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ecumen 

La presente investigación surge 
como inquietud frente al aumento 
acelerado del desplazamiento for-
zado en Colombia, su impacto en 
la situación alimentaria y nutricional 
de las víctimas, los escasos estu-
dios que interrelacionan la seguri-
dad alimentaria y el contexto del in-
dividuo con un abordaje cualitati-
vo, asimismo, por la critica que se 
ha generado frente al papel de la 
ayuda alimentaria brindada a esta 
población. 

OBJETIVO: Caracterizar los nive-
les de resolución de la problemáti-
ca de seguridad alimentaría que la 
población en situación de desplaza-
miento implementa a partir de los 
programas de ayuda alimentaría, en 
Soacha, Cundinamarca y Bello, 
Antioquia, a través del abordaje de 
la metodología cualitativa. 

HALLAZGOS: Existe una gran bre-
cha entre lo planificado teóricamen-
te por las instituciones que brindan 

1 Esta investigación fue presentada en el 1ei Coloquio Internacional y 2° Nacional de Investigación 
en Alimentación y Nutrición, agosto de 2002, Medellín-Colombia, en la modalidad de investiga-
ciones nacionales en ejecución. 
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la ayuda y el conocimiento de los fun-
cionarios, así como la aplicabilidad 
en las familias. Frente a estas fa-
lencias, las personas han optado por 
implementar estrategias que les per-
mita resolver su problemática de se-
guridad alimentaria como la recolec-
ción de alimentos sobrantes en los 
centros de acopio y barrios aledaños,  

la incorporación de todos los miem-
bros de la familia en la vida laboral, 
incluyendo a los menores de edad, 
la solicitud de créditos, la omisión de 
tiempos de comida, la realización de 
preparaciones monótonas etc, por lo 
tanto, la ayuda alimentaría no ha ga-
rantizado la seguridad alimentaría de 
esta población. 

Characterization of the levels of resolution of the 
problematic alimentary security of the population in 

situation of forced displacement. Study of cases: 
Soacha, Cundinamarca and Bello, Antioquia 

KEY WORDS: 
Alimentary security, 

obligatory displacement, 
assist alimentary, 
humanitarian aid. 

Surn ary 

The present investigation arises 
from the quickly increase of obligatory 
displacement in Colombia, its impact 
on the victims's nutritional situation, 
lack of investigation that interrela-
ted alimentary security and the indi-
vidual context with a qualitative 
approach. As well a critical watch a-
bout state dynamics and the institu-
tions involved in the alimentary assist. 

OBJECTIVE: To characterize levels 
resolution in the alimentary security 
that this displacement population 
involves from the assist alimentary 
programs in Soacha, Cundinamarca 
and Bello, Antioquia, through quali-
tative methodology approach. 

FINDINGS: A big breach exists 
between the theoretically planned by 
the institutions which give help and 
the functionaries knowledge as well 
families application. Because of 
these misstatements, people have 
involved some strategy's which 
allow them resolve their alimentary 
security problem, like collect residue 
food in the gathering centers and 
closed suburbs, all family members 
incorporation in the laboral like, 
including younger people, credits 
request, meals time omission, mo-
notonous preparation, and so on. 
There is no alimentary security gua-
ranty through alimentary help given 
to these population 
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se buscó 
orientar los 

acercamientos 
y las 

reflexiones 
alrededor de, si 
se dieron o no 
cambios en la 

seguridad 
alimentaria en 

cuanto a los 
componentes 

de 
disponibilidad, 

acceso y 
consumo de las 

familias 
afectadas 

INTRODUCCIÓN 

Se han dado numerosos debates 
con respecto a la ayuda humanita-
ria como componente esencial de la 
atención a la población en situación 
de desplazamiento forzado (1, 2, 3, 
4), sin embargo, no se habla clara-
mente sobre las implicaciones que 
dicha ayuda tiene en la consecución 
de la seguridad alimentaria de las 
familias afectadas, ni tampoco se ha 
indagado la opinión de sus bene-
ficiarios. 

Desde esta perspectiva se buscó 
orientar los acercamientos y las re-
flexiones alrededor de, si se dieron 
o no cambios en la seguridad ali-
mentaria en cuanto a los componen-
tes de disponibilidad, acceso y con-
sumo de las familias afectadas; las 
estrategias que fueron utilizadas por 
la población para mitigar su proble-
mática de seguridad alimentaria, y 
el impacto en la consecución de la 
seguridad alimentaria a través de la 
ayuda brindada por las instituciones. 

