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Resumen FJecutivo

1. La Seguridad Alimentaria Familiar

La seguridad alimentaria familiar se define como "acceso por tOOas las personas en tOOo
momento a cantidades de alimentos suficientes para mantener una vida saludable y productivaIl •

La seguridad alimentaria tiene tres componentes: disponibilidad, acceso y utilizaci6n de
alimentos. La disponibilidad de alimentos se refiere al hecho de que debe disponerse de un
suministro de alimentos confiable, ya sea a través deI comercio en los mercados 0 la producci6n
familiar. El acceso se refiere a la capacidad de la unidad familiar de obtener los alimentos, ya
sea porque puede usar terrenos para prOOucci6n propia 0 porque tiene ingresos suficientes para
comprarlos. La utilizaci6n se refiere al hecho de que los miembros individuales de la familia
deben estar en condiciones de obtener los alimentos que requieren para mantener su salud y su
crecimiento, y que tienen un estado de salud suficiente para poder aprovechar los nutrientes que
consumen.

El presente estudio examina la seguridad alimentaria familiar utilizando dos medidas:
la disponibilidad y el acceso a los alimentos son medidos de acuerdo con el consumo de una
cantidad suficiente de alimentos a nivel de la unidad familiar para satisfacer los requisitos
cal6ricos de sus miembros. Se supone que el consumo adecuado de alimentos combina los
efectos de la disponibilidad y el acceso. La ingesta cal6rica es medida por adulto equivalente,
o sea, por persona ajustado por edad, sexo, estado fisio16gico y nivel de actividad (pero no
morbilidad). La adecuaci6n cal6rica es simplemente el promedio de la ingesta cal6rica por
adulto equivalente expresado como un porcentaje deI requisito cal6rico de un adulto equivalente.

La utilizaci6n es medida por la situaci6n nutricional de los niiios menores de cinco aiios
en el hogar, la cual es indicada por su crecimiento alcanzado: la talla-por-edad, el peso-por
edad, y el peso-por-talla. De estos indicadores, el presente estudio se concentra en talla-por
edad, una medida deI retarda en el crecimiento. La talla-por-edad baja refleja la desnutrici6n
cr6nica y de largo plazo, que puede ser debida a una ingesta inadecuada de alimentos, a una
situaci6n de morbilidad, 0 a ambas cosas. El proceso que conduce al retarda en el crecimiento
puede atravesar generaciones multiples: los ninos de madres desnutridas pueden tener retardo
en el crecimiento aun cuando su ingesta actual de alimentos sea adecuado. Esto significa que
el retarda en el crecimiento es un buen indicador de la seguridad alimentaria a largo plazo, pero
no es muy sensible a variaciones 0 mejoras en la ingesta de alimentos a corto plazo.

La seguridad alimentara y la situaci6n nutricional (antropométrica) reflejan la situaci6n
de bienestar econ6mico general de hogares e individuos. Es probable que una economfa que
asegure la seguridad alimentaria familiar y una situaci6n nutricional satisfactoria haya tenido
éxito en sus esfuerzos por asegurar el bienestar de la poblaci6n.

2. La Fuente de los datos

El presente estudio examina las causas de la inseguridad alimentaria familiar en
Honduras, utilizando datos que provienen de la Encuesta Nacional de Consumo, Ingreso, Gasto
y Nutrici6n Familiar de Honduras, 1993-94. La encuesta es de una muestra representativa deI
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Resumen FJecutivo

1. La Seguridad Alimentaria Familiar

La seguridad alimentaria familiar se define como lIacceso por todas las personas en todo
momento a cantidades de alimentos suficientes para mantener una vida saludable y productiva11 •

La seguridad alimentaria tiene tres componentes: disponibilidad, acceso y utilizaci6n de
alimentos. La disponibilidad de alimentos se refiere al hecho de que debe disponerse de un
suministro de alimentos confiable, ya sea a través del comercio en los mercados o la producci6n
familiar. El acceso se refiere a la capacidad de la unidad familiar de obtener los alimentos, ya
sea porque puede usar terrenos para producci6n propia o porque tiene ingresos suficientes para
comprarlos. La utilizaci6n se refiere al hecho de que los miembros individuales de la familia
deben estar en condiciones de obtener los alimentos que requieren para mantener su salud y su
crecimiento, y que tienen un estado de salud suficiente para poder aprovechar los nutrientes que
consumen.

El presente estudio examina la seguridad alimentaria familiar utilizando dos medidas:
la disponibilidad y el acceso a los alimentos son medidos de acuerdo con el consumo de una
cantidad suficiente de alimentos a nivel de la unidad familiar para satisfacer los requisitos
cal6ricos de sus miembros. Se supone que el consumo adecuado de alimentos combina los
efectos de la disponibilidad y el acceso. La ingesta cal6rica es medida por adulto equivalente,
o sea, por persona ajustado por edad, sexo, estado fisio16gico y nivel de actividad (pero no
morbilidad). La adecuaci6n cal6rica es simplemente el promedio de la ingesta cal6rica por
adulto equivalente expresado como un porcentaje del requisito cal6rico de un adulto equivalente.

La utilizaci6n es medida por la situaci6n nutricional de los niños menores de cinco años
en el hogar, la cual es indicada por su crecimiento alcanzado: la talla-por-edad, el peso-por
edad, y el peso-por-talla. De estos indicadores, el presente estudio se concentra en talla-por
edad, una medida del retardo en el crecimiento. La talla-por-edad baja refleja la desnutrici6n
cr6nica y de largo plazo, que puede ser debida a una ingesta inadecuada de alimentos, a una
situaci6n de morbilidad, o a ambas cosas. El proceso que conduce al retardo en el crecimiento
puede atravesar generaciones múltiples: los niños de madres desnutridas pueden tener retardo
en el crecimiento aun cuando su ingesta actual de alimentos sea adecuado. Esto significa que
el retardo en el crecimiento es un buen indicador de la seguridad alimentaria a largo plazo, pero
no es muy sensible a variaciones o mejoras en la ingesta de alimentos a corto plazo.

La seguridad alimentara y la situaci6n nutricional (antropométrica) reflejan la situaci6n
de bienestar económico general de hogares e individuos. Es probable que una economía que
asegure la seguridad alimentaria familiar y una situación nutricional satisfactoria haya tenido
éxito en sus esfuerzos por asegurar el bienestar de la población.

2. La Fuente de los datos

El presente estudio examina las causas de la inseguridad alimentaria familiar en
Honduras, utilizando datos que provienen de la Encuesta Nacional de Consumo, Ingreso, Gasto
y Nutrici6n Familiar de Honduras, 1993-94. La encuesta es de una muestra representativa del

vii



pais en conjunto y de seis subregiones (dominios): Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades
de tamafio medîano, ciudades pequeiias, y las regiones rurales deI Norte/Central, Occidente y
Sur. La encuesta obtuvo informaci6n de la composici6n de la familia en términos de edad/sexo,
nivel de educaci6n y participaci6n en la fuerza laboral por los miembros deI hogar, el nivel de
ingreso y sus fuentes, los gastos y la situaci6n nutricional de los niiios menores de cinco afios,
asi coma también informaci6n detallada sobre el consumo de alimentos. El ingreso y los gastos
inc1uyen el valor estimado de los alimentos gratuitos (de producci6n propia, regalo 0 pago en
especie), y el valor de vivienda ocupada sin pago. El consumo de alimentos inc1uye solamente
los alimentos preparados a partir de las existencias en el hogar. El consumo fue medido de
manera cuantitativa basado en cuatro recordaciones no consecutivos de 24 horas; el consumo se
ajust6 para tomar en cuenta la presencia de invitados y la ausencia de miembros de la familia
en cada tiempo de comida. La situaci6n nutricional fue medida usando normas internacionales
de talla-por-edad, peso-por-edad y peso-por-talla. Los ninos que midieron menos de 2
desviaciones estandar (DE) de estas medidas se consideran desnutridos.

Los determinantes de la adecuaci6n ca16rica y de la situaci6n antropométrica de los nifios
fueron evaluados utilizando anéUisis de regresi6n de variables multiples. Los factores
determinantes de la ingesta y adecuaci6n ca16rica de la familia que fueron investigados
inc1uyeron el nivel de gasto de la familia, las diferentes fuentes de ingreso, el tamafio y la
composici6n de la familia, los precios de 10 alimentos importantes, la cuantfa de los terrenos ",.
cultivados, y el grado de dependencia de la producci6n agrfcola propia para el consumo de
alimentos.

Los factores determinantes de la situaci6n nutriciona1 de los nmos que fueron
investigados incluyeron el nivel de gasto de la familia, las diferentes fuentes de ingreso, el nivel
de adecuaci6n ca16rica, el tamafio y la composici6n familiar, la contribuci6n de la madre al
ingreso deI hogar, su educaci6n, la edad y el sexo deI niiio, la morbilidad deI niiio durante las
dos ultimas semanas, y la ca1idad de la dieta deI nino, reflejada en la frecuencia deI consumo
de alimentos ricos en vitamina A (mayormente frutas, vegetales, huevos, leche y crema).

-'<' .

3. La Situaci6n Nutricional en Honduras

La preva1encia deI retarda en el crecimiento en Honduras es alto, en comparaci6n con
la regi6n centroamericana. El 40 por ciento de los ninos hondurenos menores de 5 afios padecen
de un retarda en el crecimiento (talla-por-edad inferior a -2 DE). Casi el 21 por ciento de los
niiios tienen bajo peso (peso-por-edad bajo). Casi;; todos los niiios con bajo peso también
padecen de retarda en el crecimiento, 10 que indica que la causa de su peso bajo es la estatura
baja, y no el adelgazamiento excesivo'E La desnutrici6n aguda, 0 bajo peso-por-talla, es poco
comun en Honduras: solamente el 2.4 por cientode los ninos padecen de una desnutrici6n
aguda; esta cifra es comparable a la de la prevalencia de la desnutrici6n aguda en
Centroamérica. ,

El retardo en el crecimiento indica una desnutrici6n cr6nica. Puede reflejar un déficit
alimentario de largo plazo, pero también puede reflejar infecciones 0 infestaciones parasitarias
y fuertes demandas fisicas. La baja prevalencia de desnutrici6n aguda indica que un déficit
alimentario agudo no es el problema principal en 10 a seguridad alimentaria se refiere.
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país en conjunto y de seis subregiones (dominios): Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades
de tamaño mediano, ciudades pequeñas, y las regiones rurales del Norte/Central, Occidente y
Sur. La encuesta obtuvo información de la composición de la familia en términos de edad/sexo,
nivel de educación y participación en la fuerza laboral por los miembros del hogar, el nivel de
ingreso y sus fuentes, los gastos y la situación nutricional de los niños menores de cinco años,
así como también información detallada sobre el consumo de alimentos. El ingreso y los gastos
incluyen el valor estimado de los alimentos gratuitos (de producción propia, regalo o pago en
especie), y el valor de vivienda ocupada sin pago. El consumo de alimentos incluye solamente
los alimentos preparados a partir de las existencias en el hogar. El consumo fue medido de
manera cuantitativa basado en cuatro recordaciones no consecutivos de 24 horas; el consumo se
ajustó para tomar en cuenta la presencia de invitados y la ausencia de miembros de la familia
en cada tiempo de comida. La situación nutricional fue medida usando normas internacionales
de talla-por-edad, peso-por-edad y peso-por-talla. Los niños que midieron menos de 2
desviaciones estándar (DE) de estas medidas se consideran desnutridos.

Los determinantes de la adecuación calórica y de la situación antropométrica de los niños
fueron evaluados utilizando análisis de regresión de variables múltiples. Los factores
determinantes de la ingesta y adecuación calórica de la familia que fueron investigados
incluyeron el nivel de gasto de la familia, las diferentes fuentes de ingreso, el tamaño y la
composición de la familia, los precios de 10 alimentos importantes, la cuantía de los terrenos ¿

cultivados, y el grado de dependencia de la producción agrícola propia para el consumo de
alimentos.

Los factores determinantes de la situación nutricional de los runos que fueron
investigados incluyeron el nivel de gasto de la familia, las diferentes fuentes de ingreso, el nivel
de adecuación calórica, el tamaño y la composición familiar, la contribución de la madre al
ingreso del hogar, su educación, la edad y el sexo del niño, la morbilidad del niño durante las
dos últimas semanas, y la calidad de la dieta del niño, reflejada en la frecuencia del consumo
de alimentos ricos en vitamina A (mayormente frutas, vegetales, huevos, leche y crema).

-'<' .

3. La Situación Nutricional en Honduras

La prevalencia del retardo en el crecimiento en Honduras es alto, en comparación con
la región centroamericana. El 40 por ciento de los niños hondureños menores de 5 años padecen
de un retardo en el crecimiento (talla-por-edad inferior a -2 DE). Casi el 21 por ciento de los
niños tienen bajo peso (peso-por-edad bajo). Casi;; todos los niños con bajo peso también
padecen de retardo en el crecimiento, lo que indica que la causa de su peso bajo es la estatura
baja, y no el adelgazamiento excesivo'E La desnutrición aguda, o bajo peso-por-talla, es poco
común en Honduras: solamente el 2.4 por ciento de los niños padecen de una desnutrición
aguda; esta cifra es comparable a la de la prevalencia de la desnutrición aguda en
Centroamérica. ,

El retardo en el crecimiento indica una desnutrición crónica. Puede reflejar un déficit
alimentario de largo plazo, pero también puede reflejar infecciones o infestaciones parasitarias
y fuertes demandas físicas. La baja prevalencia de desnutrición aguda indica que un déficit
alimentario agudo no es el problema principal en 10 a seguridad alimentaria se refiere.

viii

-



1
1
1
1
1
t
1
1
1
1
1
1
1
1
Î
1
1
1
1

La adecuaci6n ca16rica a nivel deI hogar esta asociada con la prevalencia deI retarda en
el crecimiento, pero la asociaci6n no siempre se mantiene uniforme dentro de las regiones.
Niveles de adecuaci6n ca16rica mas altos estin asociados con prevalencias de retardo en el
crecimiento mas bajas, pero aun en aquellos hogares que tienen una adecuaci6n ca16rica superior
al 120 por ciento el 29 por ciento de los niiios presentan retardo en el crecimiento. Aun a estos
niveles altos de adecuaci6n ca16rica, los hogares rurales tienen prevalencias de retardo en el
crecimiento mayores que los urbanos, 10 que indica la importancia de las condiciones
ambientaIes en la. situaci6n nutricional.

La prevalencia deI retarda en el crecimiento es mas baja en el primer aiio de vida,
aumenta bruscamente entre las edades de 1 y 2 aiios, y se estabiliza en las edades mayores: la
prevalencia deI retarda en el crecimiento no aumenta después de los 2 mos. Este patr6n indica
una vez mas que factores tales coma la presencia de diarrea en los nifios destetados, otros
estados morbosos, y quizas practicas puericulturales que no reconozcan la necesidad de una
alimentaci6n frecuente y con mucha atenci6n para los bebés podrian estar contribuyendo al
retarda en el crecimiento.

La situaci6n nutricional no demuestra evidencia de discriminaci6n con base en el género
en la distribuci6n de alimentos 0 la atenci6n de salud: no hay diferencias en la prevalencia deI
retarda en el crecimiento segun el sexo deI niiio.

Los nifios que no padecen de retarda en el crecimiento tienen mayores probabilidades de
tener madres que tienen trabajo remunerado fuera deI hogar que los ninos con retardo en el
crecimiento. Esta situaci6n se da tanto en los ninos menores de 2 mos coma en los de 2 mos
y mayores.

4. Diferencias Regionales

La prevalencia deI retarda en el crecimiento y deI bajo peso es mas baja en las areas
urbanas que en las rurales. Varia dei 28 por ciento al 34 por ciento en las regiones urbanas, y
es superior al 40 por ciento en las regiones rurales. La regi6n mas afectada es el Occidente
Rural, con una prevalencia de retardo en el crecimiento deI 60 por ciento. El Occidente Rural
contiene solamente el 10 por ciento de los hogares en el pais, pero contiene el segundo numero
mas alto de nifios desnutridos después deI Norte/Central Rural, que contiene el 40 por ciento de
los hogares a nivel nacional. Tiene mas deI doble de la prevalencia de niiios en crisis nutricional
que la regi6n que la sigue. La crisis nutricional se define coma un retarda en el crecimiento
severo combinado con bajo peso.

La adecuaci6n ca16rica no muestra una variaci6n uniforme entre los dominios rurales y
urbanos, aunque el Occidente Rural tiene el promedio de adecuaci6n cal6rica mas bajo y el
porcentaje mas alto de hogares que no alcanzan un 100 por ciento de adecuaci6n cal6rica.

El Occidente Rural es la regi6n mas deprimida de acuerdo con todas las medidas: tiene
ingresos y gastos mas bajos, tiene el porcentaje mas alto de hogares en el cuartil nacional mas
bajo de gasto per capita, y no tiene casi ningun hogar en el cuartil mas alto. La adecuaci6n
ca16rica deI hogar es mas baja, los miembros de la familia tienen menos educaci6n, y la calidad
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La adecuación calórica a nivel del hogar está asociada con la prevalencia del retardo en
el crecimiento, pero la asociación no siempre se mantiene uniforme dentro de las regiones.
Niveles de adecuación calórica más altos están asociados con prevalencias de retardo en el
crecimiento más bajas, pero aun en aquellos hogares que tienen una adecuación calórica superior
al 120 por ciento el 29 por ciento de los niños presentan retardo en el crecimiento. Aun a estos
niveles altos de adecuación calórica, los hogares rurales tienen prevalencias de retardo en el
crecimiento mayores que los urbanos, 10 que indica la importancia de las condiciones
ambientales en la. situación nutricional.

La prevalencia del retardo en el crecimiento es más baja en el primer año de vida,
aumenta bruscamente entre las edades de 1 y 2 años, y se estabiliza en las edades mayores: la
prevalencia del retardo en el crecimiento no aumenta después de los 2 años. Este patrón indica
una vez más que factores tales como la presencia de diarrea en los niños destetados, otros
estados morbosos, y quizás prácticas puericulturales que no reconozcan la necesidad de una
alimentación frecuente y con mucha atención para los bebés podrían estar contribuyendo al
retardo en el crecimiento.

La situación nutricional no demuestra evidencia de discriminación con base en el género
en la distribución de alimentos o la atención de salud: no hay diferencias en la prevalencia del
retardo en el crecimiento según el sexo del niño.

Los niños que no padecen de retardo en el crecimiento tienen mayores probabilidades de
tener madres que tienen trabajo remunerado fuera del hogar que los niños con retardo en el
crecimiento. Esta situación se da tanto en los niños menores de 2 años como en los de 2 años
y mayores.

4. Diferencias Regionales

La prevalencia del retardo en el crecimiento y del bajo peso es más baja en las áreas
urbanas que en las rurales. Varía del 28 por ciento al 34 por ciento en las regiones urbanas, y
es superior al 40 por ciento en las regiones rurales. La región más afectada es el Occidente
Rural, con una prevalencia de retardo en el crecimiento del 60 por ciento. El Occidente Rural
contiene solamente el 10 por ciento de los hogares en el país, pero contiene el segundo número
más alto de niños desnutridos después del Norte/Central Rural, que contiene el 40 por ciento de
los hogares a nivel nacional. Tiene más del doble de la prevalencia de niños en crisis nutricional
que la región que la sigue. La crisis nutricional se define como un retardo en el crecimiento
severo combinado con bajo peso.

La adecuación calórica no muestra una variación uniforme entre los dominios rurales y
urbanos, aunque el Occidente Rural tiene el promedio de adecuación calórica más bajo y el
porcentaje más alto de hogares que no alcanzan un 100 por ciento de adecuación calórica.

El Occidente Rural es la región más deprimida de acuerdo con todas las medidas: tiene
ingresos y gastos más bajos, tiene el porcentaje más alto de hogares en el cuartil nacional más
bajo de gasto per cápita, y no tiene casi ningún hogar en el cuartil más alto. La adecuación
calórica del hogar es más baja, los miembros de la familia tienen menos educación, y la calidad
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de los alimentos consumidos es mas baja de acuerdo con todas las medidas. Hay evidencia de
deficiencias en el acceso a mercados y de ingresos bajos a partir deI consumo mas bajo de frutas
y vegetales y de alimentos producidos comercialmente, tales coma el azlicar refinada, el pan y
la manteca vegetal que en otras regiones rurales. La variaci6n estacional en el consumo de
frutas y vegetales es mas pronunciada en el OCcidente Rural que en otras areas, 10 que una vez
mas indica la falta de mercado efectivos.

La regi6n de San Pedro Sula y Ciudades Medianas se encuentra en la mejor situaci6n de
acuerdo con muchas medidas: la prevalencia deI retardo en el crecimiento y deI bajo peso es
la mas baja de tOOos los dominios; la calidad de los alimentos consumidos es tan alta como en
Tegucigalpa. El ingreso deI hogar, al igual que los niveles de educaci6n de los jefes de familia
y de las madres de niiios menores de 5 aiios, son mas altos en esta regi6n.

No hay ninguna diferencia por regi6n en la probabilidad que la madre de un niiio menor
de 5 aiios trabaje fuera deI hogar, pero la contribuci6n de las madres al ingreso deI hogar es
mayor en las areas urbanas frente a las rurales, mientras que es mas baja en el Occidente Rural,
donde los niveles educativos y las oportunidades de trabajo remunerado estéin mas limitados.

La regi6n y el nivel de ingreso se traslapan en gran medida: los hogares urbanos tienen
una probabilidad mucha mayor de encajar en los cuartiles nacionales de gasto per capita mas
altos; los hogares rurales tienen una menor probabilidad de estar ubicados en los cuartiles bajos.

5. Patrones Dietéticos en Honduras

La dieta hondureiia demuestra una marcada falta de diversidad. Casi el 80 por ciento
de las ca10rfas provienen de s610 10 alimentos; en el cuartil de gasto mas bajo, mas deI 90 por
ciento de las ca10nas provienen de 10 alimentos. En el cuartil mas bajo, los granos
(mayormente el mafz) y las oleaginosas (los frijoles) dan cuenta deI 81 por ciento deI consumo
total de ca1orfas.

S610 son siete los alimentos que son consumidos por al menos el 60 por ciento de las
unidades familiares en Honduras: estos alimentos son el maiz, el arroz, los frijoles rojos, la
manteca, el azl1car, el pan, y los huevos. No ha de sorprendemos que los principales alimentos
en la dieta hondureiia son las fuentes mas baratas de ca1onas: la panela y el azl1car refmada,
el mafz y la tortilla, y la manteca vegetal proveen 1000 ca10nas por menos de un lempira.

El mafz es· el alimenta predominante en tOOos los niveles econ6micos, aunque su
importancia disminuye a medida que aumenta el nivel de gasto deI hogar. El mafz es un
prOOucto inferior: la cantidad consumida baja a medida que el ingreso sube. El mafz es el
unico alimenta con esta caracterfstica de demanda. Esto es significativo porque indica que el
mafz es un alimenta autofocalizado hacia los pobres, aunque es, no obstante, un alimenta
principal en las dietas de tOOos los hondureiios.

De los diez alimentos mas importantes en términos de su contribuci6n al consumo de
ca1onas, siete aparecen tanto en el cuartil mas bajo coma también en el mas alto. No hay
alimentos de origen animal dentro de los 10 contribuidores mas importantes a ca10rfas en el
cuartil mas bajo y s610 hay uno, la crema, en el cuartil mas alto. El porcentaje de la protefna
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de los alimentos consumidos es más baja de acuerdo con todas las medidas. Hay evidencia de
deficiencias en el acceso a mercados y de ingresos bajos a partir del consumo más bajo de frutas
y vegetales y de alimentos producidos comercialmente, tales como el azúcar refinada, el pan y
la manteca vegetal que en otras regiones rurales. La variación estacional en el consumo de
frutas y vegetales es más pronunciada en el OCcidente Rural que en otras áreas, 10 que una vez
más indica la falta de mercado efectivos.

La región de San Pedro Sula y Ciudades Medianas se encuentra en la mejor situación de
acuerdo con muchas medidas: la prevalencia del retardo en el crecimiento y del bajo peso es
la más baja de todos los dominios; la calidad de los alimentos consumidos es tan alta como en
Tegucigalpa. El ingreso del hogar, al igual que los niveles de educación de los jefes de familia
y de las madres de niños menores de 5 años, son más altos en esta región.

No hay ninguna diferencia por región en la probabilidad que la madre de un niño menor
de 5 años trabaje fuera del hogar, pero la contribución de las madres al ingreso del hogar es
mayor en las áreas urbanas frente a las rurales, mientras que es más baja en el Occidente Rural,
donde los niveles educativos y las oportunidades de trabajo remunerado están más limitados.

La región y el nivel de ingreso se traslapan en gran medida: los hogares urbanos tienen
una probabilidad mucho mayor de encajar en los cuartiles nacionales de gasto per cápita más
altos; los hogares rurales tienen una menor probabilidad de estar ubicados en los cuartiles bajos.

5. Patrones Dietéticos en Honduras

La dieta hondureña demuestra una marcada falta de diversidad. Casi el 80 por ciento
de las calorías provienen de sólo 10 alimentos; en el cuartil de gasto más bajo, más del 90 por
ciento de las calorías provienen de 10 alimentos. En el cuartil más bajo, los granos
(mayormente el maíz) y las oleaginosas (los frijoles) dan cuenta del 81 por ciento del consumo
total de calorías.

Sólo son siete los alimentos que son consumidos por al menos el 60 por ciento de las
unidades familiares en Honduras: estos alimentos son el maíz, el arroz, los frijoles rojos, la
manteca, el azúcar, el pan, y los huevos. No ha de sorprendemos que los principales alimentos
en la dieta hondureña son las fuentes más baratas de calorías: la panela y el azúcar refmada,
el maíz y la tortilla, y la manteca vegetal proveen 1000 calorías por menos de un lempira.

El maíz es· el alimento predominante en todos los niveles económicos, aunque su
importancia disminuye a medida que aumenta el nivel de gasto del hogar. El maíz es un
producto inferior: la cantidad consumida baja a medida que el ingreso sube. El maíz es el
único alimento con esta característica de demanda. Esto es significativo porque indica que el
maíz es un alimento autofocalizado hacia los pobres, aunque es, no obstante, un alimento
principal en las dietas de todos los hondureños.

De los diez alimentos más importantes en términos de su contribución al consumo de
calorías, siete aparecen tanto en el cuartil más bajo como también en el más alto. No hay
alimentos de origen animal dentro de los 10 contribuidores más importantes a calorías en el
cuartil más bajo y sólo hay uno, la crema, en el cuartil más alto. El porcentaje de la proteína
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de fuentes animales aumenta bruscamente con un aumento en el ingreso. El maiz y los frijoles
dan cuenta dei 62 por ciento de la proteina en el cuartil mas bajo; en el cuartil4 (el mas alto),
el 30 por ciento de la proteina proviene de estos dos alimentos, mientras que el 31 por ciento
es de origen animal.

S610 el 73 por ciento deI maiz consumido en Honduras es comprado en mercados
comerciales, y esta cifra baja en forma pronunciada en las areas rurales. La producci6n propia
da cuenta deI 35-40 por ciento deI consumo de mafz en el Norte/Central Rural, y de plenamente
el 63 por ciento en el Occidente Rural. El Occidente Rural depende mucha mas de la
producci6n agricola propia que cualquier otra regi6n, pero todas las regiones rurales producen
una proporci6n substancial de su consumo de frijoles, leche, huevos y pollo. En las areas
urbanas generalmente se compra mas deI 90 por ciento de los alimentos, aunque las ciudades
pequeiias tienden a tener algo de producci6n propia. El arroz, el azncar, el pan y la manteca
vegetal son productos comercializados, con casi la totalidad de su consumo proveniente deI
mercado en las areas urbanas y rurales. La dependencia de la producci6n propia es significativa
porque limita la influencia de los precios deI mercado. Especialmente en el casa de productos
perecederos coma la leche y los huevos, el precio tiene una influencia limitada en el consumo
en hogares cuya producci6n no es suficiente para vender sobre una base regular.

El consumo de frutas y vegetales en Honduras es bajo. El vegetal mas comun, y el unico
consumido un promedio de mas de una vez cada dos dias, es la cebolla; 10 mismo es cierto para
el caso de la fruta mas comun, el banano. La frecuencia de consumo de frutas y vegetales esta
fuertemente relacionado con el ingreso; aumenta de un poco mas de una fruta 0 vegetal diario
a 3.2 diarios entre el cuartill y el cuartil4. Pero no es solamente el ingreso el que determina
la frecuencia deI consumo de frutas y vegetales; el acceso a mercados también desempeiia un
papel importante. En cada nivel de gastos familiares, las areas rurales presentan niveles mas
bajos de consumo de frutas y vegetales que las urbanas; el Occidente Rural tiene la frecuencia
de consumo mas baja en todos los niveles de gasto. Hasta los vegetales producidos localmente
- la cebolla, el tomate y el chile - son consumidos mas comunmente en las areas urbanas. La
variaci6n estacional en el consumo es mayor en las areas rurales que en las urbanas, una vez
mas un reflejo de la falta de mercados eficaces en las areas rurales.

Todas las medidas de la calidad de la dieta - el consumo de frutas y vegetales, la
frecuencia deI consumo de alimentos ricos en vitamina A, el porcentaje de la proteina de origen
animal, y la diversidad dietética - tienen una relaci6n fuerte con el ingreso. Tanto el consumo
de frutas y vegetales coma la diversidad alimentaria tienen ademas una relaci6n fuerte con las
areas urbanas: en cada nivel de ingreso, los dominios urbanos presentan niveles mas altos de
estos indicadores de la calidad de la dieta. Esto indica que las preferencias de los consumidores
se expresan en favor de una dieta de mas alta calidad pero que el ingreso y el acceso a mercados
son los factores limitantes.

6. Los Determinantes de la Ingesta de Calorfas y la Adecuaci6n Cal6rica

El nivel de gastos deI hogar es el determinante mas poderoso y constante de la ingesta
de calorias en Honduras coma también en cada dominio. La elasticidad de la demanda en
funci6n deI ingreso para calorias es de .26, 10 que significa que un aumento deI 10 por ciento
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de fuentes animales aumenta bruscamente con un aumento en el ingreso. El maíz y los frijoles
dan cuenta del 62 por ciento de la proteína en el cuartil más bajo; en el cuartil4 (el más alto),
el 30 por ciento de la proteína proviene de estos dos alimentos, mientras que el 31 por ciento
es de origen animal.

Sólo el 73 por ciento del maíz consumido en Honduras es comprado en mercados
comerciales, y esta cifra baja en forma pronunciada en las áreas rurales. La producción propia
da cuenta del 35-40 por ciento del consumo de maíz en el Norte/Central Rural, y de plenamente
el 63 por ciento en el Occidente Rural. El Occidente Rural depende mucho más de la
producción agrícola propia que cualquier otra región, pero todas las regiones rurales producen
una proporción substancial de su consumo de frijoles, leche, huevos y pollo. En las áreas
urbanas generalmente se compra más del 90 por ciento de los alimentos, aunque las ciudades
pequeñas tienden a tener algo de producción propia. El arroz, el azúcar, el pan y la manteca
vegetal son productos comercializados, con casi la totalidad de su consumo proveniente del
mercado en las áreas urbanas y rurales. La dependencia de la producción propia es significativa
porque limita la influencia de los precios del mercado. Especialmente en el caso de productos
perecederos como la leche y los huevos, el precio tiene una influencia limitada en el consumo
en hogares cuya producción no es suficiente para vender sobre una base regular.

El consumo de frutas y vegetales en Honduras es bajo. El vegetal más común, y el único
consumido un promedio de más de una vez cada dos días, es la cebolla; 10 mismo es cierto para
el caso de la fruta más común, el banano. La frecuencia de consumo de frutas y vegetales está
fuertemente relacionado con el ingreso; aumenta de un poco más de una fruta o vegetal diario
a 3.2 diarios entre el cuartill y el cuartil4. Pero no es solamente el ingreso el que determina
la frecuencia del consumo de frutas y vegetales; el acceso a mercados también desempeña un
papel importante. En cada nivel de gastos familiares, las áreas rurales presentan niveles más
bajos de consumo de frutas y vegetales que las urbanas; el Occidente Rural tiene la frecuencia
de consumo más baja en todos los niveles de gasto. Hasta los vegetales producidos localmente
- la cebolla, el tomate y el chile - son consumidos más comúnmente en las áreas urbanas. La
variación estacional en el consumo es mayor en las áreas rurales que en las urbanas, una vez
más un reflejo de la falta de mercados eficaces en las áreas rurales.

Todas las medidas de la calidad de la dieta - el consumo de frutas y vegetales, la
frecuencia del consumo de alimentos ricos en vitamina A, el porcentaje de la proteína de origen
animal, y la diversidad dietética - tienen una relación fuerte con el ingreso. Tanto el consumo
de frutas y vegetales como la diversidad alimentaria tienen además una relación fuerte con las
áreas urbanas: en cada nivel de ingreso, los dominios urbanos presentan niveles más altos de
estos indicadores de la calidad de la dieta. Esto indica que las preferencias de los consumidores
se expresan en favor de una dieta de más alta calidad pero que el ingreso y el acceso a mercados
son los factores limitantes.

6. Los Determinantes de la Ingesta de Calorías y la Adecuación Calórica

El nivel de gastos del hogar es el determinante más poderoso y constante de la ingesta
de calorías en Honduras como también en cada dominio. La elasticidad de la demanda en
función del ingreso para calorías es de .26, 10 que significa que un aumento del 10 por ciento

xi



en el ingreso deI hogar producma un aumento dei 2.6 por ciento en el consumo de calorias por
adulto equivalente. En las regiones mas pobres, la sensibilidad de la ingesta cal6rica a cambios
en el ingreso es aun mayor: la elasticidad de la demanda en funci6n deI ingreso para calorias
es mas alta en el Occidente Rural.

Una vez que se controla por el nivel de ingreso, la fuente deI ingreso no muestra tener
ningun efecto en la ingesta ni en la adecuaci6n ca16rica. No afecta la ingesta cal6rica si el
ingreso proviene de las ventas agricolas 0 deI autoconsumo de la producci6n agricola propia, ni
tampoco si el ingreso es recibido en salarios 0 deI autoempleo.

En las éireas rurales, el tamafio de la tinca afecta la ingesta cal6rica. En el Norte/Central
Rural y el Sur Rural, el hecho de tener una finca de mas de 5 manzanas tiene un efecto positivo
en la ingesta ca16rica, pero el tener una fmca pequefia (de menos de 5 manzanas) no es diferente
que no tener terrenos. En el Occidente Rural, resulta que los hogares que tienen una finca de
cualquier tamafio tienen una ingesta ca16rica mas baja que los que no tienen terrenos. El
Occidente Rural tiene tierras de baja ca1idad y lazos débiles con el sistema de mercadeo; por
estas razones, las familias que no dependen de una finca para su subsistencia pueden tener mas
seguridad alimentaria.

Algunos precios de alimentos especificos afectan la adecuaci6n ca16rica familiar. El
precio deI maiz tiene una asociaci6n negativa significativa con la ingesta ca16rica tante a nivel
nacional coma también en las Ciudades Pequefias y en el Norte/Central Rural y el Sur Rural.
Cuando el precio deI maiz aumenta, la ingesta ca16rica baja. Otros precios que afectan el
consumo ca16rico de esta manera (a nivel nacional) son el pan, la leche y los huevos; un
aumento en su precio disminuye el consumo total de ca1orfas.

En el casa deI arroz y los frijoles, un aumento en el precio aumenta el consumo de
calorfas porque el consumo reducido de estos alimentos es compensado por la sustituci6n de
alimentos mas baratos en cantidades mayores; el efecto neto es un aumento en el consumo
cal6rico. Esto significa que las medidas orientadas a bajar los precios deI arroz y los frijoles
efectivamente podrfan bajar el consumo ca16rico total.

Hay mas precios que son determinantes importantes deI consumo ca16rico en las éireas
urbanas que en las rurales, 10 que refleja la naturaleza mas comercializada deI consumo
alimentario. En el Occidente Rural, los precios deI arroz, los frijoles, y la manteca muestran
una asociaci6n posinva con la ingesta cal6rica. Estos son los alimentos que hay que comprar,
y son fuentes de ca10rfas mas caras que el mafz. Si los precios mas altos desincentivan el
consumo de estos productos, las familias pueden sustituirlos con fuentes de ca10rfas mas baratas
(como el maiz de la producci6n propia). El precio deI maiz no afecta la ingesta ca16rica en el
Occidente Rural, probablemente por el gran numero de hogares que dependen deI autoconsumo.
Debido a que el maiz es una fuente barata de ca1orfas, los hogares pueden decidir no vender el
mafz aun cuando el precio esté mas alto, porque cualquier otra fuente de ca10rfas resultaria mas
cara. Sin embargo, el precio deI maiz si muestra una asociaci6n negativa con la adecuaci6n
cal6rica.

Las familias mas grandes, y las con mas miembros adultos y por ende con requisitos
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en el ingreso del hogar produciría un aumento del 2.6 por ciento en el consumo de calorías por
adulto equivalente. En las regiones más pobres, la sensibilidad de la ingesta calórica a cambios
en el ingreso es aún mayor: la elasticidad de la demanda en función del ingreso para calorías
es más alta en el Occidente Rural.

Una vez que se controla por el nivel de ingreso, la fuente del ingreso no muestra tener
ningún efecto en la ingesta ni en la adecuación calórica. No afecta la ingesta calórica si el
ingreso proviene de las ventas agrícolas o del autoconsumo de la producción agrícola propia, ni
tampoco si el ingreso es recibido en salarios o del autoempleo.

En las áreas rurales, el tamaño de la finca afecta la ingesta calórica. En el Norte/Central
Rural y el Sur Rural, el hecho de tener una finca de más de 5 manzanas tiene un efecto positivo
en la ingesta calórica, pero el tener una fmca pequeña (de menos de 5 manzanas) no es diferente
que no tener terrenos. En el Occidente Rural, resulta que los hogares que tienen una finca de
cualquier tamaño tienen una ingesta calórica más baja que los que no tienen terrenos. El
Occidente Rural tiene tierras de baja calidad y lazos débiles con el sistema de mercadeo; por
estas razones, las familias que no dependen de una finca para su subsistencia pueden tener más
seguridad alimentaria.

Algunos precios de alimentos específicos afectan la adecuación calórica familiar. El
precio del maíz tiene una asociación negativa significativa con la ingesta calórica tanto a nivel
nacional como también en las Ciudades Pequeñas y en el Norte/Central Rural y el Sur Rural.
Cuando el precio del maíz aumenta, la ingesta calórica baja. Otros precios que afectan el
consumo calórico de esta manera (a nivel nacional) son el pan, la leche y los huevos; un
aumento en su precio disminuye el consumo total de calorías.

En el caso del arroz y los frijoles, un aumento en el precio aumenta el consumo de
calorías porque el consumo reducido de estos alimentos es compensado por la sustitución de
alimentos más baratos en cantidades mayores; el efecto neto es un aumento en el consumo
calórico. Esto significa que las medidas orientadas a bajar los precios del arroz y los frijoles
efectivamente podrían bajar el consumo calórico total.

Hay más precios que son determinantes importantes del consumo calórico en las áreas
urbanas que en las rurales, 10 que refleja la naturaleza más comercializada del consumo
alimentario. En el Occidente Rural, los precios del arroz, los frijoles, y la manteca muestran
una asociación positiva con la ingesta calórica. Estos son los alimentos que hay que comprar,
y son fuentes de calorías más caras que el maíz. Si los precios más altos desincentivan el
consumo de estos productos, las familias pueden sustituirlos con fuentes de calorías más baratas
(como el maíz de la producción propia). El precio del maíz no afecta la ingesta calórica en el
Occidente Rural, probablemente por el gran número de hogares que dependen del autoconsumo.
Debido a que el maíz es una fuente barata de calorías, los hogares pueden decidir no vender el
maíz aun cuando el precio esté más alto, porque cualquier otra fuente de calorías resultaría más
cara. Sin embargo, el precio del maíz sí muestra una asociación negativa con la adecuación
calórica.

Las familias más grandes, y las con más miembros adultos y por ende con requisitos
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cal6ricos mas altos, tienen una ingesta cal6rica por adulto equivalente y una adecuaci6n cal6rica
mas baja.

7. Los Determinantes de la Situaci6n Antropométrica: Talla-por-Edad

El nivel deI gasto per capita deI hogar es un determinante poderoso, significativo y
constante de la talla-por-edad de los niiios. Pero esta no se debe a su asociaci6n con la
adecuaci6n cal6rica deI hogar. Con la excepci6n deI Occidente Rural, la adecuaci6n cal6rica
no tiene ningûn efecto significativo en la talla-por-edad, y este patr6n se mantuvo aun después
de eliminar la variable gasto deI modelo. Las calorias a nivel deI hogar pueden ser un mal
indicador de las calorias consumidas por el niiio. También, el retarda en el crecimiento puede
ser influenciado por otros factores, incluyendo la desnutrici6n materna, la morbilidad, las altas
demandas ffsicas, y otros.

La adecuaci6n cal6rica es un determinante significativo de la situaci6n antropométrica
en el Occidente Rural. Esta regi6n es mas pobre y la adecuaci6n cal6rica es tan baja que puede
ser que cualquier incremento en las calorfas disponibles al hogar se traduzca en una mejora en
el crecimiento de los nmos. El nivel de gasto per capita no tiene ningûn efecto en la situaci6n
antropométrica en el Occidente Rural cuando la variable adecuaci6n cal6rica deI hogar esta
inc1uido en el modelo, 10 que indica que, en este caso, el efecto deI gasto se da a través deI
efecto en la adecuaci6n· cal6rica.

Mientras que la adecuaci6n cal6rica no es un determinante significativo de la situaci6n
antropométrica en las otras regiones, silo es la calidad de la dieta. La frecuencia deI consumo
de alimentos ricos en vitamina A por los niiios tiene una asociaci6n uniforme con el crecimiento.
El consumo de alimentos ricos en vitamina A tiene una correlaci6n alta con otras medidas de
la calidad dietética: la diversidad (nûmero de diferentes grupos de alimentos en la dieta), el
consumo de frutas y vegetales, y el porcentaje de proteina de origen animal. Estas medidas
tienen una correlaci6n tan alta que no es posible inc1uir mas que una en el modelo. Es probable
que el efecto de la calidad dietética sea debido al consumo de micronutrientes, incluyendo la
vitamina A, que se sabe contribuyen al crecimiento y a una reducci6n en la morbilidad; también
puede ser debido a la calidad de proteina mas alta y la dieta mas variada que estos niiios estan
consumiendo. Dado que se controla por el nivel de gasto, la frecuencia deI consumo de
alimentos ricos en vitamina A puede reflejar la preferencia deI hogar por dedicar recursos a
mejorar la calidad de la dieta en lugar de adquirir otros productos de consumo.

