de segur¡dad alimentaria y nutricional a nivel central,

departamental y mun¡c¡pal.

Para alcanzar los resultados del Pacto y del Plan del Pacto Hambre Cero y el impacto de la

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en cumpl¡m¡ento a la
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¡nst¡tucional y la cobertura de insumos necesarios para el desarrollo de sus actividades a

nivel nacional.

4.2. Propósito

La Política de seguridad Alimentaria y Nutricional contiene un conjunto de principios,

objetivos, estrateg¡as, ejes programát¡cos y ejes transversales dirigidos a establecer un

marco de coordinación y articulación estratégica de forma permanente entre el sector

público, sociedad civil y organ¡smos de cooperación, de tal manera que permita garantizar

los espacios programáticos que den sustento a aquellas acciones dirigidas a satisfacer las

necesidades de la población guatemalteca en materia de salud, alimentación y nutrición, a

través de intervenciones integrales eficientes, eficaces y sosten¡bles.

El Plan Estratégico de Seguridad Al¡mentaria y Nutricional -PESAN- tiene como objetivo

fundamenial ser la principal herramienta de planificación para implementar los ejes

estratégicos de la Política Nacional de Segur¡dad Alimentaria y Nutric¡onal -POLSAN-, del

Estado de Guatemala, a través de programas integrales que contienen el conjunto de

componentes, áreas y acciones estratégicas priorizadas med¡ante la consulta y

armonización con los equ¡pos técnicos y actores clave de aquellas instituciones de gobierno

que, dentro de su política sectorial tienen injerencia en la Seguridad Alimentaria Nacional.

Asim¡smo se ha tomado en cuenta la opinión y aportes de la cooperación externa a través

del Grupo de Instituc¡ones de Apoyo -GlA-y de la sociedad civil, a través de la Instancia de

Consulta y Participación Social -INCOPAS-.
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para direccionar de forma técnica y política la gestión gubernamental en materia de

alimentación y nutrición, según el ámbito de acción de cada uno de los actores ¡nvolucrados

a través de los Planes Operativos Interinstituc¡onales de SAN, asegurando que las

intervenciones en la competencia que corresponde, contribuyan al logro de los objetivos y

ejes programáticos enunciados en la POLSAN.

A través de la implementación del PESAN se pretende establecer las bases técnico-políticas

para la planificación, en coherencia con las orientaciones que se generan en el ámbito

internacional y con los lineamientos metodológicos que emanan del Sistema de Planificación

del país.

En este sentido, se ha mantenido la armonía y se han alineado los procesos con la POLSAN

como marco regulatorio, estratégico y de coordinación, y al m¡smo t¡empo se ¡ntegran nuevos

enfoques tales como: el derecho humano a la alimentación con énfasis en el respeto a la

multiculturalidad y fa equidad de género, para mejorar la efectividad de las intervenciones

con base al derecho que asiste a la poblac¡ón para protagonizar su propio desarrollo.

Asimismo, en este contexto estratégico se ha incorporado el enfoque de gestión de r¡esgo y

de adaptación al cambio climático como ejes transversales de la Seguridad Alimentaria y

Nutricional, así también se ha promovido el enfoque de territorialidad sobre la base de sus

potencialidades y limitantes, como consideración especial en la que se visualiza el desarrollo

con base a los recursos propios de cada territorio del Estado guatemalteco. Los procesos de

análisis hac¡a una mejor respuesta inst¡tucional recomiendan la dotación de nuevos
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instrumentos de planificación, para mejorar la efectividad y la coordinación de las u.",on"rKd
especialmente para garantizar la medición de los resultaoos.

se considera que er pran Estratégico de seguridad Arimentaria y Nutricionar, en er marco de
la Política de SAN, es un instrumento dinámico de planificación sector¡al; bajo este enfoque,
uno de ros aspectos importantes para aportar coherencia técnica, económica y porítica a ras
directrices de ¡ntervenc¡ón de gobierno, es ra actuarización, proceso mediante er cuar se
logra, en esta versión, ra creación de un sistema de mon¡toreo y evaruación en sAN
¡ntegrando instrumentos diseñados por er M¡n¡ster¡o de Finanzas púbricas _MrNFrN_ y ra
secretaría Generar cte pranificación y programación de ra presidencia _SEGEPLAN_

orientados a medir la gestión pública por resultados.