Reflexiones como éstas, instaron a 
revisar el estado del arte desde cua-
tro ángulos de análisis, referentes 
a la seguridad alimentaria, ayuda 
alimentaria, desplazamiento forza-
do e impacto psicosocial. Dentro de 
éstos, también se incluyó la sus-
tentación teórica de la metodología 
implementada. 

Conjuntamente, se realizó un acer-
camiento a diversas familias en si-
tuación de desplazamiento forzado, 
ubicadas en dos municipios alta- 

mente receptores: Soacha (Cundi-
namarca) y Bello (Antioquia), luga-
res donde fueron notablemente re-
veladoras sus apreciaciones y pro-
puestas respecto a la ayuda alimen-
taria. Asimismo, se realizó una apro-
ximación a la mirada institucional, 
desde el conocimiento teórico y 
práctico de sus proyectos, y la per-
cepción que los funcionarios tienen 
de éstos. 

Por último, se pretendió aportar al-
ternativas a través de estas reflexio-
nes, construidas como base para 
generar espacios de discusión y que 
redunde en propuestas de políticas 
públicas que reconozcan las inicia-
tivas y soluciones planteadas des-
de la población en situación de des-
plazamiento forzado. 

METODOLOGÍA 

Los estudios que hasta el momento 
se han realizado sobre la problemá-
tica nutricional y alimentaria de la 
población en situación de desplaza-
miento forzado han sido de corte 
eminentemente cuantitativo, por lo 
que se optó por la metodología cua-
litativa, con base en los criterios de 
selección de familias que se encon-
traran en situación de desplaza-
miento como mínimo seis meses y 
máximo 3 años, compuestas por 
más de 5 integrantes, habitantes de 
los dos municipios por más de tres 
meses y debidamente certificadas 
por la Red de Solidaridad Social. 

Para lograr una aproximación al en-
foque hermenéutico (enfoque que 
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implica interpretación), se utilizaron 
técnicas etnográficas como la entre-
vista semiestructurada, los grupos 
focales, el diario de campo y la ob-
servación participante. 

En el municipio de Bello se aplicó la 
metodología parcialmente por las 
condiciones de agudización del con-
flicto urbano que impedía el acceso 
seguro al asentamiento. 

Entrevista semiestructurada, 
Esta técnica se utilizó en el mu-
nicipio de Soacha con diez fami-
lias, a través de cinco visitas do-
miciliarias por familia, en prome-
dio. En el municipio de Bello, se 
entrevistaron diez familias, con 
la salvedad que no se realizó vi-
sita domiciliaria. 

Grupo focal. En el municipio de 
Soacha se realizaron dos grupos 
focales. El primer grupo, estaba 
conformado por diez personas 
líderes de la población en situa-
ción de desplazamiento. En el 
segundo, fueron convocados las 
personas que participaron en las 
entrevistas semi estructuradas, 
asistiendo seis de ellos. En el 
caso de Bello, se realizó una 
sesión en la que asistieron once 
personas. 

Diario de campo técnico. Este 
instrumento facilitó el registro de 
las observaciones y de los rela-
tos generados en las conversa-
ciones informales. 

Observación participante. En 
esta investigación se logró com- 

partir espacios de la dinámica 
familiar como algunos tiempos 
de comida y se observaron, ade-
más, las condiciones de vivien-
da y saneamiento barrial. 

El trabajo optó por tres tipos de fuen-
tes de información primaria para 
obtener una visión global de esta. 
Las fuentes correspondieron a fa-
milias afectadas por el desplaza-
miento forzado, líderes comunitarios 
de grupos en situación de desplaza-
miento y funcionarios de las insti-
tuciones que brindan ayuda ali-
mentaria. 

El proceso de análisis partió de la 
construcción de categorías que se 
triangularon de manera continua 
sustentadas en los relatos y datos 
obtenidos de los discursos de los 
informantes claves (familia y líderes) 
y de los actores institucionales. Esta 
información se filtró a través de 
mapas de análisis que permitieron 
mayor contundencia en la informa-
ción cualitativa obtenida, la cual se 
contrastó permanentemente con el 
marco conceptual. 

HALLAZGOS Y ANÁLISIS DESDE 
EL ÁMBITO FAMILIAR 

La disponibilidad de alimentos de 
buena parte de las familias que han 
sido afectadas por el desplazamien-
to forzado, era suficientemente ade-
cuada en sus lugares de proceden-
cia (que correspondía en su mayo-
ría a zonas rurales), ya que en su 
dieta encontraban representados 
los tres grupos de aumentos bási- 
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c0s2. Esta fácil disponibilidad era por 
la diversidad de formas de obtención 
existentes en las zonas como la pro-
ducción agrícola, pecuaria, caza y 
pesca, entre otras, que permitía a 
las comunidades comercializar los 
alimentos y/o utilizarlos para el 
autoconsumo. 