Tal coma se observ6 con la ingesta cal6rica, no se observa ningûn efecto constante de
la fuente deI ingreso en la situaci6n antropométrica, una vez que se controla por el nivel de
ingreso. Ni la producci6n agricola comercial ni el ingreso agricola en especie muestra una
asociaci6n uniforme con la situaci6n nutricional. Esto es significativo debido a la naturaleza
controversial de la politica de incentivar la producci6n de cultivos comerciales versus promover
mejoras en la producci6n para la subsistencia. Estos datos indican que es mejor dar preferencia
a cualquier alternativa que produzca el rendimiento econ6mico mas alto.

Sin embargo, el porcentaje deI ingreso percibido por la madre tiene un efecto positivo
y constante en el resultado nutricional, y este efecto es mas fuerte cuanto mas pequeiio sea el
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calóricos más altos, tienen una ingesta calórica por adulto equivalente y una adecuación calórica
más baja.

7. Los Determinantes de la Situación Antropométrica: Talla-por-Edad

El nivel del gasto per cápita del hogar es un determinante poderoso, significativo y
constante de la talla-por-edad de los niños. Pero esto no se debe a su asociación con la
adecuación calórica del hogar. Con la excepción del Occidente Rural, la adecuación calórica
no tiene ningún efecto significativo en la talla-por-edad, y este patrón se mantuvo aun después
de eliminar la variable gasto del modelo. Las calorías a nivel del hogar pueden ser un mal
indicador de las calorías consumidas por el niño. También, el retardo en el crecimiento puede
ser influenciado por otros factores, incluyendo la desnutrición materna, la morbilidad, las altas
demandas físicas, y otros.

La adecuación calórica es un determinante significativo de la situación antropométrica
en el Occidente Rural. Esta región es más pobre y la adecuación calórica es tan baja que puede
ser que cualquier incremento en las calorías disponibles al hogar se traduzca en una mejora en
el crecimiento de los niños. El nivel de gasto per cápita no tiene ningún efecto en la situación
antropométrica en el Occidente Rural cuando la variable adecuación calórica del hogar está
incluido en el modelo, 10 que indica que, en este caso, el efecto del gasto se da a través del
efecto en la adecuación· calórica.

Mientras que la adecuación calórica no es un determinante significativo de la situación
antropométrica en las otras regiones, sí 10 es la calidad de la dieta. La frecuencia del consumo
de alimentos ricos en vitamina A por los niños tiene una asociación uniforme con el crecimiento.
El consumo de alimentos ricos en vitamina A tiene una correlación alta con otras medidas de
la calidad dietética: la diversidad (número de diferentes grupos de alimentos en la dieta), el
consumo de frutas y vegetales, y el porcentaje de proteína de origen animal. Estas medidas
tienen una correlación tan alta que no es posible incluir más que una en el modelo. Es probable
que el efecto de la calidad dietética sea debido al consumo de micronutrientes, incluyendo la
vitamina A, que se sabe contribuyen al crecimiento y a una reducción en la morbilidad; también
puede ser debido a la calidad de proteína más alta y la dieta más variada que estos niños están
consumiendo. Dado que se controla por el nivel de gasto, la frecuencia del consumo de
alimentos ricos en vitamina A puede reflejar la preferencia del hogar por dedicar recursos a
mejorar la calidad de la dieta en lugar de adquirir otros productos de consumo.

Tal como se observó con la ingesta calórica, no se observa ningún efecto constante de
la fuente del ingreso en la situación antropométrica, una vez que se controla por el nivel de
ingreso. Ni la producción agrícola comercial ni el ingreso agrícola en especie muestra una
asociación uniforme con la situación nutricional. Esto es significativo debido a la naturaleza
controversial de la política de incentivar la producción de cultivos comerciales versus promover
mejoras en la producción para la subsistencia. Estos datos indican que es mejor dar preferencia
a cualquier alternativa que produzca el rendimiento económico más alto.

Sin embargo, el porcentaje del ingreso percibido por la madre tiene un efecto positivo
y constante en el resultado nutricional, y este efecto es más fuerte cuanto más pequeño sea el

xiii



nüio (menor de 2 aiios). El efecto deI ingreso de la madre, después de controlar por el nivel
de ingreso deI hogar, es significativo a nivel nacional y en dos dominios urbanos, pero no en
las regiones rurales, posiblemente porque las cantidades percibidas son pequeiias. Se observa
la misma relaci6n cuando el tiempo dedicado por la madre a trabajos fuera deI hogar se incluye
coma una variable en sustituci6n de la contribuci6n al ingreso.

La composici6n de la familia no muestra ningun efecto uniforme en la situaci6n
nutricional de los nüios. No hay evidencia de discriminaci6n por género, con la excepci6n
marcada de Tegucigalpa, donde el hecho de ser niiia esta asociado con una baja grande y
significativa en talla-por-edad y un aumento en la probabilidad de tener una crisis nutricional.
En los otros dominios, el sexo deI niiio no tiene ningun efecto en su situaci6n nutricional.

La educaci6n de la madre tiene un efecto positivo en la situaci6n antropométrica de los
nüios, alcanzando un nivel marginalmente significativo a nivel nacional y un nivel significativo
en las areas urbanas. Pocas mujeres han asistido a centros de alfabetizaci6n; entre las que 10
han hecho, se observ6 un efecto significativo en la situaci6n nutricional de sus niiios en el Sur
Rural, pero no en el Occidente Rural.

7. Implicaciones para la Fijaci6n de Politicas

Es muy probable que las acciones tendientes a aumentar el ingreso mejoren tanto la
adecuaci6n dietética coma la situaci6n nutricional. Es probable que los aumentos deI ingreso
operen no principalmente a través de la adecuaci6n cal6rica sino, 10 que es mas importante, a
través de mejoras en la calidad dietética, especificamente en términos de la diversidad dietética,
el aumento en el consumo de alimentos de origen animal, y el aumento en el consumo de
alimentos ricos en vitamina A. Los aumentos en el ingreso estcin asociados con otras mejoras
en el nivel de vida que también afectan la salud y el crecimiento.

La fuente deI ingreso no tiene ningun efecto en el consumo de calorfas ni en la situaci6n
nutricional, una vez tomada en cuenta el nivel de ingreso. No importa que el ingreso provenga
de las ventas al contado de la producci6n agrlcola, que sea en la forma de alimentos producidos
para el autoconsumo, 0 que se dé en la forma de empleo asalariado - 10 que importa es el nivel
de ingreso de la unidad familiar. Cualquier politica que aumente el potencial de las familias
para percibir un ingreso mejorara su seguridad alimentaria. Una enfoque de politica clave es
la educaci6n.

La unica excepci6n se refiere al hecho de que la situaci6n nutricional de los nüios es un
poco mas favorable si sus madres contribuyen con un porcentaje mas alto deI ingreso familiar.
Este efecto se mantiene cuando se controla el efecto ejercido por el nivel deI ingreso familiar
total. Los niveles educativos de las mujeres estcin estrechamente vinculados con sus indices de
empleo y niveles de sueldo, de modo que las inversiones en la educaci6n, y particularmente en
la educaci6n de las nüias, constituyen una estrategia para mejorar la nutrici6n y la seguridad
alimentaria.

Deberfa aumentarse la diversidad dietética. La dieta actual depende fuertemente de un
numero reducido de productos alimenticios basicos no costosos. Entre los grupos de ingresos
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niño (menor de 2 años). El efecto del ingreso de la madre, después de controlar por el nivel
de ingreso del hogar, es significativo a nivel nacional y en dos dominios urbanos, pero no en
las regiones rurales, posiblemente porque las cantidades percibidas son pequeñas. Se observa
la misma relación cuando el tiempo dedicado por la madre a trabajos fuera del hogar se incluye
como una variable en sustitución de la contribución al ingreso.

La composición de la familia no muestra ningún efecto uniforme en la situación
nutricional de los niños. No hay evidencia de discriminación por género, con la excepción
marcada de Tegucigalpa, donde el hecho de ser niña está asociado con una baja grande y
significativa en talla-por-edad y un aumento en la probabilidad de tener una crisis nutricional.
En los otros dominios, el sexo del niño no tiene ningún efecto en su situación nutricional.

La educación de la madre tiene un efecto positivo en la situación antropométrica de los
niños, alcanzando un nivel marginalmente significativo a nivel nacional y un nivel significativo
en las áreas urbanas. Pocas mujeres han asistido a centros de alfabetización; entre las que lo
han hecho, se observó un efecto significativo en la situación nutricional de sus niños en el Sur
Rural, pero no en el Occidente Rural.

7. Implicaciones para la Fijación de Políticas

Es muy probable que las acciones tendientes a aumentar el ingreso mejoren tanto la
adecuación dietética como la situación nutricional. Es probable que los aumentos del ingreso
operen no principalmente a través de la adecuación calórica sino, lo que es más importante, a
través de mejoras en la calidad dietética, específicamente en términos de la diversidad dietética,
el aumento en el consumo de alimentos de origen animal, y el aumento en el consumo de
alimentos ricos en vitamina A. Los aumentos en el ingreso están asociados con otras mejoras
en el nivel de vida que también afectan la salud y el crecimiento.

La fuente del ingreso no tiene ningún efecto en el consumo de calorías ni en la situación
nutricional, una vez tomada en cuenta el nivel de ingreso. No importa que el ingreso provenga
de las ventas al contado de la producción agrícola, que sea en la forma de alimentos producidos
para el autoconsumo, o que se dé en la forma de empleo asalariado - lo que importa es el nivel
de ingreso de la unidad familiar. Cualquier política que aumente el potencial de las familias
para percibir un ingreso mejorará su seguridad alimentaria. Una enfoque de política clave es
la educación.

La única excepción se refiere al hecho de que la situación nutricional de los niños es un
poco más favorable si sus madres contribuyen con un porcentaje más alto del ingreso familiar.
Este efecto se mantiene cuando se controla el efecto ejercido por el nivel del ingreso familiar
total. Los niveles educativos de las mujeres están estrechamente vinculados con sus índices de
empleo y niveles de sueldo, de modo que las inversiones en la educación, y particularmente en
la educación de las niñas, constituyen una estrategia para mejorar la nutrición y la seguridad
alimentaria.

Debería aumentarse la diversidad dietética. La dieta actual depende fuertemente de un
número reducido de productos alimenticios básicos no costosos. Entre los grupos de ingresos
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mas bajos, existe poca oportunidad para la sustituci6n de un alimenta por otro coma
consecuencia de las fluctuaciones en los precios, y particularmente los deI maiz. Esto hace que
los pobres sean susceptibles en extremo a los cambios de precio que afectan s6lo unos pocos
alimentos, y particularmente los deI mm. La diversidad dietética mejora conforme aumenta el
ingreso, de modo que una vez mas el ingreso es un punta de intervenci6n clave.

Se requieren de mejoras en términos de la infraestructura de los mercados (en particular,
en los caminos y los medios de transporte) para lograr que las areas rurales tengan acceso a
mercados de mano de obra coma también a mercados de productos. El consumo de alimentos
tales coma frutas y vegetales es mas alto y presenta un nivel mas bajo de variaci6n estacional
en las éireas urbanas, donde los mercados funcionan bien. Una infraestructura mejorada deberia
de contribuir a la nivelaci6n de las fluctuaciones estacionales en la disponibilidad de estos
alimentos.

La contribuci6n potencial de los caminos y medios de transporte mejorados es
especialmente grande en la regi6n Occidente Rural, donde todos los indicadores seiialan una falta
de oportunidades de empleo coma también una falta de acceso a alimentos que contribuyen a una
dieta mas variada. La falta de acceso a mercados de alimentos también limita las posibilidades
de la poblaci6n de la regi6n Occidente Rural de percibir un ingreso proveniente de la venta de
productos agricolas producidos alli.

La regi6n Occidente Rural presenta los indicadores de seguridad alimentaria mas
desfavorables deI pais: ingresos bajos, deficiencia en la diversidad dietética, y una tasa muy alta
de niiios con retardo en el crecimiento y en estado de crisis nutricional. Esta regi6n tiene el
indice de escolaridad mas bajo de las madres de ninos pequenos y de las madres jefes de familia,
coma también la contribuci6n al ingreso mas baja entre las madres. Esta regi6n es la unica
donde la adecuaci6n cal6rica afecta directamente la situaci6n nutricional de los nifios.

Es posible formular diversas conclusiones con aplicabilidad a las politicas a partir de las
condiciones que prevalecen en la regi6n Occidente Rural. De todas las regiones, es en ésta
donde mas se justifica el suministro directo de suplementos alimentarios, ya que la adecuaci6n
cal6rica es un determinante directo de la situaci6n nutricional de los nifios. A largo plazo, puede
ser que esta regi6n reciba los mejores beneficios a través de mejoras en términos de la
accesibilidad a mercados e inversiones en el capital humano - salud y educaci6n - a fin de
aumentar las perspectivas de que la poblaci6n encuentre empleo, ya sea dentro 0 fuera de la
regi6n.
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más bajos, existe poca oportunidad para la sustitución de un alimento por otro como
consecuencia de las fluctuaciones en los precios, y particularmente los del maíz. Esto hace que
los pobres sean susceptibles en extremo a los cambios de precio que afectan sólo unos pocos
alimentos, y particularmente los del maíz. La diversidad dietética mejora conforme aumenta el
ingreso, de modo que una vez más el ingreso es un punto de intervención clave.

Se requieren de mejoras en términos de la infraestructura de los mercados (en particular,
en los caminos y los medios de transporte) para lograr que las áreas rurales tengan acceso a
mercados de mano de obra como también a mercados de productos. El consumo de alimentos
tales como frutas y vegetales es más alto y presenta un nivel más bajo de variación estacional
en las áreas urbanas, donde los mercados funcionan bien. Una infraestructura mejorada debería
de contribuir a la nivelación de las fluctuaciones estacionales en la disponibilidad de estos
alimentos.

La contribución potencial de los caminos y medios de transporte mejorados es
especialmente grande en la región Occidente Rural, donde todos los indicadores señalan una falta
de oportunidades de empleo como también una falta de acceso a alimentos que contribuyen a una
dieta más variada. La falta de acceso a mercados de alimentos también limita las posibilidades
de la población de la región Occidente Rural de percibir un ingreso proveniente de la venta de
productos agrícolas producidos alli.

La región Occidente Rural presenta los indicadores de seguridad alimentaria más
desfavorables del país: ingresos bajos, deficiencia en la diversidad dietética, y una tasa muy alta
de niños con retardo en el crecimiento y en estado de crisis nutricional. Esta región tiene el
índice de escolaridad más bajo de las madres de niños pequeños y de las madres jefes de familia,
como también la contribución al ingreso más baja entre las madres. Esta región es la única
donde la adecuación calórica afecta directamente la situación nutricional de los niños.

Es posible formular diversas conclusiones con aplicabilidad a las políticas a partir de las
condiciones que prevalecen en la región Occidente Rural. De todas las regiones, es en ésta
donde más se justifica el suministro directo de suplementos alimentarios, ya que la adecuación
calórica es un determinante directo de la situación nutricional de los niños. A largo plazo, puede
ser que esta región reciba los mejores beneficios a través de mejoras en términos de la
accesibilidad a mercados e inversiones en el capital humano - salud y educación - a fin de
aumentar las perspectivas de que la población encuentre empleo, ya sea dentro o fuera de la
región.
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1. Introducci6n: La Seguridad Alimentaria Familiar

El presente informe presenta en forma sintetizada los resultados deI amllisis de los
determinantes de la seguridad alimentaria familiar en Honduras. La USAID define la seguridad
alimentaria familiar coma "acceso por todas las personas en tOOo momento a cantidades de
alimentos suficientes para mantener una vida saludable y prOOuctivall (USAID, 1992).

La seguridad alimentaria liene tres componentes: disponibilidad, acceso y utilizaci6n de
alimentos. La disponibilidad de alimentos se refiere al hecho de que debe disponerse de
alimentos adecuados en la comunidad, ya sea a través deI comercio en los mercados 0 la
prOOucci6n familiar. El acceso se refiere al hecho de que las familias individuales deben estar
en condiciones de obtener los alimentas, ya sea mediante compras' trueque (de prOOuctos 0 de
su propia mana de obra), 0 prOOucci6n propia. El acceso depende deI ingreso familiar
propiamente dicho, el cual depende de sus recursos productivos: su propia mana de obra, tierras
y patrimonio. La utilizaci6n se refiere al hecho de que los miembros individuales de la familia
deben estar en condiciones de obtener de los alimentos que estaIt disponibles a la familia los

, macro- y micronutrientes que requieren para mantener su salud y su actividad. La utilizaci6n
es afectada por las formas en que los alimentos son almacenados y preparados, las cuales pueden
tener el efecto de conservar 0 destruir los nutrientes; por pnicticas culturales que aseguren que
los individuos que integran la unidad familiar consumen los alimentos que necesitan a partir deI
suministro familiar; y por su situaci6n de salud, ya que los nutrientes no son aprovechados
plenamente por el cuerpo si el individuo padece de alguna enfermedad.

2. Los Indicadores Utilizados

2.1. Los Indicadores de Seguridad Alimentaria Familiar

El presente estudio examina dos indicadores de la seguridad alimentaria familiar. La
utilizaci6n es medida por la situaci6n nutricional de los ninos menores de cinco allOS, la cual es
indicada por su situaci6n antropométrica.

2.1.1. Situaci6n nutricional

Las medidas de la situaci6n nutricional que se utilizan son talla-por-edad, peso-por-edad
y peso-por-talla, expresados en términos de su cornparaci6n contra una norma internacional
(OMS, 1995). La norma internacional es una distribuci6n de medidas de una poblaci6n de nifios
de buena salud y bien nutridos. Es aceptado (OMS 1995) que los nifios hasta aproximadamente
5 allOS de edad que estaIt de buena salud y bien nutridos crezcan aproximadamente en la misma
trayectoria, y que 'àéS-Viaciones de esta trayectoria refleja diferencias ambientales y
puericulturales, no genéticas.

La talla-por-edad, el peso-por-edad, y el peso-por-talla son expresados en términos deI
puntaje-Z, 0 desviaciones estindar (DE) deI promedio de la distribuci6n. Un puntaje-Z de 0
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1. Introducción: La Seguridad Alimentaria Familiar

El presente informe presenta en forma sintetizada los resultados del análisis de los
determinantes de la seguridad alimentaria familiar en Honduras. La USAID define la seguridad
alimentaria familiar como "acceso por todas las personas en todo momento a cantidades de
alimentos suficientes para mantener una vida saludable y productivall (USAID, 1992).

La seguridad alimentaria tiene tres componentes: disponibilidad, acceso y utilización de
alimentos. La disponibilidad de alimentos se refiere al hecho de que debe disponerse de
alimentos adecuados en la comunidad, ya sea a través del comercio en los mercados o la
producción familiar. El acceso se refiere al hecho de que las familias individuales deben estar
en condiciones de obtener los alimentos, ya sea mediante compras, trueque (de productos o de
su propia mano de obra), o producción propia. El acceso depende del ingreso familiar
propiamente dicho, el cual depende de sus recursos productivos: su propia mano de obra, tierras
y patrimonio. La utilización se refiere al hecho de que los miembros individuales de la familia
deben estar en condiciones de obtener de los alimentos que están disponibles a la familia los

, macro- y micronutrientes que requieren para mantener su salud y su actividad. La utilización
es afectada por las formas en que los alimentos son almacenados y preparados, las cuales pueden
tener el efecto de conservar o destruir los nutrientes; por prácticas culturales que aseguren que
los individuos que integran la unidad familiar consumen los alimentos que necesitan a partir del
suministro familiar; y por su situación de salud, ya que los nutrientes no son aprovechados
plenamente por el cuerpo si el individuo padece de alguna enfermedad.

2. Los Indicadores Utilizados

2.1. Los Indicadores de Seguridad Alimentaria Familiar

El presente estudio examina dos indicadores de la seguridad alimentaria familiar. La
utilización es medida por la situación nutricional de los niños menores de cinco años, la cual es
indicada por su situación antropométrica.

2.1.1. Situación nutricional

Las medidas de la situación nutricional que se utilizan son talla-por-edad, peso-por-edad
y peso-por-talla, expresados en términos de su comparación contra una norma internacional
(OMS, 1995). La norma internacional es una distribución de medidas de una población de niños
de buena salud y bien nutridos. Es aceptado (OMS 1995) que los niños hasta aproximadamente
5 años de edad que están de buena salud y bien nutridos crezcan aproximadamente en la misma
trayectoria, y que 'oéSviaciones de esta trayectoria refleja diferencias ambientales y
puericulturales, no genéticas.

La talla-por-edad, el peso-por-edad, y el peso-por-talla son expresados en términos del
puntaje-Z, o desviaciones estándar (DE) del promedio de la distribución. Un puntaje-Z de O
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significa que el nifio medido cae exactamente en el promedio de la distribuci6n. Se espera que
casi el 98% de nifios caerian entre -2 DE Y +2 DE deI promedio. Los puntajes-Z entre estos
dos valores son considerados como dentro deI rango normal (aunque no es posible decir si un
nifio especifico con un puntaje-Z especifico demuestra signos de la depravaci6n nutricional 0 no).
Sin embargo, el crecimiento alcanzado por debajo el-2 desviaciones estandar deI promedio muy
probablemente refleja depravaci6n nutricional 0 problemas de salud que interfiere con el
crecimiento normal. Un puntaje-Z de -2 0 menos indica desnutrici6n en los nifios (WHO,
1995). Estas medidas de la situaci6n nutricional son afectadas tanto por la cantidad como por
la calidad nutritiva de los alimentos consumidos y por la situaci6n de salud y niveles de actividad
de los nmos que los consumen.

2.1.1.1. Talla-por-Edad: Retardo en el Crecimiento

La talla-por-edad' (ZTE) baja refleja un retardo en el crecimiento. El retardo en el
crecimiento es un indicador de un déficit nutricional a largo plazo. Es el resultado de un
proceso acumulativo que comienza con la desnutrici6n de la madre antes de nacer el nifio. Si la
ingesta nutricional actual de un nifio pequeno es adecuada, ello puede, hasta cierto punto,
compensar una desnutrici6n anterior. Cuanto mayor el nino, tanto menor es la posibilidad de
este crecimiento compensatorio (catch-up). Después de la edad preescolar, los nifios que han
padecido de desnutrici6n en etapas tempranas de su vida tienen probabilidades de permanecer
en niveles inferiores a la talla normal. Cualquier nifio con ZTE inferior a -2 DE es considerado
con retardo en el crecimiento; un ZTE inferior a -3 DE indica un retardo en crecimiento
severo.

2.1.1.2. Peso-por-Talla: Desnutrici6n Aguda

El peso-por-talla mide el adelgazamiento relativo deI nino. El peso-por-talla bajo
indica la desnutrici6n aguda. Los nifios que padecen de retardo en el crecimiento pero que
actualmente no presentan un déficit ca16rico critico pueden tener un peso por talla normal pero
aun tener bajo peso (es decir, ser de bajo peso-por-edad), debido a su baja estatura. Los factores
asociados con la desnutrici6n aguda son distintos a los que causan el retardo en el crecimiento
(Victora, 1992). La: desnutrici6n aguda no asociada con el retardo en el crecimiento puede
atribuirse a causas inmediatas tales como el déficit alimentario actual, una infecci6n 0 una
infestaci6n parasitaria.

2.1.1.3. Peso-por-edad: Bajo Peso-por-Edad

El indicador de peso-por-edad combina los dos indicadores previos en una sola medida.
Un nifio puede padecer de bajo peso-por-edad tanto por su baja estatura 0 por una desnutrici6n
aguda, 0 por ambas razones. El bajo peso-por-edad es entonces una medida sintetizada util,
pero dificil de interpretar porque puede indicar tanto una desnutrici6n cr6nica, de largo plazo,
como un déficit aguda de alimentos en el corto plazo 0 un problema de salud.
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significa que el niño medido cae exactamente en el promedio de la distribución. Se espera que
casi el 98% de niños caerían entre -2 DE Y +2 DE del promedio. Los puntajes-Z entre estos
dos valores son considerados como dentro del rango normal (aunque no es posible decir si un
niño específico con un puntaje-Z específico demuestra signos de la depravación nutricional o no).
Sin embargo, el crecimiento alcanzado por debajo el-2 desviaciones estándar del promedio muy
probablemente refleja depravación nutricional o problemas de salud que interfiere con el
crecimiento normal. Un puntaje-Z de -2 o menos indica desnutrición en los niños (WHO,
1995). Estas medidas de la situación nutricional son afectadas tanto por la cantidad como por
la calidad nutritiva de los alimentos consumidos y por la situación de salud y niveles de actividad
de los niños que los consumen.

2.1.1.1. Talla-por-Edad: Retardo en el Crecimiento

La talla-por-edad' (ZTE) baja refleja un retardo en el crecimiento. El retardo en el
crecimiento es un indicador de un déficit nutricional a largo plazo. Es el resultado de un
proceso acumulativo que comienza con la desnutrición de la madre antes de nacer el niño. Si la
ingesta nutricional actual de un niño pequeño es adecuada, ello puede, hasta cierto punto,
compensar una desnutrición anterior. Cuanto mayor el niño, tanto menor es la posibilidad de
este crecimiento compensatorio (catch-up). Después de la edad preescolar, los niños que han
padecido de desnutrición en etapas tempranas de su vida tienen probabilidades de permanecer
en niveles inferiores a la talla normal. Cualquier niño con ZTE inferior a -2 DE es considerado
con retardo en el crecimiento; un ZTE inferior a -3 DE indica un retardo en crecimiento
severo.

2.1.1.2. Peso-por-Talla: Desnutrición Aguda

El peso-por-talla mide el adelgazamiento relativo del niño. El peso-por-talla bajo
indica la desnutrición aguda. Los niños que padecen de retardo en el crecimiento pero que
actualmente no presentan un déficit calórico crítico pueden tener un peso por talla normal pero
aún tener bajo peso (es decir, ser de bajo peso-por-edad), debido a su baja estatura. Los factores
asociados con la desnutrición aguda son distintos a los que causan el retardo en el crecimiento
(Victora, 1992). La: desnutrición aguda no asociada con el retardo en el crecimiento puede
atribuirse a causas inmediatas tales como el déficit alimentario actual, una infección o una
infestación parasitaria.

2.1.1.3. Peso-por-edad: Bajo Peso-por-Edad

El indicador de peso-por-edad combina los dos indicadores previos en una sola medida.
Un niño puede padecer de bajo peso-por-edad tanto por su baja estatura o por una desnutrición
aguda, o por ambas razones. El bajo peso-por-edad es entonces una medida sintetizada útil,
pero difícil de interpretar porque puede indicar tanto una desnutrición crónica, de largo plazo,
como un déficit aguda de alimentos en el corto plazo o un problema de salud.

2



3

2.1.2. El Consumo Cal6rico y la Adecuaci6n Cal6rica

Una crisis nutricional refleja una desnutrici6n severa. Los nifios padecen de una crisis
nutricional cuando tienen un retarda en el crecimiento severo (ZTE por debajo de -3 DE)
combinado con bajo peso-por-edad (ZPE por debajo de -2 DE).

La ingesta cal6rica es medida a nivel familiar y ajustada por el numero de adulto
equivalentes en el hogar. Se calcula el aduIto equivalente de cada miembro ajustando los
requisitos cal6ricos de la familia con base en la edad, sexo, situaci6n fisiol6gica y niveles de
actividad de los miembros individuales de la misma. Los requisitos cal6ricos son expresados
en una proporci6n deI requisito de un hombre adulto (de 30 - 60 afios de edad) de actividad leve

Consumo de Alimentos

Adultos Equivalentes

Crisis Nutricional2.1.1.4.

2.1.2.2.

2.1.2.1.

El acceso es medido por la adecuaci6n de la ingesta cal6rica de la familia. En este
estudio, la adecuaci6n cà.l6rica se estim6 tomando el promedio deI consumo familiar de
alimentos en el hogar 0 de alimentos preparados en el hogar para ser consumidos afuera. El
consumo de alimentos se midi6 por el recordatorio de la familia en cuatro perfodos de 24 horas
no consecutivas sobre un perfodo de tres semanas y fue comparado con las necesidades cal6ricas
de la familia, estimadas con base en la edad, sexo, situaci6n fisiol6gica y nivel de actividad de
los miembros de la familia. El consumo se ajust6 para tomar en cuenta la presencia de invitados
y la ausencia de miembros de la familia en cada tiempo de comida. A partir de estos datos, las
calorfas consumidas se expresan como porcentaje de las necesidades cal6ricas de la unidad
familiar.

El consumo cal6rico se midi6 excluyendo ciertos gropos de alimentos: las frotas y
vegetales no cal6ricamente densos se exc1uyeron porque su contribuci6n a las calorfas es
insignificante (aunque ofrecen importantes beneficios en términos de salud). Los alimentos
procesados y los alimentos consumidos fuera deI hogar también se excluyeron de la estimaci6n
de la ingesta cal6rica, porque a nivel nacional estos alimentos contribuyen solamente de una
manera minima al total de calorîas. Es probable que este método subestime el consumo cal6rico
en San Pedro SulaJCiudades Medianas mas que en los demas dominios, porque este dominio es
mas afluente que los demas y ofrece un mayor acceso a mercados. Por consiguiente, es mas
probable que se consuman los productos procesados mas costosos (por ejemplo, productos
enlatados), coma también alimentos fuera deI hogar. Lo mismo puede ser cierto para el casa
de Tegucigalpa, el cual es un poco menos afluente (de acuerdo a 10 indicado por el nivel de los
gastos familiares) pero tiene un acceso igualmente bueno a mercados de alimentos.
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2.1.2. El Consumo Cal6rico y la Adecuaci6n Cal6rica

Una crisis nutricional refleja una desnutrici6n severa. Los niños padecen de una crisis
nutricional cuando tienen un retardo en el crecimiento severo (ZTE por debajo de -3 DE)
combinado con bajo peso-por-edad (ZPE por debajo de -2 DE).

La ingesta calórica es medida a nivel familiar y ajustada por el número de adulto
equivalentes en el hogar. Se calcula el adulto equivalente de cada miembro ajustando los
requisitos cal6ricos de la familia con base en la edad, sexo, situaci6n fisiol6gica y niveles de
actividad de los miembros individuales de la misma. Los requisitos cal6ricos son expresados
en una proporci6n del requisito de un hombre adulto (de 30 - 60 años de edad) de actividad leve

Consumo de Alimentos

Adultos Equivalentes

Crisis Nutricional2.1.1.4.

2.1.2.2.

2.1.2.1.

El acceso es medido por la adecuaci6n de la ingesta cal6rica de la familia. En este
estudio, la adecuaci6n cill6rica se estim6 tomando el promedio del consumo familiar de
alimentos en el hogar o de alimentos preparados en el hogar para ser consumidos afuera. El
consumo de alimentos se midi6 por el recordatorio de la familia en cuatro períodos de 24 horas
no consecutivas sobre un período de tres semanas y fue comparado con las necesidades cal6ricas
de la familia, estimadas con base en la edad, sexo, situaci6n fisiol6gica y nivel de actividad de
los miembros de la familia. El consumo se ajust6 para tomar en cuenta la presencia de invitados
y la ausencia de miembros de la familia en cada tiempo de comida. A partir de estos datos, las
calorías consumidas se expresan como porcentaje de las necesidades cal6ricas de la unidad
familiar.

El consumo cal6rico se midi6 excluyendo ciertos grupos de alimentos: las frutas y
vegetales no cal6ricamente densos se excluyeron porque su contribuci6n a las calorías es
insignificante (aunque ofrecen importantes beneficios en términos de salud). Los alimentos
procesados y los alimentos consumidos fuera del hogar también se excluyeron de la estimaci6n
de la ingesta cal6rica, porque a nivel nacional estos alimentos contribuyen solamente de una
manera mínima al total de calorías. Es probable que este método subestime el consumo cal6rico
en San Pedro Sula/Ciudades Medianas más que en los demás dominios, porque este dominio es
más afluente que los demás y ofrece un mayor acceso a mercados. Por consiguiente, es más
probable que se consuman los productos procesados más costosos (por ejemplo, productos
enlatados), como también alimentos fuera del hogar. Lo mismo puede ser cierto para el caso
de Tegucigalpa, el cual es un poco menos afluente (de acuerdo a lo indicado por el nivel de los
gastos familiares) pero tiene un acceso igualmente bueno a mercados de alimentos.
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y un peso de 60 kg., estimado en 2,441 calorias diarios (WHO, 1985). Por ejemplo, un hombre
adulto de activi:lad alta requiere 2,800 calorias diario: 2,800 es 1.15 veces mas de 2,441, asi
que el hombre adulto activo representa 1.15 adulto equivalentes. Un niîio que requiere 1,220
calorias diario representa .5 adulto equivalentes. El numero de adulto equivalentes en la familia
es sumado, y multiplicado por 2,441, para calcular el requisito calyrico de la familia entera.

Se calcul6 también adulto equivalentes de proteina. Adulto equivalentes de proteina son
diferentes a los de calorias, porque los niîios y las mujeres embarazadas necesitan relativamente
mas proteina. El requisito proteico deI hombre adulto de referencia fue 53 gramos diario. Los
requisitos proteicos fueron ajustados para reflejar la composici6n de la dieta y la calidad de la
proteina consumida (0 sea, para el perfil de amino acidos y la digestibilidad de la dieta). Los
factores de ajuste se encuentra en el Apéndice 1.

2.1.2.3.

2.1.2-.4;

Adecuaci6n Ca16rica

Ccilidà<f de la Diêta
'""

Ademas de la adecuaci6n cal6rica, el presente estudio utiliza varias medidas de la calidad
de la dieta para asesorar la adecuaci6n q.qpicional deI consumo alimentario. Estas fueron:
diversidad dietética; el porciento de la proteina de origen animal;_y la frecuencia de consumo
de alimentos ricos en la vitamina A. Estas medidas tienen una asôciaci6n fuerte' entre ellas. La
diversidad de la dieta aumenta cuando la familia consume mas proteina animal y mas frotas y
vegetales, y las fuentes de vitamina A incluye tanto las frotas y vegetales y algunas fuentes de
proteina animal (por ejemplo, huevos, crema). Todas estas medidas de calidad de la dieta tienen
una relaci6n fuerte con los niveles de ingreso y gasto deI hogar.

2.1.2.4.1. Diversidad Dietética

Una niedida de la calidad de la dieta es la diversidad. La dieta en los hogares mas
pobres tiende de ser basada en unos pocos alimentos baratos, normalmente los granos y
oleaginosas (como el maiz y los frijoles en la dieta Hondurepa). Las dietas de mas alta calidad
inc1uyen alimentos de una variedad mayor de gropos de alimentos, especialmente las frotas y
los vegetales, y los productos animales. Como se discute mas adelante, la dieta en Honduras
generalmente falta diversidad.
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y un peso de 60 kg., estimado en 2,441 calorías diarios (WHO, 1985). Por ejemplo, un hombre
adulto de activi:lad alta requiere 2,800 calorías diario: 2,800 es 1.15 veces más de 2,441, así
que el hombre adulto activo representa 1.15 adulto equivalentes. Un niño que requiere 1,220
calorías diario representa .5 adulto equivalentes. El número de adulto equivalentes en la familia
es sumado, y multiplicado por 2,441, para calcular el requisito calyrico de la familia entera.

Se calculó también adulto equivalentes de proteína. Adulto equivalentes de proteína son
diferentes a los de calorías, porque los niños y las mujeres embarazadas necesitan relativamente
más proteína. El requisito proteico del hombre adulto de referencia fue 53 gramos diario. Los
requisitos proteicos fueron ajustados para reflejar la composici6n de la dieta y la calidad de la
proteína consumida (o sea, para el perfil de amino ácidos y la digestibilidad de la dieta). Los
factores de ajuste se encuentra en el Apéndice 1.

2.1.2.3.

2.1.2-.4;

Adecuación Calórica

Ccilida<f de la Di~ta
'""

Además de la adecuación calórica, el presente estudio útiliza varias medidas de la calidad
de la dieta para asesorar la adecuación q.qpicional del consumo alimentario. Estas fueron:
diversidad dietética; el porciento de la proteína de origen animal;_y la frecuencia de consumo
de alimentos ricos en la vitamina A. Estas medidas tienen una asOCiación fuerte' entre ellas. La
diversidad de la dieta aumenta cuando la familia consume más proteína animal y más frutas y
vegetales, y las fuentes de vitamina A incluye tanto las frutas y vegetales y algunas fuentes de
proteína animal (por ejemplo, huevos, crema). Todas estas medidas de calidad de la dieta tienen
una relación fuerte con los niveles de ingreso y gasto del hogar.

2.1.2.4.1. Diversidad Dietética

Una medida de la calidad de la dieta es la diversidad. La dieta en los hogares más
pobres tiende de ser basada en unos pocos alimentos baratos, normalmente los granos y
oleaginosas (como el maíz y los frijoles en la dieta Hondurepa). Las dietas de más alta calidad
incluyen alimentos de una variedad mayor de grupos de alíñientos, especialmente las frutas y
los vegetales, y los productos animales. Como se discute más adelante, la dieta en Honduras
generalmente falta diversidad.
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El porciento de proteîna de origen animal fue calculado sumando los gramos de proteîna
consumido en el hogar basado en los cuatro recordatorios de 24 horas. El porciento de origen
animal fue calculado sumando la proteîna de origen animal dividido por el total de proteîna, y
multiplicado por 100 para obtener un porcentaje.

En el analisis de los determinantes de la situaci6n nutricional de los nifios, la variable de
la frecuencia de consumo de alimentos ricos en vitamina A es a nivel deI nifio. Sin embargo,
hay muy poca variaci6n entre la frecuencia de consumo de los nifios, y la deI hogar. Aunque
no se puede llegar a una conclusion definitiva sobre cantidades relativas consumidas, parece que
todos los miembros de la familia tienen la misma probabilidad de consumir por 10 menos algunos
de estos alimentos de alta calidad si estcin disponibles a nivel familiar.

La proteîna de fuentes animales es mas facilmente utilizado por el cuerpo que la proteîna
de fuentes vegetales. Mientras es posible obtener proteîna adecuada y completa de fuentes
vegetales, la utilizaci6n bio16gica de la proteîna vegetal depende deI consumo de una mixta
apropiada de alimentos de origen vegetal, mientras que los alimentos de origen animal proveen
una proteîna completa sin la necesidad de alimentos complementarios. Si el consumo cal6rico
es adecuado pero el consumo proteico es marginal, la calidad de la proteîna consumida puede
tener un efecto en el crecimiento de los nifios.

Frecuencia de Consumo de Alimentos Ricos en
Vitamina A

Porciento de Proteîna de Origen Animal

2.1.2.4.3.

2.1.2.4.2.

En el presente estudio, la diversidad dietética es medida por el promedio deI numero de
grupos de alimentos representados en el consumo familiar diario. Los grupos de alimentos
considerados fueron: los granos (mm, arroz, maicillo); los oleaginosas (frijoles); las musaceas,
las raices y los tubérculos (banano, platano, papa, yuca, etc.); las frutas; los vegetales; las
carnes, el pescado y los mariscos; los productos lacteos (leche, crema, queso); los huevos; los
azucares; las grasas; y "otros alimentos" que inc1uye especies, y algunos alimentos procesados
y empaquetados.

La frecuencia de consumo de alimentos ricos en vitamina A fue calculado a nivel deI
individuo. La medida de frecuencia es la proporci6n de mas (de cuatro) donde por 10 menos un
alimento rico en vitamina A fue consumido. Los recordatorios contiene informaci6n de quienes
consumieron cada comida, as{ que se dispone de informaci6n de la frecuencia de consumo
individual (aunque no se dispone de informaci6n cuantitativa para todos los alimentos,
especificamente las frutas con la excepci6n deI coco y la aguacate, los vegetales y el grupo de
"otros alimentos").
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El porciento de proteína de origen animal fue calculado sumando los gramos de proteína
consumido en el hogar basado en los cuatro recordatorios de 24 horas. El porciento de origen
animal fue calculado sumando la proteína de origen animal dividido por el total de proteína, y
multiplicado por 100 para obtener un porcentaje.

En el análisis de los determinantes de la situación nutricional de los niños, la variable de
la frecuencia de consumo de alimentos ricos en vitamina A es a nivel del niño. Sin embargo,
hay muy poca variación entre la frecuencia de consumo de los niños, y la del hogar. Aunque
no se puede llegar a una conclusión definitiva sobre cantidades relativas consumidas, parece que
todos los miembros de la familia tienen la misma probabilidad de consumir por 10 menos algunos
de estos alimentos de alta calidad si están disponibles a nivel familiar.

La proteína de fuentes animales es más fácilmente utilizado por el cuerpo que la proteína
de fuentes vegetales. Mientras es posible obtener proteína adecuada y completa de fuentes
vegetales, la utilización biológica de la proteína vegetal depende del consumo de una mixta
apropiada de alimentos de origen vegetal, mientras que los alimentos de origen animal proveen
una proteína completa sin la necesidad de alimentos complementarios. Si el consumo calórico
es adecuado pero el consumo proteico es marginal, la calidad de la proteína consumida puede
tener un efecto en el crecimiento de los niños.

Frecuencia de Consumo de Alimentos Ricos en
Vitamina A

Porciento de Proteína de Origen Animal

2.1.2.4.3.

2.1.2.4.2.

En el presente estudio, la diversidad dietética es medida por el promedio del número de
grupos de alimentos representados en el consumo familiar diario. Los grupos de alimentos
considerados fueron: los granos (maíz, arroz, maicillo); los oleaginosas (frijoles); las musáceas,
las raíces y los tubérculos (banano, plátano, papa, yuca, etc.); las frutas; los vegetales; las
carnes, el pescado y los mariscos; los productos lácteos (leche, crema, queso); los huevos; los
azucares; las grasas; y "otros alimentos" que incluye especies, y algunos alimentos procesados
y empaquetados.