El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutr¡cional en ejercicio de su atr¡bución de
conocer, analizar y proponer correctivos a ras poríticas y estrategias que en mater¡a de sAN
le competen, ha conocido y deriberado en torno a ra presente actuarización der PESAN oara
el período 2012 a 2016 reconociendo el trabajo y esfuerzos realizados mediante procesos

participativos y de consulta con actores clave en el conocimiento de la problemática de la
inseguridad alimentaria y nutricional, bajo la coordinación de la secretarÍa de seguricfad
Alimentaria y Nutric¡onar -sEsAN-, y con ra participación activa y propositiva de ros equ¡pos
gubernamentares que conducen er pfoceso de pranificación der Estado, quienes a su vez
son corresponsables en la ejecución de las acciones que se derivan del presente plan

Estratég¡co.
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4.3. Principiosrectores

Que la población guatemalteca, especialmente la más vulnerable, alcance su máximo

potenc¡al, basado en una segur¡dad alimentaria y nutricional sosten¡ble para el logro de una

vida plena y productiva, siendo esto un compromiso asumido por toda la sociedad.

Al ser la instiiución responsable de Ia coordinación, integración y monitoreo de

¡ntervenciones de seguridad alimentaria y nutricional, entre el sector público, sociedad y

organismos de cooperación internacional para opt¡mizar los esfuerzos y recursos con el fin

de lograr un mayor ¡mpacto en el país.

Los principios están determinados y contemplados en e¡ PIan Estratégico de SESAN y

regidos por la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Están obligados a realizar y el

deber ser de la institución, que impulsan a la institución y a la vez comprometiendo lo a Ia

política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. A su vez es el mecanismo que inspira bases

de la Secretaría de seguridad alimentaria y nutric¡onal para la implementación de d¡cho

Plan.

Su implementación principal es alcázar su propósito el derecho de la sociedad guatemalteca

de tener acceso ya sea materia, físico económ¡co social y alimentos nufit¡vos con el fin de

satisfacer las necesidades mínimas nutricionales de acuerdo a sus principios,

específicamente en base al principio de ¡gualdad establecido en la Const¡tución Política de

la República de Guatemala a tener en todo momento el acceso físico y económico a

suf¡cientes alimentos idóneos y nutr¡tivos, para satisfacer sus neces¡dades nutricionales, de
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acuerdo a sus valores culturales y con equidad de género, a fin de llevar una vida activa y

sana para contribuir al desarrollo humano, sostenible y el crecimiento económico y social de

Guatemala, siendo los siguientes:

D.

Dignidad

Honradez

Rectitud

Colaboración

Eficacia

eficiencia

Atenc¡ón

Justicia

Claridad

Creatividad

j

s
n .

i .

J .

4.4. Finalidad

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN- conforme el Artículo 20 del

Decreto 32-2005, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el

ente coordinador del Sistema nacional de Seguridad Alimentaria y Nut.icional y tendrá la

responsabilidad de la coordinación operativa interministerial del Plan Estratégico de

Seguridad Alimentaria y Nutricional -POA SAN-, así como de Ia articulación de los

programas y proyectos de las distintas inst¡tuciones nacionales e internacionales vinculados

con la Seguridad Alimentaria y Nutr¡cional del país.
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El Plan Estratégico de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutr¡c¡onal -PESESAN-

2014-2018, actualmente se encuentra en proceso de revisión y posterior aprobación. El plan

estratégico propone los s¡guientes resultados:

a. "Aumentar la alineación y articulación de planes, presupuestos, metas e indicadores de

las ¡nstituciones ejecutoras a objetivos, resultados, indicadores, población y territorios

definidos como pr¡or¡tarios en las polít¡cas y planes SAN aprobados por el CONASAN.'16

b. Aumentar, mejorar y fortalecer la comunicación, el conocimiento y espacios de diálogo

con la población objetivo sobre la polÍtica y planes SAN, la magn¡tud y trascendencia de

la situación nutricional y de inseguridad alimentaria para sumar esfuerzos contra la

malnutrición.

c. "lncrementar el monitoreo y la evaluación de la situación SAN y situaciones coyunturales

que permitan activar los planes de contingencia, a través de la operación del SllNSAN."17

d. Incrementar la gestión de recursos (financieros, mater¡ales, técnicos) nacionales.