A esto se sumaba el intercambio y 
obsequio de alimentos realizado con 
familias vecinas, parientes y/o ami-
gos que, al tiempo que propiciaba 
el mejoramiento de la alimentación 
familiar, permitía el fortalecimiento 
de redes sociales promoviendo la 
solidaridad y el sentido de pertenen-
cia comunitaria. 

"...todos nos colaborábamos y 
nos apoyábamos, si llegaba a 
faltar algo así fuera el arroz o al-
guna cosa ya el vecino lo presta-
ba... también con los cultivos que 
si tenia cualquier cosa a uno se 
lo prestaban y uno después iba y 
se lo devolvía, era muy bueno el 
ambiente con los vecinos y todo, 
había esa unión entre vecinos... 
(Testimonio de María en Soacha, 
Cundinamarca). 

2 La clasificación que aquí se menciona está 
dada por las funciones que desempeñan 
en el organismo humano los nutrientes 
contenidos en los alimentos presentes en 
cada uno de los grupos. Por estas funcio-
nes los alimentos se clasifican en: 1. Ali-
mentos formadores (pertenecen la leche y 
derivados, las carnes, huevos, legumino-
sas y mezclas vegetales), 2. Alimentos  
reguladores (se encuentra las hortalizas y 
verduras y las frutas) y 3. Alimentos ener-
géticos (Están los cereales y productos 
derivados, tubérculos, plátanos y azúca-
res y aceites y grasas). (6) 

En contraste con lo anterior, las for-
mas de obtención de los alimentos 
para el consumo después del des-
plazamiento, se vio notablemente 
afectada porque si bien, ahora se 
cuenta con una mayor oferta del 
mercado para conseguir productos 
alimenticios hay pocas probabilida-
des de acceder a esto debido a las 
precarias condiciones económicas 
de las familias. 

Frente a la gravedad de esta situa-
ción, ellas optan por la recolección 
de alimentos en los centros de aco-
pio y en los barrios cercanos a los 
lugares de residencia. Sin embargo 
esta práctica se convierte en un des-
go para la salud porque los alimen-
tos no se encuentran en óptima ca-
lidad al alterarse las barreras de pro-
tección propias de éstos. Esta situa-
ción se agrava al no realizarse ade-
cuadas prácticas de higiene en la 
manipulación de los alimentos en el 
hogar, constituyéndose en un fac-
tor de riesgo en la utilización bioló-
gica de los nutrientes (7). 

La integridad personal también se 
afectó al estar expuestos a situacio-
nes de maltrato verbal. Se generó 
un deterioro en la auto imagen de 
los recolectores al verse como 
"mendigos", lo que aumentó la año-
ranza por la seguridad alimentaria 
con que contaban en sus sitios de 
origen (8). 

El acceso a los alimentos antes del 
desplazamiento, como ya se había 
mencionado, dependía de dos acti-
vidades, el trabajo asalariado y la 
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producción agrícola y pecuaria, pre-
dominando esta última. En el traba-
jo asalariado que era asumido prin-
cipalmente por los hombres, prima-
ban las actividades agrícolas reali-
zadas en otros predios, porque les 
reportaba satisfacción al disponer 
del dinero suficiente para la compra 
y selección de alimentos, además 
de promover su independencia y 
autonomía. Sin embargo, con la 
agudización del conflicto en las zo-
nas de origen, los grupos armados 
ejercieron control sobre la distribu-
ción de los ingresos a través del 
pago de "vacunas" por la tenencia 
de animales y/o restringían el acce-
so a los alimentos, al estipular el 
monto del mercado que cada fami-
lia debía realizar. 

Posterior al desplazamiento, predo-
minó el desempleo que impedía la 
generación de ingresos y por ende, 
disminuía la capacidad adquisitiva 
de los alimentos. Las pocas oportu-
nidades de trabajo a las que podían 
acceder estaban relacionadas con 
«oficios nuevos en condiciones de 
sobreexplotación y gran inestabili-
dad» (8), oficios que no eran con-
cebidos en el pasado y por lo tanto, 
no estaban capacitados para reali-
zarlos. Además, estas nuevas con-
diciones impedían obtener un sala-
rio digno que cubriera las necesida-
des básicas de la familia. 