La frecuencia de consumo de alimentos ricos en vitamina A fue calculado a nivel del
individuo. La medida de frecuencia es la proporción de días (de cuatro) donde por 10 menos un
alimento rico en vitamina A fue consumido. Los recordatorios contiene información de quienes
consumieron cada comida, así que se dispone de información de la frecuencia de consumo
individual (aunque no se dispone de información cuantitativa para todos los alimentos,
específicamente las frutas con la excepción del coco y la aguacate, los vegetales y el grupo de
"otros alimentos").
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Los alimentos ricos en vitamina A incluyen fuentes de calorias relativamente caras,
incluyendo leche, mantequilla crema, huevos, y muchas frotas y vegetales. (Ver Apéndice 2
para una lista completa de los alimentos ricos en vitamina A incluidos en el presente anéllisis.)
Vale notar que los alimentos ricos en vitamina A incluyen los dos alimentos de origen animal
mas frecuentemente consumidos: huevos y mantequilla crema, y también leche, que da una
explicaciôn de la correlaciôn fuerte entre consumo de alimentos ricos en vitamina A y el
porciento de proteina de origen animal.

2.2. Los Determinantes de la Seguridad Alimentaria

Los determinantes de la seguridad alimentaria investigados en este estudio incluyen el
ingreso de la familia y las fuentes de ese ingreso, el tamafio y composiciôn de la familia y las
caracteristicas de sus miembros (incluyendo edad, sexo y nivel educativo), sus recursos (en
particular, sus tenencias de tierras), y los precios que debe pagar la familia por los alimentos.
Muchos de estos factores varian ampliamente de una regiôn deI pais a otra. La regiôn es otro
importante determinante de la seguridad alimentaria familiar investigado en este estudio. La
regiôn en la cual resida una familia afecta la calidad de sus recursos, su acceso a mercados de
alimentos y de mano de obra, y su acceso a servicios proporcionados por los sectores publico
y privado, tales coma atenciôn de salud y educaciôn.

2.2.1. Mediciôn deI Nivel de Ingreso y Gasto deI Hogar

El ingreso familiar se midi6 en la encuesta tanto directamente, al inquirir a los miembros
de la familia respecto a las fuentes de sus ingresos percibidos (en efectivo y en especie) sobre
el curso deI afio anterior, como también indirectamente, al medir el total de los gastos
familiares: el valor monetario de los bienes y servicios comprados. Se pidi6 a los entrevistados
que reportaran el monta gastado en diversas categorias de compras, utilizando el periodo de
recordaci6n mas apropiado. Por ejemplo, el alquiler se report6 sobre una base mensual,
mientras que las compras de ropa se reportaron para el afio recién pasado. Los gastos fueron
anualizados y luego sumados. El valor de los alimentos consumidos a partir de fuentes gratuitas
(principalmente alimentos consumidos de la producci6n propia, pero también incluye regalos y
pagos efectuados en especie) y el valor de la vivienda ocupada sin cargo se sumaron a los gastos
en efectivo para obtener un valor correspondiente a los gastos rea1es por consumo para cada
familia. Se ajustaron el ingreso y el gasto por la inflaci6n usando un îndice de precios por mes
y desinflando el valor a septiembre 1993 (el primer mes deI estudio). Los rangos de gastos y
ingresos fueron cortados a +/- 1.96 DE de los promedios para eliminar valores extremos.
(Dado la distribuciôn sesgada de gastos y de ingresos, este procedimiento elimina mas hogares
en el extremo alto de la distribuci6n.)

Los gastos han sido reconocidos ampliamente coma un indicador mas precisa deI ingreso
familiar que el ingreso reportado propiamente dicho. Los reportes de los gastos por consumo
tienden a ser mas precisos que los de los ingresos. Las personas tienen una mayor recordaci6n
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Los alimentos ricos en vitamina A incluyen fuentes de calorías relativamente caras,
incluyendo leche, mantequilla crema, huevos, y muchas frutas y vegetales. (Ver Apéndice 2
para una lista completa de los alimentos ricos en vitamina A incluidos en el presente análisis.)
Vale notar que los alimentos ricos en vitamina A incluyen los dos alimentos de origen animal
más frecuentemente consumidos: huevos y mantequilla crema, y también leche, que da una
explicación de la correlación fuerte entre consumo de alimentos ricos en vitamina A y el
porciento de proteína de origen animal.

2.2. Los Determinantes de la Seguridad Alimentaria

Los determinantes de la seguridad alimentaria investigados en este estudio incluyen el
ingreso de la familia y las fuentes de ese ingreso, el tamaño y composición de la familia y las
características de sus miembros (incluyendo edad, sexo y nivel educativo), sus recursos (en
particular, sus tenencias de tierras), y los precios que debe pagar la familia por los alimentos.
Muchos de estos factores varían ampliamente de una región del país a otra. La región es otro
importante determinante de la seguridad alimentaria familiar investigado en este estudio. La
región en la cual resida una familia afecta la calidad de sus recursos, su acceso a mercados de
alimentos y de mano de obra, y su acceso a servicios proporcionados por los sectores público
y privado, tales como atención de salud y educación.

2.2.1. Medición del Nivel de Ingreso y Gasto del Hogar

El ingreso familiar se midió en la encuesta tanto directamente, al inquirir a los miembros
de la familia respecto a las fuentes de sus ingresos percibidos (en efectivo y en especie) sobre
el curso del año anterior, como también indirectamente, al medir el total de los gastos
familiares: el valor monetario de los bienes y servicios comprados. Se pidió a los entrevistados
que reportaran el monto gastado en diversas categorías de compras, utilizando el período de
recordación más apropiado. Por ejemplo, el alquiler se reportó sobre una base mensual,
mientras que las compras de ropa se reportaron para el año recién pasado. Los gastos fueron
anualizados y luego sumados. El valor de los alimentos consumidos a partir de fuentes gratuitas
(principalmente alimentos consumidos de la producción propia, pero también incluye regalos y
pagos efectuados en especie) y el valor de la vivienda ocupada sin cargo se sumaron a los gastos
en efectivo para obtener un valor correspondiente a los gastos reales por consumo para cada
familia. Se ajustaron el ingreso y el gasto por la inflación usando un índice de precios por mes
y desinflando el valor a septiembre 1993 (el primer mes del estudio). Los rangos de gastos y
ingresos fueron cortados a +/- 1.96 DE de los promedios para eliminar valores extremos.
(Dado la distribución sesgada de gastos y de ingresos, este procedimiento elimina más hogares
en el extremo alto de la distribución.)

Los gastos han sido reconocidos ampliamente como un indicador más preciso del ingreso
familiar que el ingreso reportado propiamente dicho. Los reportes de los gastos por consumo
tienden a ser más precisos que los de los ingresos. Las personas tienen una mayor recordación
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mas precisa de los gastos, y hay una menor propensi6n a reportar de menos por temor a los
impuestos 0 por otros motivos. En las éireas rurales, 0 dondequiera que los ingresos son
erraticos, aglomerados 0 percibidos tanto en efectivo coma en especie, es posible que los
entrevistados realmente no estén en condiciones de estimar sus ingresos pero si pueden recordar
los gastos y el consumo. Por otro lado, los gastos son un mejor indicador que el ingreso de la
situaci6n econ6mica de la familia, porque los gastos fluctûan menos que los ingresos sobre el
transcurso de un aiio coma también de un aiio a otro.

Por esta raz6n, en el presente estudio utilizamos el nivel de gastos familiares mensual per
capita coma la medida de la situaci6n econ6mica de las familias. El total de los gastos anuales,
inc1uyendo alimentos y vivienda de fuentes gratuitas, se divide entre el numero de miembros de
la familia y después entre 12 para obtener los gastos mensuales per capita. Esta es la base para
comparar las unidades familiares en términos de su situaci6n econ6mica.

2.2.2. Céilculo de los Cuartiles de Gasto

Las unidades familiares se dividieron en cuartiles con base en sus gastos familiares per
capita. Se calcularon cuartiles nacionales simplemente asignando al Cuartil 1 el 25 % de las
unidades familiares que tenfan los gastos per capita mas bajos, al. Cuartil 2 el siguiente 25 %, Y
asi sucesivamente.

Debido a la fuerte correlaci6n entre regi6n (especialmente regi6n urbana versus regi6n
rural) y nivel de gastos, también calculamos para algunos prop6sitos cuartiles de gastos para los
dominios individuales. Estos se calcularon asignando al Cuartil 1 el 25 % mas bajo de las
unidades familiares dentro de cada dominio, al Cuartil 2 el siguiente 25 % mas alto, y asi
sucesivamente. Los limites superior e inferior de los cuartiles nacionales coma también de los
cuartiles correspondientes a dominios especfficos se presentan en el Apéndice 3. En la discusi6n
que sigue, la referencia es a los cuartiles nacionales salvo que se especifiquen cuartiles
correspondientes a dominios especfficos.

2.2.3. Céilculo de los Precios de los Alimentos

Los precios utilizados en este estudio se basaron en el céilculo de un valor unitario de los
alimentos comprados por cada unidad familiar. La cantidad de un alimenta comprado por la
familia se dividi6 entre el monta pagado para obtener un precio por kilo, por titro 0 por unidad.
Si la familia efectu6 diversas compraS a diferentes precios, se calcu16 un precio promedio,
ponderado por la cantidad comprada en cada precio.

Este método de calcular precios plantea ciertos problemas para el anéilisis de la
sensibilidad al precio: los consumidores normalmente enfrentan una variedad de precios para
un producto dado, dependiendo de la calidad que escogen y deI tipo de tienda que seleccionan
para la compra. (por ejemplo, los supermercados tienen precios mas altos que los mercados al
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más precisa de los gastos, y hay una menor propensión a reportar de menos por temor a los
impuestos o por otros motivos. En las áreas rurales, o dondequiera que los ingresos son
erráticos, aglomerados o percibidos tanto en efectivo como en especie, es posible que los
entrevistados realmente no estén en condiciones de estimar sus ingresos pero sí pueden recordar
los gastos y el consumo. Por otro lado, los gastos son un mejor indicador que el ingreso de la
situación económica de la familia, porque los gastos fluctúan menos que los ingresos sobre el
transcurso de un año como también de un año a otro.

Por esta razón, en el presente estudio utilizamos el nivel de gastos familiares mensual per
cápita como la medida de la situación económica de las familias. El total de los gastos anuales,
incluyendo alimentos y vivienda de fuentes gratuitas, se divide entre el número de miembros de
la familia y después entre 12 para obtener los gastos mensuales per cápita. Esta es la base para
comparar las unidades familiares en términos de su situación económica.

2.2.2. Cálculo de los Cuartiles de Gasto

Las unidades familiares se dividieron en cuartiles con base en sus gastos familiares per
cápita. Se calcularon cuartiles nacionales simplemente asignando al Cuartil 1 el 25 % de las
unidades familiares que tenían los gastos per cápita más bajos, al. Cuartil 2 el siguiente 25 %, Y
así sucesivamente.

Debido a la fuerte correlación entre región (especialmente región urbana versus región
rural) y nivel de gastos, también calculamos para algunos propósitos cuartiles de gastos para los
dominios individuales. Estos se calcularon asignando al Cuartil 1 el 25 % más bajo de las
unidades familiares dentro de cada dominio, al Cuartil 2 el siguiente 25 % más alto, y así
sucesivamente. Los límites superior e inferior de los cuartiles nacionales como también de los
cuartiles correspondientes a dominios específicos se presentan en el Apéndice 3. En la discusión
que sigue, la referencia es a los cuartiles nacionales salvo que se especifiquen cuartiles
correspondientes a dominios específicos.

2.2.3. Cálculo de los Precios de los Alimentos

Los precios utilizados en este estudio se basaron en el cálculo de un valor unitario de los
alimentos comprados por cada unidad familiar. La cantidad de un alimento comprado por la
familia se dividió entre el monto pagado para obtener un precio por kilo, por litro o por unidad.
Si la familia efectuó diversas compras a diferentes precios, se calculó un precio promedio,
ponderado por la cantidad comprada en cada precio.

Este método de calcular precios plantea ciertos problemas para el análisis de la
sensibilidad al precio: los consumidores normalmente enfrentan una variedad de precios para
un producto dado, dependiendo de la calidad que escogen y del tipo de tienda que seleccionan
para la compra. (por ejemplo, los supermercados tienen precios más altos que los mercados al
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aire libre.) Asi, el precio pagado por la familia refleja, hasta cierto punto, las preferencias
familiares en cuanto a calidad: es una variable en términos de opci6n, no una variable ex6gena.
Esta encuesta no recolect6 de los mercados informaci6n sobre los precios en forma separada de
la informaci6n que recolect6 de las familias consumidoras, de modo que no fue posible utilizar
precios ex6genos (es decir, precios recolectados en los mercados) en este amllisis. El punta de
interés con relaci6n al uso de los precios pagados por la unidad familiar es que, hasta cierto
punto, el precio pagado presenta una correlaci6n con el ingreso familiar - las familias
econ6micamente mas estables pueden optar por comprar el mismo producto a precios mas altos.
Esto significa que los calculos de la sensibilidad de la demanda al precio pueden estar
subestimados, porque las familias de ingresos mas altos, al elegir una versi6n mas costosa deI
mismo alimento, también pueden consumir cantidades mas grandes. Asi, la estimaci6n deI
verdadero impacto de un cambio de precio en la cantidad consumida se vera atenuada.

Por esta raz6n, los precios utilizados en este anéilisis son promedios de los precios
pagados por las unidades familiares inc1uidas en el conglomerado que compraron el alimento.
El uso de precios promedios de conglomerado no es un sustituto perfecto de la recolecci6n de
precios de mercado, pero ofrece una estimaci6n deI nivel de precio enfrentado por los
consumidores en el conglomerado que no depende de las caracteristicas individuales de una
unidad familiar dada. En vista de que los datos fueron recolectados sobre un periodo de tres
semanas en cada conglomerado, el precio de conglomerado representa un precio local corriente.

Muchas de las familias inc1uidas en este estudio, especialmente en las areas rurales,
consumian gran parte de su dieta a partir de la propia producci6n agricola, y habia muchos
alimentos que no compraban. A fin de estimar el valor deI autoconsumo de alimentos en estos
casos, calculamos el precio de conglomerado. Habia casos, sin embargo, en los que ninguna
unidad familiar en todo el conglomerado muestral compraba cantidad alguna de un alimenta
determinado. En estos casos, calculamos el precio pagado por compradores en otros
conglomerados deI mismo dominio en el mismo mes, a fm de reflejar el valor de su consumo.
Si no se efectuaron compras en el dominio ese mes, calculamos el precio en el dominio deI mes
anterior; en los pocos casos en que no se efectuaron compras en el dominio sobre un periodo
de dos meses, calculamos el precio promedio pagado en el dominio sobre todo el periodo de la
encuesta. Por supuesto, estos precios correspondientes a dominios especificos explican la
variaci6n estacional en el precio. Sin embargo, no quisimos eliminar deI anéilisis aquellos casos
a los que solamente le faltaran uno 0 dos precios. El Apéndice 4 muestra el numero de casos
para los cuales fue necesario calcular precios a los niveles estacional y de dominio.

2.3. Calculo de la Demanda de Alimentos Especificos

Este estudio examina el efecto de cambios de precios en la seguridad alimentaria familiar,
tanto en el consumo cal6rico total y en los patrones de demanda de alimentos especificos, sus
sustitutos y complementos. La demanda de alimentos especificos es medido por la cantidad deI
alimenta consumido cada vez que 10 comieron, dividido entre el numero de personas
consumiendo. Este consumo per capita se sum6 por tOOos los recordatorios de 24 horas, y se
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aire libre.) Así, el precio pagado por la familia refleja, hasta cierto punto, las preferencias
familiares en cuanto a calidad: es una variable en términos de opción, no una variable exógena.
Esta encuesta no recolectó de los mercados información sobre los precios en forma separada de
la información que recolectó de las familias consumidoras, de modo que no fue posible utilizar
precios exógenos (es decir, precios recolectados en los mercados) en este análisis. El punto de
interés con relación al uso de los precios pagados por la unidad familiar es que, hasta cierto
punto, el precio pagado presenta una correlación con el ingreso familiar - las familias
económicamente más estables pueden optar por comprar el mismo producto a precios más altos.
Esto significa que los cálculos de la sensibilidad de la demanda al precio pueden estar
subestimados, porque las familias de ingresos más altos, al elegir una versión más costosa del
mismo alimento, también pueden consumir cantidades más grandes. Así, la estimación del
verdadero impacto de un cambio de precio en la cantidad consumida se verá atenuada.

Por esta razón, los precios utilizados en este análisis son promedios de los precios
pagados por las unidades familiares incluidas en el conglomerado que compraron el alimento.
El uso de precios promedios de conglomerado no es un sustituto perfecto de la recolección de
precios de mercado, pero ofrece una estimación del nivel de precio enfrentado por los
consumidores en el conglomerado que no depende de las características individuales de una
unidad familiar dada. En vista de que los datos fueron recolectados sobre un período de tres
semanas en cada conglomerado, el precio de conglomerado representa un precio local corriente.

Muchas de las familias incluidas en este estudio, especialmente en las áreas rurales,
consumían gran parte de su dieta a partir de la propia producción agrícola, y había muchos
alimentos que no compraban. A fin de estimar el valor del autoconsumo de alimentos en estos
casos, calculamos el precio de conglomerado. Había casos, sin embargo, en los que ninguna
unidad familiar en todo el conglomerado muestra! compraba cantidad alguna de un alimento
determinado. En estos casos, calculamos el precio pagado por compradores en otros
conglomerados del mismo dominio en el mismo mes, a fm de reflejar el valor de su consumo.
Si no se efectuaron compras en el dominio ese mes, calculamos el precio en el dominio del mes
anterior; en los pocos casos en que no se efectuaron compras en el dominio sobre un período
de dos meses, calculamos el precio promedio pagado en el dominio sobre todo el período de la
encuesta. Por supuesto, estos precios correspondientes a dominios específicos explican la
variación estacional en el precio. Sin embargo, no quisimos eliminar del análisis aquellos casos
a los que solamente le faltaran uno o dos precios. El Apéndice 4 muestra el número de casos
para los cuales fue necesario calcular precios a los niveles estacional y de dominio.

2.3. Cálculo de la Demanda de Alimentos Específicos

Este estudio examina el efecto de cambios de precios en la seguridad alimentaria familiar,
tanto en el consumo calórico total y en los patrones de demanda de alimentos específicos, sus
sustitutos y complementos. La demanda de alimentos específicos es medido por la cantidad del
alimento consumido cada vez que lo comieron, dividido entre el número de personas
consumiendo. Este consumo per cápita se sumó por todos los recordatorios de 24 horas, y se
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dividi6 entre en el numero de recordatorios (mayormente cuatro). La demanda es defmida en
términos de la cantidad consumida deI alimento, no solamente la cantidad comprada. Para
efectos de decisiones politicas relacionadas con la seguridad alimentaria familiar y con la
nutrici6n, el efecto de cambios de precios de alimentos en el consumo total deI alimento es mas
importante que el efecto en la compra, que en algunos casos representa una proporci6n menor
de la cantidad consumida.

2.4. Composici6n deI Hogar

La composici6n deI hogar es un factor importante que influye la seguridad alimentaria
familiar. El tamaiio de la familia y la distribuci6n de edad y sexo de los miembros determina
la disponibilidad de mano de obra (el numero de miembros deI hogar que trabajan por dinero
o en la producci6n familiar) y los requisitos de recursos.

2.4.1. Numero de Miembros deI Hogar

El numero de miembros simplemente mide el tamaiio de la unidad familiar. Mide
cuantas personas comparten un presupuesto comun y los alimentos disponibles. Todos los
miembros se cuenta igual, sin importar el sexo 0 la edad.

2.4.2. Raz6n Suma Adulto Equivalentes:Numero de Miembros

Una medida de la composici6n de la familia es la raz6n adulto equivalentes:miembros.
La raz6n adulto equivalentes:miembros es calculado dividiendo la suma de adulto equivalentes
en el hogar entre el numero total de miembros. La raz6n es igual a 1.0 si todos los miembros
son hombres adultos de actividad leve. Cuando algunos de los miembros son nifios con
requisitos cal6ricos menores, la raz6n es menos de 1. Si todos los miembros son hombres
activos 0 mujeres embarazada 0 lactantes, la raz6n puede ser mayor a 1, pero esto es poco
usual. La raz6n adulto equivalentes:miembros expresa, entonces, los requisitos relativos deI
hogar, después de ajustar por el tamaiio de la familia (numero de miembros).

2.4.3. Numero de Miembros por Grupo de Edad

Otra medida de la composici6n deI hogar, que se usa en el amllisis de los determinantes
de la situaci6n antropométrica de los nifios, es el numero de miembros deI hogar en varias
categorfas de edad. Especificamente, este estudio divide la familia entre numero de miembros
menores de cinco afios, numero de miembros de cinco hasta doce afios, y el numero de
miembros mayores de doce afios. Esta divisi6n refleja la contribuci6n 0 el costo econ6mico
potencial de diferentes grupos de edad: los nifios menores de cinco representan una demanda
de tiempo de otros miembros pero no pueden hacer una contribuci6n significante a la producci6n
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dividió entre en el número de recordatorios (mayormente cuatro). La demanda es defInida en
términos de la cantidad consumida del alimento, no solamente la cantidad comprada. Para
efectos de decisiones políticas relacionadas con la seguridad alimentaria familiar y con la
nutrición, el efecto de cambios de precios de alimentos en el consumo total del alimento es más
importante que el efecto en la compra, que en algunos casos representa una proporción menor
de la cantidad consumida.

2.4. Composición del Hogar

La composición del hogar es un factor importante que influye la seguridad alimentaria
familiar. El tamaño de la familia y la distribución de edad y sexo de los miembros determina
la disponibilidad de mano de obra (el número de miembros del hogar que trabajan por dinero
o en la producción familiar) y los requisitos de recursos.

2.4.1. Número de Miembros del Hogar

El número de miembros simplemente mide el tamaño de la unidad familiar. Mide
cuantas personas comparten un presupuesto común y los alimentos disponibles. Todos los
miembros se cuenta igual, sin importar el sexo o la edad.

2.4.2. Razón Suma Adulto Equivalentes:Número de Miembros

Una medida de la composición de la familia es la razón adulto equivalentes:miembros.
La razón adulto equivalentes:miembros es calculado dividiendo la suma de adulto equivalentes
en el hogar entre el número total de miembros. La razón es igual a 1.Osi todos los miembros
son hombres adultos de actividad leve. Cuando algunos de los miembros son niños con
requisitos calóricos menores, la razón es menos de 1. Si todos los miembros son hombres
activos o mujeres embarazada o lactantes, la razón puede ser mayor a 1, pero esto es poco
usual. La razón adulto equivalentes:miembros expresa, entonces, los requisitos relativos del
hogar, después de ajustar por el tamaño de la familia (número de miembros).

2.4.3. Número de Miembros por Grupo de Edad

Otra medida de la composición del hogar, que se usa en el análisis de los determinantes
de la situación antropométrica de los niños, es el número de miembros del hogar en varias
categorías de edad. Específicamente, este estudio divide la familia entre número de miembros
menores de cinco años, número de miembros de cinco hasta doce años, y el número de
miembros mayores de doce años. Esta división refleja la contribución o el costo económico
potencial de diferentes grupos de edad: los niños menores de cinco representan una demanda
de tiempo de otros miembros pero no pueden hacer una contribución significante a la producción
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dei hogar; los nüios de 5 a 12 aiios hacen competencia para alimentm::. otros recursos dei hogar
pero generalmente se cuidan por si mismos y pueden contribuir a la mana de obra incluso el
cuidado de ninos menores; los miembros mayores de 12 aiios pueden entrar en la fuerza laboral.
En el amllisis que usa estas medidas, no se incluye el numero de miembros ni la raz6n adulto
equivalentes:miembros, porque son procedimientos diferentes de medir conceptos similares de
tamaiio y composici6n de la familia.

3. Fuente de los Datos

Los datos en los que el informe esta basado provienen de la Encuesta Nacional de
Consumo, Ingreso, Gasto y Nutrici6n Familiar de Honduras, 1993-94. La encuesta se realiz6
entre septiembre de 1993 y julio de 1994 sobre una muestra de 2,772 familias seleccionadas para
representar al pais en conjunto y a seis subregiones (dominios): Tegucigalpa, San Pedro Sula
y otras ciudades de tamaiio mediano, ciudades pequenas, y las regiones rurales deI
Norte/Central, Occidente y Sur. El Cuadro 1 detalle la distribuci6n de la muestra entre los seis
dominios. Las muestras de cada dominio fueron compuestos por:

Tegucigalpa: Tegucigalpa.
San Pedro Sula y otras ciudades de tamaiio medio: SPS, La Ceiba, Comayagua,

Choloma, Puerto Cortés, La Lima, Danli, Choluteca, El Progreso.
Ciudades pequenas: todos las âreas urbanas restantes.
Norte/Central rural: las âreas rurales de los departamentos de Yoro, Olancho, Santa

Bârbara, Copan, Atlantida, El Paraiso, Francisco Morazan, Col6n y Cortés.
Occidente rural: las âreas rurales de los departamentos de Ocotopeque, La Paz, Lempira

y Intibuca.
Sur rural: las âreas rurales de los departamentos de Choluteca y Valle.

No se incluyeron los departamentos de Islas de la Bahia y Gracias a Dios por razones
logfsticas y de costo. Estos dos departamentos contienen, sin embargo, menos deI 5 % de la
poblaci6n total de Honduras.

El estudio cubri6 un perfodo de diez meses. Todos los dominios fueron representados
en todos los meses, con la excepci6n de Tegucigalpa en abri11994.

La muestra es de hogares: estratificada, y biet:apica. En la primera etapa se
seleccionaron 22 segmentos en cada estrato (dominio), usando un muestreo sistematico con
arranque aleatorio y proporcional. La segunda etapa constituy6 la muestra aleatoria de 21
viviendas de cada segmento, mas 4 adicionales para reemplazos (ADAI 1994). Cuando los datos
son analizados con cualquier agrupaci6n que no sea de dominio, los casos son ponderados para
reflejar la distribuci6n rea1 de la poblaci6n entre dominios (ver el Cuadro 1).
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pero generalmente se cuidan por si mismos y pueden contribuir a la mano de obra incluso el
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entre septiembre de 1993 y julio de 1994 sobre una muestra de 2,772 familias seleccionadas para
representar al país en conjunto ya seis subregiones (dominios): Tegucigalpa, San Pedro Sula
y otras ciudades de tamaño mediano, ciudades pequeñas, y las regiones rurales del
Norte/Central, Occidente y Sur. El Cuadro 1 detalle la distribución de la muestra entre los seis
dominios. Las muestras de cada dominio fueron compuestos por:

Tegucigalpa: Tegucigalpa.
San Pedro Sula y otras ciudades de tamaño medio: SPS, La Ceiba, Comayagua,

Choloma, Puerto Cortés, La Lima, Danlí, Choluteca, El Progreso.
Ciudades pequeñas: todos las áreas urbanas restantes.
Norte/Central rural: las áreas rurales de los departamentos de Yoro, Olancho, Santa

Bárbara, Copán, Atlántida, El Paraíso, Francisco Morazán, Colón y Cortés.
Occidente rural: las áreas rurales de los departamentos de Ocotopeque, La Paz, Lempira

y Intibucá.
Sur rural: las áreas rurales de los departamentos de Choluteca y Valle.

No se incluyeron los departamentos de Islas de la Bahía y Gracias a Dios por razones
logísticas y de costo. Estos dos departamentos contienen, sin embargo, menos del 5 % de la
población total de Honduras.

El estudio cubrió un período de diez meses. Todos los dominios fueron representados
en todos los meses, con la excepción de Tegucigalpa en abril 1994.

La muestra es de hogares: estratificada, y bietápica. En la primera etapa se
seleccionaron 22 segmentos en cada estrato (dominio), usando un muestreo sistemático con
arranque aleatorio y proporcional. La segunda etapa constituyó la muestra aleatoria de 21
viviendas de cada segmento, más 4 adicionales para reemplazos (ADA! 1994). Cuando los datos
son analizados con cualquier agrupación que no sea de dominio, los casos son ponderados para
reflejar la distribución real de la población entre dominios (ver el Cuadro 1).
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Cuadro 1. Distribuci6n de la poblaci6n y de la muestra por zona.
Honduras 1993-94

Factor de
expansion

a la
Ponde- poblaci6n

Hogares Hogares Muestra Muestra raci6n total de
totales % . ocupados % total % completada % de la hogares

muestra ocupados

Honduras 892,284 100 768,664 100 2772 100 2727 100

Urbana 381,423 42.7 334,570 43.5 1386

Tegucigalpa 122,913 13.8 109,229 14.2 462 16.7 441 16.2 .879 247.68

San Pedro Sula y Ciudades 144,787 16.2 128,538 16.7 462 16.7 461 16.9 .989 278.82
Medianas

Ciudades Pequeiias 133,723 12.7 96,803 12.6 462 16.7 440 16.1 .781 220.02

Rural 510,861 57.3 434,094 56.5 1386

Norte/Central Rural 370,173 41.5 312,314 40.6 462 16.7 462 16.9 2.403 677.47

Occidente Rural 83,096 9.3 71,189 9.3 462 16.7 462 16.9 .547 154.09

Sur Rural 57,592 6.5 50,591 6.6 462 16.7 461 16.9 .388 109.50

Fuente: Ateneo de la Agroindustria (ADAI). Indicadores Socio-econ6micos. Tomo 1: Introducci6n. Tegucigalpa, 1994.
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La unidad de muestreo fueel hogar. Dentro de cada hogar, se recolectaron informaci6n
de todos los niiios menores de cinco afios. No todos los hogares tuvieron niiios, y algunos
hogares tuvieron mas de un niiio, asi que la muestra de hogares representada en el amilisis de
informaci6n a nivel deI niiio no es siempre el mismo que la deI anaIisis a nivel de hogar. Donde
la unidad de anaIisis es el niiio, hogares sin niiios, obviamente, estan excluidos, y hogares con
mas de un niiio menor de cinco afios estan incluidos mas de una vez. De igual manera, cuando
la unidad de anaIisis es la madre de un niiio menor de cinco afios, solo los hogares con madres
estaIt incluidas; hogares con mas de una madre de un nifio menor de cinco afios estaIt incluidos
mas de una vez, pero cada madresolo esta representada una vez, no importa cuantos nifios
tenga.

. r~'

4. Estrategia Analitica

4.1. Disefio de la Muestra

Los datos fueron recolectados de una muestra disefiada a ser representativa deI pais entero
y de los seis dominio. Se presenta la informaci6n descriptiva y los resultados deI anéilisis de
variables multiples de los determinantes de seguridad alimentaria familiar para la muestra total,
la muestra urbana y los seis dominios.

Honduras es un pais diverso, con ciudades modemas coma Tegucigalpa y San Pedro Sula
coexistiendo con regiones aisladas y subdesarrolladas coma el Occidente Rural. Se esperaria que
la dinamica de causalidad de la seguridad alimentaria familiar seria diferente en areas urbanas
y rurales, y probablemente' diferente de un dominioa otro. Por ejemplo, la situaci6n deI
Occidente Rural, donde los mercados laboral y de productos son desarrollados pobremente y los
recursos son muy limitados, es diferente a la deI Norte/Central Rural, que tiene lazos
econ6micos fuertes con la. areas urbanas cercanas y (en muchas partes deI dominio)
oportunidades de empleo en la agricultura comercializada. Asimismo, el dominio de Ciudades
Pequefias contraste con los dominios mas urbanizados de Tegucigalpa y San P..edro Sula y Qtras
Ciudades Medianas en las fuentes de empleo y oportunidades de generaci6n dei ingreso, y en el
grado de dependencia en la agriculturaec,.,,-,l, .m,;; '"

En las secciones que siguen, se presenta primera una descripci6n de la situaci6n de la
seguridad alimentaria familiar en Honduras, reflejada' en los indicadores descrito arrlba.,Luego
se presenta los resultados deI anaIisis de variables multiples con el prop6sito de identificar los
factores especificos mas asociados con la seguridad' alinmirtaria en .el pais y en los: dominios
individuales, para poder identificar los mecanismos potenciales para mejorar laseguridad
alimentaria familiar. ". ,i

;;.'" ~D~
_ t' t~.
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La unidad de muestreo fue el hogar. Dentro de cada hogar, se recolectaron información
de todos los niños menores de cinco años. No todos los hogares tuvieron niños, y algunos
hogares tuvieron más de un niño, así que la muestra de hogares representada en el análisis de
información a nivel del niño no es siempre el mismo que la del análisis a nivel de hogar. Donde
la unidad de análisis es el niño, hogares sin niños, obviamente, están excluidos, y hogares con
más de un niño menor de cinco años están incluidos más de una vez. De igual manera, cuando
la unidad de análisis es la madre de un niño menor de cinco años, solo los hogares con madres
están incluidas; hogares con más de una madre de un niño menor de cinco años están incluidos
más de una vez, pero cada madre solo está representada una vez, no importa cuantos niños
tenga.

. r~'

4. Estrategia Analítica

4.1. Diseño de la Muestra

Los datos fueron recolectados de una muestra diseñada a ser representativa del país entero
y de los seis dominio. Se presenta la información descriptiva y los resultados del análisis de
variables múltiples de los determinantes de seguridad alimentaria familiar para la muestra total,
la muestra urbana y los seis dominios.

Honduras es un país diverso, con ciudades modernas como Tegucigalpa y San Pedro Sula
coexistiendo con regiones aisladas y subdesarrolladas como el Occidente Rural. Se esperaría que
la dinámica de causalidad de la seguridad alimentaria familiar sería diferente en áreas urbanas
y rurales, y probablemente' diferente de un dominio a otro. Por ejemplo, la situación del
Occidente Rural, donde los mercados laboral y de productos son desarrollados pobremente y los
recursos son muy limitados, es diferente a la del Norte/Central Rural, que tiene lazos
económicos fuertes con la. áreas urbanas cercanas y (en muchas partes del dominio)
oportunidades de empleo en la agricultura comercializada. Asimismo, el dominio de Ciudades
Pequeñas contraste con los dominios más urbanizados de Tegucigalpa y San P..edro Sula y Otras
Ciudades Medianas en las fuentes de empleo y oportunidades de generación dei ingreso, y en el
grado de dependencia en la agricultura",.,,",l, .m,;; '"

En las secciones que siguen, se presenta primero una descripción de la situación de la
seguridad alimentaria familiar en Honduras, reflejada' en los indicadores descrito arrlba.,Luego
se presenta los resultados del análisis de variables múltiples con el propósito de identificar los
factores específicos más asociados con la seguridad' alinmirtaria en .el país y en los: dominios
individuales, para poder identificar los mecanismos potenciales para mejorar la seguridad
alimentaria familiar. 'l' ,i
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4.2. Marco Conceptual deI Amllisis

El modela para el amilisis de variables multiple fue desarrollado para permitirnos
examinar la interacci6n de factores que afectan la seguridad alimentaria familiar, factores que
estan reflejados en las dos principales medidas de resultados: adecuaci6n cal6rica a nivel de la
unidad familiar y situaci6n nutricional de los niiios menores de cinco afios. Para determinar la
adecuaci6n cal6rica, medimos la ingesta cal6rica familiar ajustada para tomar en cuenta la edad,
el sexo, la situaci6n fisiol6gica y los niveles de actividad de los miembros de la familia, tanto
directamente como expresada como porcentaje de los requisitos cal6ricos ajustados de la familia.
Como indicador de la desnutrici6n, seleccionamos talla-por-edad (ZTE) la cuaI refleja, mas que
una escasez de alimentos repentina y aguda, una inadecuaci6n cr6nica y a largo plazo
(posiblemente de generaciones multiples) de alimentos. La desnutrici6n aguda en niiios con talla
normal por edad es poco comun en Honduras, y el bajo peso casi siempre esta asociado con el
retarda en el crecimiento.

Las Figuras 1 y 2 muestra el marco conceptual que permite comprender las rotas causales
de estas dos variables en términos de resultados. La adecuaci6n cal6rica familiar es afectada
por el tamafio de la familia (el CuaI representa tanto un recurso en términos de mana de obra
coma también un aumento en la demanda de alimentos dentro de la unidad familiar). Se espera
que los recursos familiares afecten su capacidad para obtener alimentos: ingresos de todas las
fuentes y tierras explotadas. El nivel de autoaprovisionamiento (autoconsumo de alimentos
producidos por el hogar) refleja la preferencia de una familia de conservar en lugar de vender
alimentos. Esta preferencia es afectada por el nivel de producci6n agrlcola, y por los precios
y oportunidades de mercado que tiene. Con mejor acceso a mercados, una familia puede decidir
de vender mas de 10 que produce; la cantidad producida por supuesto determina la decisi6n de
cuanto vender 0 consumir. Naturalmente, los precios de los alimentos interacman con el ingreso
para afectar el control ejercido por la unidad familiar sobre los alimentos. Inc1uimos en el
modela 10 precios clave: correspondian a las fuentes principales de calorlas (maiz, arroz,
frijoles, manteca, azl1car, pan y mantequilla crema) y las fuentes principales de proteina animal
(huevos, leche, pollo). No incluimos los 10 precios en todos los modelos a nivel de dominio,
porque no todos los 10 alimentos fueron consumidos en las regiones mas pobres y rurales.

Los determinantes esperados de la situaci6n nutricional de los nifios inc1uyen la
adecuaci6n cal6rica familiar, pero se sabe que otros factores también son importantes. La edad
y el sexo deI niiio pueden afectar el control que ejerce el nino sobre los recursos familiares. Los
niiios mayores pueden competir para los alimentos deI hogar, y pueden corner mas durante cada
tiempo de comida, asi que pueden satifacer sus necesidades en tres tiempos diarios. Pero un
déficit de alimentos cr6nico puede tener un efecto cumulativo: el grado de retarda en el
crecimiento alImenta con el tiempo si las circunstancias deI nffio (consumo de alimentos, estado
de salud) no cambia.

La morbilidad afecta la neeesidad deI niiio de recibir nutrientes: un niiio que sufre de
una infecci6n absorbe los nutrientes menos eficientemente y asi requiere mas alimentos para
creeer normalmente. Tanto la morbilidad coma la ingesta de alimentos por los ninos son
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4.2. Marco Conceptual del Análisis

El modelo para el análisis de variables múltiple fue desarrollado para permitirnos
examinar la interacción de factores que afectan la seguridad alimentaria familiar, factores que
están reflejados en las dos principales medidas de resultados: adecuación calórica a nivel de la
unidad familiar y situación nutricional de los niños menores de cinco años. Para determinar la
adecuación calórica, medimos la ingesta calórica familiar ajustada para tomar en cuenta la edad,
el sexo, la situación fisiológica y los niveles de actividad de los miembros de la familia, tanto
directamente como expresada como porcentaje de los requisitos calóricos ajustados de la familia.
Como indicador de la desnutrición, seleccionamos talla-por-edad (ZTE) la cual refleja, más que
una escasez de alimentos repentina y aguda, una inadecuación crónica y a largo plazo
(posiblemente de generaciones múltiples) de alimentos. La desnutrición aguda en niños con talla
normal por edad es poco común en Honduras, y el bajo peso casi siempre está asociado con el
retardo en el crecimiento.

Las Figuras 1 y 2 muestra el marco conceptual que permite comprender las rutas causales
de estas dos variables en términos de resultados. La adecuación calórica familiar es afectada
por el tamaño de la familia (el cual representa tanto un recurso en términos de mano de obra
como también un aumento en la demanda de alimentos dentro de la unidad familiar). Se espera
que los recursos familiares afecten su capacidad para obtener alimentos: ingresos de todas las
fuentes y tierras explotadas. El nivel de autoaprovisionamiento (autoconsumo de alimentos
producidos por el hogar) refleja la preferencia de una familia de conservar en lugar de vender
alimentos. Esta preferencia es afectada por el nivel de producción agrícola, y por los precios
y oportunidades de mercado que tiene. Con mejor acceso a mercados, una familia puede decidir
de vender más de 10 que produce; la cantidad producida por supuesto determina la decisión de
cuanto vender o consumir. Naturalmente, los precios de los alimentos interactúan con el ingreso
para afectar el control ejercido por la unidad familiar sobre los alimentos. Incluimos en el
modelo 10 precios clave: correspondían a las fuentes principales de calorías (maíz, arroz,
frijoles, manteca, azúcar, pan y mantequilla crema) y las fuentes principales de proteína animal
(huevos, leche, pollo). No incluimos los 10 precios en todos los modelos a nivel de dominio,
porque no todos los 10 alimentos fueron consumidos en las regiones más pobres y rurales.

Los determinantes esperados de la situación nutricional de los niños incluyen la
adecuación calórica familiar, pero se sabe que otros factores también son importantes. La edad
y el sexo del niño pueden afectar el control que ejerce el niño sobre los recursos familiares. Los
niños mayores pueden competir para los alimentos del hogar, y pueden comer más durante cada
tiempo de comida, así que pueden satifacer sus necesidades en tres tiempos diarios. Pero un
déficit de alimentos crónico puede tener un efecto cumulativo: el grado de retardo en el
crecimiento aumenta con el tiempo si las circunstancias del niño (consumo de alimentos, estado
de salud) no cambia.

La morbilidad afecta la necesidad del niño de recibir nutrientes: un niño que sufre de
una infección absorbe los nutrientes menos eficientemente y así requiere más alimentos para
crecer normalmente. Tanto la morbilidad como la ingesta de alimentos por los niños son
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Figura 1. Marco conceptual de la seguridad alimentaria familiar.
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afectadas por las practicas puericulturales de la madre deI mno 0 de otros individuos
responsables. Un responsable atento puede proteger el nifio de la exposici6n a enfermedades;
y los nifios pequenos necesitan ser alimentados mas frecuentemente. Los nifios menores pueden
necesitar ayuda y incentivos para corner, una vez que se satisface el hambre inicial. Incluimos
medidas de la competencia familiar por los alimentos y por el tiempo y las atenciones de los
responsables de cuidar a los nifios, como también de la disponibilidad de adultos responsables
al incorporar medidas deI numero de miembros menores de cinco aiios en la unidad familiar,
como también deI numero de los de 5 a 12 aiios y los mayores de 12.

También examinamos la contribuci6n de las madres de los nifios al ingreso familiar para
determinar si el hecho de que la madre trabajara, después de controlar los efectos deI ingreso
familiar, tenia un efecto beneficioso en la situaci6n nutricional de los ninos (con base en su
supuesta capacidad para dirigir recursos al nifio) 0 un efecto negativo a través de la pérdida de
la atenci6n de la madre hacia el nifio.