Que el Plan Operativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, a cargo de las ¡nst¡tuciones

correspond¡entes para apl¡cación del Plan estratégico de seguridad alimentaria y nutr¡cional,

se elabore de forma más efect¡va, para que los fines del Plan del plan menc¡onado con

16 García, Josué. Resultados del plan estratégico. Http://www.sesan.gob.gt/index.php/pactohambrecero
(consultado: l4 d¡ciembre 2015)
17 lbíd. http://wrrvw.sesan.gob.gvindex.php/pactohambrecero (consultado: 14 diciembre 2015).
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anterioridad se materialice. A continuación mencionaremos uno de los f¡nes más importantes

que contempla dicho plan, siendo las siguientes:

a. Capac¡tac¡ón a la población que es uno de los fines de la secretaria estratégico de

seguridad alimentaria y nutricional para tratar de erradicar la desnutrición crónica.

b. Restructuración de eficiencia de la institución encargada de su ejecución

c. Desarrollar políticas al¡mentar¡as en todos los municipios de la Repúbl¡ca de Guatemala.

d. Aumentar el control y rendimiento de las personas de ejecución del plan

e. lmpulsar mejorar el plan estratégico de seguridad alimentaria y nutr¡c¡onal

4.5. Análisis de plan

En 2Q12, Guatemala ocupó la posición 1 33 de I 87 países, en el índice de desarrollo humano,

lo que representa un leve descenso en comparación con la posición de 131 en 2011. La

posición de Guatemala se compara con los países centroamericanos: El Salvador (107),

Honduras (120) y Nicaragua (129). En términos económicos, Guatemala es el quinto país

más desigual de América Latina y el Caribe, con un Coefic¡ente de Gin¡ de 55.9%.3 Respecto

a la prevalencia de sub nutr¡c¡ón, Guatemala muestra un leve aumento en la proporción de

personas subnutridas en la población total (de 30.2% en 2007 109 a 30.4% en 2010112.

A nivel de América Latina y el Caribe, Guatemala ocupa el primer lugar en prevalencia de

desnutr¡c¡ón crón¡ca en la niñez menor de cinco años. De acuerdo con la ENSMI 2008-2009,

el porcentaje total de n¡ñosias menores de cinco años con desnutr¡ción crónica es de 49.8%.
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desnutrición crónica en el área rural (58.6%) es mayor que en el área urbana (34.3%); es

casi el doble en niños/as indígenas (65"9%), que en niños/as no indígenas (36.2%).También

se observa amplias diferenciales según el nivel educativo de la madre y el quintil económico

Por departamentos, existe mucha variabilidad en el porcentaje de desnutrición crónica, con

un rango entre 82.20Á para Totonicapány 25.3o/o para El Progreso.

De lo anterior se desprende la prevalencia de desnutric¡ón aguda reportada por la Encuesta

Nutricional de Salud Materno Infant¡l 2008-09 es de 1.4%, porcentaje que es menor al

esperado en la población de referenc¡a (2.3%), s¡n embargo, es importante señalar que la

desnutrición aguda, incrementa hasta 10 veces el riesgo de mortalidad en la niñez menor de

5 años.

Según la ENSMI 2008-09, la prevalencia de anemia en la niñez menor de cinco años es de

47 .7%; y en las mujeres no embarazadas y embarazadas es de 21.4o/o y 29.10 ,

respectivamente. Además, la Encuesta Nacional de Micronutrientes del 2009-10, reportó que

34.9% de los niños y niñas menores de cinco años padecen deficiencia de zinc,26.3Yo

padecen deficiencia de hierro y 12.9% padecen deficiencia de vitamina Bl2. Las mujeres en

edad reproductiva padecen las s¡guientes def¡c¡encias: hierro (18.4%), folato eritrocitar¡o

(7%) y vitamina 812 (18.4%).