La economía familiar en su nuevo 
contexto urbano, recayó sobre todos 
los miembros de la familia, eviden-
ciando mayor oportunidad laboral 
para las mujeres que para los hom- 

bres, quienes especialmente en el 
municipio de Soacha, debían asu-
mir las labores del hogar "propias 
de las mujeres". La participación de 
las niñas y niños en la vida laboral, 
exclusiva en el municipio de 
Soacha, adquirió gran importancia 
ya que contribuyó a garantizar la 
escasa compra de alimentos. 

...como yo me iba a trabajar que 
me salía por hay una lavada, él 
me ayudaba, la mamá no lo de-
jaba porque decía que se iba a 
volver loco, como la gente 
llanera no le gusta que el hijo 
vaya a lavar un plato porque 
todo le hacen, aquí fue que él 
aprendió a lavar, empezó a co-
cinar (mujer). 

...Ahí poco apoco fuimos apren-
diendo, a mí no me gusta pero 
cuando le toca a uno pues le 
toca porque que tal uno con los 
chinos como no le toca hacer 
cositas... Aprendí a hacer Sopi-
tas y fritar (hombre). 

La ciudad obligó a las personas a 
cambiar sus prioridades a la hora de 
utilizar sus ingresos, ya que primó 
la necesidad de asegurar la vivien-
da, y los precarios servicios públi-
cos (característicos de los barrios 
que componen los cinturones de mi-
seria de las grandes ciudades). Esto 
a costa de disminuir el acceso a los 
alimentos en comparación con sus 
ingresos. 

En el patrón de consumo de alimen-
tos antes del desplazamiento, se 
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incluía los tres grupos de alimentos. 
La preparación y consumo de ali-
mentos, eran muy importantes para 
las familias y las comunidades, no 
sólo por su importancia nutricional, 
sino también por su papel sociali-
zador y de creación de sentido de 
la pertenencia grupal. Cualquier ce-
lebración se convertía en pretexto 
para la preparación de gran varie-
dad de comidas típicas, que posibi-
litaban la construcción de una iden-
tidad colectiva', alrededor de sus 
costumbres alimenticias en particu-
lar, y de su ambiente sociocultural. 

Al llegar a la ciudad, como pobla-
ción en situación de desplazamien-
to, se vieron obligados a restringir 
la compra y consumo de los alimen-
tos a tubérculos (especialmente 
papa) para los residentes en Soa-
cha, y al plátano para los de Bello; 
así como cereales y azúcares (como 
la panela) que no faltaron en la die-
ta familiar de los dos municipios 
debido a su bajo costo. Esta situa-
ción llevó a disminuir o abolir el con-
sumo de alimentos fuentes de pro-
teína animal, por sus elevados pre-
cios, implicando un riesgo potencial 
de bajo consumo de micronutrientes 
como hierro y calcio presentes de 
manera más biodisponible en este 
tipo de alimentos protéicos (7). 

3 La identidad de los individuos y de los co- 
lectivos es definida por F1SHER (1990: 
164) como "la construcción representativa 
de sí en su relación con los otros y con la 
sociedad. Lo cual implica una definición de 
sí por los otros y de los otros por sí mismo, 
es decir que se trata de descubrir quién es 
uno para sí mismo y para los otros y quié-
nes son los otros para sí". (9) 

En lo que respecta a la distribución 
intrafamiliar de los alimentos, pre-
valeció la alimentación de los niños 
por encima de la de los adultos, algo 
que no cambió con el desplazamien-
to fue la prevalencia de la distribu-
ción alimentaria de los hombres so-
bre las mujeres. Es así como la mu-
jer, en muchas ocasiones, se privó 
de comer en beneficio, de los hijos, 
en primer lugar y en segundo lugar, 
del esposo. 

Esta situación pone en riesgo el es-
tado nutricional de la mujer quien 
por sus condiciones fisiológicas y 
sus actividades, aumentadas a raíz 
del desplazamiento, demanda ma-
yores requerimientos de micronu-
trientes que no logran ser cubier-
tos, ocasionando un deterioro del 
estado nutricional de la población 
femenina en las comunidades des-
plazadas. 