La educaci6n de la madre es reconocido como un determinante de la situaci6n nutricional
y el estado de salud de los nifios, aun después de controlar por factores como el nivel econ6mico
de la familia. Las madres con mas educaci6n pueden estar mas atento a las necesidades
nutricionales y de salud de sus nifios y saber mas de la buenas practicas puericulturales; pueden
estar mas dispuesto de imponerse dentro deI hogar para asegurar que las necesidades de sus
nifios sean satisfechas. En Honduras, el nivel de educaci6n de la madre es también un
determinante importante deI poder de generaci6n de ingreso, que es otra via a través de la cual
la educaci6n de la madre puede afectar la situaci6n de nutrici6n y salud de sus ninos.

5. Naturaleza deI Problema Nutricional en Honduras

5.1. La Situaci6n Antropométrica

El principal problema nutricional en Honduras, de acuerdo con 10 reflejado en los datos
antropométricos, es la desnutrici6n cr6nica, la cual es indicada por el retarde en el crecimiento
o baja talla-por-edad. La baja talla-por-edad se define como una talla-por-edad (ZTE) de menos
de -2 desviaciones est::1ndar (DE) de la norma de referencia (&ref).

Practicameilte el 40% de los nifios menores de cinco aiios padecen de retardo moderado
o severo en el crecimiento; de éstos, casi la mitad (20%) padecen de retardo severo (ZTE
inferior a -3 DE). La desnutrici6n aguda, la cual es indicada por el bajo peso-por-talla (ZPT),
es menos prevaleciente: solamente el 2.4% de los nifios menores de cinco aiios padecen de
desnutrici6n aguda, la cual es definido como un peso-por-talla inferior a -2 DE.1

Aproximadamente el 13% los nifios presentan un ZPT inferior a -1 DE. El peso-por-edad (ZPE)

'Menos dei 1% padecen de desnutrici6n aguda severa (inferior a -3 DE).
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responsables de cuidar a los niños, como también de la disponibilidad de adultos responsables
al incorporar medidas del número de miembros menores de cinco años en la unidad familiar,
como también del número de los de 5 a 12 años y los mayores de 12.

También examinamos la contribución de las madres de los niños al ingreso familiar para
determinar si el hecho de que la madre trabajara, después de controlar los efectos del ingreso
familiar, tenía un efecto beneficioso en la situación nutricional de los niños (con base en su
supuesta capacidad para dirigir recursos al niño) o un efecto negativo a través de la pérdida de
la atención de la madre hacia el niño.

La educación de la madre es reconocido como un determinante de la situación nutricional
y el estado de salud de los niños, aun después de controlar por factores como el nivel económico
de la familia. Las madres con más educación pueden estar más atento a las necesidades
nutricionales y de salud de sus niños y saber más de la buenas prácticas puericulturales; pueden
estar más dispuesto de imponerse dentro del hogar para asegurar que las necesidades de sus
niños sean satisfechas. En Honduras, el nivel de educación de la madre es también un
determinante importante del poder de generación de ingreso, que es otra vía a través de la cual
la educación de la madre puede afectar la situación de nutrición y salud de sus niños.

5. Naturaleza del Problema Nutricional en Honduras

5.1. La Situación Antropométrica

El principal problema nutricional en Honduras, de acuerdo con lo reflejado en los datos
antropométricos, es la desnutrición crónica, la cual es indicada por el retardo en el crecimiento
o baja talla-por-edad. La baja talla-por-edad se define como una talla-por-edad (ZTE) de menos
de -2 desviaciones estándar (DE) de la norma de referencia (&ref).

Prácticamente el 40% de los niños menores de cinco años padecen de retardo moderado
o severo en el crecimiento; de éstos, casi la mitad (20%) padecen de retardo severo (ZTE
inferior a -3 DE). La desnutrición aguda, la cual es indicada por el bajo peso-por-talla (ZPT),
es menos prevaleciente: solamente el 2.4% de los niños menores de cinco años padecen de
desnutrición aguda, la cual es definido como un peso-por-talla inferior a -2 DE.1

Aproximadamente el 13% los niños presentan un ZPT inferior a -1 DE. El peso-por-edad (ZPE)
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tiende a variar d.e acuerdo con la talla-por-edad: el bajo peso-por-edad, el cual es defmido como
un ZPE inferior a -2 DE, afecta a aproximadamente el 21 % de los nifios menores de cinco afios
(véase las Figuras 3 hasta 5 yel Cuadro 2).

En este estudio, solamente el 42% de los nifios con retardo en el crecimiento también
tienen bajo peso-por-edad, pero plenamente el 87% de los nifios de bajo peso también presentan
retardo en el crecimiento. Esto indica que la causa mas comun de su bajo peso, por un amplio
margen, es su baja estatura y no su situaci6n de desnutrici6n aguda. La desnutrici6n aguda es
poco comun en Honduras; solamente el 2.4% de los nifios tienen un ZPT inferior a -2 DE.

La prevalencia de la desnutrici6n aguda en Honduras es comparable a la que existe en
el resto de Latinoamérica (prevalencia mediana deI 2.1 %) Y no es mas alta que la que se
esperaria encontrar en una poblaci6n saludable y bien nutrida. La prevalencia deI retardo en el
crecimiento es bastante alta en comparaci6n con el resto de Latinoamérica, donde se registra una
prevalencia mediana deI 13.1% (WHO, 1989).

5.1.1. Situaci6n Antropométrica por Edad

La prevalencia tanto deI retardo en el crecimiento como deI bajo peso aumenta en forma
abrupta entre los ninos mayores de un ano de edad (véase el Cuadro 2 y las Figuras 6 y 7). Tal
como se ilustra en el Cuadro 2, la prevalencia deI retardo en el crecimiento aumenta en forma
marcada después de los seis meses de edad y continua aumentando vertiginosamente entre los
seis meses y un ano. Esto puede ser debido al hecho de que la lactancia materna es comun y
protege a los ninos hasta la edad de seis meses, pero la leche materna no es suficiente para los
ninos mayores de seis meses, de modo que los efectos de la disponibilidad de alimentos en la
familia y de las practicas de alimentaci6n infantil comienzan a observarse a partir de esta edad.
Ademas, los nifios son mas expuesto a infecci6n cuando llegan a la edad de gatear y cuando
comienzan a consumir alimentos y liquido diferentes a la lecha materna. Después de la edad de
un ano, estas tasas no reflejan un aumento significativo.

Las tasas de desnutrici6n aguda exhiben un patr6n distinto (véase la Figura 8). Aunque
la desnutrici6n aguda no es comun, su prevalencia es mas alta en los nifios menores de un ano
y alcanza su pico en los nifios de 1 a 2 anos de edad, en comparaci6n con las tasas que se
observan en nifios mayores de dos anos. Este patr6n podria reflejar la presencia de diarrea en
los nifios destetados, deficiencias en las practicas de lactancia y la necesidad de una alimentaci6n
mas frecuente entre los nifios menores de dos anos que entre los nifios mayores. Estudios
anteriores han encontrado que una alta proporci6n de madres (mas de la mitad) tienen
conocimientos incorrectos sobre las pnicticas de destete adecuadas (Sanghvi, et al., 1995). Los
niiios mayores de dos afios tienden a eStar en mejores condiciones de competir por los alimentos
familiares y satisfacer sus necesidades nutricionales con la ingesta de tres tiempos de comida por
dfa, si los mismos son nutricionalmente adecuados.
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tiende a variar d.e acuerdo con la talla-por-edad: el bajo peso-por-edad, el cual es deftnido como
un ZPE inferior a -2 DE, afecta a aproximadamente el 21 % de los niños menores de cinco años
(véase las Figuras 3 hasta 5 yel Cuadro 2).

En este estudio, solamente el 42% de los niños con retardo en el crecimiento también
tienen bajo peso-por-edad, pero plenamente el 87% de los niños de bajo peso también presentan
retardo en el crecimiento. Esto indica que la causa más común de su bajo peso, por un amplio
margen, es su baja estatura y no su situación de desnutrición aguda. La desnutrición aguda es
poco común en Honduras; solamente el 2.4% de los niños tienen un ZPT inferior a -2 DE.

La prevalencia de la desnutrición aguda en Honduras es comparable a la que existe en
el resto de Latinoamérica (prevalencia mediana del 2.1 %) Y no es más alta que la que se
esperaría encontrar en una población saludable y bien nutrida. La prevalencia del retardo en el
crecimiento es bastante alta en comparación con el resto de Latinoamérica, donde se registra una
prevalencia mediana del 13.1% (WHO, 1989).

5.1.1. Situación Antropométrica por Edad

La prevalencia tanto del retardo en el crecimiento como del bajo peso aumenta en forma
abrupta entre los niños mayores de un año de edad (véase el Cuadro 2 y las Figuras 6 y 7). Tal
como se ilustra en el Cuadro 2, la prevalencia del retardo en el crecimiento aumenta en forma
marcada después de los seis meses de edad y continúa aumentando vertiginosamente entre los
seis meses y un año. Esto puede ser debido al hecho de que la lactancia materna es común y
protege a los niños hasta la edad de seis meses, pero la leche materna no es suftciente para los
niños mayores de seis meses, de modo que los efectos de la disponibilidad de alimentos en la
familia y de las prácticas de alimentación infantil comienzan a observarse a partir de esta edad.
Además, los niños son más expuesto a infección cuando llegan a la edad de gatear y cuando
comienzan a consumir alimentos y líquido diferentes a la lecha materna. Después de la edad de
un año, estas tasas no reflejan un aumento signiftcativo.

Las tasas de desnutrición aguda exhiben un patrón distinto (véase la Figura 8). Aunque
la desnutrición aguda no es común, su prevalencia es más alta en los niños menores de un año
y alcanza su pico en los niños de 1 a 2 años de edad, en comparación con las tasas que se
observan en niños mayores de dos años. Este patrón podría reflejar la presencia de diarrea en
los niños destetados, deftciencias en las prácticas de lactancia y la necesidad de una alimentación
más frecuente entre los niños menores de dos años que entre los niños mayores. Estudios
anteriores han encontrado que una alta proporción de madres (más de la mitad) tienen
conocimientos incorrectos sobre las prácticas de destete adecuadas (Sanghvi, et al., 1995). Los
niños mayores de dos años tienden a estar en mejores condiciones de competir por los alimentos
familiares y satisfacer sus necesidades nutricionales con la ingesta de tres tiempos de comida por
día, si los mismos son nutricionalmente adecuados.
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Figura 3. Prevalencia de baja talla-por-edad en ninos menores de 5 atlos, segim severidad, ubicaci6n y sexo.
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Figura 3. Prevalencia de baja talla-por-edad en niños menores de 5 años, según severidad, ubicación y sexo.
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Figura 4. Prevalencia de bajo peso-por-talla en nifios menores de 5 OOos, seglin severidad, ubicaci6n y sexo.
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Figura 5. Prevalencia de bajo peso-por-edad en nifios menores de 5 OOos, seg(m severidad, ubicaci6n y sexo deI nifio.
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Figura 5. Prevalencia de bajo peso-por-edad en niños menores de 5 años, según severidad, ubicación y sexo del niño.
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Cuadro 2. Situaci6n nutricional de nifios menores de 5 aîios, por zona urbanalrural, sexo y
edad. Honduras 1993-94

Baja Bajo
talla/edad peso/talla Bajo

(retardo en el (desnutrici6n peso/edad
crecimiento) aguda) (bajo peso)

% N % N % N

Total 39.5 2080 2.4 2054 20.6 2247

Moderado * 19.8 2080 1.7 2054 15.8 2247
Severo ** 19.7 2080 0.8 2054 4.7 2247

Urbana 30.2 813 2.6 834 13.2 898
Rural 45.5 1267 2.3 1220 25.5 1349

Sig. F .0000 .6052 .0000

Masculino 39.5 1047 2.8 1038 21.4 1142
Femenino ·39.5 1032 2.0 1016 19.7 1105

Sig. F .9748 .2474 .3368

0-5 meses 2.5 220 2.8 203 4.2 199
6 - Il meses 13.6 236 3.9 217 19.0 218
12 - 23 meses 46.7 390 5.0 391 23.5 442
24 - 35 meses 41.3 479 1.5 466 21.3 517
36 - 47 meses 49.5 405 1.2 396 24.6 431
48 - 59 meses 50.8 334 1.3 333 26.4 348

Sig. F .0000 .0010 .0000

Nota: Los porcientos son promedios ponderados. Los Ns son el numero actual de nifios
medidos.

* Moderado: > - 3 Y < = - 2 puntaje-Z
** Severo: < = - 3 puntaje-Z
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Cuadro 2. Situación nutricional de niños menores de 5 años, por zona urbana/rural, sexo y
edad. Honduras 1993-94

Baja Bajo
talla/edad peso/talla Bajo

(retardo en el (desnutrición peso/edad
crecimiento) aguda) (bajo peso)

% N % N % N

Total 39.5 2080 2.4 2054 20.6 2247

Moderado * 19.8 2080 1.7 2054 15.8 2247
Severo ** 19.7 2080 0.8 2054 4.7 2247

Urbana 30.2 813 2.6 834 13.2 898
Rural 45.5 1267 2.3 1220 25.5 1349

Sigo F .0000 .6052 .0000

Masculino 39.5 1047 2.8 1038 21.4 1142
Femenino ·39.5 1032 2.0 1016 19.7 1105

Sigo F .9748 .2474 .3368

0-5 meses 2.5 220 2.8 203 4.2 199
6 - 11 meses 13.6 236 3.9 217 19.0 218
12 - 23 meses 46.7 390 5.0 391 23.5 442
24 - 35 meses 41.3 479 1.5 466 21.3 517
36 - 47 meses 49.5 405 1.2 396 24.6 431
48 - 59 meses 50.8 334 1.3 333 26.4 348

Sigo F .0000 .0010 .0000

Nota: Los porcientos son promedios ponderados. Los Ns son el número actual de niños
medidos.

* Moderado: > - 3 Y < = - 2 puntaje-Z
** Severo: < = - 3 puntaje-Z
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Figura 6. Prevalencia de baja talla por edad, segful edad deI nifio. Honduras 1993-94.
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Figura 6. Prevalencia de baja talla por edad, según edad del niño. Honduras 1993-94.
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-------------------
Figura 7. Prevalencia de bajo peso por talla, segtm. edad deI nifio. Honduras 1993-94.
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Figura 7. Prevalencia de bajo peso por talla, según edad del niño. Honduras 1993-94.
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Figura 8. Prevalencia de bajo peso por edad, seglin edad deI nifio. Honduras 1993-94
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Figura 8. Prevalencia de bajo peso por edad, según edad del niño. Honduras 1993-94
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El grado de retardo en el crecimiento, bajo peso y desnutrici6n aguda se muestra en la
Figura 9, a continuaci6n. Todos los puntajes promedios para ZTE son inferiores a -1 DE YtOOos
los puntajes promedios para ZPE son inferiores a -.5 DE, pero el peso-por-talla (ZPT) fluctUa
alrededor de cero, 10 que demuestra que la mayorfa de los niiios padecen no de una deficiencia
nutricional aguda sino de una deficiencia nutricional cr6nica.

5.1.2. Situaci6n Antropométrica por Sexo

No se observan diferencias significativas en la prevalencia de retarda en el crecimiento,
bajo peso 0 desnutrici6n aguda seglin el sexo deI nifto. Cuando estas categorfas se dividen entre
moderados (entre -2 DE Y-3 DE) Yseveros (inferiores a -3 DE), se observa una ligera tendencia
de que los varones encajen en la categorfa de retardo moderado en el crecimiento y que las ninas
encajen en la de retarda severo, pero este patr6n se invierte para el casa de la desnutrici6n
aguda, observandose un mayor nlimero de varones que niiias en la categoria de desnutrici6n
aguda severa, aunque las cifras son bajas. No se observa evidencia de discriminaci6n por sexo
en la situaci6n nutricional (véase el Cuadro 3).

5.2. Adecuaci6n Cal6rica Asociada con la Situaci6n Nutricional

El porcentaje de retarda en el crecimiento varia de una manera uniforme con el promedio
de la adecuaci6n ca16rica, pero la relaci6n dista mucha de ser perfecta. En Tegucigalpa, la
adecuaci6n cal6rica en el cuartil nacional mas bajo para gastos es apenas el 50%, Yel 77% de
los niiios presentan retarda en el crecimiento. En San Pedro Sula y las Ciudades Medianas, la
adecuaci6n ca16rica presenta un promedio de aproximadamente el 50% en el Cuartil 1, pero
solamente el 32% de los niiios exhiben retardo en el crecimiento. En este dominio cuyo nivel
de vida es relativamente mas favorable, el indice de retarda en el crecimiento no varia de una
manera uniforme seglin el cuartil de ingresos, aunque si 10 hace la adecuaci6n cal6rica. Esto
sugiere que los determinantes de la situaci6n antropométrica deficiente pueden ser diferentes en
esta area en comparaci6n con aquellos dominios donde la pobreza se aproxima a ser una
limitaci6n absoluta para la nutrici6n adecuada, ta! coma se observa en la regi6n Rural Occidente.
(Véase las Figuras 10 y 11, yel Cuadro 4)

Una adecuaci6n ca16rica en exceso deI 100% no garantiza una situaci6n nutricional
adecuada de los nifios. En la regi6n Rural Occidente, por ejemplo, la adecuaci6n cal6rica en
el cuartil mas bajo para ingresos es solamente el 60% yel indice de retarda en el crecimiento
es deI 62%. En el cuartil mas alto, la adecuaci6n ca16rica es deI 117%, pero elfndice de
retardo en el crecimiento es deI 33%• Estas cifras son bajas (s610 seis unidades familiares en
el Cuartil4), pero la misma relaci6n se mantiene en la regi6n Rural Sur: en el cuartil mas alto,
la adecuaci6n ca16rica es deI 111 %, Y el retardo en el crecimiento también se mantiene en el
33%.
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El grado de retardo en el crecimiento, bajo peso y desnutrición aguda se muestra en la
Figura 9, a continuación. Todos los puntajes promedios para ZTE son inferiores a -1 DE Ytodos
los puntajes promedios para ZPE son inferiores a -.S DE, pero el peso-por-talla (ZPT) fluctúa
alrededor de cero, 10 que demuestra que la mayoría de los niños padecen no de una deficiencia
nutricional aguda sino de una deficiencia nutricional crónica.

S.I.2. Situación Antropométrica por Sexo

No se observan diferencias significativas en la prevalencia de retardo en el crecimiento,
bajo peso o desnutrición aguda según el sexo del niño. Cuando estas categorías se dividen entre
moderados (entre -2 DE Y-3 DE) Yseveros (inferiores a -3 DE), se observa una ligera tendencia
de que los varones encajen en la categoría de retardo moderado en el crecimiento y que las niñas
encajen en la de retardo severo, pero este patrón se invierte para el caso de la desnutrición
aguda, observándose un mayor número de varones que niñas en la categoría de desnutrición
aguda severa, aunque las cifras son bajas. No se observa evidencia de discriminación por sexo
en la situación nutricional (véase el Cuadro 3).

S.2. Adecuación Calórica Asociada con la Situación Nutricional

El porcentaje de retardo en el crecimiento varía de una manera uniforme con el promedio
de la adecuación calórica, pero la relación dista mucho de ser perfecta. En Tegucigalpa, la
adecuación calórica en el cuartil nacional más bajo para gastos es apenas el SO%, y el 77% de
los niños presentan retardo en el crecimiento. En San Pedro Sula y las Ciudades Medianas, la
adecuación calórica presenta un promedio de aproximadamente el SO% en el Cuartil 1, pero
solamente el 32% de los niños exhiben retardo en el crecimiento. En este dominio cuyo nivel
de vida es relativamente más favorable, el índice de retardo en el crecimiento no varía de una
manera uniforme según el cuartil de ingresos, aunque si lo hace la adecuación calórica. Esto
sugiere que los determinantes de la situación antropométrica deficiente pueden ser diferentes en
esta área en comparación con aquellos dominios donde la pobreza se aproxima a ser una
limitación absoluta para la nutrición adecuada, tal como se observa en la región Rural Occidente.
(Véase las Figuras 10 y 11, yel Cuadro 4)

Una adecuación calórica en exceso del 100% no garantiza una situación nutricional
adecuada de los niños. En la región Rural Occidente, por ejemplo, la adecuación calórica en
el cuartil más bajo para ingresos es solamente el 60% yel índice de retardo en el crecimiento
es del 62%. En el cuartil más alto, la adecuación calórica es del 117%, pero el índice de
retardo en el crecimiento es del 33%• Estas cifras son bajas (s610 seis unidades familiares en
el Cuartil4), pero la misma relaci6n se mantiene en la regi6n Rural Sur: en el cuartil más alto,
la adecuaci6n cal6rica es del 111 %, Y el retardo en el crecimiento también se mantiene en el
33%.

2S



Figura 9. Indicadores antropométricos de la situaci6n nutricional de niîios menores de 5 OOos. Honduras 1993-94.
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Figura 9. Indicadores antropométricos de la situación nutricional de niños menores de 5 años. Honduras 1993-94.
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Cuadro 3. Severidad de la desnutrici6n en niîios menores de 5 afios segun zona, yedad.
Honduras 1993-94

Bajo peso/edad Baja tallaledad Bajo peso/talla

moderado severo moderado severo moderado severo

Urbana 10.6 2.6 17.8 12.4 1.7 0.92
Rural 19.3 6.1 21.1 24.4 1.6 0.70

Sig. F ooסס. .0001 .0671 ooסס. .8063 .5835

Masculino 17.0 4.4 21.4 18.1 1.6 1.2
Femenino 14.7 5.1 18.2 21.4 1.7 0.4

Sig. F .1319 .4471 .0702 .0641 .9777 .0396

0- Il meses 6.0 2.3 8.1 3.9 1.9 1.4
12 - 23 meses 16.0 6.6 21.9 24.8 4.0 1.0
24 - 35 meses 16.4 4.9 22.3 19.0 1.2 0.3
36 - 47 meses 18.9 5.7 25.2 24.3 0.1 1.1
48 - 59 meses 23.3 3.1 24.3 26.6 1.2 0.1

Sig. F ooסס. .0116 ooסס. ooסס. .0004 .2161

Moderado: > - 3 Y < = - 2 taza Z
Severo: < = - 3 taza Z
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Cuadro 3. Severidad de la desnutrición en niños menores de 5 años según zona, y edad.
Honduras 1993-94

Bajo peso/edad Baja talla/edad Bajo peso/talla

moderado severo moderado severo moderado severo

Urbana 10.6 2.6 17.8 12.4 1.7 0.92
Rural 19.3 6.1 21.1 24.4 1.6 0.70

Sigo F .0000 .0001 .0671 .0000 .8063 .5835

Masculino 17.0 4.4 21.4 18.1 1.6 1.2
Femenino 14.7 5.1 18.2 21.4 1.7 0.4

Sigo F .1319 .4471 .0702 .0641 .9777 .0396

0- 11 meses 6.0 2.3 8.1 3.9 1.9 1.4
12 - 23 meses 16.0 6.6 21.9 24.8 4.0 1.0
24 - 35 meses 16.4 4.9 22.3 19.0 1.2 0.3
36 - 47 meses 18.9 5.7 25.2 24.3 0.1 1.1
48 - 59 meses 23.3 3.1 24.3 26.6 1.2 0.1

Sigo F .0000 .0116 .0000 .0000 .0004 .2161

Moderado: > - 3 Y < = - 2 taza Z
Severo: < = - 3 taza Z
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Figura 10. Adecuaci6n caI6rica deI hogar y situaci6n nutricional de niftos menores de 5 afios en zonas urbanas,
seg(m cuartil nacional de gasto per capita. Honduras 1993-94.
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Figura 10. Adecuación calórica del hogar y situación nutricional de niños menores de 5 años en zonas urbanas,
según cuartil nacional de gasto per cápita. Honduras 1993-94.
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-------------------
Figura Il. Adecuaci6n cal6rica deI hogar y situaci6n nutricional de ninos menores de 5 allOS en zonas rurales,

segful cuartil nacional de gasto per capita. Honduras 1993-94.
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Figura 11. Adecuación calórica del hogar y situación nutricional de niños menores de 5 años en zonas rurales,

según cuartil nacional de gasto per cápita. Honduras 1993-94.
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Cuadro 4. Adecuaci6n cal6rica deI hogar y porciento de ninos con baja tal1a1edad segun cuartil nacional de gasto per capita.
Honduras 1993-94.

Cuartil nacional de gasto Cuartill Cuartil2 Cuartil3 Cuartil4 Sig. F
(gasto mensual per capita) « 69.94) (69.94 < 122.84) (122.84 < 215.19) (> 215.19)

Tegucigalpa (N ponderado hogares) (16) (59) (119) (204)

Adecuaci6n cal6rica deI hogar (%) 49.5 66.0 75.0 85.8 .0000

Baja talla/edad niiios (%) 76.9 43.4 35.1 20.0 .0002

Bajo peso/edad niiios (%) 43.8 9.2 12.9 8.0 .0008

San Pedro SulaICiudades Medianas (N ponderado (26) (70) (155) (234)
hogares)

Adecuaci6n cal6rica deI hogar (%) 49.9 59.9 71.5 80.4 .0000

Baja talla/edad niiios (%) 32.1 32.7 30.5 22.4 .4229

Bajo peso/edad niiios (%) 6.9 10.3 14.3 10.0 .5956

Ciudades Pequeiias (N ponderado hogares) (65) (123) (142) (116)

Adecuaci6n cal6rica deI hogar (%) 79.2 75.8 75.8 95.6 .0000

Baja talla/edad niiios (%) 43.7 ·28.2 28.6 16.7 .0045

Bajo peso/edad niiios (%) 22.2 10.3 17.7 3.2 .0034

cont. ...
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Cuadro 4. Adecuación calórica del hogar y porciento de niños con baja talla/edad según cuartil nacional de gasto per cápita.
Honduras 1993-94.

Cuartil nacional de gasto Cuartil1 Cuartil2 Cuartil3 Cuartil4 Sigo F
(gasto mensual per cápita) « 69.94) (69.94 < 122.84) (122.84 < 215.19) (> 215.19)

Tegucigalpa (N ponderado hogares) (16) (59) (119) (204)

Adecuación calórica del hogar (%) 49.5 66.0 75.0 85.8 .0000

Baja talla/edad niños (%) 76.9 43.4 35.1 20.0 .0002

Bajo peso/edad niños (%) 43.8 9.2 12.9 8.0 .0008

San Pedro Sula/Ciudades Medianas (N ponderado (26) (70) (155) (234)
hogares)

Adecuación calórica del hogar (%) 49.9 59.9 71.5 80.4 .0000

Baja talla/edad niños (%) 32.1 32.7 30.5 22.4 .4229

Bajo peso/edad niños (%) 6.9 10.3 14.3 10.0 .5956

Ciudades Pequeñas (N ponderado hogares) (65) (123) (142) (116)

Adecuación calórica del hogar (%) 79.2 75.8 75.8 95.6 .0000

Baja talla/edad niños (%) 43.7 ·28.2 28.6 16.7 .0045

Bajo peso/edad niños (%) 22.2 10.3 17.7 3.2 .0034

cont. ...
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-------------------
Cuadro 4 cont. Adecuaci6n ca16rica deI hogar y porciento de niiios con baja tallaJedad seglin cuartil nacional de gasto per

capita, cont. Honduras 1993-94.

Cuartil nacional de gasto Cuartill Cuartil2 Cuartil3 Cuarti14 Sig. F
(gasto mensual pet capita) « 69.94) (69.94 < 122.84) (122.84 < 215.19) (> 215.19)

Norte/Central Rural (N ponderado hogares) (146) (160) (108) (43)

Adecuaci6n cal6rica deI hogar (%) 63.1 76.1 88.4 104.2 .0000

Baja talla/edad niîios (%) 47.1 43.5 25.6 11.8 .0050

Bajo peso/edad niîios (%) 30.5 21.8 16.0 26.7 .1359

Occidente Rural (N ponderado hogares) (255) (112) (48) (15)

Adecuaci6n cal6rica deI hogar (%) 59.0 79.0 97.3 117.3 .0000

Baja talla/edad niîios (%) 61.9 55.6 37.5 33.3 .1157

Bajo peso/edad niîios (%) 35.5 27.0 5.0 33.3 .0262

Sur Rural (N ponderado hogares) (159) (147) (99) (58)

Adecuaci6n cal6rica deI hogar (%) 59.2 73.8 87.9 111.1 .0000

Baja talia/edad niîios (%) 46.2 39.3 26.4 33.3 .0703

Bajo peso/edad niîios (%) 27.2 24.4 14.8 7.7 .1381
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Cuadro 4 cont. Adecuación calórica del hogar y porciento de niños con baja talla/edad según cuartil nacional de gasto per

cápita, cont. Honduras 1993-94.

Cuartil nacional de gasto Cuartill Cuartil2 Cuartil3 Cuarti14 Sigo F
(gasto mensual per cápita) « 69.94) (69.94 < 122.84) (122.84 < 215.19) (> 215.19)

Norte/Central Rural (N ponderado hogares) (146) (160) (108) (43)

Adecuación calórica del hogar (%) 63.1 76.1 88.4 104.2 .0000

Baja talla/edad niños (%) 47.1 43.5 25.6 11.8 .0050

Bajo peso/edad niños (%) 30.5 21.8 16.0 26.7 .1359

Occidente Rural (N ponderado hogares) (255) (112) (48) (15)

Adecuación calórica del hogar (%) 59.0 79.0 97.3 117.3 .0000

Baja talla/edad niños (%) 61.9 55.6 37.5 33.3 .1157

Bajo peso/edad niños (%) 35.5 27.0 5.0 33.3 .0262

Sur Rural (N ponderado hogares) (159) (147) (99) (58)

Adecuación calórica del hogar (%) 59.2 73.8 87.9 111.1 .0000

Baja talla/edad niños (%) 46.2 39.3 26.4 33.3 .0703

Bajo peso/edad niños (%) 27.2 24.4 14.8 7.7 .1381
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La relaci6n entre el nivel de adecuaci6n cal6rica familiar por un lado y el retardo en el
crecimiento y la. desnutrici6n por otro se vuelve poco uniforme al desglosarse por regi6n. En la
regi6n Rural Occidente, la adecuaci6n cal6rica arroja una relaci6n significativa con los resultados
antropométricos, pero aun en un nivel dei 120% de adecuaci6n, plenamente el 40% de los niiios
presentan retardo en el crecimiento y el 20% presentan bajo peso (véase las Figuras 12 y 13).
En Tegucigalpa, la adecuaci6n cal6rica varia de una manera uniforme con el retardo en el
crecimiento, pero la relaci6n es débil, y en los demas dominios urbanos la relaci6n no es
significativa. La Figura 14 y el Cuadro 5 muestra que aun en niveles que superan el 120% de
la adecuaci6n ca16rica medida a nivel de las unidades familiares, el 29% de los nifios presentan
retardo en el crecimiento y el 15% tienen bajo peso.

Aunque una cantidad suficiente de calorias constituye un requisito previo para un
crecimiento adecuado, existen muchas razones por las cuales la adecuaci6n cal6rica puede no
garantizar, por si sola, una buena situaci6n nutricional. Primero, las calorias medidas a nivel de
las unidades familiares no necesariamente son representativas de las calorias distribuidas a los
niiios pequeiios. Por otro lado, la calidad de la dieta también afecta el crecimiento. Por ejemplo,
la diversidad dietética, la cual arroja una fuerte asociaci6n con el nivel de gastos, esta asociada
con la situaci6n nutricional; la diversidad dietética es uniformemente mas alta en las areas
urbanas, aun dentro de la misma categoria de ingresos. En cada cuartil para gastos, Tegucigalpa
presenta la diversidad dietética mas alta, mientras que la regi6n Rural Occidente tiene la mas
baja.

La calidad de las protefnas consumidas también puede ser un factor: aunque el porcentaje
de calorias provenientes de protefnas no varia segun la regi6n 0 categorfa de gastos en Honduras,
el porcentaje de protefnas de alta calidad provenientes de fuentes animales es muy sensible a
aumentos en el ingreso, y es mas alto en las areas urbanas. Esta proteina de una calidad mas
alta puede tener un efecto positivo en el crecimiento, independientemente de la adecuaci6n
cal6rica. Independientemente de la ingesta de alimentos, la situaci6n de salud de los niiios afecta
su crecimiento: las infecciones frecuentes retrasan el crecimiento aun en la presencia de una
ingesta adecuada de alimentos.

Ademas, el retardo en el crecimiento también refleja un proceso parejo a largo plazo
sobre generaciones multiples. El nivel actual de ingesta cal6rica es un indicador de la
adecuaci6n dietética de la unidad familiar a largo plazo, pero las unidades familiares con
condiciones mejoradas que han logrado una adecuaci6n dietética siempre pueden tener niiios cuya
talla-por-edad refleje un traumatismo nutricional anterior, ya sea por una ingesta dietética
insuficiente en la niiiez mas temprana 0 la desnutrici6n de la madre durante 0 antes de su
embarazo.
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La relación entre el nivel de adecuación calórica familiar por un lado y el retardo en el
crecimiento y la. desnutrición por otro se vuelve poco uniforme al desglosarse por región. En la
región Rural Occidente, la adecuación calórica arroja una relación significativa con los resultados
antropométricos, pero aun en un nivel del 120% de adecuación, plenamente el 40% de los niños
presentan retardo en el crecimiento y el 20% presentan bajo peso (véase las Figuras 12 y 13).
En Tegucigalpa, la adecuación calórica varía de una manera uniforme con el retardo en el
crecimiento, pero la relación es débil, y en los demás dominios urbanos la relación no es
significativa. La Figura 14 y el Cuadro 5 muestra que aun en niveles que superan el 120% de
la adecuación calórica medida a nivel de las unidades familiares, el 29% de los niños presentan
retardo en el crecimiento y el 15% tienen bajo peso.

Aunque una cantidad suficiente de calorías constituye un requisito previo para un
crecimiento adecuado, existen muchas razones por las cuales la adecuación calórica puede no
garantizar, por sí sola, una buena situación nutricional. Primero, las calorías medidas a nivel de
las unidades familiares no necesariamente son representativas de las calorías distribuidas a los
niños pequeños. Por otro lado, la calidad de la dieta también afecta el crecimiento. Por ejemplo,
la diversidad dietética, la cual arroja una fuerte asociación con el nivel de gastos, está asociada
con la situación nutricional; la diversidad dietética es uniformemente más alta en las áreas
urbanas, aun dentro de la misma categoría de ingresos. En cada cuartil para gastos, Tegucigalpa
presenta la diversidad dietética más alta, mientras que la región Rural Occidente tiene la más
baja.

La calidad de las proteínas consumidas también puede ser un factor: aunque el porcentaje
de calorías provenientes de proteínas no varía según la región o categoría de gastos en Honduras,
el porcentaje de proteínas de alta calidad provenientes de fuentes animales es muy sensible a
aumentos en el ingreso, y es más alto en las áreas urbanas. Esta proteína de una calidad más
alta puede tener un efecto positivo en el crecimiento, independientemente de la adecuación
calórica. Independientemente de la ingesta de alimentos, la situación de salud de los niños afecta
su crecimiento: las infecciones frecuentes retrasan el crecimiento aun en la presencia de una
ingesta adecuada de alimentos.

Además, el retardo en el crecimiento también refleja un proceso parejo a largo plazo
sobre generaciones múltiples. El nivel actual de ingesta calórica es un indicador de la
adecuación dietética de la unidad familiar a largo plazo, pero las unidades familiares con
condiciones mejoradas que han logrado una adecuación dietética siempre pueden tener niños cuya
talla-por-edad refleje un traumatismo nutricional anterior, ya sea por una ingesta dietética
insuficiente en la niñez más temprana o la desnutrición de la madre durante o antes de su
embarazo.
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Figura 13. Prevalencia de baja talla-por-edad en nifios menores de 5 afios seg(m nivel de adecuaci6n caI6rica deI hogar,
seg(m zona rural. Honduras 1993-94
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Cuadro 5. Situaci6n nutricional por grupo de adecuaci6n cal6rica, segun zona.
Hondura.s 1993-94

Nivel de adecuaci6n cal6rica deI hogar

> 120%
Sig. F

% ofniiios < 65% 65 < 80% 80 < 100% 100 < 120%

Muestra total Baja talla/edad 44.1 40.9 30.2 35.2 29.1 .0000

Bajo peso/edad 22.6 26.1 15.4 15.5 14.8 .0000

Tegucigalpa Baja talla/edad 35.0 51.4 35.1 24.1 6.3 .0195

Bajo peso/edad 11.8 15.8 10.9 12.1 12.0 .9686

San Pedro SulalCiudades Baja tallaledad 29.0 38.9 24.1 15.4 14.3 .0938
Medianas

Bajo peso/edad 13.9 8.1 12.1 10.0 0 .4712

Ciudades Pequeîias Baja talla/edad 32.4 32.1 22.2 38.2 28.1 .2771

Bajo peso/edad 15.8 13.1 12.7 18.6 12.1 .8260

Norte/Central Rural Baja talla/edad 49.0 36.6 29.3 43.3 33.3 .0500

Bajo peso/edad 26.7 34.7 16.5 16.7 20.0 .0690

Occidente Rural Baja talla/edad 66.7 62.0 50.7 50.0 39.3 .0175

Bajo peso/edad 36.3 44.3 20.0 22.7 20.0 .0046

Sur Rural Baja tallaledad 38.9 48.2 37.0 24.0 48.3 .1880

Bajo peso/edad 24.2 30.9 21.4 8.0 13.8 .0932

36

Cuadro 5. Situación nutricional por grupo de adecuación calórica, según zona.
Hondura.s 1993-94

Nivel de adecuación calórica del hogar

> 120%
Sigo F

% ofniños < 65% 65 < 80% 80 < 100% 100 < 120%

Muestra total Baja talla/edad 44.1 40.9 30.2 35.2 29.1 .0000

Bajo peso/edad 22.6 26.1 15.4 15.5 14.8 .0000

Tegucigalpa Baja talla/edad 35.0 51.4 35.1 24.1 6.3 .0195

Bajo peso/edad 11.8 15.8 10.9 12.1 12.0 .9686

San Pedro Sula/Ciudades Baja talla/edad 29.0 38.9 24.1 15.4 14.3 .0938
Medianas

Bajo peso/edad 13.9 8.1 12.1 10.0 O .4712

Ciudades Pequeñas Baja talla/edad 32.4 32.1 22.2 38.2 28.1 .2771

Bajo peso/edad 15.8 13.1 12.7 18.6 12.1 .8260

Norte/Central Rural Baja talla/edad 49.0 36.6 29.3 43.3 33.3 .0500

Bajo peso/edad 26.7 34.7 16.5 16.7 20.0 .0690

Occidente Rural Baja talla/edad 66.7 62.0 50.7 50.0 39.3 .0175

Bajo peso/edad 36.3 44.3 20.0 22.7 20.0 .0046

Sur Rural Baja talla/edad 38.9 48.2 37.0 24.0 48.3 .1880

Bajo peso/edad 24.2 30.9 21.4 8.0 13.8 .0932

36



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6. Factores Asociados con Indicadores de la Seguridad Alimentaria

6.1. Regi6n

6.1.1. Variaci6n Regional en la Situaci6n Antropométrica

La desnutrici6n es alta en tOOo el pais, pero se observan claras variaciones de una regi6n
a otra. El retarda en el crecimiento y el bajo peso son mas prevalecientes en las areas rurales
que en las urbanas; no hay ninguna diferencia en la prevalencia de la desnutrici6n aguda por
regi6n.

La regi6n mas severamente afectada en términos de retarda en el crecimiento y bajo peso
es la Rural Occidente, donde el 60% de los ninos presentan retarda en el crecimiento y casi el
33% tienen bajo peso (véase la Figura 15 y el Cuadro 6). Estas tasas de prevalencia estéln
dentro de las mas altas deI mundo, comparable con el 30% bajo peso en el Africa Sub-Sahara
y el 31.3% en la Asia Sureste; entre las regiones deI mundo, solo Asia Sur, con un 58%, tiene
una taza de bajo peso mayor (UNACC/SCN, 1992). Las otras areas rurales y Tegucigalpa
reflejan indices de retarda en el crecimiento de cerca deI 40%, y la regi6n menos afectada es
la de San Pedro Sula y Ciudades Medianas. Obsérvese que si bien la prevalencia deI retarda
en el crecimiento es mas alta en la regi6n Rural Occidente, el numero absoluto mas grande de
ninos con ta! retarda se observa en la regi6n Rural Norte, la cual contiene un 40% de la
poblaci6n. La regi6n Rural Occidente tiene el numero segundo mas grande de nifios con retarda
en el crecimiento, a pesar de contener apenas el 10% de la poblaci6n nacional.

La crisis nutricional esta definida coma una combinaci6n de un retarda en el crecimiento
severo con bajo peso (ZTE inferior a -3 DE YZPE inferior a -2 DE). No s610 esta claramente
ubicada la regi6n Rural Occidente en la situaci6n mas deficiente en términos de desnutrici6n
cr6nica, retarda en el crecimiento y desnutrici6n aguda, sino casi una cuarta parte de los nifios
en esta regi6n se encuentran en estado de crisis nutricional. Este es casi el doble deI indice de
la siguiente regi6n mas severamente afectada, la Rural Norte/Central (véase la Figura 16).

El Cuadro 7 muestra las caracterfsticas de ninos y sus familias en los seis dominios de
la muestra. El cuadro indica que las variaciones regionales en términos de adecuaci6n cal6rica
familiar son paralelas a las variaciones en la prevalencia de la desnutrici6n, y que en conjunto
ambas varfan de acuerdo con el nivel promedio deI ingreso familiar, indicado en el cuadro por
los gastos mensuales per capita (incluyendo el valor deI consumo de alimentos no-comprados y
vivienda no pagado en efectivo). Los gastos familiares son mas altos en las regiones que
presentan las tasas de desnutrici6n mas bajas (véase la Figura 17). Estas caracterfsticas sugieren
que una fuerza impulsora de la inseguridad alimentaria familiar, indicada por la situaci6n
antropométrica de los ninos, es la pobreza, pura y sencilla.
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Figura 15. Prevalencia de baja talla-por-edad, seg(m zona. Honduras 1993-94.
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Cuadro 6. Situaci6n nutricional de nifios menores de 5 afios segun zona.

Honduras 1993-94.