De tal manera que ex¡ste relación entre la estatura materna y el peso del niño al nacer, la

superv¡vencia infant¡l, la mortalidad materna, las complicaciones del embarazo y el parto. De

acuerdo con la ENSMI-2008/09, la estatura promedio de la mujer guatemalteca es de 148.3

ceniímetros; el porcentaje total de mujeres con estatura menor del valor crítico de 145
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centímetros, es de 31.2%. Esto implica que las mujeres con

centímetros ponen en riesgo la vida de ellas y la del bebe con problemas relacionados a la

desnutrición.

La ENSMI 2008/09 reportó que a nivel nacional, sólo 1.3% de las mujeres entre 15 y 49

años, tenÍa un índice de masa corporal (lMC) menor de 18.5, lo cual indica que tienen bajo

peso. Por otro lado, 37.2% presentan sobrepeso y 22.7oA presentan obesidad. La

prevalencia de sobrepeso en la niñez guatemalteca menor de 5 años asciende a 10o/o y la

obesidad es arriba de 2.0o/o, se considera que esta prevalencia va en aumento, aun cuando

el país mantiene altos n¡veles de desnutrición crónica como el problema de mayor magnitud.

En 2009, en jóvenes de 13 a 16 años, de los establec¡mientos públ¡cos de la capital, la

prevalencia de sobrepeso era de 32.6% y la prevalencia de obesidad era de 9.2%. En los

establecimientos públ¡cos del resto del país, 22.8% de los estudiantes presentaban

sobrepeso y 5.2%, obesidad. Por otro lado, en los establecim¡entos pr¡vados de la cap¡tal,

32.5% de los estudiantes presenta sobrepeso y 10.9%, obesidad.

Se fundamenta el presente Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN)

2011-2020, tomando en cuenta la legislación guatemalteca y los sistemas de gest¡ón SAN

existentes, en el marco del Sistema de Consejos de Desarrollo.

En conclusión, se puede decir que Guatemala presenta una alta producción agrícola,

pr¡ncipalmente con destino para la exportación; sin embargo, para la disponibilidad en el

mercado local, se tiene una baja gama de productos agropecuarios que son puestos a

",1¡cl¡'orili _--'rt;
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disposic¡ón de la poblac¡ón. Una fortaleza del Guatemala, es su potencial para el desarrollo

agropecuario, el cual, mediante un fortalecimiento con la tecnificación y diversificación

productiva, permitiría mejorar la disponibil¡dad de alimentos

Y en efecto el acceso a los alimentos está influenc¡ado por el poder adquisitivo de las

personas, quienes en su mayoría, presentan bajos salarios y están sujetos a un empleo

estacional en las épocas de cultivo, el subempleo o desempleo, situac¡ón que muchas veces,

dificulta el acceso a la canasia básica de alimentos; asimismo, el deter¡oro de las carreteras

hacia las comunidades rurales, y la falta de transporte colectivo hacia ellas, limita

grandemente el acceso a los bienes y serv¡cios para los comunitarios.
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CAPíTULO V

5. El Estado de Guatemala y el cumplimiento establecido en el plan estratégico de

seguridad alimentaria

5.1. Antecedéntes del Estado

El Estado etimológicamente tiene varias acepciones y aun dentro de la terminología jurídica

se aplica para significar varios conceptos. La palabra Estado proviene del vocablo latino

status que s¡gnif¡ca siiuación, pos¡ción o postura en que se encuentra una persona o cosa.

De tal manera que en el derecho político y en la teoría política tiene una acepción conceptual

distinta, ya que se refiere: "a la designación de un ente que estructura a una comunidad

humana. Representa a un ser político, jurídico y social."18

Para establecer el or¡gen del vocablo Estado, hay que remontarse a la Grecia antigua, en

donde la organización política que estudiamos tiene su gran antecedente que se conoció

con el nombre de polis, que quiere dec¡r ciudad, palabra que identÍficaba la realidad política

de aquella época. Su extensión solamente comprendía los límites de la ciudad, no obstante

con el tiempo se rebasan esos lím¡tes y surge un fenómeno político diferente y más amplio,

al que se llamó to-koinom, palabra gr¡ega que significa comun¡dad.