En este contexto, la ayuda humani-
taria que brindaron algunas institu-
ciones tanto gubernamentales como 
no gubernamentales, se convirtió en 
un mecanismo de sobrevivencia 
para las comunidades, y en la ma-
yoría de los casos fue la única for-
ma de disponer de alimentos. Lo an-
terior generó en la población des-
plazada cambios evidentes con re-
lación a sus formas de apropiación 
alimentaria puesto que se pasó de 
ser comunidades autónomas y auto-
suficientes, a constituirse en grupos 
poblacionales dependientes, casi 
exclusivamente, de la oferta del 
mercado y de la asistencia institu-
cional. 
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HALLAZGOS Y ANÁLISIS EN EL 
ÁMBITO INSTITUCIONAL 

En el ámbito institucional, se abor-
dó diferentes entidades del orden 
gubernamental y no gubernamental 
que fueron seleccionadas por su 
participación dentro de la atención 
a población en situación de despla-
zamiento forzado, específicamente 
los encargados de brindar ayuda 
alimentaria. El Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), co-
rresponde al primer caso, por su 
participación dentro de la Operación 
de Socorro y Recuperación OPSR 
6139 ubicando tanto a las instancias 
nacionales, regionales de Cundina-
marca y Antioquia, zonales de 
Soacha y Medellín, zona N° 1, como 
monitores de la Operación en Soa-
cha y Medellín. También por su re-
lación con la atención humanitaria 
y por su participación en la misma 
operación, se entrevistó a los fun-
cionarios de la Red de Solidaridad 
Social (RSS) de Soacha y Medellín. 

En el segundo caso, participó el Pro-
grama Mundial de Alimentos (PMA) 
tanto de Cundinamarca como de 
Antioquia, por medio de los moni-
tores de campo. La Organización 
Panamericana de la Salud, a través 
de la coordinadora de oficina de te-
rreno de Soacha. La Organización 
No Gubernamental Pan y Paraíso, 
también a través, de su coordina-
dor; Pastoral Social, con la coordi-
nadora de restaurantes escolares 
en Bello, Antioquia, y en Soacha, 
Visión Mundial, á través de la nutri-
cionista de esta institución. 

A partir de este acercamiento a los 
funcionarios institucionales y a las 
familias, se evidenció el incumpli-
miento que el gobierno ha tenido 
frente a los compromisos estableci-
dos en la Política de Derechos Hu-
manos y de Atención a la Población 
Desplazada, Ley 387 de 1997 que 
menciona: "esta política estará 
articulada con las acciones del Es-
tado, orientadas a la prosperidad 
económica y social, el fortalecimien-
to de la seguridad nacional y de jus-
ticia y, primordialmente, el logro de 
la paz". (11) 

Específicamente, el Plan de Acción 
inició su ejecución desde 1999 y 
después de transcurridos tres años 
aún presentó falencias, desde lo 
más primario que es la divulgación 
del plan. La población afectada no 
ha obtenido respuesta por parte de 
los entes estatales responsables, 
sino a través de la incorporación en 
las nuevas redes sociales, sustitu-
yendo así, el deber del Estado. 

Frente a los deberes que le corres-
ponde a la Red de Solidaridad So-
cial, de coordinar, concertar y lide-
rar el proceso de atención (11), se 
observó que en la aplicación del re-
gistro único de población en situa-
ción de desplazamiento no se asu-
mieron estrategias para fomentarlo, 
generando un sub- registro en el sis-
tema. Así mismo, las familias y va-
rios de los funcionarios entrevista-
dos, resaltaron que en algunos ca-
sos, la inadecuada disposición de 
sus colegas y el desconocimiento de 
sus labores retrasó el acercamien- 
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to a la población y afectó directa-
mente la posibilidad de acceder a 
la entrega de la ayuda alimentaria. 

Otra situación preocupante, se re-
lacionó con la temporalidad estable-
cida en la ley para suministrar la res-
puesta de aprobación de la decla-
ración, ya que los 15 días estipula-
dos por la ley no se cumplían en la 
realidad. 

Dentro de los propósitos contempla-
dos en la atención humanitaria, se 
estipuló que ésta debía brindarse 
bajo unos parámetros de calidad y 
eficiencia, pero esto no ocurre, es-
pecialmente en la etapa denomina-
da como urgencia o inmediata pues-
to que solo está siendo accesible 
para los desplazamientos masivos, 
ya que según los funcionarios de la 
RSS, son estos los casos a quienes 
va dirigida esta atención y no a los 
de tipo individual. Sin embargo, la 
Ley en ningún momento hace esta 
salvedad y devela por el contrario, 
una libre interpretación de las per-
sonas que la ejecutan. 