SPS y Norte/
Muestra Ciudades Ciudades Central Occidente Sur Rural

Indicador de la situaci6n nutricional total Tegucigalpa Medianas Pequeiias Rural Rural Sig. F

Baja talla/edad 39.5 34.2 28.6 30.1 41.0 60.0 40.3 .0000
«= -2 ZTE) (277,649) (27,021) (31,419) (28,674) (119,438) (47,244) (19,449)

Categorfas de baja talla/edad

a. Desnutrici6n cr6nica 19.8 22.1 16.5 16.9 19.9 24.7 24.0 .0000
(> -3 Y <= -2 ZTE) (139,176) (17,461) (18,126) (16,100) (57,971) (19,449) (11,695)

b. Baja tallaledad severo 9.1 6.8 9.2 7.5 7.7 10.8 6.6 .0000
(< =-3 ZTE y > -2 ZPE) (63,965) (5,373) (10,107) (7,145) (22,431) (8,504) (3,216)

c. Crisis nutricional 10.7 5.4 2.9 5.6 13.4 24.5 9.7 .0000
(< =-3 ZTE y < = -2 ZPE) (75,211) (4,267) (3,186) (5,335) (39,036) (19,291) (4,727)

Bajo peso/edad 20.6 12.3 11.4 14.5 24.8 32.8 23.4 .0000
« =-2 ZPE) (144,659) (9,693) (12,536) (13,852) (72,239) (25,801) (11,399)

Bajo peso/talla 2.4 2.3 3.1 2.6 2.4 1.6 3.5 .6644
« =-2 ZPT) (17,151) (1,788) (3,380) (2,462) (6,978) (1,247) (1,712)

N poderado 2080 222 315 372 351 380 362

Nota: Porciento de niiios menores de 5 mos. NUmero absoluto de niiios al nivel de la poblaci6n de la zona esta en paréntesis.
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Cuadro 6. Situación nutricional de niños menores de 5 años según zona.

Honduras 1993-94.

SPS y Norte/
Muestra Ciudades Ciudades Central Occidente Sur Rural

Indicador de la situación nutricional total Tegucigalpa Medianas Pequeñas Rural Rural Sigo F

Baja talla/edad 39.5 34.2 28.6 30.1 41.0 60.0 40.3 .0000
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(< =-3 ZTE y > -2 ZPE) (63,965) (5,373) (10,107) (7,145) (22,431) (8,504) (3,216)

C. Crisis nutricional 10.7 5.4 2.9 5.6 13.4 24.5 9.7 .0000
(< =-3 ZTE y < = -2 ZPE) (75,211) (4,267) (3,186) (5,335) (39,036) (19,291) (4,727)

Bajo peso/edad 20.6 12.3 11.4 14.5 24.8 32.8 23.4 .0000
« =-2 ZPE) (144,659) (9,693) (12,536) (13,852) (72,239) (25,801) (11,399)

Bajo peso/talla 2.4 2.3 3.1 2.6 2.4 1.6 3.5 .6644
« =-2 ZPT) (17,151) (1,788) (3,380) (2,462) (6,978) (1,247) (1,712)

N poderado 2080 222 315 372 351 380 362

Nota: Porciento de niños menores de 5 años. Número absoluto de niños al nivel de la población de la zona está en paréntesis.
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Cuadro 7. Caracterfsticas de los hogares segun zona.

Honduras 1993-94.

-
Muestra SPS/Ciud. Ciudades Rural North Occidente

total Tegucigalpa Medianas Pequeiias / Central Rural Sur Rural Sig. F

Adecuaci6n cal6rica deI hogar (%) . 76.38 78.72 74.23 81.29 77.11 69.98 76.84 .0000
(31.95) (33.80) (31.30) (28.61) (30.49) (33.91) (33.48)

Gasto real m.ensual per ~pita 168.63 254.54 257.97 187.88 120.26 76.15 126.77 .0000
(Lempiras) li< (122.35) (162.14) (158.58) (133.96) (59.82) (59.82) (103.04)

Ingreso real mensual per capita 165.58 285.84 278.43 189.80 99.46 65.13 126.27 .0000
(Lempiras) li< (171.73) (199.35) (184.09) (166.97) (116.15) (103.97) (136.10)

Fuentes de ingreso (#) 3.04 2.67 2.44 2.95 3.27 3.57 3.52 .0000
(1.06) (1.04) (0.96) (1.11) (1.10) (1.09) (1.09)

Tamaiio de la familia (#) 5.57 5.35 4.95 5.77 5.64 6.01 5.76 .0000
(2.61) (2.56) (2.34) (2.92) (2.63) (2.55) (2.63)

Suma adulto equivalentes por calorlas 0.901 0.898 0.889 0~891 0.912 0.912 0.907 .0004
1 Tamaiio de la familia (raz6n) (0.105) (0.098) (0.103) (0.102) (0.104) (.114) (0.109)

Jefes de familia sin educaci6n (%) 29.9 9.9 16.3 31.9 38.5 39.4 40.7 .0000

N poderado (hogares) 2848 453 518 457 469 467 473

Madres de niiios menores de 5 mos 17.2 5.7 10.8 12.7 20.6 32.2 17.4 .0000
sin educaci6n (%)

Madres de niiios menores de 5 mos 37.9 40.7 41.7 39.3 37.2 31.5 36.0 .1004
q' gana ingreso en efectivo (%)

N poderado (madres) 1584 229 269 268 243 304 265

Ilota: Uesvlaclon estandar (Uh) en nar nteslS.
li< Gasto e ingreso desinflatados a precios de sept. 1993, después ajustados a 1.96 DE deI promedio. $1 = 6.96Iempiras.
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Figura 17. Prevalencia de baja talla-por-edad y gasto per capita mensual, segU.n zona. Honduras 1993-94.
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Figura 17. Prevalencia de baja talla-por-edad y gasto per cápita mensual, según zona. Honduras 1993-94.
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Sin embargo, la dinamica de esta relaci6n no es tan sencilla. Seria razonable esperar
que, en vista de que el ingreso mas alto permite la adquisici6n de un mayor nlimero de calorias,
fueran estos niveles cal6ricos mas altos los que dieran cuenta de la situaci6n nutricional mejorada
de los niiios en familias con ingresos mas altos. Pero se demostr6 arriba que, en promedio, la
adecuaci6n cal6rica a nivel deI hogar no es suficiente para garantizar una situaci6n nutricional
adecuada. El ingreso alto efectivamente proporciona una mayor adecuaci6n cal6rica pero, con
la excepci6n de la regi6n Rural Occidente, otros factores contribuyen a la situacion
antropométrica mejorada de los nifios.

Si bien el porcentaje de madres de niiios pequeiios que perciben ingresos en efectivo es
ligeramente mas alto en las areas urbanas que en las rurales, la diferencia no es significativa.
Aproximadamente el 38% de las madres reciben alglin ingreso en efectivo. Sin embargo, la
contribucion deI ingreso en efectivo de las madres al ingreso total de la familia varia de manera
significativa seglin la regi6n. Es mas alta en las areas urbanas que en las rurales, y mas baja
en la regi6n Rural Occidente. Esto puede reflejar la falta de oportunidades para devengar un
ingreso en la regi6n. Ademas, en areas rurales las mujeres probablemente estan trabajando en
la produccion agricola familiar en vez de tener trabajo remunerado fuera deI hogar. Estas
mujeres si estan hacienda una contribuci6n econ6mica al hogar, pero no se capta por separado.

La contribuci6n porcentual de las madres al ingreso familiar varia de acuerdo con la
proporci6n de mujeres con niveles educativos mas altos. Otros estudios realizados en Honduras
han encontrado que los ingresos de las mujeres estan estrechamente vinculados con sus niveles
de escolaridad. El monta que ganan las mujeres aumenta sistematicamente de acuerdo con los
aiios de escolaridad, y la brecha entre el ingreso de los hombres y el de las mujeres disminuye
deI 97% al 18% (USAID, 1991, datos inéditos).

Las Figuras 18 y 19 Ylos Cuadros 8 y 9 muestran las caracteristicas familiares asociadas
con diversos indicadores de la situaci6n nutricional de los niiios. Estos cuadros estéin divididos
de acuerdo a la edad deI niiio: menor 0 igual a 2 aiios, y mayor de 2 aiios. Se hizo la divisi6n
porque los factores que influyen en la situaci6n nutricional de niiios son diferentes en edades
diferentes. Para infantes y niiios muy pequeiios, el cuidado atento puede ser mas importante que
la disponibilidad de alimentos a nivel deI hogar, por ejemplo, porque niiios pequeiios solo
necesitan cantidades pequeiias de alimentos, pero necesitan ser alimentado frecuentemente y no
pueden alimentarse muy bien solos. Después de llegar a la edad de gatear, también requiere
atenci6n para prevenir la exposici6n al sucio y a agentes de infecci6n. Los niiios mayores
requiere mayor carttidad de alimentos, asi pueden ser mas afectados por la disponibilidad de
alimentos a nive1 deI hogar. Pueden hacer una competencia mejor con otros miembros deI hogar
para los alimentos, y ya han pasado la edad cuando automaticamente ponen cosas en la boca que
puede exponerles a infecci6n.
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Sin embargo, la dinámica de esta relación no es tan sencilla. Sería razonable esperar
que, en vista de que el ingreso más alto permite la adquisición de un mayor número de calorías,
fueran estos niveles calóricos más altos los que dieran cuenta de la situación nutricional mejorada
de los niños en familias con ingresos más altos. Pero se demostró arriba que, en promedio, la
adecuación calórica a nivel del hogar no es suficiente para garantizar una situación nutricional
adecuada. El ingreso alto efectivamente proporciona una mayor adecuación calórica pero, con
la excepción de la región Rural Occidente, otros factores contribuyen a la situación
antropométrica mejorada de los niños.

Si bien el porcentaje de madres de niños pequeños que perciben ingresos en efectivo es
ligeramente más alto en las áreas urbanas que en las rurales, la diferencia no es significativa.
Aproximadamente el 38% de las madres reciben algún ingreso en efectivo. Sin embargo, la
contribución del ingreso en efectivo de las madres al ingreso total de la familia varía de manera
significativa según la región. Es más alta en las áreas urbanas que en las rurales, y más baja
en la región Rural Occidente. Esto puede reflejar la falta de oportunidades para devengar un
ingreso en la región. Además, en áreas rurales las mujeres probablemente están trabajando en
la producción agrícola familiar en vez de tener trabajo remunerado fuera del hogar. Estas
mujeres sí están haciendo una contribución económica al hogar, pero no se capta por separado.

La contribución porcentual de las madres al ingreso familiar varía de acuerdo con la
proporción de mujeres con niveles educativos más altos. Otros estudios realizados en Honduras
han encontrado que los ingresos de las mujeres están estrechamente vinculados con sus niveles
de escolaridad. El monto que ganan las mujeres aumenta sistemáticamente de acuerdo con los
años de escolaridad, y la brecha entre el ingreso de los hombres y el de las mujeres disminuye
del 97% al 18% (USAID, 1991, datos inéditos).

Las Figuras 18 y 19 Ylos Cuadros 8 y 9 muestran las características familiares asociadas
con diversos indicadores de la situación nutricional de los niños. Estos cuadros están divididos
de acuerdo a la edad del niño: menor o igual a 2 años, y mayor de 2 años. Se hizo la división
porque los factores que influyen en la situación nutricional de niños son diferentes en edades
diferentes. Para infantes y niños muy pequeños, el cuidado atento puede ser más importante que
la disponibilidad de alimentos a nivel del hogar, por ejemplo, porque niños pequeños solo
necesitan cantidades pequeñas de alimentos, pero necesitan ser alimentado frecuentemente y no
pueden alimentarse muy bien solos. Después de llegar a la edad de gatear, también requiere
atención para prevenir la exposición al sucio y a agentes de infección. Los niños mayores
requiere mayor cantidad de alimentos, así pueden ser más afectados por la disponibilidad de
alimentos a nivel del hogar. Pueden hacer una competencia mejor con otros miembros del hogar
para los alimentos, y ya han pasado la edad cuando automáticamente ponen cosas en la boca que
puede exponerles a infección.
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Figura 18. Caracteristicas de los hogares y las madres de niiios menores 0 iguales a dos allOS, segim situaci6n
nutricionai deI nifio. Honduras 1993-94.
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Figura 18. Características de los hogares y las madres de niños menores o iguales a dos años, según situación
nutricional del niño. Honduras 1993-94.
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Figura 19. Caracteristicas de los hogares y las madres de niîios mayores de dos allOS, seg(m situaci6n

nutricional deI niîio. Honduras 1993-94.
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Figura 19. Características de los hogares y las madres de niños mayores de dos años, según situación

nutricional del niño. Honduras 1993-94.
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Cuadro 8. Caracteristicas deI hogar segûn situaci6n nutricional de ninos menores 0 iguales a 2 OOos.
Honduras 1993-94

1
I~~I

1 1

Categorfa de baja talla/edad
Baja Sig. F

Cr6nico Crisis
Sig. F

talla/edad Severo
nutricional

Adecuaci6n cal6rica deI hogar (%) . 75.1 69.4 .0170 74.2 63.0 65.3 .0224
(31.2) (27.9) (30.2) (28.6) (18.9)

Gasto real mensual per clipita (lempiras) 125.22 98.98 .0001 100.95 128.60 63.95 .0000

* (92.75) (75.88) (69.71) (86.96) (60.19)

Ingreso real mensual per clipita 126.89 96.02 .0004 103.94 115.23 62.19 .0124
(lempiras) * (118.25) (106.56) (108.98) (118.65) (80.69)

Fuentes de ingreso (#) 3.1 3.2 .4174 3.0 3.2 3.5 .1001
(1.3) (1.3) (1.4) (1.1) (1.2)

Tamaiio de la familia (#) 6.7 6.8 .6013 7.0 6.2 7.1 .1310
(2.8) (2.7) (2.7) (2.6) (2.9)

Suma adulto equivalentes por calorfas 1 .82 .84 .0020 .84 .84 .84 .9516
Tamaîio de la familia (raz6n) (.08) (.07) (.08) (.07) (.06)

Mother earns cash income (%) 28.9 20.6 .0148 22.0 26.7 11.4 .0963

Madre sin educaci6n (%) 13.5 17.1 .1798 17.7 14.6 18.7 .8056

Jefe de familia sin educaci6n (%) 24.0 30.3 .0521 24.3 32.4 40.1 .0807

1 N poderado (niftos)
1

601 1 228 1 1
123 65 62

Notas: Desviaci6n estlindaren paréntesis.
Categorfa de baja talla/edad:

Cr6nico > -3 y < = -2 ZTE
Severo < = -3 ZTE y > -2 ZPE (baja talla/edad severa pero con peso normal)
Crisis nutricional < = -3 ZTE y < = -2 ZPE (baja talla/edad severa l bajo peso/edad)

* Gasto e ingreso desinflatados a precios de sept. 1993, después ~ustados a 1.96 DE deI promedio. $1 = 6.96Iempiras.
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Cuadro 8. Características del hogar según situación nutricional de niños menores o iguales a 2 años.
Honduras 1993-94

Categoría de baja talla/edad
Talla/edad Baja Sigo F Sigo F

normal talla/edad Cr6nico Severo Crisis
nutricional

Adecuaci6n cal6rica del hogar (%) . 75.1 69.4 .0170 74.2 63.0 65.3 .0224
(31.2) (27.9) (30.2) (28.6) (18.9)

Gasto real mensual per cápita (lempicas) 125.22 98.98 .0001 100.95 128.60 63.95 .0000

* (92.75) (75.88) (69.71) (86.96) (60.19)

Ingreso real mensual per cápita 126.89 96.02 .0004 103.94 115.23 62.19 .0124
(lempiras) * (118.25) (106.56) (108.98) (118.65) (80.69)

Fuentes de ingreso (#) 3.1 3.2 .4174 3.0 3.2 3.5 .1001
(1.3) (1.3) (1.4) (1.1) (1.2)

Tamaño de la familia (#) 6.7 6.8 .6013 7.0 6.2 7.1 .1310
(2.8) (2.7) (2.7) (2.6) (2.9)

Suma adulto equivalentes por calorías / .82 .84 .0020 .84 .84 .84 .9516
Tamaño de la familia (razón) (.08) (.07) (.08) (.07) (.06)

Mother earns cash income (%) 28.9 20.6 .0148 22.0 26.7 11.4 .0963

Madre sin educaci6n (%) 13.5 17.1 .1798 17.7 14.6 18.7 .8056

Jefe de familia sin educaci6n (%) 24.0 30.3 .0521 24.3 32.4 40.1 .0807

N poderado (niños) 601 228 123 65 62

Notas: Desviaci6n estándar en paréntesis.
Categoría de baja talla/edad:

Cr6nico > -3 y < = -2 ZTE
Severo < = -3 ZTE y > -2 ZPE (baja talla/edad severa pero con peso normal)
Crisis nutricional < = -3 ZTE y < = -2 ZPE (baja talla/edad severa I bajo peso/edad)

* Gasto e ingreso desinflatados a precios de sept. 1993, después ~ustados a 1.96 DE del promedio. $1 = 6.96Iempiras.
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Cuadro 9. Caracterfsticas deI hogar segûn situaci6n nutricional de niiios mayores de 2 afios.

Honduras 1993-94

Categoria de baja tallaledad

Talla/edad Baja Sig. F Cr6nico Severo Crisis Sig. F
normal talla/edad nutricional

Adecuaci6n cal6rica dei hogar (%) 76.7 69.0 .0000 70.2 63.3 70.7 .0802
(28.2) (28.0) (30.0) (25.0) (25.7)

Gasto rea1 rnensual per clipita (Iempiras) 142.82 93.28 .0000 100.08 100.05 75.69 .0019

* (101.41) (72.51) (75.55) (79.55) (57.22)

Ingreso real rnensual per capita 138.13 88.46 .0000 96.85 96.76 66.56 .0009
(lempiras) * (132.76) (84.58) (90.37) (87.43) (65.60)

Fuentes de ingreso (#) 3.1 3.3 .0315 3.3 3.2 3.4 .3840
(1.3) (1.2) (1.3) (1.2) (1.2)

Tamaîio de la familia (#) 6.8 7.3 .0011 7.5 7.0 7.2 .2963
(2.8) (2.8) (2.9) (2.9) (2.5)

Suma adulto equivalentes par calonas 1 .84 .85 .0505 .85 .84 .84 .3613
Tamaîio de la familia (raz6n) (.07) (.07) (.07) (.06) (.07)

Mother earns cash incorne (%) 37.6 30.5 .0176 33.2 24.5 30.2 .2785

Madre sin educaci6n (%) 15.0 22.7 .0012 22.3 16.0 28.7 .0667

Jefe de familia sin educaci6n (%) 24.0 32.1 .0020 26.6 35.4 40.1 .0112

1 N poderado (niîios) 1 603 1 523 1 1
284 110 152

Notas: Desviaci6n estlindar en paréntesis.
Categoria de baja talla/edad:

Cr6nico > -3 y < = -2 ZTE
Severo < = -3 ZTE y > -2 ZPE (baja talla/edad severa pero con peso normal)
Crisis nutricional < = -3 ZTE y < = -2 ZPE (baja ta11a1edad severa ~ bajo peso/edad)

*Gasto e ingreso desinflatados a precios de sept. 1993, después ajustados a 1.96 DE dei promedio. $1 = 6.96Iempiras.
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Cuadro 9. Características del hogar segun situación nutricional de niños mayores de 2 años.

Honduras 1993-94

Categoría de baja talla/edad

Talla/edad Baja Sigo F Crónico Severo Crisis Sigo F
normal talla/edad nutricional

Adecuación calórica del hogar (%) 76.7 69.0 .0000 70.2 63.3 70.7 .0802
(28.2) (28.0) (30.0) (25.0) (25.7)

Gasto real mensual per cápita (lempiras) 142.82 93.28 .0000 100.08 100.05 75.69 .0019

* (101.41) (72.51) (75.55) (79.55) (57.22)

Ingreso real mensual per cápita 138.13 88.46 .0000 96.85 96.76 66.56 .0009
(lempiras) * (132.76) (84.58) (90.37) (87.43) (65.60)

Fuentes de ingreso (#) 3.1 3.3 .0315 3.3 3.2 3.4 .3840
(1.3) (1.2) (1.3) (1.2) (1.2)

Tamaño de la familia (#) 6.8 7.3 .0011 7.5 7.0 7.2 .2963
(2.8) (2.8) (2.9) (2.9) (2.5)

Suma adulto equivalentes por calorías / .84 .85 .0505 .85 .84 .84 .3613
Tamaño de la familia (razón) (.07) (.07) (.07) (.06) (.07)

Mother earns cash income (%) 37.6 30.5 .0176 33.2 24.5 30.2 .2785

Madre sin educación (%) 15.0 22.7 .0012 22.3 16.0 28.7 .0667

Jefe de familia sin educación (%) 24.0 32.1 .0020 26.6 35.4 40.1 .0112

N poderado (niños) 603 523 284 110 152

Notas: Desviación estándar en paréntesis.
Categoría de baja talla/edad:

Crónico > -3 y < = -2 ZTE
Severo < = -3 ZTE y > -2 ZPE (baja talla/edad severa pero con peso normal)
Crisis nutricional < = -3 ZTE y < = -2 ZPE (baja talla/edad severa ~ bajo peso/edad)

*Gasto e ingreso desinflatados a precios de sept. 1993, después ajustados a 1.96 DE del promedio. $1 = 6.961empiras.
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La adecuaci6n cal6rica deI hogar es signfficamente mas bajo para niiios con retarda en
el crecimiento en los dos grupos de edad, aunque la diferencia absoluta es menos de la esperada.
La diferencia en el nivel deI ingreso y gasto per capita es bastante, con los niiios con retarda en
el crecimiento ubicados en hogares con gasto e ingreso mucho mas bajo. Los niiios con
crecimiento normal tienen una probabilidad mas.alta de tener madres con trabajo remunerado,
comparados con los niiios con retardo, que sugiere la importancia de la contribuci6n de la madre
al ingreso. La contribuci6n de la madre al ingreso puede afectar la situaci6n nutricional deI niiio
tanto a través deI incremento en el poder de compra deI hogar y ta! vez a través deI aumento en
el poder de decisi6n que la madre tenga sobre el ingreso que ella gana: este poder de decisi6n
puede traducirse a la capacidad dEf-a-segurar que sus niÎÏos reciben los alimentos y otros recursos
que necesitan. Entre los nifios mayores de dos aDOS, es mas probable que los nifios con retarda
en el crecimiento tengan madres sin educaci6n, pero esta diferencia no se observ6 en el grupo
de niiios menores 0 iguales a dos mos. También entre el grupo de mayores de dos mos, los
ninos con crecimiento normal viven en hogares con menos miembros que los nifios con retardo.
La raz6n adulto equivalentes:miembros es un poco mas alto en hogares donde los ninos tienen
crecimiento normal, pero la diferencia, aunque estadfsticamente significativa, es muy pequefia.

Entre los nifios con retarda en el crecimiento, la severidad de la desnutrici6n esta
asociada con el nivel de gasto e ingreso deI hogar: en los dos grupos de edad, los ninos en
crisis nutricional viven en hogares con niveles mas bajos de ingreso familiar y de gastos per
capita. Entre los ninos menores 0 iguales a 2 aiios, la severidad dei retarda en el crecimiento
esta asociado con una adecuaci6n cal6rica dei hogar mas baja. Entre los ninos mayores de 2 aiios
con retarda en el crecimiento, la adecuaci6n cal6rica dei hogar no esta asociado con la
severidad. Este sorprende, porque se esperaria que los niiios mayores, con sus requisitos mas
altos, estarfan mas afectados por la disponibilidad de alimentos a nivel dei hogar.

6.1.2. Variaci6n Regional en la Adecuaci6n Cal6rica

El nivel promedio de la adecuaci6p. :cal6rica en Honduras es dei 76%, observandose los
niveles mas bajos en la regi6n Rural Occidente. Los niveles promedios de la adecuaci6n
cal6rica son bastante simi1ares en Tegucigalpa-y San Pedro Sula/Ciudades Medianas coma
también en las regiones Rural Norte y Rural Sur (aunque estos niveles pueden estar subestimados
en los dominios urbanos). Como promedio, el 60% de las unidades familiares de Honduras
consumen el 80% 0 menos de sus requisitos cal6ricos. Esto varia de acuerdo con la regi6n,
observandose que en la regi6n Rural Occidente casi el 70% de las unidades familiares consumen
menos dei 80% de sus requisitos cal6ricos. (Véase las Figuras 20 hasta 22 y el Cuadro 10.)
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La adecuación calórica del hogar es signíficamente más bajo para niños con retardo en
el crecimiento en los dos grupos de edad, aunque la diferencia absoluta es menos de la esperada.
La diferencia en el nivel del ingreso y gasto per cápita es bastante, con los niños con retardo en
el crecimiento ubicados en hogares con gasto e ingreso mucho más bajo. Los niños con
crecimiento normal tienen una probabilidad más.alta de tener madres con trabajo remunerado,
comparados con los niños con retardo, que sugiere la importancia de la contribución de la madre
al ingreso. La contribución de la madre al ingreso puede afectar la situación nutricional del niño
tanto a través del incremento en el poder de compra del hogar y tal vez a través del aumento en
el poder de decisión que la madre tenga sobre el ingreso que ella gana: este poder de decisión
puede traducirse a la capacidad dEf-a-segurar que sus niños reciben los alimentos y otros recursos
que necesitan. Entre los niños mayores de dos años, es más probable que los niños con retardo
en el crecimiento tengan madres sin educación, pero esta diferencia no se observó en el grupo
de niños menores o iguales a dos años. También entre el grupo de mayores de dos años, los
niños con crecimiento normal viven en hogares con menos miembros que los niños con retardo.
La razón adulto equivalentes:miembros es un poco más alto en hogares donde los niños tienen
crecimiento normal, pero la diferencia, aunque estadísticamente significativa, es muy pequeña.

Entre los niños con retardo en el crecimiento, la severidad de la desnutrición está
asociada con el nivel de gasto e ingreso del hogar: en los dos grupos de edad, los niños en
crisis nutricional viven en hogares con niveles más bajos de ingreso familiar y de gastos per
cápita. Entre los niños menores o iguales a 2 años, la severidad del retardo en el crecimiento
está asociado con una adecuación calórica del hogar más baja. Entre los niños mayores de 2 años
con retardo en el crecimiento, la adecuación calórica del hogar no está asociado con la
severidad. Este sorprende, porque se esperaría que los niños mayores, con sus requisitos más
altos, estarían más afectados por la disponibilidad de alimentos a nivel del hogar.

6.1.2. Variación Regional en la Adecuación Calórica

El nivel promedio de la adecuaci6p. :calórica en Honduras es del 76%, observándose los
niveles más bajos en la región Rural Occidente. Los niveles promedios de la adecuación
calórica son bastante similares en Tegucigalpa-y San Pedro Sula/Ciudades Medianas como
también en las regiones Rural Norte y Rural Sur (aunque estos niveles pueden estar subestimados
en los dominios urbanos). Como promedio, el 60% de las unidades familiares de Honduras
consumen el 80% o menos de sus requisitos calóricos. Esto varía de acuerdo con la región,
observándose que en la región Rural Occidente casi el 70% de las unidades familiares consumen
menos del 80% de sus requisitos calóricos. (Véase las Figuras 20 hasta 22 y el Cuadro 10.)
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Figura 20. Distribuci6n de hogares por nivel de adecuaci6n ca16rica. Honduras 1993-94
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Figura 20. Distribución de hogares por nivel de adecuación calórica. Honduras 1993-94
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Figura 21. Distribuci6n de hogares por nivel de adecuaci6n cal6rica, segful zona urbana. Honduras 1993-94
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Figura 21. Distribución de hogares por nivel de adecuación calórica, según zona urbana. Honduras 1993-94
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Figura 22. Distribuci6n de hogares por nivel de adecuaci6n cal6rica, seg(m zona rural. Honduras 1993-94
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Figura 22. Distribución de hogares por nivel de adecuación calórica, según zona rural. Honduras 1993-94
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Cuadro 10. Nivel de adecuaci6n cal6rica deI hogar segun zona.
Honduras 1993-94

1 1

Nivel de adecuaci6n cal6rica deI hogar

I~J% ofhogares < 65% 65 < 80% 80 < 100% 100 < 120% > 120%

Muestra total 40.1 19.8 20.3 11.1 8.7 2675

Tegucigalpa 41.4 15.3 20.5 12.7 10.1 425

San Pedro SuialCiudades Medianas 46.2 19.7 16.4 10.3 7.4 487

Ciudades Pequefias ii 30.2 21.8 25.8 11.8 10.4 450

Norte/Central Rural 38.0 21.0 21.0 11.5 8.4 442

Occidente Rural 49.4 18.4 16.2 8.4 7.6 419

Sur Rural -- 41.3 19.3 20.0 9.5 9.9 455

~:'
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Cuadro 10. Nivel de adecuación calórica del hogar según zona.
Honduras 1993-94

I I
Nivel de adecuación calórica del hogar

N
% ofhogares < 65% 65 < 80% 80 < 100% 100 < 120% > 120% poderado

Muestra total 40.1 19.8 20.3 11.1 8.7 2675

Tegucigalpa 41.4 15.3 20.5 12.7 10.1 425

San Pedro Sula/Ciudades Medianas 46.2 19.7 16.4 10.3 7.4 487

Ciudades Pequeñas ti 30.2 21.8 25.8 11.8 10.4 450

Norte/Central Rural 38.0 21.0 21.0 11.5 8.4 442

Occidente Rural 49.4 18.4 16.2 8.4 7.6 419

Sur Rural -- 41.3 19.3 20.0 9.5 9.9 455
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6.2. Nivel deI Ingreso y Gasto Familiar

6.2.1. Variaci6n Regional en el Nivel de Gastos

El nivel de gastos varia ampliamente seglin la regi6n. Las éireas urbanas tienen gastos
mas altos que las éireas rurales, registrandose los niveles mas altos en Tegucigalpa y San Pedro
Sula-Ciudades Medianas yel nivel mas bajo, por un margen considerable, en la regi6n Rural
Occidente. Debido a que la variaci6n regional en términos de situaci6n econ6mica es tan
marcada, la distribuci6n de unidades familiares en cada regi6n a través de los cuartiles
nacionales para gastos es sumamente dispareja. La Figura 23 y los Cuadros lIA y lIB
muestran la distribuci6n de unidades familiares en cada dominio a través de los cuartiles
nacionales para gastos. Mas deI 80% de las unidades familiares inc1uidas en el Cuartil4 (el
cuartil mas alto) residen en éireas urbanas, mientras que casi el 82% de las incluidas en el Cuartil
1 residen en éireas rurales. Esto significa que muchas de las diferencias en términos de ingresos
entre unidades familiares son explicadas por la residencia rural 0 urbana de estas familias.

Es mucha mas probable que las unidades familiares en los dominios urbanos de
Tegucigalpa y San Pedro Sula/Ciudades Medianas estén en el cuartil nacional mas alto, mientras
que los hogares en el Occidente Rural y el Sur Rural tienen mucha mas probabilidad de estar
en el cuartil mas bajo, y casi ninguno de los hogares en estas regiones caen en el cuartil mas
alto. Otra vez, esta significa que el cuartil de gasto donde se encuentra un hogar refleja no
solamente su poder de compra sino también su ubicaci6n urbana 0 rural. El Occidente Rural
es la regi6n mas pobre y con menos recursos en el pais segun todos los indicadores, y esta
dotaci6n de recursos pobre da para todos los hogares, no obstante su nivel de gastos.

El ingreso normalmente es mas alto en las éireas urbanas. Fuera de esto, las familias
urbanas frecuentemente tienen acceso a mas servicios publicos, inc1uyendo los de educaci6n,
clinicas de salud, transporte publico, etc., que las familias que residen en éireas rurales. Esto
significa que las diferencias marcadas en términos de ingresos entre las unidades familiares
urbanas y rurales pueden efectivamente estan reportando de menos las diferencias en el nivel de
vida verdadero de estos grupos, aun cuando los precios de alimentos y otras necesidades basicas
vitales frecuentemente son mas bajos en las éireas rurales que en las urbanas. De igual
importancia, es probable que el nivel de vida implicado por el hecho de encontrarse en el cuartil
mas bajo de una éirea urbana sea mas alto que el deI cuartil mas bajo de una éirea rural, y aun
en el cuartil mas alto de la regi6n Rural Occidente, por ejemplo, es poco probable que las
familias alcancen el nivel de vida de las unidades familiares de ingresos altos que residen en las
éireas urbanas.
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6.2. Nivel del Ingreso y Gasto Familiar

6.2.1. Variación Regional en el Nivel de Gastos

El nivel de gastos varía ampliamente según la región. Las áreas urbanas tienen gastos
más altos que las áreas rurales, registrándose los niveles más altos en Tegucigalpa y San Pedro
Sula-Ciudades Medianas yel nivel más bajo, por un margen considerable, en la región Rural
Occidente. Debido a que la variación regional en términos de situación económica es tan
marcada, la distribución de unidades familiares en cada región a través de los cuartiles
nacionales para gastos es sumamente dispareja. La Figura 23 y los Cuadros IIA y IIB
muestran la distribución de unidades familiares en cada dominio a través de los cuartiles
nacionales para gastos. Más del 80% de las unidades familiares incluidas en el Cuartil4 (el
cuartil más alto) residen en áreas urbanas, mientras que casi el 82% de las incluidas en el Cuartil
1 residen en áreas rurales. Esto significa que muchas de las diferencias en términos de ingresos
entre unidades familiares son explicadas por la residencia rural o urbana de estas familias.

Es mucho más probable que las unidades familiares en los dominios urbanos de
Tegucigalpa y San Pedro Sula/Ciudades Medianas estén en el cuartil nacional más alto, mientras
que los hogares en el Occidente Rural y el Sur Rural tienen mucho más probabilidad de estar
en el cuartil más bajo, y casi ninguno de los hogares en estas regiones caen en el cuartil más
alto. Otra vez, esto significa que el cuartil de gasto donde se encuentra un hogar refleja no
solamente su poder de compra sino también su ubicación urbana o rural. El Occidente Rural
es la región más pobre y con menos recursos en el país según todos los indicadores, y esta
dotación de recursos pobre da para todos los hogares, no obstante su nivel de gastos.

El ingreso normalmente es más alto en las áreas urbanas. Fuera de esto, las familias
urbanas frecuentemente tienen acceso a más servicios públicos, incluyendo los de educación,
clínicas de salud, transporte público, etc., que las familias que residen en áreas rurales. Esto
significa que las diferencias marcadas en términos de ingresos entre las unidades familiares
urbanas y rurales pueden efectivamente están reportando de menos las diferencias en el nivel de
vida verdadero de estos grupos, aun cuando los precios de alimentos Yotras necesidades básicas
vitales frecuentemente son más bajos en las áreas rurales que en las urbanas. De igual
importancia, es probable que el nivel de vida implicado por el hecho de encontrarse en el cuartil
más bajo de una área urbana sea más alto que el del cuartil más bajo de una área rural, y aun
en el cuartil más alto de la región Rural Occidente, por ejemplo, es poco probable que las
familias alcancen el nivel de vida de las unidades familiares de ingresos altos que residen en las
áreas urbanas.
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Figura 23. Distribuci6n de hogares en cada zona, seg(m cuartil nacional de gasto per capita. Honduras 1993-94.
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Figura 23. Distribución de hogares en cada zona, según cuartil nacional de gasto per cápita. Honduras 1993-94.
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Cuadro lIA. Porciento de la poblaci6n de cada dominio en los cuartiles nacionales de gasto per capita, y el decil mas bajo y mas

alto. Honduras 1993-94.

Oecil10 Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil3 Cuartil4 Oecil10 Total
Tegucigalpa 5.1 8.2 13.3 28.3 50.3 24.0 100
SPS/Ciud. Med. 2.5 7.1 12.2 29.7 51.0 23.7 100
Ciud. Pequenas 3.4 14.4 26.1 30.2 29.3 11.3 100
Norte/Cent. Rural 12.0 31.2 33.1 24.4 11.3 2.8 100
Occidente Rural 31.0 60.8 24.4 10.9 3.9 0.2 100
Sur Rural 9.2 34.0 30.1 20.6 15.3 3.7 100

Cuadro lIB. Porciento de los cuartiles nacionales de gasto per capita y dei decil mas bajo y mas alto en cada dominio. Honduras
1993-94.

Oecil10 Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil 4 Oecil 10
Tegucigalpa 6.9 4.5 8.2 17.1 27.6 27.6
SPS/Ciud. Med. 4.1 4.7 9.3 22.0 34.4 32.5
Ciud. Pequenas 5.2 8.9 18.2 20.6 18.2 17.3
Norte/Cent. Rural 19.2 20.3 24.4 17.6 7.4 8.5
Occidente Rural 49.8 39.6 17.9 7.9 2.5 3.9
Sur Rural 14.8 22.0 22.0 14.8 9.9 10.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Cuadro llA. Porciento de la población de cada dominio en los cuartiles nacionales de gasto per cápita, y el decil más bajo y más

alto. Honduras 1993-94.

Oecil10 Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil3 Cuartil4 Oecil10 Total
Tegucigalpa 5.1 8.2 13.3 28.3 50.3 24.0 100
SPS/Ciud. Med. 2.5 7.1 12.2 29.7 51.0 23.7 100
Ciud. Pequeñas 3.4 14.4 26.1 30.2 29.3 11.3 100
Norte/Cent. Rural 12.0 31.2 33.1 24.4 11.3 2.8 100
Occidente Rural 31.0 60.8 24.4 10.9 3.9 0.2 100
Sur Rural 9.2 34.0 30.1 20.6 15.3 3.7 100

Cuadro lIB. Porciento de los cuartiles nacionales de gasto per cápita y del decil más bajo y más alto en cada dominio. Honduras
1993-94.

Oecil10 Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil 4 Oecil 10
Tegucigalpa 6.9 4.5 8.2 17.1 27.6 27.6
SPS/Ciud. Med. 4.1 4.7 9.3 22.0 34.4 32.5
Ciud. Pequeñas 5.2 8.9 18.2 20.6 18.2 17.3
Norte/Cent. Rural 19.2 20.3 24.4 17.6 7.4 8.5
Occidente Rural 49.8 39.6 17.9 7.9 2.5 3.9
Sur Rural 14.8 22.0 22.0 14.8 9.9 10.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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6.2.2. Nivel de Gastos y Adecuaci6n Cal6rica

Como promedio, la adecuaci6n ca16rica es mas alta en los cuartiles de gastos mas altos
(véase la Figura 24). La relaci6n entre el nivel de adecuaci6n ca16rica y el nivel de ingresos y
gastos familiares es compatible tarnbién a nivel de dorninio, observandose niveles de adecuaci6n
mas altos en los niveles de ingresos mas altos. Pero en las areas urbanas, aun los cuartiles de
ingresos mas altos no alcanzan el 100% de adecuaci6n ca16rica, rnientras que todas las areas
rurales tienen niveles de adecuaci6n en exceso deI 100% en el cuartil nacional mas alto. Cabe
recordar que puede que exista una subestimaci6n sistematica de la ingesta cal6rica en
Tegucigalpa y particularmente en San Pedro Sula/Ciudades Medïanas. En el cuartil mas pobre,
Tegucigalpa y San Pedro SulalCiudades Medianas alcanzan solamente el 50% de adecuaci6n
ca16rica; en las Ciudades Pequefias, estas cifras se aproximan al 80% rnientras que el indice es
de aproximadamente el 60% para los tres dorninios rurales.

El cuartil nacional mas alto en las areas rurales representa un grupo muy pequefio de
unidades familiares que son relativamente muy ricas para su regi6n. El Cuadro 12 muestra la
adecuaci6n cal6rica por cuartil para los seis dominios individuales. En contraste a la
distribuci6n por cuartil nacional (donde muy poco hogares rurales estéln en el cuartil mas alto),
el promedio de adecuaci6n ca16rica deI cuartil mas alto para dorninios especfficos es de menos
deI 100% en tOOos los dominios con excepci6n de la regi6n Rural Sur. En las Ciudades
Pequefias y los dorninios rurales, se observa poca diferencia en términos deI promedio de
adecuaci6n ca16rica entre el primero y segundo cuartiles para gàstos de dorninios especificos.
Las diferencias en términos de adecuaci6n ca16rica entre los cuartiles mas bajos y mas altos de
dorninios especificos son mayores en las areas rurales.

6.2.3. Nivel de Gastos y Situaci6n Antropométrica

Los indices de retardo en el crecirniento y bajo peso reflejan tendencias bastante paralelas
al ingreso (véase la Figura 25 y el Cuadro 13). Sin embargo, aun en el cuartil nacional mas alto
para gastos, la prevalencia deI retardo en el crecirniento siempre se aproxima al 20%•

Por otro lado, los indices de retardo en el crecirniento por categorfa de gastos varfan
considerablemente de acuerdo con la regi6n (véase el Cuadro 4, pg. 27-28). En Tegucigalpa,
el 77% de los nifios"en el cuartil nacional mas bajo presentan retardo en el crecirniento rnientras
que el 44% padecen de desnutrici6n aguda. En el rnismo cuartil de bajos ingresos en San Pedro
SulalCiudades Medianas, el indice de retardo en el crecirniento es de apenas el 32%. En el
cuartil nacional mas alto en las regiones Rural Sur y Rural Occidente, el retardo en el
crecimiento es deI 33 %, el rnismo nivel que se observa en el cuartil mas bajo de San Pedro
Sulalciudades medianas; sin embargo, en la regi6n Rural Norte/Central el indice de retardo en
el crecirniento en el cuartil mas alto es de s6lo el 12%, mas bajo aun que en las ciudades. Este
estudio clasific6 a las unidades familiares en términos de sus gastos de consumo, incluyendo el
valor de los alimentos
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6.2.2. Nivel de Gastos y Adecuación Calórica

Corno promedio, la adecuación calórica es más alta en los cuartiles de gastos más altos
(véase la Figura 24). La relación entre el nivel de adecuación calórica y el nivel de ingresos y
gastos familiares es compatible también a nivel de dominio, observándose niveles de adecuación
más altos en los niveles de ingresos más altos. Pero en las áreas urbanas, aun los cuartiles de
ingresos más altos no alcanzan el 100% de adecuación calórica, mientras que todas las áreas
rurales tienen niveles de adecuación en exceso del 100% en el cuartil nacional más alto. Cabe
recordar que puede que exista una subestimación sistemática de la ingesta calórica en
Tegucigalpa y particularmente en San Pedro Sula/Ciudades Medianas. En el cuartil más pobre,
Tegucigalpa y San Pedro Sula/Ciudades Medianas alcanzan solamente el 50% de adecuación
calórica; en las Ciudades Pequeñas, estas cifras se aproximan al 80% mientras que el índice es
de aproximadamente el 60% para los tres dominios rurales.