18 Burgoa, Ignacio. El estado. Pá9. 103
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En la ant¡gua Grecia la palabra Estado equivalía: "a polis que significa a la ciudad-estado

para extenderse después a la comunidad misma."ls

En ese sentido la idea de Estado aunque sin utilizarse expresamente el nombre se manifiesta

en las dist¡ntas ciudades griegas de la antigüedad, las que a su vez se formó en diversos

grupos como las familias y las tribus l¡gados por vínculos de carácter relig¡oso y

consanguÍneo.

El término Estado empieza a usarse dentro de la doctrina y literatura italiana para

conceptualizar a Ia entidad misma y no a algunos de sus elementos y cualidades. Las

ant¡guas ciudades, principados o repúblicas durante la edad media asumieron el nombre de

stati.

Cabe resaltar que en la literatura jurídica española se utilizó el término Estado con el m¡smo

s¡gnificado que se le dio durante el Siglo XVlll, así tenemos que Juan Francisco de Castro

afirma dentro de su obra Discursos Críticos sobre las Leyes que: "La medida de un grande

Estado no es la extensión de sus dominios sino el número de sus m¡embros Es pues la

población tian necesaria para constituir el Estado, que si separásemos la población de este

no podremos ver en el sino indigencias".

En Roma antes de su expansión territorial el concepto de Estado se identif¡ca con el de

civitas equivalente a polis, pero a medida que fue extendiendo sus dominios se expresa un

l 'g lbíd. Pá9. '116.
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nuevo fenómeno que originó la conquista, ya que la organización administrativa, legislativa\E$iz

y judicial deberia comprender territorios que rebasaban las poblaciones reducidas.

En ese orden de ideas, el concepto de Esiado se introdujo en la de imperium y en la

república. Sin embargo la palabra Estado no solía emplearse, pese a que por modo

esporád¡co se haya utilizado en una expresión de Justiniano dentro de sus ¡nstituciones para

dist¡nguir al derecho público del derecho privado.

Para Jellinek y Porrúa Pérez sostiene que en la edad media se: "¡dent¡ficó al Estado con el

territorio sobre el que vivían los pueblos y comun¡dades. Dentro de la época medieval se da

preponderancia al elemento territorial de una comunidad política por lo que también solía

hablarse de reino."2o

Luego en Roma, que hereda la política griega, aparece dicho fenómeno político con las

mismas caracterÍsticas que la polis, pero con el nombre de civitas, vocablo latino que también

significa ciudad.

Asimismo, encontramos a la agrupación de ciudadanos con el ánimo de defender la cosa

común del pueblo, a la que se llamó res pública, que no era más que una comun¡dad de

intereses a la cual se referían los intelectuales romanos cuando escr¡bían oue se trataba del

conjunto de instituciones polít¡cas de sus civitas.

20 lbíd. Pá9. 100.
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No fue sino hasta el Siglo XVI que se utilizó la palabra Estado, con el fin de identificar a toda

comun¡dad política estatal. Le corresponde, pues, al Renacimiento el honor de haber

implantado el nombre del moderno Eskdo, porque es este período histórico que se estima

como cuna de nacim¡ento, cuando Nicolás Maquiavelo (1469-1567), en su obra -El Príncipe-

usó la expresión statu por primera vez para referirse a un nuevo status polít¡co.

En relación con esta afirmación, Norberto Bobbio escribe Io siguiente: "Esto no quiere decir

que la palabra fue introducida por Maqu¡avelo. Minuciosas y amplias investigaciones sobre

el uso de Estado en el lenguaje de los Siglos XV y XVI; muestran que el paso del significado

común del término status (de situación) a Estado, ya se había dado mediante el aislamiento

del primer térm¡no en la expresión clásica status rei publicae."21

5.2. Definición de Estado

Actualmente, se mantiene una terminología ¡mprecisa para referirse al Estado como

fenómeno polít¡co que cambia constantemente, las palabras poder, pueblo, nación y

potencia, designan lo que propiamente es el Estado. Muchos autores las usan y algunos

dicen que son impropias porque en todo caso, ellas identifican una parte del fenómeno que

estudiamos y no su totalidad.

En comparación con los vocablos noción y concepto, entendemos por definición aquella

proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de

una cosa material.