El tiempo de la ayuda de emergen-
cia (3 meses), mencionado por la 
mayoría de los funcionarios y fami-
lias, resultó insuficiente para poder 
lograr un restablecimiento porque no 
se brindó junto con los procesos de 
formación y vinculación laboral. La 
inconsciencia institucional provocó 
que hasta después de transcurrido 
este tiempo, se iniciara el abordaje 
del restablecimiento, siendo una 
decisión inoperante y perjudicial 
para la población pues no facilitó su 

recuperación integral, hecho que 
además, afectó el presupuesto de 
las instituciones porque se depen-
día cada vez más de las ayudas 
externas, al tiempo que la deman-
da aumentaba. 

Otra situación mencionada por las 
familias, dentro del tiempo que se 
brindó esta ayuda fue la cantidad 
insuficiente entregada para cubrir 
sus necesidades alimentarias, te-
niendo en cuenta lo espaciadas que 
eran las entregas. 

Dentro de las modalidades contem-
pladas en la entrega de la ayuda de 
emergencia, las familias resaltaron 
como incorrecto la calidad y canti-
dad de los alimentos de la modali-
dad del mercado, ya que en muchas 
ocasiones, estaban vencidos o en 
condiciones inadecuadas de alma-
cenamiento. 

En lo que respecta al bono, entre-
gado exclusivamente en el munici-
pio de Soacha, la mayoría de fami-
lias señalaron que el valor entrega-
do era insuficiente para cubrir ali-
mentos como cárnicos y verduras 
por los altos costos que manejaban 
los supermercados seleccionados 
para hacer efectivo el bono. Sin em-
bargo, esta modalidad, reivindicó la 
autonomía e independencia de las 
personas para seleccionar los ali-
mentos. 

En la ejecución de los programas de 
las ONG como Pastoral Social, Vi-
sión Mundial y Fundación Pan y Pa-
raíso, se observó la misma dificultad 
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presupuestal que se presentó en 
las entidades estatales. Esto gene-
ró que hubiese menor cobertura y 
poca sostenibilidad a largo plazo. 

Estas entidades sin ánimo de lucro 
tienen como característica rescatable 
dentro de sus programas, los come-
dores infantiles y los restaurantes 
escolares, presentes en ambos mu-
nicipios, la participación activa de la 
población beneficiaria que permitió 
que las personas se apropiaran de 
los programas y sintieran su respon-
sabilidad en el éxito de éstos. 

Pese a ello, se hace evidente que 
las instituciones oficiales adolecen 
de mecanismos para monitorear las 
innumerables ayudas de ONG que 
llegaban a las personas afectadas. 
Estas ayudas estaban siendo entre-
gadas sin un control de calidad o de 
estándares fijos, provocando, poco 
respeto por los hábitos alimentarios 
saludables. 

La Operación de Socorro y Recu-
peración OPSR que cumplió 4 años 
de ejecución, ofreció diferentes al-
ternativas de proyectos de restable-
cimiento en los que se podía vincu-
lar a la población en situación de 
desplazamiento. Estos proyectos se 
desarrollaban dentro de las alianzas 
estratégicas con diferentes entida-
des tanto estatales, como no guber-
namentales. Uno de estos proyec-
tos consistió en el restablecimiento 
de la estructura social y económi-
ca, el cual fue evaluado positiva-
mente por parte de los funcionarios, 
al considerar que los alimentos fue- 

ron un incentivo para el trabajo. Sin 
embargo, la mayoría de los benefi-
ciarios del municipio de Soacha, no 
sintieron satisfacción al realizar la-
bores que no respondían a sus ha-
bilidades y expectativas de progre-
so, además, no fomentaba procesos 
de dignificación, por el contrario solo 
era un oficio necesario para acce-
der a algunos alimentos. 

En contraste, se encuentra una ex-
periencia en el municipio de Bello 
donde se generó un proceso or-
ganizativo, apoyado por la OPSR, 
a través de una cooperativa 
—Construpaz— en la cual las fami-
lias partícipes se encontraban sa-
tisfechos por la posibilidad de capa-
citación en otros campos de acción. 

Los inconvenientes percibidos por 
los beneficiarios de los dos munici-
pios, en cuanto a la calidad, canti-
dad y distribución de los alimentos 
entregados del componente de ali-
mentos por trabajo, discrepó con la 
percepción de los respectivos fun-
cionarios. Es así como, en el muni-
cipio de Bello fueron constantes las 
quejas reportadas, acerca de las 
precarias condiciones de calidad de 
los alimentos, las cuales se eviden-
ciaban en la cocción de los mismos 
y en la presencia de partículas aje-
nas al producto. Lo anterior, suma-
do a que los alimentos diferían de 
sus hábitos alimentarios'. 