El cuartil nacional más alto en las áreas rurales representa un grupo muy pequeño de
unidades familiares que son relativamente muy ricas para su región. El Cuadro 12 muestra la
adecuación calórica por cuartil para los seis dominios individuales. En contraste a la
distribución por cuartil nacional (donde muy poco hogares rurales están en el cuartil más alto),
el promedio de adecuación calórica del cuartil más alto para dominios específicos es de menos
del 100% en todos los dominios con excepción de la región Rural Sur. En las Ciudades
Pequeñas y los dominios rurales, se observa poca diferencia en términos del promedio de
adecuación calórica entre el primero y segundo cuartiles para gastos de dominios específicos.
Las diferencias en términos de adecuación calórica entre los cuartiles más bajos y más altos de
dominios específicos son mayores en las áreas rurales.

6.2.3. Nivel de Gastos y Situación Antropométrica

Los índices de retardo en el crecimiento y bajo peso reflejan tendencias bastante paralelas
al ingreso (véase la Figura 25 y el Cuadro 13). Sin embargo, aun en el cuartil nacional más alto
para gastos, la prevalencia del retardo en el crecimiento siempre se aproxima al 20%•

Por otro lado, los índices de retardo en el crecimiento por categoría de gastos varían
considerablemente de acuerdo con la región (véase el Cuadro 4, pg. 27-28). En Tegucigalpa,
el 77% de los niños·en el cuartil nacional más bajo presentan retardo en el crecimiento mientras
que el 44% padecen de desnutrición aguda. En el mismo cuartil de bajos ingresos en San Pedro
Sula/Ciudades Medianas, el índice de retardo en el crecimiento es de apenas el 32%. En el
cuartil nacional más alto en las regiones Rural Sur y Rural Occidente, el retardo en el
crecimiento es del 33 %, el mismo nivel que se observa en el cuartil más bajo de San Pedro
Sula/ciudades medianas; sin embargo, en la región Rural Norte/Central el índice de retardo en
el crecimiento en el cuartil más alto es de sólo el 12%, más bajo aún que en las ciudades. Este
estudio clasificó a las unidades familiares en términos de sus gastos de consumo, incluyendo el
valor de los alimentos
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Figura 24. Adecuaci6n ca16rica y gasto mensual peT capita deI hogar, seg(m cuartil nacional de gasto peT capita.

Honduras 1993-94.
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Figura 24. Adecuación calórica y gasto mensual per cápita del hogar, según cuartil nacional de gasto per cápita.

Honduras 1993-94.

260

250

200

100

50

O

% adecuación calórica
del hogar

Gasto mensual per cápita

l. Cuartil 1 mnn Cuartil2 II1II Cuarti1 3 ~ Cuartil41

57



Cuadro 12. Adecuaci6n ca16rica deI hogar y porciento de nifios con baja ta1Ialedad segun cuartil de gasto per capita de cada zona.
Honduras 1993-94.

1 1 Cuarti11 1 Cuarti12 1 Cuarti13 1 Cuartil4 1 Sig. F 1
Tegucigalpa

Adecuaci6n cal6rica deI hogar (%) 63.0 75.1 83.2 84.2 .0000

Baja talla/edad niiios (%) 50.0 36.9 18.4 25.0 .0021

SmPWroSw~CmdadesMeWanas

Adecuaci6n cal6rica deI hogar (%) 59.6 70.1 77.7 83.9 .0000

Baja talla/edad niiios (%) 31.6 31.4 21.4 20.0 .2315

Ciudades Pequeiias

Adecuaci6n cal6rica deI hogar (%) 76.3 76.3 75.7 93.7 .0000-
Baja tan~edad runos (%) 37.7 29.5 28.6 17.9 .0513

Norte/Central Rural

Adecuaci6n cal6rica deI hogar (%) 62.1 68.7 81.6 95.4 .0000

Baja tall~edad niiios (%) 48.9 46.6 42.4 16.0 .0005

Occidente Rural

Adecuaci6n cal6rica deI hogar (%) 52.7 57.6 69.4 95.9 .0000

Baja talla/edad niiios (%) 65.7 66.7 52.4 46.6 .0113

Sur Rural

Adecuaci6n cal6rica deI hogar (%) 61.2 63.6 80.6 100.1 .0000

Baja talla/edad niiios (%) 45.9 42.2 35.0 26.8 .1066
~
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Cuadro 12. Adecuación calórica del hogar y porciento de niños con baja talla/edad según cuartil de gasto per cápita de cada zona.
Honduras 1993-94.

I I Cuarti11 I Cuartil2 I Cuartil3 I Cuartil4 I Sigo F I
Tegucigalpa

Adecuación calórica del hogar (%) 63.0 75.1 83.2 84.2 .0000

Baja talla/edad niños (%) 50.0 36.9 18.4 25.0 .0021

SmPWroSw~CmdadesMeWanas

Adecuación calórica del hogar (%) 59.6 70.1 77.7 83.9 .0000

Baja talla/edad niños (%) 31.6 31.4 21.4 20.0 .2315

Ciudades Pequeñas

Adecuación calórica del hogar (%) 76.3 76.3 75.7 93.7 .0000-
Baja tan~edad niños (%) 37.7 29.5 28.6 17.9 .0513

Norte/Central Rural

Adecuación calórica del hogar (%) 62.1 68.7 81.6 95.4 .0000

Baja tall~edad niños (%) 48.9 46.6 42.4 16.0 .0005

Occidente Rural

Adecuación calórica del hogar (%) 52.7 57.6 69.4 95.9 .0000

Baja talla/edad niños (%) 65.7 66.7 52.4 46.6 .0113

Sur Rural

Adecuación calórica del hogar (%) 61.2 63.6 80.6 100.1 .0000

Baja talla/edad niños (%) 45.9 42.2 35.0 26.8 .1066
-
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Figura 25. Situaci6n nutricional de nifios menores de 5 afios, segfu1 cuartil nacional de gasto per capita.

Honduras 1993-94.

50
50

rno
!~ 25

'$.

o
Baja tallaledad Bajo peso/edad

111IIII Cuartil 1 DIDI Cuartil 2 III Cuartil 3 llIIIII Cuartil41

59

-------------------
Figura 25. Situación nutricional de niños menores de 5 años, según cuartil nacional de gasto per cápíta.

Honduras 1993-94.
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Cuadro 13. Caracteristicas deI hogar seglin cuartil nacional de gasto per capita.
Honduras 1993-94.

Muestra total Cuartill Cuartil2 Cuartil3 Cuartil4 Sig. F

Baja talla/edad children (%) 39.3 49.9 42.8 28.9 19.8 .0000

Bajo peso/edad children (%) 20.5 29.7 18.2 14.8 10.4 .0000

N poderado (niiios menores de 5 aiios) 2439 861 709 530 339

Adecuaci6n cal6rica deI hogar (%) 76.08 62.00 73.28 79.98 88.45 .0000
(29.32) (23.90) (27.36) (32.58) (32.31)

Gasto real mensual pet capita (lempiras) ... 165.96 45.45 93.94 164.11 360.40 .•0000
_... "

(64.10) (17.13) (15.04) (27.75) (123.09)

Ingreso real mensual per capita (lempiras) li< : 157.23 57.45 102.89 161.83 318.42 .0000
(160.87) (71.58) (96.15) (124.61) (193.45)

Fuentes de ingreso (#) 3.07 3.33 3.23 2.94 ;"! 2.80 .0000
(1.21) (1.29) (1.20) (1.19) I\J;! (1.16)

Tamaîio de la familia (#) 5.62, 6.86 6.05 5.21 4.37 .0000
(2.44) (2.57) (2.52) (2.60) (2.02)

Suma adulto equivalentes por calorlas 1Tamaîio de la familia 0.9M~I!I!li;.Ilt 0.885 0.900 0.907 0.919 .0000
(raz6n)

"
(0.1 . ",' (0.094) (0.105) (0.111) (0.114)

Jefes de familia sin educaci6n (%) 31.0 47.5 34.5 27.5 14.3 .0000

N poderado (hogares) 2706 675 681 679 671

Madres de niiios menores de 5 aiios sin ~ucaci6n (%) 29.0 19.5 7.6 4.4 2.2 .0000

Madres de niiios menores de 5 aiios q' glma ingreso en efectivo (%) 32.5 24.2 29.0 34.7 49.7 .0000

N poderado (madres) 1470 483 396 317 274
L_. - ----- __L __ L ___

... Gasto e ingreso desinflatados a precios de sept. 1993, después ajustados a 1.96 DE deI promedio. $1 = 6.96 lempiras.
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Cuadro 13. Características del hogar según cuartil nacional de gasto per cápita.
Honduras 1993-94.

Muestra total Cuartill Cuartil2 Cuartil3 Cuartil4 Sigo F

Baja talla/edad children (%) 39.3 49.9 42.8 28.9 19.8 .0000

Bajo peso/edad children (%) 20.5 29.7 18.2 14.8 10.4 .0000

N poderado (niños menores de 5 años) 2439 861 709 530 339

Adecuaci6n cal6rica del hogar (%) 76.08 62.00 73.28 79.98 88.45 .0000
(29.32) (23.90) (27.36) (32.58) (32.31)

Gasto real mensual per cápita (lempiras) ... 165.96 45.45 93.94 164.11 360.40 .•0000
..._.... (64.10) (17.13) (15.04) (27.75) (123.09)

Ingreso real mensual per cápita (lempiras) ... : 157.23 57.45 102.89 161.83 318.42 .0000
(160.87) (71.58) (96.15) (124.61) (193.45)

Fuentes de ingreso (#) 3.07 3.33 3.23 2.94 :"! 2.80 .0000
(1.21) (1.29) (1.20) (1.19) I\);! (1.16)

Tamaño de la familia (#) 5.62, 6.86 6.05 5.21 4.37 .0000
(2.44) (2.57) (2.52) (2.60) (2.02)

Suma adulto equivalentes por calorías / Tamaño de la familia 0.91ft~I¡II¡i:ll~ 0.885 0.900 0.907 0.919 .0000
(razón) .11: (0.1 . ",' (0.094) (0.105) (0.111) (0.114)

Jefes de familia sin educaci6n (%) 31.0 47.5 34.5 27.5 14.3 .0000

ares) 2706 675 681 679 671

Madres de niños menores de 5 años sin ~ucaci6n (%) 29.0 19.5 7.6 4.4 2.2 .0000

Madres de niños menores de 5 años q' gima ingreso en efectivo (%) 32.5 24.2 29.0 34.7 49.7 .0000

N poderado (madres) 1470 483 396 317 274

'lota: uesvlaclón estándar (1J~) en paréntesIs.
... Gasto e ingreso desinflatados a precios de sept. 1993, después ajustados a 1.96 DE del promedio. $1 = 6.96 lempiras.
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y vivienda no pagados en efectivo. Esta medida excluye el consumo de servicios pûblicos. Las
personas que residen en areas urbanas tienen mejor acceso a servicios de salud y educaci6n
pûblica, mejor acceso a servicios de agua entubada y eliminaci6n de basuras, y acceso a
mercados de alimentos de funcionamiento satisfactorio. Es deI to<1o factible que tales unidades
familiares puedan lograr una mejor situaci6n nutricional y de salud con niveles de ingreso
comparables. Los servicios mejores en las zonas urbanas, sin embargo, no explica el porque
de la taza de retarda en el crecimiento sea mas bajo en el Norte/Central Rural.

Puede ser que los cuartiles para dominios eSPecfficos ofrezcan una comparaci6n mas
realista de las condiciones econ6micas relativas que imperan dentro de una regi6n determinada.
Pero aun cuando se utilizan estas categorias correspondientes a dominios eSPecfficos, los indices
de retarda en el crecimiento son marcadamente diferentes dentro de un cuartil de ingresos dado.
En el cuartil mas bajo para los dominios eSPecfficos, el indice de retarda en el crecimiento es
mas bajo que el promedio registrado en San Pedro SulalCiudades Medianas y en las Ciudades
Pequeiias, y mucho mas alto, deI 66%, en la regi6n Rural OCcidente. En el cuartil mas alto de
los dominios eSPecificos, el indice de retardo en el crecimiento aûn alcanza un nivel deI 47%
en la regi6n Rural Occidente. Claramente, el nivel de gasto es no solamente un determinante
directo de la situaci6n nutricional, sino que también refleja otras caracteristicas regionales---Ia
infraestructura pobre, la falta de acceso al mercado laboral, una oferta de alimentos no variada,
y el sistema de salud pobre---que contribuyen a la situaci6n nutricional sumamente deficiente
observada en la regi6n.

6.3. Los Patrones Dietéticos

6.3.1. Consumo de Alimentos Ricos en Vitamina A

El anilisis de datos provenientes de estudios anteriores (Mora et al., 1996) ha encontrado
que el consumo de vitamina A en Honduras es de un promedio de apenas el 30% de las
cantidades recomendadas. La adecuaci6n de la vitamina A es un factor importante que influye
en el crecimiento de los niiios, tanto directa coma indirectamente mediante sus efectos positivos
en términos de la resistencia a las enfermedades y la reducci6n en la duraci6n de las mismas.
La frecuencia deI consumo de alimentos ricos en vitamina A por los niiios muestra una clara
asociaci6n con su situaci6n antropométrica, asi como también con la adecuaci6n cal6rica global
y con el nivel de gastos en la unidad familiar. Los niiios con un consumo mas frecuente de tales
alimentos tienen probabilidades mucha menores de presentar retarda en el crecimiento 0 de tener
bajo peso. Esta asociaci6n por 10 general persiste cuando se toman en cuenta estos otros
factores, incluyendo ingreso y adecuaci6n ca16rica (véase la secci6n sobre Amllisis con Variables
Multiples, a continuaci6n).

Es probable que este efecto se deba en parte a la acci6n fisiol6gica de la vitamina A, pero
también es cierto que la diversidad dietética es un fuerte indicador de la afluencia relativa, y la
frecuencia deI consumo de alimentos ricos en vitamina A arroja una asociaci6n con una
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y vivienda no pagados en efectivo. Esta medida excluye el consumo de servicios públicos. Las
personas que residen en áreas urbanas tienen mejor acceso a servicios de salud y educación
pública, mejor acceso a servicios de agua entubada y eliminación de basuras, y acceso a
mercados de alimentos de funcionamiento satisfactorio. Es del todo factible que tales unidades
familiares puedan lograr una mejor situación nutricional y de salud con niveles de ingreso
comparables. Los servicios mejores en las zonas urbanas, sin embargo, no explica el porque
de la taza de retardo en el crecimiento sea más bajo en el Norte/Central Rural.

Puede ser que los cuartiles para dominios eSPecíficos ofrezcan una comparación más
realista de las condiciones económicas relativas que imperan dentro de una región determinada.
Pero aun cuando se utilizan estas categorías correspondientes a dominios eSPecíficos, los índices
de retardo en el crecimiento son marcadamente diferentes dentro de un cuartil de ingresos dado.
En el cuartil más bajo para los dominios eSPecíficos, el índice de retardo en el crecimiento es
más bajo que el promedio registrado en San Pedro Sula/Ciudades Medianas y en las Ciudades
Pequeñas, y mucho más alto, del 66%, en la región Rural OCcidente. En el cuartil más alto de
los dominios eSPecíficos, el índice de retardo en el crecimiento aún alcanza un nivel del 47%
en la región Rural Occidente. Claramente, el nivel de gasto es no solamente un determinante
directo de la situación nutricional, sino que también refleja otras características regionales---Ia
infraestructura pobre, la falta de acceso al mercado laboral, una oferta de alimentos no variada,
y el sistema de salud pobre---que contribuyen a la situación nutricional sumamente deficiente
observada en la región.

6.3. Los Patrones Dietéticos

6.3.1. Consumo de Alimentos Ricos en Vitamina A

El análisis de datos provenientes de estudios anteriores (Mora et al., 1996) ha encontrado
que el consumo de vitamina A en Honduras es de un promedio de apenas el 30% de las
cantidades recomendadas. La adecuación de la vitamina A es un factor importante que influye
en el crecimiento de los niños, tanto directa como indirectamente mediante sus efectos positivos
en términos de la resistencia a las enfermedades y la reducción en la duración de las mismas.
La frecuencia del consumo de alimentos ricos en vitamina A por los niños muestra una clara
asociación con su situación antropométrica, así como también con la adecuación calórica global
y con el nivel de gastos en la unidad familiar. Los niños con un consumo más frecuente de tales
alimentos tienen probabilidades mucho menores de presentar retardo en el crecimiento o de tener
bajo peso. Esta asociación por 10 general persiste cuando se toman en cuenta estos otros
factores, incluyendo ingreso y adecuación calórica (véase la sección sobre Análisis con Variables
Múltiples, a continuación).

Es probable que este efecto se deba en parte a la acción fisiológica de la vitamina A, pero
también es cierto que la diversidad dietética es un fuerte indicador de la afluencia relativa, y la
frecuencia del consumo de alimentos ricos en vitamina A arroja una asociación con una
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diversidad dietética mas alta en general. Los alimentos ricos en vitamina A incluyen fuentes de
calorias relativamente costosas, incluyendo la leche, la crema, los huevos y muchas frutas y
vegetales. Muchos de los alimentos ricos en vitamina A son también fuentes de proteina de
origen animal, asi que la calidad de la proteina es otro factor que explica la relaci6n entre los
alimentos ricos en vitamina A y la situaci6n antropométrica de los niiios.

El consumo de estos alimentos también puede ser una aproximaci6n de la preferencia de
la familia individual por la calidad en la dieta, y no simplemente de la acci6n de agregar calorias
a los alimentos mas baratos. Sin embargo, para las unidades familiares con niveles de ingresos
muy bajos, la diversidad dietética, incluyendo el consumo de alimentos ricos en vitamina A,
puede constituir una competici6n directa con la adecuaci6n cal6rica. Las calorfas mas baratas
provienen de productos alimenticios basicos: maîz, azUcar, manteca, frijoles. Necesariamente
cuesta mas proporcionar el mismo numero de calorfas en una dieta diversificada.

El consumo de alimentos ricos en vitamina A es mucha mas frecuente en las areas
.urbanas y menos frecuente en la regi6n Rural Occidente, supuestamente debido no s6lo a las
limitaciones de ingresos sino también a una falta de infraestructura de mercadeo, ambos factores
que limitan el acceso a muchos de estos alimentos (véase las Figuras 26 y 27 Ylos Cuadros 14
y 15).

Las Figuras 28 y 29 Yel Cuadro 16 muestra el porciento promedio de dias en los que
los niiios consumian alimentos ricos en vitamina A. Las areas urbanas registran una frecuencia
de consumo mas alta que las rurales, observandose la frecuencia mas baja en la regi6n Rural
Occidente. Esta ultima regi6n también tiene, por un margen considerable, el mayor numero de
niiios (20%) que reportan no tener consumo de estos alimentos en ningun dia y un numero
mucha menor de niiios que consumen todos los dfas alimentos ricos en vitamina A. Las areas
que tienen la frecuencia mas baja de consumo de alimentos ricos en vitamina A son,
lamentablemente, aunque no es de sorprenderse, las que tienen el menor acceso a centros de
salud, 10 cuallimita la posibilidad de suplementaci6n. (El acceso/uso de suplementos no fue
medido en este estudio.) Por otro lado, casi la mitad de las unidades familiares en esta area no
consumen azucar refinada, de manera que no se les alcanza con el programa de fortificaci6n deI
azUcar.

6.3.2. Frecuencia de las Comidas

Consideramos que la diversidad dietética y la frecuencia de las comidas consumidas
podrian ser de utilidad coma indicadores de la seguridad alimentaria familiar, en vista de que
ambos son mas faciles de medir que calorfas en la dieta familiar. La adecuaci6n cal6rica tiene
una asociaci6n muy fuerte con el numero de comidas y refrigerios que se consumen diariamente;
la asociaci6n con indicadores antropométricos también es bastante uniforme. Sin embargo, la
utilidad de este indicador puede verse limitada por el hecho de que la gran mayorfa de las
familias consumen ya sean tres comidas 0 tres comidas mas un refrigerio, de modo que la
posibilidad de distinguir entre unidades familiares con base en este indicador es bastante limitada
(Véase la Figura 30 y el Cuadro 17.)
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diversidad dietética más alta en general. Los alimentos ricos en vitamina A incluyen fuentes de
calorías relativamente costosas, incluyendo la leche, la crema, los huevos y muchas frutas y
vegetales. Muchos de los alimentos ricos en vitamina A son también fuentes de proteína de
origen animal, así que la calidad de la proteína es otro factor que explica la relación entre los
alimentos ricos en vitamina A y la situación antropométrica de los niños.

El consumo de estos alimentos también puede ser una aproximación de la preferencia de
la familia individual por la calidad en la dieta, y no simplemente de la acción de agregar calorías
a los alimentos más baratos. Sin embargo, para las unidades familiares con niveles de ingresos
muy bajos, la diversidad dietética, incluyendo el consumo de alimentos ricos en vitamina A,
puede constituir una competición directa con la adecuación calórica. Las calorías más baratas
provienen de productos alimenticios básicos: maíz, azúcar, manteca, frijoles. Necesariamente
cuesta más proporcionar el mismo número de calorías en una dieta diversificada.

El consumo de alimentos ricos en vitamina A es mucho más frecuente en las áreas
.urbanas y menos frecuente en la región Rural Occidente, supuestamente debido no sólo a las
limitaciones de ingresos sino también a una falta de infraestructura de mercadeo, ambos factores
que limitan el acceso a muchos de estos alimentos (véase las Figuras 26 y 27 Ylos Cuadros 14
y 15).

Las Figuras 28 y 29 Yel Cuadro 16 muestra el porciento promedio de días en los que
los niños consumían alimentos ricos en vitamina A. Las áreas urbanas registran una frecuencia
de consumo más alta que las rurales, observándose la frecuencia más baja en la región Rural
Occidente. Esta última región también tiene, por un margen considerable, el mayor número de
niños (20%) que reportan no tener consumo de estos alimentos en ningún día y un número
mucho menor de niños que consumen todos los días alimentos ricos en vitamina A. Las áreas
que tienen la frecuencia más baja de consumo de alimentos ricos en vitamina A son,
lamentablemente, aunque no es de sorprenderse, las que tienen el menor acceso a centros de
salud, 10 cual limita la posibilidad de suplementación. (El acceso/uso de suplementos no fue
medido en este estudio.) Por otro lado, casi la mitad de las unidades familiares en esta área no
consumen azúcar refinada, de manera que no se les alcanza con el programa de fortificación del
azúcar.

6.3.2. Frecuencia de las Comidas

Consideramos que la diversidad dietética y la frecuencia de las comidas consumidas
podrían ser de utilidad como indicadores de la seguridad alimentaria familiar, en vista de que
ambos son más fáciles de medir que calorías en la dieta familiar. La adecuación calórica tiene
una asociación muy fuerte con el número de comidas y refrigerios que se consumen diariamente;
la asociación con indicadores antropométricos también es bastante uniforme. Sin embargo, la
utilidad de este indicador puede verse limitada por el hecho de que la gran mayoría de las
familias consumen ya sean tres comidas o tres comidas más un refrigerio, de modo que la
posibilidad de distinguir entre unidades familiares con base en este indicador es bastante limitada
(Véase la Figura 30 y el Cuadro 17.)
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-------------------
Figura 26. Frecuencia de consumo de alimentos ricos en vitamina A por nifios menores de 5 3lios, segUn zona urbana.
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Figura 26. Frecuencia de consumo de alimentos ricos en vitamína A por niños menores de 5 mios, según zona urbana.
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Figura 27. Frecuencia de consumo de alimentos ricos en vitamina A por nifios menores de 5 afios, segUn zona rural.
Honduras 1993-94.
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Figura 27. Frecuencia de consumo de alimentos ricos en vitamina A por niños menores de 5 años, según zona rural.
Honduras 1993-94.
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Cuadro 14. Frecuencia de consumo de alimentos ricos en vitamina A por nmos menores de 5 afios segun zona.

Honduras 1993-94

% de dfas q/ consume , Muestra total Tegucigalpa SPS y Ciudades Norte/Central Occidente Sur Rural
alimentos ricos en Ciudades Pequeîias Rural Rural
vitamina A Medianas

o- 50% de dfas 27.0 5.2 9.8 11.6 37.8 54.8 32.2

51 - 75% de dfas 17.7 11.3 9.9 15.6 22.2 18.2 24.0

76 - 100% de dfas 55.5 83.4 80.3 72.8 39.9 27.1 43.6

1 N poderado (niiios) 1 2230 302 365 405 373 424 411

Nota: Los nl1meros en el cuadro representan el porciento de niiios en cada zona a cada frecuencia de consumo.
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Cuadro 14. Frecuencia de consumo de alimentos ricos en vitamina A por niños menores de 5 años según zona.

Honduras 1993-94

% de días q/ consume , Muestra total Tegucigalpa SPS y Ciudades Norte/Central Occidente Sur Rural
alimentos ricos en Ciudades Pequeñas Rural Rural
vitamina A Medianas

O - 50% de días 27.0 5.2 9.8 11.6 37.8 54.8 32.2

51 - 75% de días 17.7 11.3 9.9 15.6 22.2 18.2 24.0

76 - 100% de días 55.5 83.4 80.3 72.8 39.9 27.1 43.6

N poderado (niños) 2230 302 365 405 373 424 411

Nota: Los números en el cuadro representan el porciento de niños en cada zona a cada frecuencia de consumo.
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Cuadro 15. Caractensticas deI hogar por frecuencia de consumo de alimentos ricos en vitamina A por nifios menores de 5
alios. Honduras 1993-94.

% de dIas q' consume alimentos ricos en vitamina A D0-50 51 -75 76 - 100

Adecuaci6n cal6rica deI hogar (%) . 57.7 70.7 83.1 ooסס.

(22.6) (27.6) (30.1)

Gasto real mensual per capita (lemprias) * 66.25 100.40 177.67 ooסס.

(43.82) (94.31) (131.69)

Madres de niiios menores de 5 aDos q' gana ingreso en efectivo (%) 15 23.5 32.6 ooסס.

Madres de niiios menores de 5 aDos sin educaci6n (%) 28.8 32.3 8.1 ooסס.

Jefes de familia sin educaci6n (%) 41.9 37.6 16.6 ooסס.

Nmos q' consum menos de 6 grupos de alimentos diario 38.7 8.2 0.6 ooסס.

Baja talla/edad niiios menores 0 iguales a 2 aDos (%) 39.7 33.1 20.9 ooסס.

Baja tallaledad niiios mayores de 2 y menores de 5 aDos (%) 22.8 21.2 12.4 ooסס.

Bajo peso/edad niiios menores 0 iguales a 2 aDos (%) 66.1 48.8 37.4 .0004

Bajo peso/edad niiios mayores de 2 y menores de 5 aDos (%) 33.0 32.2 17.0 ooסס.

N poderado (niiios) 627 376 1380

Nota: Desviaci6n estandar (DE) en paréntesis.
* Gasto desinflatado a precios de sept. 1993, después ajustado a 1.96 DE deI promedio. $1 = 6.96Iempiras.
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Cuadro 15. Características del hogar por frecuencia de consumo de alimentos ricos en vitamina A por niños menores de 5
años. Honduras 1993-94.

% de días q' consume alimentos ricos en vitamina A DO-50 51 -75 76 - 100

Adecuación calórica del hogar (%) . 57.7 70.7 83.1 .0000
(22.6) (27.6) (30.1)

Gasto real mensual per cápita (lemprias) * 66.25 100.40 177.67 .0000
(43.82) (94.31) (131.69)

Madres de niños menores de 5 años q' gana ingreso en efectivo (%) 15 23.5 32.6 .0000

Madres de niños menores de 5 años sin educación (%) 28.8 32.3 8.1 .0000

Jefes de familia sin educación (%) 41.9 37.6 16.6 .0000

Niños q' consum menos de 6 grupos de alimentos diario 38.7 8.2 0.6 .0000

Baja talla/edad niños menores o iguales a 2 años (%) 39.7 33.1 20.9 .0000

Baja talla/edad niños mayores de 2 y menores de 5 años (%) 22.8 21.2 12.4 .0000

Bajo peso/edad niños menores o iguales a 2 años (%) 66.1 48.8 37.4 .0004

Bajo peso/edad niños mayores de 2 y menores de 5 años (%) 33.0 32.2 17.0 .0000

N poderado (niños) 627 376 1380

Nota: Desviación estándar (DE) en paréntesis.
* Gasto desinflatado a precios de sept. 1993, después ajustado a 1.96 DE del promedio. $1 = 6.96Iempiras.
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Figura 28. Acceso potencial a vitamina A a través de la dieta, de la fortificaci6n de azUcar, y de la suplementaci6n,

seglin zona urbana. Honduras 1993-94.
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Figura 28. Acceso potencial a vitamina A a través de la dieta, de la fortificación de azúcar, y de la suplementación,

según zona urbana. Honduras 1993-94.
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Figura 29. Acesso potencial a vitamina A a través de la dieta, de la fortificacion de azUcar, y de suplementacion,
segful zona rural. Honduras 1993-94.
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Figura 29. Acesso potencial a vitamina A a través de la dieta, de la fortificación de azúcar, y de suplementación,
según zona rural. Honduras 1993-94.
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-------------------
Cuadro 16. Acceso a la vitamina A seglin zona.

Honduras 1993-94

%dfas alimentos ricos en % niîios q' no % nifios q' consume % hogares q' no Distancia a un centro de
yitamina A consumidos consume alimentos alimentos ricos en consume azUcar salud
por nüios menores de 5 ricos en vitamina A vitamina A todos los refinanda

dias 1 < 2 haras > 2 haras

Tegucigalpa 93.8 0 64 3 22 0

San Pedro Sula! 91.8 1 62 3 10 0
Ciudades
Medianas

Ciudades Pequeiias 88.7 2 67 1 8 17

Norte/Central 66.4 9 37 10 40 17
Rural

Occidente Rural 53.2 20 22 47 66 24

Sur Rural 71.6 5 40 11 43 3
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Cuadro 16. Acceso a la vitamina A según zona.

Honduras 1993-94

%días alimentos ricos en % niños q' no % niños q' consume % hogares q' no Distancia a un centro de
yitamina A consumidos consume alimentos alimentos ricos en consume azúcar salud
por niños menores de 5 ricos en vitamina A vitamina A todos los refinanda

días 1 < 2 horas > 2 horas

Tegucigalpa 93.8 O 64 3 22 O

San Pedro Sula! 91.8 1 62 3 10 O
Ciudades
Medianas

Ciudades Pequeñas 88.7 2 67 1 8 17

Norte/Central 66.4 9 37 10 40 17
Rural

Occidente Rural 53.2 20 22 47 66 24

Sur Rural 71.6 5 40 11 43 3
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Figura 30. Distribuci6n de hogares y adecuaci6n ca16rica, seg(m nfunero de tiempos de comida por dia.
Honduras 1993-94
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Figura 30.
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Distribución de hogares y adecuación calórica, según número de tiempos de comida por día.
Honduras 1993-94
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-------------------
Cuadro 17. Adecuaci6n cal6rica deI hogar y situaci6n nutricional de los ninos por el numero de tiempos de comida.

Honduras 1993-94.

Promedio de tiempos diarios

2 tiempos + 3 tiempos 3 tiempos + 1 3 tiempos + 2 Sig. F
meriendas merienda meriendas

%de hogares 2.1 29.0 66.2 2.6

Adecuaci6n cal6rica deI hogar 54.6 67.0 81.1 93.4 .0000
(%) (19.7) (26.5) (32.3) (35.3)

Promedio ZTE -1.15 -1.74 -1.62 -1.34 .0491
(1.43) (1.69) (1.60) (1.45)

Promedio ZPE -1.11 -1.07 -0.88 -0.90 .0329
(1.00) (1.44) (1.38) (1.31)

Promedio ZPT -0.20 0.06 0.17 0.06 .0977
(1.63) (1.16) (1.20) (1.27)

Nota: Desviaci6n estândar en paréntesis.
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Cuadro 17. Adecuación cal6rica del hogar y situaci6n nutricional de los niños por el número de tiempos de comida.

Honduras 1993-94.

Promedio de tiempos diarios

2 tiempos + 3 tiempos 3 tiempos + 1 3 tiempos + 2 Sigo F
meriendas merienda meriendas

%de hogares 2.1 29.0 66.2 2.6

Adecuaci6n cal6rica del hogar 54.6 67.0 81.1 93.4 .0000
(%) (19.7) (26.5) (32.3) (35.3)

Promedio ZTE -1.15 -1.74 -1.62 -1.34 .0491
(1.43) (1.69) (1.60) (1.45)

Promedio ZPE -1.11 -1.07 -0.88 -0.90 .0329
(1.00) (1.44) (1.38) (1.31)

Promedio ZPT -0.20 0.06 0.17 0.06 .0977
(1.63) (1.16) (1.20) (1.27)

Nota: Desviación estándar en paréntesis.
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6.3.3. Diversidad Dietética

La. diversidad dietética, medida con base en el numero promedio de diferentes grupos de
alimentos consumidos en un dia dado también mostr6 una fuerte asociaci6n con mejores niveles
de adecuaci6n ca16rica e indicadores antropométricos mas favorables (Véase la Figura 31 y el
Cuadro 18). (para una lista de los Grupos de Alimentos utilizados en este analisis, véase el
Apéndice 2.) Estas relaciones son fuertes y significativas; pueden reflejar el ingreso percibido
o el acceso a una variedad de alimentos y también pueden indicar la preferencia familiar en
términos de calidad dietética en oposici6n a otros articulos de consumo. Si se encuentran que
las preferencias familiares son un determinante importante de la calidad de la dieta, es dificil
saber qué politica podria aplicarse para afectar esto.

Pero es bastante probable que la deficiencia en la estructura de los mercados contribuye
a la diversidad dietética mas baja en las areas rurales, observandose el nivel mas bajo en la
regi6n Rural Occidente, donde la poblaci6n se encuentra aItamente dispersa y los medios de
transporte son sumamente deficientes (véase la Figura 32). Los mercados que funcionan bien
ayudan a iguaIar las variaciones estacionaIes en la disponibilidad de alimentos, especiaImente las
fruta y los vegetales que tienen patrones de producci6n muy estacionales. Aun dentro de un
cuartil dado para gastos, existe una mayor diversidad dietética entre las familias urbanas que
entre las rurales. Parece que la baja diversidad puede ser util coma indicador de las familias
en riesgo de una seguridad alimentaria inadecuada. La. diversidad dietética, reflejada en la
frecuencia deI consumo de alimentos ricos en vitamina A, es de hecho un pronosticador
significativo de la situaci6n nutricional de los nifios, aun después de controlar los efectos de los
demas determinantes.

La. diversidad de la dieta es fuertemente relacionada con la frecuencia deI consumo de
alimentos ricos en vitamina A y con elporciento de proteina de origen animal. El Cuadro 19
muestra la variaci6n en estos tres indicadores de la calidad de la dieta, segun regi6n y clase
econ6mica.

6.4. Caracteristicas de las Unidades Familiares

6.4.1. Fuentescde Ingresos q

Examinamos numerosos interrogantes relacionados' Jhd la fuénte de ingresos -numero
de fuentes, tipo de empleo - para ver si éstos estaban asociados con la seguridad alimentaria
familiar (indicada por la adecuaci6n ca16rica y la-situaci6n antropométrica de los ninos).
Numerosas caracteristicas de la unidad familiar n,mestran una asociaci6n con la fuente principal
de ingresos de la familia, incluyendo el tamaii~ de la familia, los niveles educativos de sus..
miembros, y los niveles de ingre~s y gastos. Fero estas caracteristicas contribuyen poco a 10
ya indicado por la regiQn"y la si~ci6n econ6mica. TaI coma se demostrani mas adelante, la
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6.3.3. Diversidad Dietética

La. diversidad dietética, medida con base en el número promedio de diferentes grupos de
alimentos consumidos en un día dado también mostró una fuerte asociación con mejores niveles
de adecuación calórica e indicadores antropométricos más favorables (Véase la Figura 31 y el
Cuadro 18). (para una lista de los Grupos de Alimentos utilizados en este análisis, véase el
Apéndice 2.) Estas relaciones son fuertes y significativas; pueden reflejar el ingreso percibido
o el acceso a una variedad de alimentos y también pueden indicar la preferencia familiar en
términos de calidad dietética en oposición a otros artículos de consumo. Si se encuentran que
las preferencias familiares son un determinante importante de la calidad de la dieta, es difícil
saber qué política podría aplicarse para afectar esto.

Pero es bastante probable que la deficiencia en la estructura de los mercados contribuye
a la diversidad dietética más baja en las áreas rurales, observándose el nivel más bajo en la
región Rural Occidente, donde la población se encuentra altamente dispersa y los medios de
transporte son sumamente deficientes (véase la Figura 32). Los mercados que funcionan bien
ayudan a igualar las variaciones estacionales en la disponibilidad de alimentos, especialmente las
fruta y los vegetales que tienen patrones de producción muy estacionales. Aun dentro de un
cuartil dado para gastos, existe una mayor diversidad dietética entre las familias urbanas que
entre las rurales. Parece que la baja diversidad puede ser útil como indicador de las familias
en riesgo de una seguridad alimentaria inadecuada. La. diversidad dietética, reflejada en la
frecuencia del consumo de alimentos ricos en vitamina A, es de hecho un pronosticador
significativo de la situación nutricional de los niños, aun después de controlar los efectos de los
demás determinantes.

La. diversidad de la dieta es fuertemente relacionada con la frecuencia del consumo de
alimentos ricos en vitamina A y con elporciento de proteína de origen animal. El Cuadro 19
muestra la variación en estos tres indicadores de la calidad de la dieta, según región y clase
econ6mica.

6.4. Características de las Unidades Familiares

6.4.1. Fuentesode Ingresos q

Examinamos numerosos interrogantes relacionados' Jhd la fuente de ingresos -número
de fuentes, tipo de empleo - para ver si éstos estaban asociados con la seguridad alimentaria
familiar (indicada por la adecuaci6n cal6rica y la-situaci6n antropométrica de los niños).
Numerosas características de la unidad familiar n,mestran una asociaci6n con la fuente principal
de ingresos de la familia, incluyendo el tamañ~ de la familia, los niveles educativos de sus..
miembros, y los niveles de ingre~s y gastos. Pero estas características contribuyen poco a lo
ya indicado por la regiQn"y la si~ción económica. Tal como se demostrará más adelante, la
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-------------------Figura 31.
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Distribuci6n de hogares, adecuaci6n cal6rica y situaci6n nutricional de los nifios menores de 5 afios,
segful nfunero de grupos de alimentos consmnidos diario.· Honduras 1993-94
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Distribución de hogares, adecuación calórica y situación nutricional de los niños menores de 5 años,
según número de grupos de alimentos consmnidos diario.· Honduras 1993-94
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Cuadro 18. Adecuaci6n cal6rica deI hogar y situaci6n nutricional de los nmos por diversidad de la dieta.
Honduras 1993-94.

-

1 1

Numero promedio de grupos de alimentos consumidos diario D< = 5 6-7 8-9 > 9

%de hogares 9.5 26.8 40.3 23.5

Adecuaci6n cal6rica deI hogar 49.7 65.5 80.9 93.4 ooסס.

(%) (21.2) (25.6) (31.4) (29.5)

Promedio ZTE -1.89 -2.08 -1.53 -1.15 ooסס.

(1.79) (1.69) (1.50) (1.50)

Promedio ZPE -1.00 -1.30 0.88 -0.57 ooסס.

(1.61) (1.35) (11.27 (1.41)

Promedio ZPT 0.07 0.03 0.13 0.26 .0312
(1.21) (1.13) (1.28) (1.24)

Nota: Desviaci6n estandar en paréntesis.
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Cuadro 18. Adecuación calórica del hogar y situación nutricional de los niños por diversidad de la dieta.
Honduras 1993-94.

Número promedio de grupos de alimentos consumidos diario

< = 5 6-7 8-9 > 9 SiJ~. F

%de hogares 9.5 26.8 40.3 23.5

Adecuación calórica del hogar 49.7 65.5 80.9 93.4 .0000
(%) (21.2) (25.6) (31.4) (29.5)

Promedio ZTE -1.89 -2.08 -1.53 -1.15 .0000
(1.79) (1.69) (1.50) (1.50)

Promedio ZPE -1.00 -1.30 0.88 -0.57 .0000
(1.61) (1.35) (11.27 (1.41)

Promedio ZPT 0.07 0.03 0.13 0.26 .0312
(1.21) (1.13) (1.28) (1.24)

Nota: Desviación estándar en paréntesis.
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-------------------
Figura 32. Diversidad de la dieta: nfunero de grupos de alimentos y nfunero de frutas y vegetales consumidos diario,

segful zona. Honduras 1993-94.
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Figura 32. Diversidad de la dieta: número de grupos de alimentos y número de frutas y vegetales consumidos diario,

según zona. Honduras 1993-94.
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Cuadro 19. Indicadores de diversidad de la dieta, seglin zona y cuartil nacional de gasto per capita.
Honduras 1993-94.

1

1 gmpœ de alimenlos diario frutas Yvegetables diario protefna de fuentes animales N poderado

# DE % DE
(hogares)

# DE

Muestra total 7.6 1.8 2.5 2.1 27.0 20.5 2623

Tegucigalpa 8.8 1.4 3.9 2.5 40.5 19.2 431

San Pedro Sula/Ciudades Medianas 8.5 1.6 3.3 2.4 41.3 40.2 489

Ciudades Pequeiias 8.2 1.6 2.7 2.1 30.2 19.4 455

Norte/Central Rural 7.2 1.7 2.1 1.8 20.6 18.4 444. .-

Occidente Rural
:tù- ~

1.7 1.3 13.4 14.8 464-" ~'6.3 1.2

Sur Rural 7.1 : f7 2.0 1;8 25.6 17.9 461.: .J '
.~: t-

1 1 1 1Sig. F .0000 .0000 .0000

•

1

(

1

grupos de alimentos marios frutas y vegetales diario protefna de fuentes animales N poderado
,- (hogares)

# DE # DE % DD

Eecill 6.0 1.8 1.3 1.5 11.9 17.8
1

265
1

Cuartill 6.2 1.7 1.3 1.3 12.1 14.9 662

Cuarti12 7.3 , 1.5 2.0 1.7 18.5 14.3 648,

Cuartil 3 8.0 1.5 2.7 1.9 31.9 17.7 657

Cuartil4 9.0 1.5 4.0 2.4 44.8 17.4 656

1DecillO 1 9.1 1.5 4.0 2.4 50.7 16.6
1

266
1
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Cuadro 19. Indicadores de diversidad de la dieta, según zona y cuartil nacional de gasto per cápita.
Honduras 1993-94.

grupos de alimentos diario frutas y vegetables diario proteína de fuentes animales N poderado

# DE # DE % DE
(hogares)

Muestra total 7.6 1.8 2.5 2.1 27.0 20.5 2623

Tegucigalpa 8.8 1.4 3.9 2.5 40.5 19.2 431

San Pedro Sula/Ciudades Medianas 8.5 1.6 3.3 2.4 41.3 40.2 489

Ciudades Pequeñas 8.2 1.6 2.7 2.1 30.2 19.4 455

Norte/Central Rural 7.2 1.7 2.1 1.8 20.6 18.4 444

Occidente Rural
:tj)-

Ce 6.3 1.7 1.2 1.3 13.4 14.8 464....,
.