2r lbíd. Pá9. 76
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El definir al Estado ha sido una ardua tarea que se impusieron los hombres desde haceW

mucho tiempo. Como consecuencia, encontramos en el devenir histórico diversas

intenciones de encuadrar al Estado en un sector concreto de la reafidad v establecer las

notas que lo individualizan.

Platón dijo que: "El Estado era un ente ideal, y Aristóteles que era una sociedad perfecta

Juan Jacobo Rousseau lo calificó como: La asociación politica libremente fundada Dor los

partícipes del contrato social."22

Para Emanuel Kant dijo que: "Era una reunión de hombres que viven bajo leyes jurídicas

Hans Kelsen lo identifica como: "Una ordenación de elementos heterogéneos. León Duguit

dice que: "Es la agrupación humana donde los más fuertes imponen su voluntad a los más

débiles."23

"En un sentido amplio es un conglomerado social, político y jurídico constituido y asentado

sobre un territorio determ¡nado, somet¡do a una actlvidad que se ejerce a través de sus

propios órganos, cuya soberanía es reconocida por otros Estados", según Vladimiro Naranjo.

El licenciado Gerardo Prado el sostiene que: "el Estado tiene tres sentidos:

a. Comprender los problemas que afectan a la estructura y significación del grupo

politicamente ordenado (sociedad o convivencia con un orden vinculante).

22 Prado, Gerardo. Teoria del Estado. Fág. 32.
,3 lbíd. Pá9. 32
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b. Restringirlo como un término genérico que designa la unidad social políticamente

ordenada, lo cual no es claro ni útil. Sino que hay que referirlo a la comunidad política

histórica que aparece en el renacimiento y llega hasta hoy.

c. El Estado es un punto de civilización o sea un grupo humano asentado en un terr¡torio;

es un régimen jurídico con una unidad de derecho, con un cuerpo de funcionarios; es la

unidad de poder autónomo central¡zado y delimitado sobre la base territorial que define

y garantiza empresa de gobierno y criterio de orden."2a

Para Manuel Ossorio, el Estado es: "Una organizac¡ón social constituida en un territorio

propio, con fuerza para mantenerse en él e imponer un poder supremo de ordenación y de

imperio, poder ejercido por aquel elemento social que en cada momento asume mayor fuerza

política." 12

Para Capitant el Estado es: "un grupo de individuos establecidos sobre un territorio

determinado y sujeto a la autor¡dad de un mismo gobierno."13

También se puede conceptualizar el Estado según lo apunta el autor Hermann Heller, como:

"una estructura de dominio duraderamente renovada a través de un obrar común actualizado

representativamente, que ordena en última instancia los actos sociales sobre un

determinado territorio; y Posada lo define como: Una organización social constituida en un

territorio propio, con fuerza para mantenerse en el e imponer dentro de él un poder supremo

2a lbíd. Pá9.34.
12 Ossorio, Manuel. Diccionar¡o de cienc¡as polít¡cas y sociates. Pá9. 59.
13 Capitant, René. La ¡dea de imperio y otros estudios. Pá9. 50.



de ordenación y de imperio, poder ejercido por aquel elemento social que en cada momemo

agume la mayor fuerza pglít¡ca."25

Para Hauriou dice que: "El Estado es el régimen que adopta una nación mediante una

centralización jurídica y polít¡ca que se realiza por la acción de un poder político y de la idea

de la república como conjunto de medios que se ponen en en común para realizar el bien

comunes."26

De las def¡nic¡ones planteadas se establece entonces que el Estado es una forma de

organizeeién soeial, eon personalidad jurídiea propia ya que puede adquirir dereehos y

obligaciones, a través de la cual se organiza a un grupo de personas que se encuentran

establecidas en un ierritorio determinado, bajo un ordenamiento jurídico que es creado y

aplicado por el poder público con el fin de alcanzar el bien común. Organizándose con el

único fin de proteger a la persona, a Ia familia y alcanzar el bienestar común.