4 Aunque en el desarrollo del estudio no se 
tuvo la oportunidad de verificar estas afir-
maciones, fue notorio en los grupos 
focales, conversaciones informales con los 
beneficiarios y en las entrevistas semies- 
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El componente de la Operación diri-
gido al grupo de escolares, en la 
mayoría de los casos resultó inope-
rante, ya que desde sus criterios de 
inclusión eran muy pocos los centros 
educativos con la mayoría de niños 
afectados por el desplazamiento 
forzado. Además, no podía excluir-
se a los otros menores, que igual-
mente se encontraban en situación 
vulnerable. Al igual que el anterior 
componente, se presentó deficiencia 
en la calidad del refrigerio escolar. 

La formulación de la modalidad de 
preescolar, en el componente de 
alimentación complementaria, fue 
adecuada para este grupo de edad, 
ya que permitió brindar los alimen-
tos preparados y así evitar que hu-
biera dilución en la familia. A pesar 
de ello, la cofinanciación que se re-
quería por parte de otra entidad, di-
ficultó la puesta en ejecución por-
que en la mayoría de las ocasiones, 
no se contaban con una infraestruc-
tura que garantizara calidad y ga-
rantía microbiológica en las prepa-
raciones de los alimentos. 

En la modalidad de recuperación 
nutricional del componente de ali-
mentación complementaria, los ali-
mentos brindados eran principal-
mente energéticos y no aportaban 
el valor proteico ni los micronu-
trientes necesarios para contribuir a 
que los niños y las gestantes, salie-
ran de su condición de desnutrición. 

tructuradas, que se presentaban falencias 
en las entregas de los alimentos por parte 
de este organismo internacional. 

Algunos funcionarios consideraron 
que la ayuda alimentaria brindada 
en el marco de la OPSR 6139, be-
nefició a la población al posibilitar-
les variar la disponibilidad de ali-
mentos y cubrir parte de la falencia 
en la entrega de la ayuda humani-
taria de emergencia. Además sirvió 
de estrategia para articular proce-
sos sociales con las comunidades 
vulnerables, pese a advertir que 
esto debía ir acompañado de otros 
procesos. 

UNA PROPUESTA POR CONSI-
DERAR....5  

En el transcurso las personas direc-
tamente afectadas por el desplaza-
miento y de profesionales' compro-
metidos con la problemática e intere-
sados en la búsqueda de soluciones 
viables, sostenibles y duraderas. Su 
finalidad fue reivindicar la dignidad de 
las personas afectadas, a través del 
empoderamiento de sus proyectos 
de vida y por ende, de la autonomía 
en la generación de ingresos 

La propuesta abarcó tres fases, las 
cuales se describirán a continua-
ción: 

1. Etapa de ayuda humanitaria: Por 
la inmediatez del desplazamien-
to forzado, las familias quedan 
súbitamente sin elementos eco- 

5 La propuesta se desarrolló ampliamente 
en el documento final de la presente in-
vestigación. 

6 En áreas de economía, agronomía y nutri-
ción y dietética, de la Universidad Nacio-
nal de Colombia, sedes Bogotá y Medellín. 
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nómicos que les permita afron-
tarlo, por esto se deben brindar 
alimentos básicos para amino-
rar esta situación. Para ello es 
fundamental que se cubran re-
querimientos nutricionales en 
cada grupo de edad. Además en 
lo posible, que se consideren los 
patrones alimentarios de sus lu-
gares de origen, los cuales se-
rán seleccionados a partir de un 
modelo de patrón de alimentos/ 
mes para la asistencia alimen-
taria (13). Estas indicaciones 
deben ser de obligatorio cumpli-
miento tanto por las entidades 
estatales como por las ONG que 
presten este tipo de atención y 
deben hacerlo en el mínimo 
tiempo posterior al desplaza-
miento. 

Recomposición familiar y social: 
Se propone hacer entrega exclu-
siva de la ayuda alimentaria a 
través de la modalidad de 
BONO. Esta modalidad permite, 
recuperar la autonomía en la 
selección y compra de los ali-
mentos. 

Este proceso debe ir acompaña-
do del cumplimiento de un pro-
grama en educación alimentaria 
y nutricional, planeado adecua-
damente por un profesional de 
nutrición y dietética, para ejecu-
tar en los tres meses de entrega 
de ayuda humanitaria. 