Sur Rural 7.1 l:¡7 ' 2.0 1;8 25.6 17.9 461
."
" .-....

Sigo F .0000 .0000 .0000

"

I
(

I
grupos de alimentos diarios frutas y vegetales diario proteína de fuentes animales N poderado

" (hogares)
# DE # DE % DD

Eecil 1 6.0 1.8 1.3 1.5 11.9 17.8 I 265 I
Cuartil 1 6.2 1.7 1.3 1.3 12.1 14.9 662

Cuartil2 7.3 , 1.5 2.0 1.7 18.5 14.3 648,

Cuartil 3 8.0 1.5 2.7 1.9 31.9 17.7 657

Cuartil4 9.0 1.5 4.0 2.4 44.8 17.4 656

IDecillO I 9.1 1.5 4.0 2.4 50.7 16.6 266
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fuente de ingresos no ayuda a pronosticar la adecuaci6n ca16rica ni la situaci6n nutricional de
los nifios una vez tomadas en cuenta la regi6n y la situaci6n econ6mica.

El Cuadro 20 muestra el promedio de la contribuci6n de cada fuente al ingreso familiar
por dominio. Naturalmente, se observan claras diferencias regionales, especialmente en
términos de la concentraci6n de la mano de obra agricola e ingresos agricolas en efectivo y en
especie en las âreas rurales (véase la Figura 33) y la de otros ingresos salariales en las âreas
urbanas. Los ingresos en efectivo distintos a los provenientes de la mana de obra agricola y
ventas de productos agricolas tienen una menor contribuci6n a los ingresos en la regi6n Rural
Occidente, un fen6meno que refleja la falta de oportunidades de empleo fuera deI ambito
agricola. El empleo en el sector publico contribuye mas al promedio de ingresos en Tegucigalpa
y menos en la regi6n Rural Occidente. Los programas gubemamentales contribuyen poco al
promedio de ingresos en todas las regiones. No existe ninguna regi6n en que dependan mas deI
1% de las unidades familiares de programas gubemamentales para mas dei 50% de su ingreso.
En la regi6n Rural Occidente, tales programas contribuyen un promedio de hasta el 5 % deI
ingreso, observandose poca evidencia de focalizaci6n (es decir, la misma contribuci6n porcentual
se observa en los Cuartiles 1 y 4). En las demas regiones, la contribuci6n media es mas baja,
pero esta mas focalizada. Por ejemplo, en la regi6n Rural Sur, la contribuci6n media baja deI
4% en el Cuartill al 0.13 en el Cuartil4. (para las cifras correspondientes, véanse el Anexo
Estadistico, en prensa.)

Las unidades familiares varian en términos de su principal fuente de ingresos de acuerdo
al nivel de ingreso. La contribuci6n de las fuentes agricolas al total de ingresos encaja entre los
cuartiles mas bajos y mas altos para gastos. Esta contribuci6n incluye empleo agricola, ingresos
en efectivo provenientes de fuentes agricolas, e ingresos en especie provenientes de fuentes
agricolas. El ingreso en efectivo de fuentes no agricolas y el empleo en el sector publico tienen
una mayor contribuci6n al ingreso familiar en los cuartiles de gastos mas altos. Las unidades
familiares que dependen de la mana de obra agricola para mas dei 50% de su ingreso, asi coma
también aquéllas que dependen de ingresos agricolas en especie (es decir, productos consumidos
y no vendidos al contado) tienen niveles de ingresos y gastos mas bajos. Sin embargo, los cuya
fuente principal de ingresos es dinero en efectivo proveniente de las ventas de productos
agricolas se encuentran en mejores condiciones que los cuya principal fuente de ingresos son los
productos agricolas en especie.

Por supuesto, las fuentes de ingresos varian por regi6n coma también por nivel de gasto.
En las âreas urbanas, el ingreso de fuentes deI sector privado muestra una asociaci6n con niveles
de ingresos mas altos, y la dependencia de la agricultura, ya sea producci6n propia 0 mana de
obra, esta asociada con niveles de ingresos mas bajos. En las âreas rurales, no se observa
ninguna diferencia por nivel de gastos segun el grado de dependencia de la producci6n agricola,
pero los ingresos provenientes de la manO de obra agricola aun muestran una fuerte asociaci6n
con niveles de ingresos mas bajos. Se observan niveles mucho mas altos de dependencia de los
ingresos agricolas en efectivo en la regi6n Rural Occidente que en las demas âreas rurales (el
24% de las unidades familiares, en comparaci6n con el 9% Y el 12% en las regiones Rural
Norte/Central y Rural Sur), y niveles mucha mas bajos de dependencia de la mana de obra no
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fuente de ingresos no ayuda a pronosticar la adecuación calórica ni la situación nutricional de
los niños una vez tomadas en cuenta la región y la situación económica.

El Cuadro 20 muestra el promedio de la contribución de cada fuente al ingreso familiar
por dominio. Naturalmente, se observan claras diferencias regionales, especialmente en
términos de la concentración de la mano de obra agrícola e ingresos agrícolas en efectivo y en
especie en las áreas rurales (véase la Figura 33) y la de otros ingresos salariales en las áreas
urbanas. Los ingresos en efectivo distintos a los provenientes de la mano de obra agrícola y
ventas de productos agrícolas tienen una menor contribución a los ingresos en la región Rural
Occidente, un fenómeno que refleja la falta de oportunidades de empleo fuera del ámbito
agrícola. El empleo en el sector público contribuye más al promedio de ingresos en Tegucigalpa
y menos en la región Rural Occidente. Los programas gubernamentales contribuyen poco al
promedio de ingresos en todas las regiones. No existe ninguna región en que dependan más del
1% de las unidades familiares de programas gubernamentales para más del 50% de su ingreso.
En la región Rural Occidente, tales programas contribuyen un promedio de hasta el 5 % del
ingreso, observándose poca evidencia de focalización (es decir, la misma contribución porcentual
se observa en los Cuartiles 1 y 4). En las demás regiones, la contribución media es más baja,
pero está más focalizada. Por ejemplo, en la región Rural Sur, la contribución media baja del
4% en el Cuartill al 0.13 en el Cuartil4. (para las cifras correspondientes, véanse el Anexo
Estadístico, en prensa.)

Las unidades familiares varían en términos de su principal fuente de ingresos de acuerdo
al nivel de ingreso. La contribución de las fuentes agrícolas al total de ingresos encaja entre los
cuartiles más bajos y más altos para gastos. Esta contribución incluye empleo agrícola, ingresos
en efectivo provenientes de fuentes agrícolas, e ingresos en especie provenientes de fuentes
agrícolas. El ingreso en efectivo de fuentes no agrícolas y el empleo en el sector público tienen
una mayor contribución al ingreso familiar en los cuartiles de gastos más altos. Las unidades
familiares que dependen de la mano de obra agrícola para más del 50% de su ingreso, así como
también aquéllas que dependen de ingresos agrícolas en especie (es decir, productos consumidos
y no vendidos al contado) tienen niveles de ingresos y gastos más bajos. Sin embargo, los cuya
fuente principal de ingresos es dinero en efectivo proveniente de las ventas de productos
agrícolas se encuentran en mejores condiciones que los cuya principal fuente de ingresos son los
productos agrícolas en especie.

Por supuesto, las fuentes de ingresos varían por región como también por nivel de gasto.
En las áreas urbanas, el ingreso de fuentes del sector privado muestra una asociación con niveles
de ingresos más altos, y la dependencia de la agricultura, ya sea producción propia o mano de
obra, está asociada con niveles de ingresos más bajos. En las áreas rurales, no se observa
ninguna diferencia por nivel de gastos según el grado de dependencia de la producción agrícola,
pero los ingresos provenientes de la mano de obra agrícola aún muestran una fuerte asociación
con niveles de ingresos más bajos. Se observan niveles mucho más altos de dependencia de los
ingresos agrícolas en efectivo en la región Rural Occidente que en las demás áreas rurales (el
24% de las unidades familiares, en comparación con el 9% Y el 12% en las regiones Rural
Norte/Central y Rural Sur), y niveles mucho más bajos de dependencia de la mano de obra no
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Cuadro 20. Porciento deI ingreso de diferentes fuentes seglin zona.
Honduras 1993-94

p

1Fuentes de ingreso 1

Muestra Tegucigalpa SPS/Ciudades Ciudades Norte/Central Occidente Sur Rural 1 Sig. F 1
total Medianas Pequeiias Rural Rural

Ventas agricolas 7.61 .06 0.06 4.70 11.91 21.43 10.46 .OOOU
(17.19) (0.89) (1.03) (15.62) (22.14) (27.51) (19.73)

Ingreso agricola en especie 5.48 0 0.04 1.14 9.93 14.04 9.72 .0000
(incl. autoconsumo) (14.02) (0.94) (5.85) (21.05) (20.26) (18.89)

Otto ingreso en efectivo 5.48 8.65 8.43 7.93 2.73 1.07 2.99 .0000
(16.85) (21.28) (21.07) (21.01) (11.71) (6.22) (11.47)

Otto ingreso en especie 12.46 12.80 9.42 12.68 12.25 13.45 14.86 .0000
(15.78) (16.33) (12.53) (17.01) (15.32) (15.22) (18.18)

Empleo agricola 12.39 1.28 1.63 12.67 19.97 22.76 19.30 .0000
(25.53) (9.89) (10.44) (27.04) (31.67) (33.40) (31.85)

Otto empleo privado 26.75 38.49 49.34 26.80 18.67 7.48 13.22 .0000
(32.76) (37.31) (39.52) (34.89) (31.22) (20.70) (26.58)

Ayuda familiar 6.07 4.20 7.45 6.85 6.71 3.36 7.27 .0006
(17.03) (13.84) (20.16) (17.29) (18.47) (13.59) (16.88)

Programas deI gobiemo 1.44 0.33 0.09 0.39 1.49 4.80 2.14 .0000
(5.59) (1.22) (0.51) (1.63) (7.93) (9.20) (6.91)

Empleo sector publico 6.46 13.68 3.15 10.35 4.77 2.40 4.70 .0000
(19.89) (27.43) (15.15) (24.12) (18.17) (13.43) (17.69)

Propia cuenta 15.86 20.50 20.39 16.48 11.56 9.20 15.33 .0000
(28.38) (32.86) (32.07) (28.55) (24.26) (21.89) (27.55)

1 N poderado (hogares) 1 2578 422 510 423 410 382 431 D
Nota: uesvlaclOn estandar en --.,.",..._---
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Cuadro 20. Porciento del ingreso de diferentes fuentes según zona.
Honduras 1993-94

p

Muestra Tegucigalpa SPS/Ciudades Ciudades Norte/Central Occidente Sur Rural IS~.F I
Fuentes de ingreso total Medianas Pequeñas Rural Rural

Ventas agrícolas 7.61 .06 0.06 4.70 11.91 21.43 10.46 .OOOU
(17.19) (0.89) (1.03) (15.62) (22.14) (27.51) (19.73)

Ingreso agrícola en especie 5,48 O 0.04 1.14 9.93 14.04 9.72 .0000
(incl. autoconsumo) (14.02) (0.94) (5.85) (21.05) (20.26) (18.89)

Otro ingreso en efectivo 5,48 8.65 8.43 7.93 2.73 1.07 2.99 .0000
(16.85) (21.28) (21.07) (21.01) (11.71) (6.22) (11,47)

Otro ingreso en especie 12.46 12.80 9,42 12.68 12.25 13.45 14.86 .0000
(15.78) (16.33) (12.53) (17.01) (15.32) (15.22) (18.18)

Empleo agrícola 12.39 1.28 1.63 12.67 19.97 22.76 19.30 .0000
(25.53) (9.89) (10.44) (27.04) (31.67) (33.40) (31.85)

Otro empleo privado 26.75 38.49 49.34 26.80 18.67 7.48 13.22 .0000
(32.76) (37.31) (39.52) (34.89) (31.22) (20.70) (26.58)

Ayuda familiar 6.07 4.20 7.45 6.85 6.71 3.36 7.27 .0006
(17.03) (13.84) (20.16) (17.29) (18.47) (13.59) (16.88)

Programas del gobierno 1.44 0.33 0.09 0.39 1.49 4.80 2.14 .0000
(5.59) (1.22) (0.51) (1.63) (7.93) (9.20) (6.91)

Empleo sector público 6.46 13.68 3.15 10.35 4.77 2.40 4.70 .0000
(19.89) (27.43) (15.15) (24.12) (18.17) (13.43) (17.69)

Propia cuenta 15.86 20.50 20.39 16,48 11.56 9.20 15.33 .0000
(28.38) (32.86) (32.07) (28.55) (24.26) (21.89) (27.55)

N poderado (hogares) 2578 422 510 423 410 382 431

'lota: uesvlaclón estándar en arénteslS.
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-------------------
Figura 33. Contribuci6n de la agricultura al ingreso deI hogar, segim zona. Honduras 1993-94.

(Incluye el valor de la producci6n agricola (venta y autoconsumo) y el ingreso deI empleo agricola.)

~ ~ 58

30

o

25

1 2

Muestra total Tegucigalpa SPS/ciudades Ciudades peq.
med.

79

Norte/cent. Occidente rural
rural

Sur rural

-------------------
Figura 33. Contribución de la agricultura al ingreso del hogar, según zona. Honduras 1993-94.

(Incluye el valor de la producción agrícola (venta y autocónsumo) y el ingreso del empleo agrícola.)
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agricola. Lo anterior refleja la falta de oportunidades de empleo en la regi6n Rural Occidente,
la cual se mantiene relativamente aislada debido a las deficiencias en términos de infraestructura
deI transporte.

El empleo en el sector pliblico muestra una asociaci6n alin mas fuerte con niveles de
ingresos altos en las areas rurales frente a las urbanas, pero una proporci6n mas pequefia de
familias tienen tal empleo.

6.4.2. Tamafio de las Fincas y Patrones de Cultivo Asociados con la Adecuaci6n
Cal6rica

La adecuaci6n cal6rica en las areas rurales es mas baja para los pequefios terratenientes
que para los que no tienen tierras 0 los que son propietarios de parcelas mas grandes (mayores
de cinco manzanas). Los niveles de ingresos y gastos familiares reflejan la misma relaci6n. Los
que poseen entre dos y cinco manzanas de tierra tienen niveles de ingreso y de adecuaci6n
cal6rica mas bajos que los que no tienen tierras 0 que los que poseen mas de cinco manzanas.
Esta relaci6n se mantiene excepto en la regi6n Rural Occidente, donde estos indicadores mejoran
con cualquier aumento en las parcelas de tierra explotadas (Véase el Cuadro 21).

Un importante interrogante de politicas ha sido si seria posible mejorar la seguridad
alimentaria promoviendo el autoabastecimiento de granos basicos 0 promoviendo la producci6n
de cultivos comerciales tradicionales 0 no tradicionales. (Los cultivos comerciales tradicionales
son el banano, la caiia de azlicar, el café, el cacao, la palma africana y el tabaco; los no
tradicionales incluyen principalmente las frutas y vegetales yel arroz.) El Cuadro 22 muestra
el nivel medio de adecuaci6n cal6rica en las unidades familiares rurales seglin la producci6n de
estos tres tipos de cultivo. Obsérvese que las categorias no son mutuamente exc1uyentes. La
producci6n de cultivos comerciales no tradicionales arroja una asociaci6n significativa con
niveles mas altos de adecuaci6n cal6rica, mientras que la producci6n de granos basicos 0 cultivos
comerciales tradicionales no muestra ninguna asociaci6n significativa con la adecuaci6n cal6rica.
Esta relaci6n varia seglin el tamafio de la finca. Entre las fincas pequefias (menores de cinco
manzanas), la producci6n de cultivos comerciales tradicionales esta asociada con una adecuaci6n
mas alta; la producci6n de los no tradicionales esta asociada con niveles de adecuaci6n cal6rica
mas altos linicamente en las fincas mas grandes. Esta diferencia es especialmente notable en la
regi6n Rural Occidente. (Véase el Anexo Estadistico, en prensa.)

6.4.3. Nlimero de Fuentes de Ingresos

Consideramos que el nlimero de fuentes de ingresos podria ser un indicador litil de la
seguridad alimentaria familiar, suponiéndose que la diversificaci6n de las fuentes de ingresos
haria que las unidades familiares fueran menos susceptibles a las fluctuaciones en una fuente de
ingresos linica. Sin embargo, esta caracteristica no es un indicador litil de la seguridad
alimentaria familiar. El nlimero de fuentes de ingresos si varia de manera significativa seglin
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agrícola. Lo anterior refleja la falta de oportunidades de empleo en la región Rural Occidente,
la cual se mantiene relativamente aislada debido a las deficiencias en términos de infraestructura
del transporte.

El empleo en el sector público muestra una asociación aún más fuerte con niveles de
ingresos altos en las áreas rurales frente a las urbanas, pero una proporción más pequeña de
familias tienen tal empleo.

6.4.2. Tamaño de las Fincas y Patrones de Cultivo Asociados con la Adecuación
Calórica

La adecuación calórica en las áreas rurales es más baja para los pequeños terratenientes
que para los que no tienen tierras o los que son propietarios de parcelas más grandes (mayores
de cinco manzanas). Los niveles de ingresos y gastos familiares reflejan la misma relación. Los
que poseen entre dos y cinco manzanas de tierra tienen niveles de ingreso y de adecuación
calórica más bajos que los que no tienen tierras o que los que poseen más de cinco manzanas.
Esta relación se mantiene excepto en la región Rural Occidente, donde estos indicadores mejoran
con cualquier aumento en las parcelas de tierra explotadas (Véase el Cuadro 21).

Un importante interrogante de políticas ha sido si sería posible mejorar la seguridad
alimentaria promoviendo el autoabastecimiento de granos básicos o promoviendo la producción
de cultivos comerciales tradicionales o no tradicionales. (Los cultivos comerciales tradicionales
son el banano, la caña de azúcar, el café, el cacao, la palma africana y el tabaco; los no
tradicionales incluyen principalmente las frutas y vegetales yel arroz.) El Cuadro 22 muestra
el nivel medio de adecuación calórica en las unidades familiares rurales según la producción de
estos tres tipos de cultivo. Obsérvese que las categorías no son mutuamente excluyentes. La
producción de cultivos comerciales no tradicionales arroja una asociación significativa con
niveles más altos de adecuación calórica, mientras que la producción de granos básicos o cultivos
comerciales tradicionales no muestra ninguna asociación significativa con la adecuación calórica.
Esta relación varía según el tamaño de la finca. Entre las fincas pequeñas (menores de cinco
manzanas), la producción de cultivos comerciales tradicionales está asociada con una adecuación
más alta; la producción de los no tradicionales está asociada con niveles de adecuación calórica
más altos únicamente en las fincas más grandes. Esta diferencia es especialmente notable en la
región Rural Occidente. (Véase el Anexo Estadístico, en prensa.)

6.4.3. Número de Fuentes de Ingresos

Consideramos que el número de fuentes de ingresos podría ser un indicador útil de la
seguridad alimentaria familiar, suponiéndose que la diversificación de las fuentes de ingresos
haría que las unidades familiares fueran menos susceptibles a las fluctuaciones en una fuente de
ingresos única. Sin embargo, esta característica no es un indicador útil de la seguridad
alimentaria familiar. El número de fuentes de ingresos sí varía de manera significativa según
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-----_ .. _.. _-~_ .. _----
Cuadro 21. Adecuaci6n cal6rica deI hogar por tamaiio de la fmca en zonas rurales.

Honduras 1993-94

1 1

No tiene < 1 mz 1 < 2mz 2 < 3 mz 3 < 5mz 5<lOmz 10 < 20 mz > 20mz 1 Sig. F 1
tierra

Norte/Central 80.30 78.69 72.96 69.38 67.24 81.31 80.75 92.91 .0582
Rural (33.27) [198] (33.07) [19] (26.78) [47] (22.90) [41] (24.48) [37] (26.41) [36] (24.40) [22] (30.06) [10]

Occidente 64.70 63.52 66.17 72.17 64.90 75.16 91.25 82.17 .0621
Rural (34.08) [103] (30.49) [39] (32.32) [50] (34.96) [57] (25.04) [63] (36.85) [40] (38.31) [14] (51.11) [9]

Sur Rural 78.75 66.79 75.82 65.88 79.24 83.33 81.98 112.38 .0106
(35.26) [197] (35.15) [19] (25.06) [72] (25.06) [45] (42.15) [54] (31.63) [24] (24.38) [11] (41.74) [9]

\jota: l.4:llS man7JU1as (lDZ) - 1 hectarea. JJesvlaclon estandar en parénteslS, fi ponderado de ogares en U.

Cuadro 22. Adecuaci6n ca16rica dei hogar por tipo de cultivo sembrado en las zonas rurales.
Honduras 1993-94.

Siembra granos blisicos7 Siembra cultivos de venta tradicionales7 Siembra cultivos no-tradicionales7

No SC Sig. F No SC Sig. F No SC Sig. F

Muestra Rural'" 77.46 73.99 .0366 75.37 78.26 .1533 74.90 81.25 .0038
(31.87) [835] (30.91) [633] (78.26) [1165] (25.80) [303] (32.15) [1221] (27.48) [247]

Norte/Central 78.74 74.48 .1527 76.46 79.58 .3842 76.48 80.34 .3267
Rural (30.93) [273] (29.67) [169] (32.12) [350] (23.24) [92] (31.40) [370] (25.21) [72]

Occidente Rural 66.91 71.84 .1497 68.11 73.91 .1081 66.92 80.56 .0006
(33.36) [158] (34.17) [261] (34.89) [284] (31.51) [135] (33.90) [325] (31.92) [94]

Sur Rural 78.22 75.32 .3573 76.60 82.05 .4772 74.95 90.01 .0014
(35.43) [239] (31.19) [216] (33.52) [435] (32.95) [20] (33.19) [398] (32.76) [57]

\Iota: JJesvlaclOn es mdar en paréntesls, N ponderado ogares en U·
'" [N] rural no es igual a la suma de los [N] de los tres zonas rurales debido a la ponderaci6n de la muestra.
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Cuadro 21. Adecuación calórica del hogar por tamaño de la fmca en zonas rurales.

Honduras 1993-94

I I
No tiene < 1 mz 1 < 2mz 2 < 3 mz 3 < 5mz 5<lOmz 10 < 20 mz > 20mz ISigo F I

tierra

Norte/Central 80.30 78.69 72.96 69.38 67.24 81.31 80.75 92.91 .0582
Rural (33.27) [198] (33.07) [19] (26.78) [47] (22.90) [41] (24.48) [37] (26.41) [36] (24.40) [22] (30.06) [10]

Occidente 64.70 63.52 66.17 72.17 64.90 75.16 91.25 82.17 .0621
Rural (34.08) [103] (30.49) [39] (32.32) [50] (34.96) [57] (25.04) [63] (36.85) [40] (38.31) [14] (51.11) [9]

Sur Rural 78.75 66.79 75.82 65.88 79.24 83.33 81.98 112.38 .0106
(35.26) [197] (35.15) [19] (25.06) [72] (25.06) [45] (42.15) [54] (31.63) [24] (24.38) [11] (41.74) [9]

Ilota: 1.4:¿lS manzanas (lDZ) - 1 hectárea. JJesvIacIón estándar en paréntesIS, 1" ponderado de ogares en U.

Cuadro 22. Adecuación calórica del hogar por tipo de cultivo sembrado en las zonas rurales.
Honduras 1993-94.

Siembra granos básicos? Siembra cultivos de venta tradicionales? Siembra cultivos no-tradicionales?

No Sí Sigo F No Sí Sigo F No Sí Sigo F

Muestra Rural'" 77.46 73.99 .0366 75.37 78.26 .1533 74.90 81.25 .0038
(31.87) [835] (30.91) [633] (78.26) [1165] (25.80) [303] (32.15) [1221] (27.48) [247]

Norte/Central 78.74 74.48 .1527 76.46 79.58 .3842 76.48 80.34 .3267
Rural (30.93) [273] (29.67) [169] (32.12) [350] (23.24) [92] (31.40) [370] (25.21) [72]

Occidente Rural 66.91 71.84 .1497 68.11 73.91 .1081 66.92 80.56 .0006
(33.36) [158] (34.17) [261] (34.89) [284] (31.51) [135] (33.90) [325] (31.92) [94]

Sur Rural 78.22 75.32 .3573 76.60 82.05 .4772 74.95 90.01 .0014
(35.43) [239] (31.19) [216] (33.52) [435] (32.95) [20] (33.19) [398] (32.76) [57]

'lota: JJesvIaclón es IÚldar en paréntesIs, N ponderado ogares en U·
'" [N] rural no es igual a la suma de los [N] de los tres zonas rurales debido a la ponderación de la muestra.
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la categoria de ingreso para el pais en conjunto, pero esta se debe a que las familias urbanas
tienen, coma promedio, un menor numero de TIJentes de ingresos que las que residen en las areas
rurales (entre 2.4 y 3 en las areas urbanas, en comparaci6n con 3.3 a 3.6 en las rurales), las
'lreas rurales tienen promedios mas bajos de ingresos familiares. Dentro de los domini,,';' el
numero de fuentes de ingresos no varia sistemâticamente con la clasificaci6n de ingresos excepta
en la regi6n Rural Occidente, donde las familias en mejores circunstancias tienen un numero mas
bajo de fuentes de ingresos. La diversificaci6n de las fuentes de ingresos es dificil de
interpretar, ya que las familias pueden diversificar sus ingresos por varias razones, de las cuales
algunas reflejan la desesperaci6n econ6mica mientras que otras simplemente reflejan las
oportunidades econ6micas.

6.4.4. El Trabajo Materno Remunerado

Uno de los interrogantes analizados en este estudio es el efecto deI empleo de las mujeres
en el nivel de ingresos y en la nutrici6n y la seguridad alimentaria. Aproximadamente el 33 %
de las madres de niiios pequenos realizan trabajos remunerados (véase el Cuadro 13, anterior).
Casi el 29 % de las madres de niiios menores de 2 aiios, y el 38% de madres de ninos mayores
de 2 aiios realizan trabajo remunerado. Debido a que las madres con muchos ninos tienen
menores probabilidades de realizar trabajos remunerados, solamente el 21 % de los ninos
menores de cinco aiios tienen madres que realizan trabajos remunerados. Un porcentaje mucha
mayor de niiios en familias de ingresos mas altos (el cuartil mas alto de gastos) tienen madres
que trabajan: casi el 45% en el Cuartil4, en comparaci6n con solamente el 21 % en el Cuartil
1. Aparentemente la decisi6n de las madres de realizar trabajos remunerados no es el resultado
de la desesperaci6n econ6mica sino de la oportunidad econ6mica.

No existe ninguna relaci6n entre el porcentaje de madres que realizan trabajos
remunerados y el nivel de adecuaci6n ca16rica de la unidad familiar, con la excepci6n deI Sur
Rural donde la adecuaci6n ca16rica deI hogar es mas alto en los hogares donde la madre realiza
trabajo remunerado. El porcentaje de madres que realizan trabajos remunerados si muestra una
asociaci6n con la situaci6n antropométrica de los niiios. Los ninos con retardo en el crecimiento
tienen menores probabilidades de tener madres que perciban ingresos en efectivo que los que no
presentan ta1 retarda (véase los Cuadros 8 y 9). Entre los niiios menores de dos aiios, los que
se encuentran en estado de crisis nutricional (tanto los que tienen retardo en el crecimiento coma
los que sufren de desnutrici6n aguda) tienen mel'Jores probabilidades de tener madres que
perciban ingresos en efectivo que los que solamente presentan retarda en el crecimiento. Esto
probablemente se deba al hecho de que las familias con ingresos mas altos tienen mayores
probabilidades de tener madres que realicen trabajos remunerados y menores probabilidades de
tener ninos en situaci6n de crisis nutricional.
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la categoría de ingreso para el país en conjunto, pero esto se debe a que las familias urbanas
tienen, como promedio, un menor número de f-Jentes de ingresos que las que residen en las áreas
rurales (entre 2.4 y 3 en las áreas urbanas, en comparación con 3.3 a 3.6 en las rurales), las
'¡reas rurales tienen promedios más bajos de ingresos familiares. Dentro de los domini,,';' el
número de fuentes de ingresos no varía sistemáticamente con la clasificación de ingresos excepto
en la región Rural Occidente, donde las familias en mejores circunstancias tienen un número más
bajo de fuentes de ingresos. La diversificación de las fuentes de ingresos es difícil de
interpretar, ya que las familias pueden diversificar sus ingresos por varias razones, de las cuales
algunas reflejan la desesperaci6n econ6mica mientras que otras simplemente reflejan las
oportunidades económicas.

6.4.4. El Trabajo Materno Remunerado

Uno de los interrogantes analizados en este estudio es el efecto del empleo de las mujeres
en el nivel de ingresos y en la nutrición y la seguridad alimentaria. Aproximadamente el 33 %
de las madres de niños pequeños realizan trabajos remunerados (véase el Cuadro 13, anterior).
Casi el 29 % de las madres de niños menores de 2 años, y el 38% de madres de niños mayores
de 2 años realizan trabajo remunerado. Debido a que las madres con muchos niños tienen
menores probabilidades de realizar trabajos remunerados, solamente el 21 % de los niños
menores de cinco años tienen madres que realizan trabajos remunerados. Un porcentaje mucho
mayor de niños en familias de ingresos más altos (el cuartil más alto de gastos) tienen madres
que trabajan: casi el 45% en el Cuartil4, en comparación con solamente el 21 % en el Cuartil
1. Aparentemente la decisión de las madres de realizar trabajos remunerados no es el resultado
de la desesperación económica sino de la oportunidad económica.

No existe ninguna relación entre el porcentaje de madres que realizan trabajos
remunerados y el nivel de adecuación calórica de la unidad familiar, con la excepción del Sur
Rural donde la adecuación calórica del hogar es más alto en los hogares donde la madre realiza
trabajo remunerado. El porcentaje de madres que realizan trabajos remunerados sí muestra una
asociación con la situación antropométrica de los niños. Los niños con retardo en el crecimiento
tienen menores probabilidades de tener madres que perciban ingresos en efectivo que los que no
presentan tal retardo (véase los Cuadros 8 y 9). Entre los niños menores de dos años, los que
se encuentran en estado de crisis nutricional (tanto los que tienen retardo en el crecimiento como
los que sufren de desnutrición aguda) tienen menores probabilidades de tener madres que
perciban ingresos en efectivo que los que solamente presentan retardo en el crecimiento. Esto
probablemente se deba al hecho de que las familias con ingresos más altos tienen mayores
probabilidades de tener madres que realicen trabajos remunerados y menores probabilidades de
tener niños en situación de crisis nutricional.
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6.4.5. La Educaci6n Materna

Dos tercios de las madres de niiios pequeiios en la muestra tienen por 10 menos algo de
educaci6n primaria. Aproximadamente el 15% no tienen ninguna escolaridad, y el 14% han
cursado estudios secundarios. A nivel nacional, la proporci6n de madres de niiios pequeiios con
una educaci6n superior al nivel secundario es menos deI 1%; los porcentajes de madres que son
autoinstruidas 0 que asistieron a un centro de alfabetizaci6n de adultos son de aproximadamente
medio por ciento en cada caso.

Estas cifras varfan de manera significativa de acuerdo con el nivel de ingreso y con la
regi6n. El porcentaje de madres que no tienen ninguna educaci6n baja a medida que aumenta
el nivel de ingreso; el porœntaje de las que han cursado estudios a nivel secundario es deI 39%
en el cuartil mas alto y deI 50% en el decil mas alto para los gastos (véase la Figura 34). La
variaci6n regional refleja el hecho de que la educaci6n esta mas facilmente disponible en las
areas urbanas que en las rurales. El porcentaje de madres sin ninguna educaci6n es mas alto,
por un margen considerable, en la regi6n Rural Occidente y mas bajo en Tegucigalpa (Véase la
Figura 35). El porcentaje de madres que tienen una educaci6n secundaria es mas alto, deI 36%,
en Tegucigalpa y mas bajo en la regi6n Rural Occidente. Esta t1ltima regi6n tiene el porcentaje
mas alto de madres que asistieron a un centro de alfabetizaci6n de adultos, pero aun aqui solo
un 3% de las madres de niiios pequeiios participaroil. en ta! programa. (Véase los Cuadros 23
y 24.)

Estas cifras son importantes, ya que en muchos estudios la escolaridad de la madre ha
sido vinculada con la situaci6n nutricional de los niiios, aun después de controlar por los efectos
de la situaci6n economica familiar y otras variables. En el presente estudio, el nivel educativo
de la madre si tiene un efecto positivo independiente en la situaci6n nutricional de los niiios en
la muestra en conjunto. Las clases de alfabetizaci6n también reflejan un efecto positivo en la
regi6n Rural Sur, después de controlar por los efectos de otros factores.

7. Patrones Dietéticos y Sus Determinantes

7.1. Falta de Diversidad

La caracteristica mas sobresaliente de la dieta hondureiia es su falta de variedad y de
diversidad. S6lo son siete los alimentos que son consumidos por al menos el 60% de las
unidades familiares en todo el pais. Estos alimentos son: el mm, el arroz, los frijoles rojos,
la manteca, el azlicar, el pan, y los huevos. Los 10 alimentos principales evaluados por su
contribuci6n a .la ingesta cal6rica dan cuenta de plenamente el 82% deI consumo total de
calonas. Esta cifra aumenta al 87% en las areas rurales y baja al 79% en las urbanas. (Véase
los Cuadros 25 y 26.)
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6.4.5. La Educación Materna

Dos tercios de las madres de niños pequeños en la muestra tienen por lo menos algo de
educación primaria. Aproximadamente el 15% no tienen ninguna escolaridad, y el 14% han
cursado estudios secundarios. A nivel nacional, la proporción de madres de niños pequeños con
una educación superior al nivel secundario es menos del 1%; los porcentajes de madres que son
autoinstruidas o que asistieron a un centro de alfabetización de adultos son de aproximadamente
medio por ciento en cada caso.

Estas cifras varían de manera significativa de acuerdo con el nivel de ingreso y con la
región. El porcentaje de madres que no tienen ninguna educación baja a medida que aumenta
el nivel de ingreso; el porcentaje de las que han cursado estudios a nivel secundario es del 39%
en el cuartil más alto y del 50% en el decil más alto para los gastos (véase la Figura 34). La
variación regional refleja el hecho de que la educación está más fácilmente disponible en las
áreas urbanas que en las rurales. El porcentaje de madres sin ninguna educación es más alto,
por un margen considerable, en la región Rural Occidente y más bajo en Tegucigalpa (Véase la
Figura 35). El porcentaje de madres que tienen una educación secundaria es más alto, del 36%,
en Tegucigalpa y más bajo en la región Rural Occidente. Esta última región tiene el porcentaje
más alto de madres que asistieron a un centro de alfabetización de adultos, pero aun aquí sólo
un 3% de las madres de niños pequeños participaron en tal programa. (Véase los Cuadros 23
y 24.)

Estas cifras son importantes, ya que en muchos estudios la escolaridad de la madre ha
sido vinculada con la situación nutricional de los niños, aun después de controlar por los efectos
de la situación económica familiar y otras variables. En el presente estudio, el nivel educativo
de la madre sí tiene un efecto positivo independiente en la situación nutricional de los niños en
la muestra en conjunto. Las clases de alfabetización también reflejan un efecto positivo en la
región Rural Sur, después de controlar por los efectos de otros factores.

7. Patrones Dietéticos y Sus Determinantes

7.1. Falta de Diversidad

La característica más sobresaliente de la dieta hondureña es su falta de variedad y de
diversidad. Sólo son siete los alimentos que son consumidos por al menos el 60% de las
unidades familiares en todo el país. Estos alimentos son: el maíz, el arroz, los frijoles rojos,
la manteca, el azúcar, el pan, y los huevos. Los 10 alimentos principales evaluados por su
contribución a .la ingesta calórica dan cuenta de plenamente el 82% del consumo total de
calorías. Esta cifra aumenta al 87% en las áreas rurales y baja al 79% en las urbanas. (Véase
los Cuadros 25 y 26.)
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Figura 34. Nivel de educaci6n de madres de nifios menores de 5 afios, segtin cuartil nacional de gasto per câpita.
Honduras 1993-94.
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Figura 34. Nivel de educación de madres de niños menores de 5 años, según cuartil nacional de gasto per cápita.
Honduras 1993-94.
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Figura 35. Nivel de educaci6n de madres de nifios menores de 5 afios, segtm zona. Honduras 1993-94.
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Figura 35. Nivel de educación de madres de niños menores de 5 años, según zona. Honduras 1993-94.
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Cuadro 23. Caracterfsticas de madres de ninos menores de 5 allOS, segUn cuartil nacional y decil mas bajo y mas alto de gasto per
capita. Honduras 1993-94.

% deI ingreso Anos de Nivel de educaci6n alcanzado
d~I hogar educaci6n
ganado aprobados Ninguna Alguna Alguna Pos- Auto- Centro de

primaria secundaria secundaria enseîianza alfabetizaci6n

% DE Anos DE % de madres N

Muestra total 10.7 22.3 4.3 3.4 17.2 66.6 14.2 1.0 0.5 0.5 1584

Cuartii nacional de gasto per câpita, Decil mâs bajo y mâs alto

Decill 7.1 17.9 2.3 2.2 31.7 63.6 3.4 0.0 0.0 1.3 192

Cuartill 7.6 19.0 2.6 2.3 29.0 67.0 2.3 0.0 0.8 0.9 496

Cuartil2 10.7 23.5 3.5 2.7 19.5 72.1 7.3 0.0 0.7 0.3 405

Cuartil3 11.1 22.9 5.2 3.1 7.6 71.3 19.3 1.0 0.2 0.6 328

Cuartil4 15.4 23.9 7.3 3.8 4.4 52.6 39.1 4.0 0.0 0.0 283

Decill0 13.6 21.9 8.5 4.2 2.2 38.8 50.0 8.9 0.0 0.0 84

Sig. F entre .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .3536 .3345 Dcuartiles
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Cuadro 23. Características de madres de niños menores de 5 años, según cuartil nacional y decil más bajo y más alto de gasto per
cápita. Honduras 1993-94.

% del ingreso Años de Nivel de educación alcanzado
d~l hogar educación
ganado aprobados Ninguna Alguna Alguna Pos- Auto- Centro de

primaria secundaria secundaria enseñanza alfabetización

% DE Años DE % de madres N

estra total 10.7 22.3 4.3 3.4 17.2 66.6 14.2 1.0 0.5 0.5 1584

Cuartil nacional de gasto per cápita, Decil más bajo y más alto

Decill 7.1 17.9 2.3 2.2 31.7 63.6 3.4 0.0 0.0 1.3 192

Cuartill 7.6 19.0 2.6 2.3 29.0 67.0 2.3 0.0 0.8 0.9 496

Cuartil2 10.7 23.5 3.5 2.7 19.5 72.1 7.3 0.0 0.7 0.3 405

Cuartil3 11.1 22.9 5.2 3.1 7.6 71.3 19.3 1.0 0.2 0.6 328

Cuartil4 15.4 23.9 7.3 3.8 4.4 52.6 39.1 4.0 0.0 0.0 283

Decill0 13.6 21.9 8.5 4.2 2.2 38.8 50.0 8.9 0.0 0.0 84

Sigo F entre .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .3536 .3345
cuartiles
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Cuadro 24. Caracterlsticas de madres de nifios menores de 5 afios, segun zona.

Honduras 1993-94.

%deI ingreso Anos de Nivel de educaci6n alcanzado
deI hogar educaci6n
ganado aprobados Ninguna Alguna Alguna Pos· Auto- Centro de

primaria secundaria secundaria ensefumza alfabetizaci6n

% DE ADos DE % de madres
N

Tegucigalpa 14.7 24.S 6.9 4.0 5.7 52.S 35.S 5.7 0.0 0.0 229

SPS/Ciudades 15.0 25.2 5.4 3.5 10.8 66.2 20.S 1.1 0.7 0.4 269
Medianas

Ciudades 13.3 23.6 5.2 3.9 12.7 59.3 25.4 1.1 1.1 0.4 268
Pequeiias

Notre/Central S.1 20.4 3.5 2.7 20.6 72.4 6.2 0.4 0.4 0.0 243
Rural

Occidente 4.9 14.9 2.2 2.6 32.2 62.8 1.3 0.0 0.7 3.0 304
Rucal

Sur Rural 9.6 20.S 3.9 3.0 17.4 70.2 11.3 0.0 0.0 1.1 265

Sig. F entre .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .4179 .000S
zonas
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Cuadro 24. Características de madres de niños menores de 5 años, según zona.
Honduras 1993-94.