5.3. Elementos del Estado

Dentro del Estado eonveigén var¡os elementos que lo eonfoffnaR, elementos fietmat¡vos y

elementos posteriores a su formación. En los elementos formativos encontramos al terr¡torio,

la población, el poder soberano jurídico y el poder público. Para Franc¡sco Porrúa Pérez, el

territorio, el orden jurídico, la soberanía, el bien público temporal y la personalidad moral y

jurídica del Estado, forman parte de los elementos del Estado. En cambio Gerardo Prado

contempla como los elementos del Estado a un grupo humano, el territorio, el orden jurídico,

'?s lbíd. Pá9. 33.
'z6 lbÍd. Pá9. 33.
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el podero autoridad, el derecho, el f¡n del Estado y la soberanía. En base a estos autores se

enumeran a los siguientes como elementos del Estado:

a. La población: Es un grupo humano natural, integrado por una o varias comun¡dades que

tienen su asiento permanente en un terr¡torio determinado; siendo así un conjunto de

habitantes de un país, regidos por un mismo gobierno y sometidos comúnmente a un

mismo ordenamiento jurídico, anterior al Estado y la causa originaria de su formación.

b. El territorio: Este elemento consiste en el asiento permanente o soporte físico común

de la población, nación o comunidad; considerado como elemento previo del Estado y

ámbito de validez espacial de un sistema normativo. Tiene una acepción fís¡ca y es un

factor de influencia sobre el grupo humano ya que en el reside. En otros térm¡nos puede

decirse que el territorio es el elemento geográfico dentro del cual actúa una población,

es el espacio dentro del cual se ejerce el poder estatal o imperium.

El orden juríd¡co: Hemos dicho que la poblac¡ón se organiza de forma jurídica y polít¡ca

creando así al Estado como sujeto de derecho. La causa de estos efectos obedece a un

poder o una actividad que tiene la fuente misma dentro de la comunidad. Mediante este

poder se otorga una estructura jurídica que se expresa en el ordenamiento fundamental

o constitución. Es el conjunto de normas jurídicas vigentes y positivas que se relacionan

entre si, que rigen en cada momento la vida del hombre y de las ¡nstituciones.

d. EI poder públ¡co: El poder público es otorgado a los hombres (pueblo) para que a través

de los órganos administrativos ejerza autoridad. Hemos determinado que la población
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que dentro de un terr¡torio determinado y sujeto a un orden jurídico primario y

fundamental, concurren para ctear a el Estado como una institución dotada oe

personalidad jurídica propia, necesita ser investido de determinado poder, es decir ciertas

actividades que no son más que el ejercicio del poder público o poder estatal.

El fin del Estado: El bienestar común señalamos como último elemento del Estado el fin

de este, mismo que es el bienestar común del cual nos referiremos con mayor precisión

en el tema de la función del Estado.

5.4. La importancia del cumplimiento del plan estratégico de segurídad alimentaria

El Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria -PESAN-, se constituye en un documento

consensuado inter-instituc¡onalmente que propone orientar el abordaje de las intervenc¡ones

de forma integral y sostenible; especialmente a n¡vel departamental, municipaly comunitario,

con el único fin de reducir el riesgo de inseguridad alimentaria y nutric¡onal y la desnutrición

crónica, atendiendo de manera focal¡zada a las poblaciones vulnerables de conformidad con

los municipios priorizados. De tal manera que es una atribución que le compete únicamente

a la Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional -SESAN- la formulación, actualización

y la coordinación para su aplicación.

Es importante resaltar que el Plan Estratégico de Seguridad Al¡mentar¡a -PESAN 2012-

2016- fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria -CONASAN- el 1 en

octubre del 2011. Es el instrumento de planificación del Sistema Nacional de Seguridad

Alimentaria -SINASAN-, el cual contempla en uno de los objetivos principales la medición
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de avance de los indicadores estratégicos allí def nidos, en cumpl¡miento de la política

seguridad Alimentaria Nutric¡onal -sAN-, monitoreo y evaluación que están bajo

responsabilidad de la SESAN.

de

t a

En el marco del Plan Estratégico de seguridad Alimentaria -pEsAN-, se desarrollan cinco

objetivos estratégicos, los cuales están en correspondencia directa con cinco ejes

programáticos de la Política de Sistema Alimentaria Nutricional -SAN- (disponibilidad de

alimentos; acceso de la población a los al¡mentos; consumo de alimentos; aprovechamiento

biológico de los alimentos; prevención y tratamiento de la desnutrición) y coordinación

institucional, que engloba los cuatro ejes programát¡cos resiantes (s¡stema de información,

mon¡toreo y alerta de la inseguridad alimentaria y nutricional, fortalecimiento institucional,

asignación de recursos y cooperación internacional).