Etapa de consolidación de la se-
guridad alimentaria: A la par de 
estas actividades (entrega de ah- 

mentos y educación alimentaria 
y nutricional) se iniciará la ges-
tión de los proyectos enfocados 
a la garantía de la seguridad 
alimentaria, que incluye, en pri-
mer lugar, la indagación de las 
expectativas como parte de su 
recuperación socioeconómica 
enmarcada en dos contextos, 
la reubicación y el reasenta-
miento'. 

Restablecimiento en las áreas ru-
rales: Esta alternativa se tituló: Red 
de Granjas — Escuela para el Desa-
rrollo Humano Sostenible en Siste-
mas Cerrados— donde se integra un 
componente educativo y productivo 
para el desarrollo humano de la po-
blación en situación de desplaza-
miento asentada en los municipios 
receptores. Esta propuesta se plan-
tea como un modelo de vida que 
responde a las necesidades de la 
población interesada en recuperar 
las labores propias del campo, de 
tal manera que se dignifique su ac-
tual condición y promueva el desa-
rrollo a partir de procesos organi-
zativos. 

Restablecimiento en las áreas ur-
banas: Se contempló para las fami-
lias que no desean regresar a sus 
actividades en el campo. En esta se 
plantean dos alternativas: la tienda 
comunitaria y la microempresa de 
industrialización de alimentos. 

7 Se contemplaron estas dos posibilidades 
dadas las condiciones de conflicto agudi-
zado que aún se mantienen en los lugares 
de expulsión que imposibilitan el retorno a 
esos lugares. 
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Las dos alternativas, se conciben 
como un proceso de organización 
comunitaria en la que el municipio 
se compromete a brindar la infraes-
tructura física y apoyo económico 
para el procesamiento y comer-
cialización de los alimentos. Así mis-
mo, tiene la función de asesorar, 
acompañar y capacitar, de manera 
multidisciplinaria, a las familias par-
ticipantes para garantizar el adecua-
do funcionamiento de este. 

En particular, la tienda cumple el 
papel de abastecimiento a las fami-
lias beneficiarias de la ayuda de ur-
gencia y emergencia, que para el 
caso de la modalidad de bono, be- 

neficiará el proceso de la entrega 
porque puede ejercer mayor control 
en la calidad, precios y selección de 
los alimentos. También esta tienda 
distribuirá alimentos a las organiza-
ciones que incluyan programas de 
alimentación dirigidos a población 
vulnerable. Las granjas proporcio-
narán los productos para la comer-
cialización en éstas. 

La microempresa, por su parte, 
proveerá los alimentos a los pro-
gramas de complementación ali-
mentaria, coordinados por entida-
des gubernamentales y no guber-
namentales y, a su vez a coopera-
tivas escolares. 
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Mantenerse en forma para la vida: necesidades nutricionales de los adultos mayores 

La Organizadón Panamericana de la Salud (OPS) reconoce que la salud de los adultos mayores es uno de los principales desalios 
de la salud pública del sio XXI. La buena nutrición y el mantenerse en t'orina tienen una importante 1'1:percusión sobre la salud y 

el bienestar en la ve.iez. En este marco„ la OPS se complace en presentar su mas reciente publicación. lautimerie ra_fOrma para 

nerestdalles untruvonaics de los adultos mayores, obra que mit-ese:ata una fuente auto:izada de intbrmact oil sobre la buena 
nutrición y la actividad tisica recomendada para los adultos mayores. En el cuerpo principal de la obra se discuten los aspectos epi-
demiológicos y sociales del envejecimiento, los cambios funcionales y de salud que se experimentan con el envejecimiento, la 
repercusión de la actividad lisica, la evaluación del estado nutricional de los adultos niayores y las pautas nutricionales para un 

.en vejeci miento saludable. 

Esta publicación será de mucha utilidad para nutrícionistas, médicos generales, gerontolonos, enfermeros, proveedores de atención, 
lommladores de políticas públicas, salubristas y trabajadores sociales. Las recomendaciones especificas sobre la ingesta de nutrí-
entes, el ejercicio y la actividad física también deben interesar a los lectores en general. 
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Fe de Erratas 

Página 1: bajo el subtítulo Hierro, donde dice 10 kg/día debe decir 10 mg/día. 

Página 1: bajo el subtítulo Magnesio, donde dice 225-280 kg/día debe decir 225-280 mg/día. 

Página 2: bajo el subtítulo Vitamina C, donde dice 60-100 kg/día debe decir 60-100 mg/día. 

Página 2: bajo el subtítulo  Vitamina D, donde decir 10-151g/día debe decir 10-20 kg/día.  
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