En virtud de ello el Plan Estratégico de Segur¡dad Alimentaria -PESAN-, se incorporan los

ejes transversales de equidad de género y multiculturalidad, gestión de riesgo y cambio

climát¡co y la expres¡ón territorial de las acciones institucionales a ejecutar, con el fin de

enfocar las respuestas hacia la obtención de la SAN de la población guatemalteca, en las

etapas necesarias y contribuir significativamente a la adaptación de los efectos del cambio

climático, mediante la localización y ubicación del fenómeno en las áreas más vulnerables.

Aunado a ello el proceso de planificación en Seguridad Alimentaria Nutr¡c¡onal -SAN-, se

han desarrollado diversos análisis para visualizar a las instituciones que, por funciones y

recursos dest¡nados para determinadas acciones, han incorporado el abordaje de la SAN,
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principalmente en las ¡niciativas del Gobierno actual, que vinculan tanto el Pacto Hambre

Cero (acuerdo político) como el Plan del Pacto Hambre Cero al PESAN 2012-2016.

De ahí la importancia del cumplimiento del Plan Estratégico de Segur¡dad Alimentaria, la

cual se origina, mediante la aprobac¡ón realizada por el consejo Nacional de seguridad

Alimentaria -CONASAN- de fecha 1 de octubre del año 201 i.

La que se constituye como el instrumento y el canal viable de plan¡f¡cación del S¡stema

Nacional de Seguridad Alimentaria -SINASAN-, en virtud de ello se contemplan los objetivos

principales la medición de avance de los indicadores estratégicos bien definidos, con el

objeto de dar cumplimiento y materializar la Política de Seguridad Alimentaria Nutr¡cional -

SAN-, monitoreo y evaluación que están bajo la responsabilidad de la Secretaria de

Seguridad de Seguridad Alimentaria -SESAN-.

Derivado a ello es imporiante su mater¡alización, facultad que le compete a la Secretar¡a de

Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-, en virtud de ello el Estado logra el b¡enestar

social, cumpliendo con su f¡n supremo Constitucional que es la realizac¡ón det bien común,

tal como lo contempla el Articulo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

En ese orden de ideas su aplicación impl¡ca el cumplimiento de su fin como Política de

Seguridad Alimentaria y Nutricional para lo cual fue creado y aprobado.
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CONCLUSIÓN D|sCURSIVA

El Estado de Guatemala por conducto de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y

Nutricional, debe garantizar y velar por el estricto cumplimento de los objetivos y principios

contenidos en el plan estratégico de seguridad alimentaria y nutricional con el objeto de evitar

vulnerac¡ones a los derechos fundamentales de la soc¡edad guatemalteca, tales como el

derecho a la alimentación consagrada en la Constitución Polít¡ca de la República de

Guatemala; en ese sentido dicha secretaría debe actuar bajo un estricto control. En ese

orden de ideas se deben crear polít¡cas, para enfrentar y combatir la desnutrición crónica

para satisfacer las necesidades de la sociedad guatemalteca, de esa cuenta el Estado

alcanza su finalidad de realizar el bien común; y en virtud de ello se creó el plan estratégico

de seguridad alimentaria y nutricional. Y para hacer efectivo el cumplimiento de d¡cho plan

es necesario su mater¡alización.

Sin embargo en la actualidad el plan estratégico de segur¡dad alimentaria y nutr¡cional en su

ejecución no es apl¡cado conforme a sus objetivos y principios, para erradicar la desnutr¡ción

crónica que sufre nuestra población guatemalteca de escasos recursos o de pobreza

extrema. Toda vez que su inaplicab¡lidad t¡ene su origen a la falta de voluntad del ente

encargado para su ejecución. Y en virtud de ello reestructurar dicho plan y estiablecer entre

sus objetivos y principios que no solo la SecretarÍa de Seguridad Alimentaria y Nutricional

tenga la facu ltad de ejecutar el plan, sino que también la Contraloría General de Cuentas los

fiscalice a efecto de su cumplimento.
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