%del ingreso Años de Nivel de educación alcanzado
del hogar educación
ganado aprobados Ninguna Alguna Alguna Pos· Auto- Centro de

primaria secundaria secundaria enseñanza alfabetización

% DE Años DE % de madres
N

Tegucigalpa 14.7 24.S 6.9 4.0 5.7 52.S 35.S 5.7 0.0 0.0 229

SPS/Ciudades 15.0 25.2 5.4 3.5 10.8 66.2 20.S 1.1 0.7 0.4 269
Medianas

Ciudades 13.3 23.6 5.2 3.9 12.7 59.3 25.4 1.1 1.1 0.4 268
Pequeñas

Notre/Central S.1 20.4 3.5 2.7 20.6 72.4 6.2 0.4 0.4 0.0 243
Rural

Occidente 4.9 14.9 2.2 2.6 32.2 62.8 1.3 0.0 0.7 3.0 304
Rucal

Sur Rural 9.6 20.S 3.9 3.0 17.4 70.2 11.3 0.0 0.0 1.1 265

Sigo F entre .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .4179 .000S
zonas

87



Cuadro 25. Diez contribuidores mas importantes a caIorias seglin zona urbanalrural.
Honduras 1993-94

~ % calodas Muestra urbana % calodas Muestra rural % calodas

Mafz 32.52 Mafz 23.67 Mafz 39.79
Manteca vegetal 10.65 Manteca vegetal 11.63 Manteca vegetal 9.85
Arroz 9.58 Arroz 11.20 Arroz 8.25
Frijol rojo 7.16 Pan 10.06 Frijol rojo 7.97
AzUcar refinanda 6.36 AzUcar refinanda 6.85 Maicillo 6.45
Pan 6.22 Frijol rojo 6.17 AzUcar refinanda 5.96
Maicillo 3.54 Banano 3.00 Pan 3.07
Harina de trigo 2.04 Crema 2.37 Harina de trigo 2.14
Banano 1.99 Plitano 1.99 Frijol negro 1.87
Huevo 1.62 Pollo 1.96 Leche flufda 1.53

1 ~~tal - de los
1

81.68

1

78.90 86.88

Cuadro 26. Diez contribuidores mas importantes a protefna, seglin zona urbanalrural.
Honduras 1993-94

1MuesI1a total

1

%

1

Muestra. % Muestra rural % protefna
proteCna urbana protefna

Mafz 31.23 Mafz- 22.64 Mafz 38.30
Frijol rojo 16.39 Frijol rojo 14.42 Frijol rojo 18.01
Arroz 7.24 Arroz 8.35 Arroz 6.32
Huevo 4.66 Res 8.31 Maicillo 5.82
Res 4.62 Pan 7.29 Huevo 4.08
Pollo 4.53 Pollo 6.67 Frijol negro 3.96
Pan 4.32 Huevo 5.36 Leche flufda 2.78
Leche flufda 3.26 Leche flufda 3.83 Pollo 2.77
Maicillo - 3.20 Queso fresco 2.60·=- . Harina de 2.51
Frijol negro 2.51 Harina de 2.33 trigo 2.51

trigo Pescado
fresco

1 Total protefna de los 10 81.96 81.8 87.06
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Cuadro 25. Diez contribuidores más importantes a calorías según zona urbana/rural.
Honduras 1993-94

~ % calodas Muestra urbana % calodas Muestra rural % calodas

Maíz 32.52 Maíz 23.67 Maíz 39.79
Manteca vegetal 10.65 Manteca vegetal 11.63 Manteca vegetal 9.85
Arroz 9.58 Arroz 11.20 Arroz 8.25
Frijol rojo 7.16 Pan 10.06 Frijol rojo 7.97
Azúcar refinanda 6.36 Azúcar refinanda 6.85 Maicillo 6.45
Pan 6.22 Frijol rojo 6.17 Azúcar refinanda 5.96
Maicillo 3.54 Banano 3.00 Pan 3.07
Harina de trigo 2.04 Crema 2.37 Harina de trigo 2.14
Banano 1.99 Plátano 1.99 Frijol negro 1.87
Huevo 1.62 Pollo 1.96 Leche fluida 1.53

I~~tal - de los I 81.68

I
78.90 86.88

Cuadro 26. Diez contribuidores más importantes a proteína, según zona urbana/rural.
Honduras 1993-94

IMuesI1a total I
%

I
Muestra. % Muestra rural % proteína

proteína urbana proteína

Maíz 31.23 Maíz- 22.64 Maíz 38.30
Frijol rojo 16.39 Frijol rojo 14.42 Frijol rojo 18.01
Arroz 7.24 Arroz 8.35 Arroz 6.32
Huevo 4.66 Res 8.31 Maicillo 5.82
Res 4.62 Pan 7.29 Huevo 4.08
Pollo 4.53 Pollo 6.67 Frijol negro 3.96
Pan 4.32 Huevo 5.36 Leche fluida 2.78
Leche fluida 3.26 Leche fluida 3.83 Pollo 2.77
Maicillo - 3.20 Queso fresco 2.60·=- . Harina de 2.51
Frijol negro 2.51 Harina de 2.33 trigo 2.51

trigo Pescado
fresco

1 Total proteína de los 10 81.96 81.8 87.06
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Aun ma~ notable es el hecho de que aun en el cuartil de gastos mas alto, el 74% de las
calorlas provienen dnicamente de 10 alimentos. En el cuartil mas bajo, plenamente el 90% de
las calorlas provienen de solamente 10 alimentos. Con la excepci6n de la mantequilla crema,
estos 10 alimentos principales en el Cuartil 4 no contienen fuentes de protefna animal. Es
sorprendente que siete de los 10 alimentos principales aparecen en tOOos los cuartiles, y hasta
en los deciles mas alto y mas bajo para gastos. Estos siete son: el mafz, los frijoles rojos, el
arroz, la manteca vegetal, el azl1car refinada, el pan y la harina de trigo. El cuartil mas alto
incluye la crema, los bananos y la harina de mafz en sus 10 alimentos principales; el cuartil mas
bajo incluye el maicillo, los frijoles negros y el azûcar sin refinar (panela), todos los cuales
figuran entre las fuentes mas baratas de calorlas. Esta es una indicaci6n de que los patrones
dietéticos hasta de la poblaci6n relativamente bien situada desde el punta de vista econ6mico no
son los de un grupo de consumidores afluentes. (Véase el Cuadro 27.)

La contribuci6n de alimentos al consumo de proteinas muestra una mayor variaci6n de
acuerdo con el nivel de ingreso. En el Cuartill, los cinco contribuidores principales al consumo
de proteinas son cereales y legumbres; estos cinco dan cuenta de casi el 82% deI consumo de
proteinas (véase la Figura 36). En el Cuartil4, el maiz y los frijoles rojos continuan siendo los
contribuidores principales al consumo de proteinas, pero la came de res y de pollo también
figuran entre los cinco primeros. En promedio, aproximadamente el Il % de las calorlas
presentes en la dieta hondureiia provienen de fuentes proteicas. El porcentaje de calorlas
provenientes de proteinas no varia significativamente segun la c1asificaci6n de ingresos ni segun
la regi6n, pero el porcentaje de protefua de fuentes animales aumenta de una manera muy
significativa conforme aumenta el ingreso, dei 12% en el Cuartil1 al 45% en el Cuartil4. La
variaci6n regional en el porcentaje de proteinas de fuentes animales refleja los niveles relativos
de ingresos de las regiones. Es mas alto en San Pedro Sula y las ciudades medianas (41 %); el
segundo nivel mas alto se observa en Tegucigalpa, mientras que el mas bajo (13.4%) se registra
en la regi6n Rural Occidente. (Véase los Cuadros 28 hasta 32.)

Para la muestra total como también para todas las categorlas de gastos, el mafz es el
contribuidor principal no 8010 de calorlas sino también de protefuas. El mafz es un prOOucto
inferior: su consumo como porcentaje de las calorlas baja conforme aumenta el ingreso. En
términos absolutos, el consumo de maiz en efecto aumenta entre los Cuartiles 1 y 2, pero luego
baja a medida que el ingreso aumenta aun mas, con 10 cuaI demuestra que en el Cuartililas
unidades familiares aun buscan aumentar su consumo de las calorlas mas baratas. (Véase los
Cuadros 33 hasta 35.)

Tal coma se esperarla, las contribuciones relativas deI arroz, la manteca vegetal y el pan
aumentan uniformemente a través de los cuartiles de gastos. La contribuci6n relativa de
alimentos animales (prOOuctos lacteos, carne y pescado) a la ingesta de protefnas aumenta deI
9.2 % en el Cuartil 1 al 40.1 % en el Cuartil 4, mientras que la contribuci6n de los granos
basicos baja deI 58% al 26.5%.
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Aún má~ notable es el hecho de que aun en el cuartil de gastos más alto, el 74% de las
calorías provienen únicamente de 10 alimentos. En el cuartil más bajo, plenamente el 90% de
las calorías provienen de solamente 10 alimentos. Con la excepción de la mantequilla crema,
estos 10 alimentos principales en el Cuartil 4 no contienen fuentes de proteína animal. Es
sorprendente que siete de los 10 alimentos principales aparecen en todos los cuartiles, y hasta
en los deciles más alto y más bajo para gastos. Estos siete son: el maíz, los frijoles rojos, el
arroz, la manteca vegetal, el azúcar refinada, el pan y la harina de trigo. El cuartil más alto
incluye la crema, los bananos y la harina de maíz en sus 10 alimentos principales; el cuartil más
bajo incluye el maicillo, los frijoles negros y el azúcar sin refinar (panela), todos los cuales
figuran entre las fuentes más baratas de calorías. Esta es una indicación de que los patrones
dietéticos hasta de la población relativamente bien situada desde el punto de vista económico no
son los de un grupo de consumidores afluentes. (Véase el Cuadro 27.)

La contribución de alimentos al consumo de proteínas muestra una mayor variación de
acuerdo con el nivel de ingreso. En el Cuartill, los cinco contribuidores principales al consumo
de proteínas son cereales y legumbres; estos cinco dan cuenta de casi el 82% del consumo de
proteínas (véase la Figura 36). En el Cuartil4, el maíz y los frijoles rojos continúan siendo los
contribuidores principales al consumo de proteínas, pero la carne de res y de pollo también
figuran entre los cinco primeros. En promedio, aproximadamente el 11 % de las calorías
presentes en la dieta hondureña provienen de fuentes proteicas. El porcentaje de calorías
provenientes de proteínas no varía significativamente según la clasificación de ingresos ni según
la región, pero el porcentaje de proteína de fuentes animales aumenta de una manera muy
significativa conforme aumenta el ingreso, del 12% en el Cuartil1 al 45% en el Cuartil4. La
variación regional en el porcentaje de proteínas de fuentes animales refleja los niveles relativos
de ingresos de las regiones. Es más alto en San Pedro Sula y las ciudades medianas (41 %); el
segundo nivel más alto se observa en Tegucigalpa, mientras que el más bajo (13.4%) se registra
en la región Rural Occidente. (Véase los Cuadros 28 hasta 32.)

Para la muestra total como también para todas las categorías de gastos, el maíz es el
contribuidor principal no sólo de calorías sino también de proteínas. El maíz es un producto
inferior: su consumo como porcentaje de las calorías baja conforme aumenta el ingreso. En
términos absolutos, el consumo de maíz en efecto aumenta entre los Cuartiles 1 y 2, pero luego
baja a medida que el ingreso aumenta aún más, con 10 cual demuestra que en el Cuartilllas
unidades familiares aún buscan aumentar su consumo de las calorías más baratas. (Véase los
Cuadros 33 hasta 35.)

Tal como se esperaría, las contribuciones relativas del arroz, la manteca vegetal y el pan
aumentan uniformemente a través de los cuartiles de gastos. La contribución relativa de
alimentos animales (productos lácteos, carne y pescado) a la ingesta de proteínas aumenta del
9.2 % en el Cuartil 1 al 40.1 % en el Cuartil 4, mientras que la contribución de los granos
básicos baja del 58% al 26.5%.
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Cuadro 27. Diez contribuidores mas importantes a calotias segun cuartil nacional de gasto per capita.
Honduras 1993-94

Muestra total % calorias Decil1 % calorias Cuartil1 % calorias Cuartil2 % calorias

Mafz 33.32 Mafz 46.35 Mafz 46.27 Mafz 40.57
Manteca vegetal 10.70 Maicillo 8.59 Arroz 7.91 Manteca veg. 10.33
Arroz 9.55 Arroz 7.42 Frijol rojo 7.69 Arroz 9.34
Frijol rojo 7.27 Frijol rojo 6.35 Maicillo 7.45 Frijol rojo 8.97
AzUcar refinanda 6.36 AzUcar 5.53 Manteca veg. 6.42 AzUcar 6.41
Pan 5.97 refinanda 5.00 AzUcar 5.82 refinanda 4.51
Maicillo 3.66 Manteca veg. 4.53 refinanda 3.23 Pan 3.44
Harina de trigo 2.04 Frijol negro 3.08 Frijol negro 3.13 Maicillo 2.00
Banano 1.96 Pan 1.79 Pan 1.49 Banano 1.49
Huevo 1.60 Panela 1.28 Panela 1.44 Huevo 1.34

Harina de trigo Harina de trigo Harina de trigo

Total calorias de los 10 82.43 89.92 90.85 88.40

Cuartil3 % calorias Cuarti14 % calorias Decil10 % calonas

Mafz 28.57 Mafz 18.49 Mafz 13.56
Manteca veg. 12.07 Manteca veg. 13.81 Manteca veg. 12.95
Arroz 10.39 Arroz 10.50 Arroz 10.60
AzUcar refinanda 6.91 Pan 9.25 Pan 9.36
Pan 6.87 AzUcar refinanda 6.28 AzUcar refinanda 6.45
Frijol rajo 6.79 Frijol rajo 5.67 Frijol rojo 5.05
Maicillo 2.96 Crema 2.64 Harina de trigo 3.07
Harina de trigo 2.77 Harina de trigo 2.59 Crema 3.06
Banano 2.27 Banano 2.53 Platano 2.91
Leche flufda 2.10 Harina de mafz 2.48 Banano 2.70

Total calorias de los 10 81.70 74.24 69.71
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Cuadro 27. Diez contribuidores más importantes a calorías según cuartil nacional de gasto per cápita.
Honduras 1993-94

Muestra total % calorías Decil1 % calorías Cuartil1 % calorías Cuartil2 % calorías

Maíz 33.32 Maíz 46.35 Maíz 46.27 Maíz 40.57
Manteca vegetal 10.70 Maicillo 8.59 Arroz 7.91 Manteca veg. 10.33
Arroz 9.55 Arroz 7.42 Frijol rojo 7.69 Arroz 9.34
Frijol rojo 7.27 Frijol rojo 6.35 Maicillo 7.45 Frijol rojo 8.97
Azúcar refinanda 6.36 Azúcar 5.53 Manteca veg. 6.42 Azúcar 6.41
Pan 5.97 refinanda 5.00 Azúcar 5.82 refinanda 4.51
Maicillo 3.66 Manteca veg. 4.53 refinanda 3.23 Pan 3.44
Harina de trigo 2.04 Frijol negro 3.08 Frijol negro 3.13 Maicillo 2.00
Banano 1.96 Pan 1.79 Pan 1.49 Banano 1.49
Huevo 1.60 Panela 1.28 Panela 1.44 Huevo 1.34

Harina de trigo Harina de trigo Harina de trigo

Total calorías de los 10 82.43 89.92 90.85 88.40

Cuartil3 % calorías Cuartil4 % calorías Decil10 % calorías

Maíz 28.57 Maíz 18.49 Maíz 13.56
Manteca veg. 12.07 Manteca veg. 13.81 Manteca veg. 12.95
Arroz 10.39 Arroz 10.50 Arroz 10.60
Azúcar refinanda 6.91 Pan 9.25 Pan 9.36
Pan 6.87 Azúcar refinanda 6.28 Azúcar refinanda 6.45
Frijol rojo 6.79 Frijol rojo 5.67 Frijol rojo 5.05
Maicillo 2.96 Crema 2.64 Harina de trigo 3.07
Harina de trigo 2.77 Harina de trigo 2.59 Crema 3.06
Banano 2.27 Banano 2.53 Plátano 2.91
Leche fluída 2.10 Harina de maíz 2.48 Banano 2.70

Total calorías de los 10 81.70 74.24 69.71
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------------------Figura 36. Contribuci6n a proteina de granos basicos y frijoles, y de alimentos de origen animal, seg(m cuartil nacional
de gasto per capita. Honduras 1993-94.

90
82

60
«1
.5

~c.
'#.

30

o
Granos bâsicos, frijoles Fuentes animales

1~ Cuartil 1 I11III Cuartil2 mJII. CuartiI 3 ~ Cuartil41

91

--------------- - ---Figura 36. Contribución a proteína de granos básicos y frijoles, y de alimentos de origen animal, según cuartil nacional
de gasto per cápita. Honduras 1993-94.

90
82

60

30

o
Granos básicos, frijoles Fuentes animales

I~ Cuartil 1 111 Cuartil2 mnn Cuarti13 ~ Cuartil41

91



Cuadro 28. Diez contribuidores mas importantes a proteina, segun cuartil nacional de gasto per capita.
Honduras 1993-94

Muestra total % protefna Deci11 % protefna Cuartill % protefna Cuartil2 % protefna

Maiz 32.05 Mafz 44.28 Mafz 44.70 Maiz 39.38
Frijol rojo 16.68 Frijol rojo 14.17 Frijol rojo 17.17 Frijol rojo 20.80
Arroz 7.26 Frijol negro 9.24 Maicillo 6.95 Arroz 7.35
Huevo 4.64 Maicillo 8.39 Frijol negro 6.74 Huevo 4.48
Res 4.35 Arroz 5.53 Arroz 6.10 Pan 3.10
Pollo 4.32 Huevo 2.47 Huevo 2.89 Maicillo 2.88
Pan 4.13 Pan 2.15 Pan 2.09 Pollo 2.85
Maicillo 3.31 Res 1.94 Pollo 1.77 Frijol negro 2.35
Leche flufda 3.11 Pollo 1.93 Harina de trigo 1.67 Res 1.87
Frijol negro 2.60 Harina de trigo 1.58 Leche fluida 1.36 Leche flufda 1.84

Total protefna de los 10 82.45 91.68 91.44 86.90

1 11

Cuarti13 % Cuarti14 % Deci110 %
protefna protefna protefna

Maiz 27.57 Mafz 17.16 Mafz 12.32
Frijol rojo 15.84 Frijol rojo 13.00 Res 12.24
Arroz 7.96 Res 9.73 Frijol rojo 11.20
Huevo 5.32 Arroz 7.59 Pollo 7.46
Pollo 5.09 Pollo 7.43 Arroz 7.42
Pan 4.54 Pan 6.69 Pan 6.79
Res 1·35 Huevo 5.80 Leche flufda 6.38
Leche flufda 3.82 Leche flufda 5.33 Huevo 5.51
Harina de trigo 3.34 Harina de trigo 3.05 Harina de trigo 3.58
Pescado fresco 3.07 Queso fresco 2.55 Pescado fresco 3.21

Total protefna de los 10 80.90 78.33 76.11

1

- 1
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Cuadro 28. Diez contribuidores más importantes a proteína, según cuartil nacional de gasto per cápita.
Honduras 1993-94

Muestra total % proteína Deci11 % proteína Cuarti11 % proteína Cuartil2 % proteína

Maíz 32.05 Maíz 44.28 Maíz 44.70 Maíz 39.38
Frijol rojo 16.68 Frijol rojo 14.17 Frijol rojo 17.17 Frijol rojo 20.80
Arroz 7.26 Frijol negro 9.24 Maicillo 6.95 Arroz 7.35
Huevo 4.64 Maicillo 8.39 Frijol negro 6.74 Huevo 4.48
Res 4.35 Arroz 5.53 Arroz 6.10 Pan 3.10
Pollo 4.32 Huevo 2.47 Huevo 2.89 Maicillo 2.88
Pan 4.13 Pan 2.15 Pan 2.09 Pollo 2.85
Maicillo 3.31 Res 1.94 Pollo 1.77 Frijol negro 2.35
Leche fluida 3.11 Pollo 1.93 Harina de trigo 1.67 Res 1.87
Frijol negro 2.60 Harina de trigo 1.58 Leche fluída 1.36 Leche fluida 1.84

Total proteína de los 10 82.45 91.68 91.44 86.90

¡ 11

Cuarti13 % Cuarti14 % Deci110 %
proteína proteína proteína

Maíz 27.57 Maíz 17.16 Maíz 12.32
Frijol rojo 15.84 Frijol rojo 13.00 Res 12.24
Arroz 7.96 Res 9.73 Frijol rojo 11.20
Huevo 5.32 Arroz 7.59 Pollo 7.46
Pollo 5.09 Pollo 7.43 Arroz 7.42
Pan 4.54 Pan 6.69 Pan 6.79
Res 1·35 Huevo 5.80 Leche fluida 6.38
Leche fluida 3.82 Leche fluida 5.33 Huevo 5.51
Harina de trigo 3.34 Harina de trigo 3.05 Harina de trigo 3.58
Pescado fresco 3.07 Queso fresco 2.55 Pescado fresco 3.21

Total proteína de los 10 80.90 78.33 76.11
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Cuadro 29. Contribuci6n a calorias de grupos de alimentos, seglin cuartil nacional de gasto per capita y decil mas bajo y mas alto.

Honduras 1993-94.

Muestra total

1

Deci11

1
Cuartil1 i Cuartil2

1Grupo de alimento % DE % 1 DE %
1

DE %
1

DE

Granos basicos 47.76 20.41 62.61 20.87 61.82 18.64 54.08 16.66
Grasas 11.93 7.83 5.89 5.6 1.03 6.20 10.71 6.89
MuSliceas, tubérculos, rafces 9.24 10.49 5.12 10.93 5.14 10.06 6.58 8.29
Oleaginosas 8.50 7.16 10.89 9.84 10.92 9.23 10.06 7.36
AzUcares 7.21 5.32 7.32 5.42 7.32 5.34 7.46 5.45
Ucteos 5.16 6.26 2.06 4.01 2.14 4.08 3.37 4.72
Cereales/derivados 4.60 7.00 3.15 5.95 2.72 5.86 3.72 6.15
Came, pescado, mariscos 3.39 4.28 1.66 4.34 1.36 3.23 2.07 3.00
Huevo 1.62 1.56 0.9 1.25 1.04 1.28 1.51 1.37

1Propia prod. agrfcola Il 16.37 1 26.78 Il 14.16 1 26.58 Il 21.64
1

30.35 Il 22.61 1 30.14
1

1

Cuartil3

Il

Cuartil4

Il
Decil10

1

Sig. F

1 1 1
entre

Grupo de alimento % DE % DE % DE clases

Granos basicos 43.34 17.56 32.42 15.69 27.2 14.72 .0000
Grasas 13.17 7.44 16.61 7.43 17.51 8.42 .0000
MuSliceas, tubérculos, rafces 10.95 10.82 14.07 10.18 ·15.46 10.31 .0000
Oleaginosas 7.34 5.84 5.79 4.03 5.09 3.42 .0000
AzUcares 7.35 5.53 6.70 4.94 6.72 4.98 .0432
Ucteos 6.38 7.20 8.59 6.30 9.68 6.33 .0000
Cereales/derivados 5.04 8.09 6.82 6.95 7.92 7.84 .0000
Carne, pescado, mariscos 3.88 4.37 6.17 4.56 7.52 4.62 .0000
Huevo 1.81 1.71 2.10 1.62 2.08 1.76 .0000

1Propia prod. agrfcola Il 14.87 1 24.78 Il 6.67 1 16.63 Il 3.68
1

12.32 I~
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Cuadro 29. Contribución a calorías de grupos de alimentos, según cuartil nacional de gasto per cápita y decil más bajo y más alto.

Honduras 1993-94.

Muestra total Deci11

I

Cuartill

I
Cuartil2

Grupo de alimento % DE % DE % I DE % DE

Granos básicos 47.76 20.41 62.61 20.87 61.82 18.64 54.08 16.66
Grasas 11.93 7.83 5.89 5.6 1.03 6.20 10.71 6.89
Musáceas, tubérculos, raíces 9.24 10.49 5.12 10.93 5.14 10.06 6.58 8.29
Oleaginosas 8.50 7.16 10.89 9.84 10.92 9.23 10.06 7.36
Azúcares 7.21 5.32 7.32 5.42 7.32 5.34 7.46 5.45
Lácteos 5.16 6.26 2.06 4.01 2.14 4.08 3.37 4.72
Cereales/derivados 4.60 7.00 3.15 5.95 2.72 5.86 3.72 6.15
Carne, pescado, mariscos 3.39 4.28 1.66 4.34 1.36 3.23 2.07 3.00
Huevo 1.62 1.56 0.9 1.25 1.04 1.28 1.51 1.37

26.78 14.16 26.58 21.64 30.35 22.61 30.14AU.J

Cuartil3 Cuartil4 Decill0 Sigo F
entre

Grupo de alimento % DE % DE % DE clases

Granos básicos 43.34 17.56 32.42 15.69 27.2 14.72 .0000
Grasas 13.17 7.44 16.61 7.43 17.51 8.42 .0000
Musáceas, tubérculos, raíces 10.95 10.82 14.07 10.18 ·15.46 10.31 .0000
Oleaginosas 7.34 5.84 5.79 4.03 5.09 3.42 .0000
Azúcares 7.35 5.53 6.70 4.94 6.72 4.98 .0432
Lácteos 6.38 7.20 8.59 6.30 9.68 6.33 .0000
Cereales/derivados 5.04 8.09 6.82 6.95 7.92 7.84 .0000
Carne, pescado, mariscos 3.88 4.37 6.17 4.56 7.52 4.62 .0000
Huevo 1.81 1.71 2.10 1.62 2.08 1.76 .0000

IPropia prod. agrícola
11

14.87 I 24.78 11 6.67 I 16.63 I 3.68 12.32 .0000
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Cuadro 30. Contribuci6n a protefna de grupos de alimentos, segûn cuartil nacional de gasto per capita y decil mas bajo y mas alto.
Honduras 1993-94.

1 Grnpo de alimeato 1

Muestra total

1

Deci11

1

Cuartil1

1

Cuartil2

1% DE % 1 DE % DE % 1 DE

Granos bâsicos 43.13 21.66 58.55 23.4 57.96 20.89 50.03 17.41
Oleaginosas 19.31 13.73 23.44 17.06 23.92 16.24 23.20 14.34
Came, pescado, mariscos 13.39 15.61 5.75 13.03 5.25 11.02 7.69 10.41
Ucteos 8.91 10.93 3.62 7.22 3.88 7.63 6.28 8.72
Musaceas, tubérculos, raices 7.94 10.27 4.50 11.21 4.48 9.91 5.69 8.45
Huevo 4.70 4.47 2.53 3.60 2.96 3.59 4.55 4.17
Cereales/derivados 2.12 3.52 1.38 2.53 1.28 2.87 1.92 3.44

1 Fuentes animales Il 27.00 1 20.46 Il 11.90 1 17.75 Il 12.09 1 14.85 Il 18.51 1 14.33 1

1 Propia prad. agrfcola Il. 19.73 1 30.30 Il 14.97 1 27.69 Il 24.24 1 32.79 Il 27.47 1 33.92
1

1<JnJe!! de a1imento 1
Cuartil3

1
Cuartil4

1
Decil10

1

Sig. F

1 1 1
entre

% DE % DE % DE clases

Granos bâsicos 38.66 18.20 26.55 15.83 21.27 13.79 .()()()()

Oleaginosas 17.09 11.31 13.27 9.16 11.29 7.59 .()()()()

Came, pescado, mariscos 15.52 16.06 24.69 15.94 29.52 15.54 .()()()()

Licteos 10.97 12.34 14.28 11.14 15.58 10.62 .()()()()

Musaceas, tubérculos, rafces 9.36 10.45 12.05 10.35 13.12 10.17 .()()()()

Huevo 5.41 5.02 5.83 4.43 5.54 4.39 .()()()()

Cereales/derivados 2.40 4.29 2.87 3.09 3.07 2.96 .()()()()

1 Fuentes animales 1 31.90 17.70
1

44.80 1 17.37 Il 50.65 1 16.62 Il .()()()() 1

1 Propia prad. agrfcola Il 18.60 1 28.76 Il 8.88 1 20.83 Il 4.79
1

14.97 Il .()()()() 1
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Cuadro 30. Contribución a proteína de grupos de alimentos, según cuartil nacional de gasto per cápita y decil más bajo y más alto.
Honduras 1993-94.

Muestra total Deci11 Cuartil1 Cuartil2

Gro de alimento % DE % DE % DE % DE

Granos básicos 43.13 21.66 58.55 23.4 57.96 20.89 50.03 17.41
Oleaginosas 19.31 13.73 23.44 17.06 23.92 16.24 23.20 14.34
Carne, pescado, mariscos 13.39 15.61 5.75 13.03 5.25 11.02 7.69 10.41
Lácteos 8.91 10.93 3.62 7.22 3.88 7.63 6.28 8.72
Musáceas, tubérculos, raíces 7.94 10.27 4.50 11.21 4.48 9.91 5.69 8.45
Huevo 4.70 4.47 2.53 3.60 2.96 3.59 4.55 4.17
Cereales/derivados 2.12 3.52 1.38 2.53 1.28 2.87 1.92 3.44

27.00 20. 11.90 17.75 12.09 14.85 18.51 14.33

19.73 14.97 27.69 24.24 32.79 27.47 33.92

Cuartil3 Cuartil4 Decil10 Sigo F
entre

Gro de alimento % DE % DE % DE clases

Granos básicos 38.66 18.20 26.55 15.83 21.27 13.79 .()()()()

Oleaginosas 17.09 11.31 13.27 9.16 11.29 7.59 .()()()()

Carne, pescado, mariscos 15.52 16.06 24.69 15.94 29.52 15.54 .()()()()

Lácteos 10.97 12.34 14.28 11.14 15.58 10.62 .()()()()

Musáceas, tubérculos, raíces 9.36 10.45 12.05 10.35 13.12 10.17 .()()()()

Huevo 5.41 5.02 5.83 4.43 5.54 4.39 .()()()()

Cereales/derivados 2.40 4.29 2.87 3.09 3.07 2.96 .()()()()

31.90 17.70 I 44.80 17.37 50.65 16.62

. agrícola 18.60 28.76 I 8.88 20.83 4.79 14.97
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Cuadro 31. Contribuciôn a ca10rias de grupos de alimentas, seglin zona.
Honduras 1993-94.

Muestra total Tegucigalpa SPS/Ciudades Ciudades
Med. Pequeiias

Grupo de alimento
% DE % DE % DE % DE

Granos blisicos 46.76 20.83 34.91 16.21 32.37 16.37 43.69 18.56
Grasas 12.16 7.89 14.89 7.92 15.52 7.48 11.83 6.87
Musaceas, tubérculos, ralces 9.35 10.40 14.58 10.05 16.03 10.68 11.26 10.26
Oleaginosas 8.23 7.14 6.02 4.16 6.37 4.58 7.23 5.04
Azlicares 7.27 5.48 7.61 5.74 5.75 4.28 7.84 5.22
Licteos 5.68 6.90 7.70 8.10 7.74 6.11 6.78 6.78
Cereales/derivados 4.66 7.03 5.59 5.43 7.59 8.74 6.09 9.05
Carne, pescado, mariscos 3.58 4.60 5.52 5.39 6.06 5.42 3.31 3.74
Huevo 1.74 1.68 2.19 1.85 1.97 1.71 1.54 1.34

Propia prad. agrfcola 16.29 2,.Ul 1.51 7.70 0.85 3.58 7.01 17.90

Norte/Central Occidente Rural Sur Rural Sig. F
Rural entre

Grupo de alimento zonas
% DE % DE % DE

Granos basicos 54.14 19.33 60.27 18.29 56.63 18.23 .0000
Grasas 10.57 7.79 8.23 7.35 11.49 7.58 .0000
Musaceas, tubérculos, ralces 6.74 10.07 2.11 4.48 4.62 6.72 .0000
Oleaginosas 9.56 7.91 12.80 10.58 7.79 6.50 .0000
Azlicares 7.25 5.08 8.10 6.64 7.27 5.51 .0000
Licteos 3.74 5.82 2.73 5.42 5.08 7.26 .0000
Cereales/derivados 3.44 6.02 2.91 5.53 2.05 3.87 .0000
Carne, pescado, mariscos 2.63 3.72 1.25 3.05 2.44 3.57 .0000
Huevo 1.31 1.25 1.45 2.06 1.97 1.62 .0000

Propia prod. agrfcola 23.29 28.95 43.27 33.32 24.14 27.43 .0000
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Cuadro 31. Contribución a calorías de grupos de alimentos, según zona.
Honduras 1993-94.

Muestra total Tegucigalpa SPS/Ciudades Ciudades
Med. Pequeñas

Grupo de alimento
% DE % DE % DE % DE

Granos básicos 46.76 20.83 34.91 16.21 32.37 16.37 43.69 18.56
Grasas 12.16 7.89 14.89 7.92 15.52 7.48 11.83 6.87
Musáceas, tubérculos, raíces 9.35 10.40 14.58 10.05 16.03 10.68 11.26 10.26
Oleaginosas 8.23 7.14 6.02 4.16 6.37 4.58 7.23 5.04
Azúcares 7.27 5.48 7.61 5.74 5.75 4.28 7.84 5.22
Lácteos 5.68 6.90 7.70 8.10 7.74 6.11 6.78 6.78
Cereales/derivados 4.66 7.03 5.59 5.43 7.59 8.74 6.09 9.05
Carne, pescado, mariscos 3.58 4.60 5.52 5.39 6.06 5.42 3.31 3.74
Huevo 1.74 1.68 2.19 1.85 1.97 1.71 1.54 1.34

Propia prado agrícola 16.29 2,.Ul 1.51 7.70 0.85 3.58 7.01 17.90

Norte/Central Occidente Rural Sur Rural Sigo F
Rural entre

Grupo de alimento zonas
% DE % DE % DE

Granos básicos 54.14 19.33 60.27 18.29 56.63 18.23 .0000
Grasas 10.57 7.79 8.23 7.35 11.49 7.58 .0000
Musáceas, tubérculos, raíces 6.74 10.07 2.11 4.48 4.62 6.72 .0000
Oleaginosas 9.56 7.91 12.80 10.58 7.79 6.50 .0000
Azúcares 7.25 5.08 8.10 6.64 7.27 5.51 .0000
Lácteos 3.74 5.82 2.73 5.42 5.08 7.26 .0000
Cereales/derivados 3.44 6.02 2.91 5.53 2.05 3.87 .0000
Carne, pescado, mariscos 2.63 3.72 1.25 3.05 2.44 3.57 .0000
Huevo 1.31 1.25 1.45 2.06 1.97 1.62 .0000

Propia prod. agrícola 23.29 28.95 43.27 33.32 24.14 27.43 .0000
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Cuadro 32. Contribuci6n a protefna de grupos de alimentos, seglin zona.
Honduras 1993-94.

1 Grol!!! de aIimento 1

Muestra total Tegucigalpa SPS/Ciudades Med. Ciudades Pequeiias

% DE % DE % DE % DE

Granos bisiCQs 42.13 21.90 30.75 17.18 . 26.39 16.56 39.78 19.28
Oleag4iQ~ !; 18.58 13.67 13.91 9.45 14.98 10.75 16.86 10.47
Came, peScado, mariscos 14.08 15.80 22.37 16.56 22.90 17.11 14.18 14.18
Ucteos 9.78 11.74 11.96 12.47 12.75 11.01 11.56 11.53
Musaceas, tubérculos, raices 7.87 9.93 11.99 9.35 13.59 10.59 9.82 11.27
Huevo 5.00 4.74 6.21 5.30 5.62 4.93 4.50 3.90
Cereales/derivados 2.15 3.54 2.30 2.12 3.32 4.28 3.08 5.29

1 Fuentes animales Il 28.86 1 20.99 Il 40.54 1 19.23 Il 41.27 1 20.24 Il 30.23
1

19.37 1
..

1 1 Il l ' Il 1 Il 1 1Propia prod. agricol!,~ 19.41 30.«i2 1.61 7.64 1.24 5.26 8.73 20.75
,

Norte/Central Occidente Rural Sur Rural Sig. F
RurtU entre

Grupo de alimento zonas
% DE % DE % DE

Granos bisicos 49.50 21.19 56.14 19.40 51.87 19.67 .0000
Oleaginosas 21.62 14.83 27.00 17.23 17.77 13.67 .0000
Came, pescado, mariscos 9.93 14.51 3.99 8.20 10.12 12.78 .0000
Ucteos 6.78 10.28 5.38 10.14 9.78 12.86 .0000
Musaceas, tubérculos, raices 6.03 10.05 1.67 4.10 3.51 5.29 .0000
Huevo 3.86 3.72 4.02 5.18 5.72 4.75 .0000
Cereales/derivados 1.58 2.79 1.61 3.01 0.88 1.38 .0000

1 Fuentes animales
Il " Il 20.57 1 18.39 Il 13.39 1 14.82 Il 25.62 1 17.85 Il .0000 1

1 Propia prod. agricola Il 28.48
1

32.28 Il 49.24
1

36.72 Il 29.74 1 31.53 Il .0000
1
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Cuadro 32. Contribución a proteína de grupos de alimentos, según zona.
Honduras 1993-94.

I Gro!!!! de alimento I
Muestra total Tegucigalpa SPS/Ciudades Med. Ciudades Pequeñas

% DE % DE % DE % DE

Granos básiCQs 42.13 21.90 30.75 17.18 . 26.39 16.56 39.78 19.28
Oleag4iQ~ !; 18.58 13.67 13.91 9.45 14.98 10.75 16.86 10.47
Carne, peScado, mariscos 14.08 15.80 22.37 16.56 22.90 17.11 14.18 14.18
Lácteos 9.78 11.74 11.96 12.47 12.75 11.01 11.56 11.53
Musáceas, tubérculos, raíces 7.87 9.93 11.99 9.35 13.59 10.59 9.82 11.27
Huevo 5.00 4.74 6.21 5.30 5.62 4.93 4.50 3.90
Cereales/derivados 2.15 3.54 2.30 2.12 3.32 4.28 3.08 5.29

Fuentes animales 28.86 2 . 40.54 19.~i.U 20.24 30.23 19.37
..

Propia prod. agrícol!,~ 19.41 30. 1.61 7.6 1 ?4 5.26 8.73
, ,

Norte/Central Occidente Rural Sur Rural Sigo F
RurtU entre

Grupo de alimento zonas
% DE % DE % DE

Granos básicos 49.50 21.19 56.14 19.40 51.87 19.67 .0000
Oleaginosas 21.62 14.83 27.00 17.23 17.77 13.67 .0000
Carne, pescado, mariscos 9.93 14.51 3.99 8.20 10.12 12.78 .0000
Lácteos 6.78 10.28 5.38 10.14 9.78 12.86 .0000
Musáceas, tubérculos, raíces 6.03 10.05 1.67 4.10 3.51 5.29 .0000
Huevo 3.86 3.72 4.02 5.18 5.72 4.75 .0000
Cereales/derivados 1.58 2.79 1.61 3.01 0.88 1.38 .0000

Fuentes animales
" "

20.57
18~~

13.39 14.82 25.62 17.85 I .0000 I
Propia prod. agrícola 28.48 32.28 49.24 36. 29.74 31.53 I .0000 I
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Cuadro 33. Contribuci6n a calorias de alimentos especificos, segun cuartil nacional y decil mas bajo y mas alto de gasto per capita.

Honduras 1993-94.

Mucsln total Dcciii CUIrtiII Cuartil2 Cuarti13 Cuutil4 Dcci110 Si&- F
"de _olf. % DE % DE % DE % DE % DE % DE % DE entrw auart.

M.'I 33.32 23.77 46.35 29.13 46.27 26.53 40.57 21.75 28.57 19.75 18.49 15.67 13.56 12.71 ooסס.

Manue. w;etal 10.70 7.75 5.00 5.00 6.42 6.04 10.33 6.85 12.07 7.65 13.81 8.27 12.95 9.42 ooסס.

Anol 9.55 7.00 7.42 8.03 7.91 7.06 9.34 6.99 10.39 7.31 10.50 6.33 10.60 6.38 ooסס.

Frijol IOJo 7.27 6.69 6.35 8.12 7.69 8.36 8.97 7.37 6.79 5.85 5.67 4.05 S.05 3.44 ooסס.

Azûolr N'lnlnef. 6.36 5.24 5.53 5.80 5.82 5.54 6.41 5.38 6.91 5.28 6.28 4.70 6.45 4.67 .0030
Pan 5.97 7.66 3.08 6.47 3.13 5.86 4.51 6.39 6.87 8.42 9.25 8.13 9.36 8.42 ooסס.

Mololilo 3.66 14.62 8.59 23.20 7.45 20.98 3.44 13.44 2.96 12.87 0.94 7.50 0.49 4.79 ooסס.

Horino trlgo 2.04 6.16 1.28 6.55 1.44 6.79 1.34 4.62 2.77 6.81 2.59 6.04 3.07 5.81 ooסס.

Ilonono 1.96 4.79 0.99 3.02 1.00 3.33 2.00 4.46 2.27 5.99 2.53 4.80 2.70 4.80 ooסס.

H...... 1.60 1.55 0.88 1.24 1.02 1.25 1.49 1.31 1.78 1.70 2.09 1.63 2.06 1.71 ooסס.

loc:ho f1ufdo 1.54 3.77 0.52 1.84 0.71 2.45 0.89 2.\5 2.10 5.40 2.40 3.81 2.70 3.54 ooסס.

C...... 1.40 2.20 0.47 1.28 0.46 1.32 0.85 1.81 1.62 2.20 2.64 2.56 3.06 2.93 ooסס.

Pollo 1.30 2.55 0.66 2.94 0.54 2.13 0.89 1.84 1.55 2.89 2.11 2.83 2.26 2.81 ooסס.

Frijolnogro 1.21 4.53 4.53 9.11 3.23 7.61 1.06 3.62 0.53 2.28 0.11 0.95 0.03 0.33 ooסס.

Harina mari 1.21 5.66 0.22 1.78 0.11 1.32 0.72 4.58 1.41 6.12 2.48 8.ot 2.53 8.65 ooסס.

Ntono 1.05 3.\0 0.47 2.51 0.56 3.36 0.46 2.33 0.88 2.10 2.26 3.54 2.91 3.95 ooסס.

P..tM alimenticift 0.89 2.23 0.52 2.09 0.46 1.81 0.64 1.60 0.99 2.22 1.45 2.92 1.71 3.21 ooסס.

Pano'" 0.83 2.98 1.79 3.86 1.49 3.72 1.04 3.25 0.43 2.20 0.39 2.41 0.21 1.8S ooסס.

v.... 0.82 2.98 0.79 3.12 0.54 2.57 0.69 2.62 1.00 3.5S 1.04 3.05 1.22 3.11 .0055
FIN 0.74 1.59 0.38 1.66 0.24 1.11 0.31 0.95 0.72 1.49 1.66 2.09 2.15 2.33 ooסס.

Cardo 0.58 1.88 0.31 1.57 0.28 1.37 0.43 1.53 0.66 2.0S 0.95 2.34 1.24 2.79 ooסס.

QUMO"CO 0.57 1.89 0.29 1.25 0.24 1.29 0.44 1.60 0.72 2.31 0.87 2.11 0.79 1.78 ooסס.

M8rg11rine O.SS 1.88 0.\4 0.70 0.\4 0.82 0.21 ' 0.82 0.50 1.38 1.3S 3.14 1.98 4.33 ooסס.

Ao-to 0.54 1.89 0.39 2.02 0.49 2.15 0.34 1.38 0.67 2.04 0.66 1.87 0.72 2.18 .0029
Po"" 0.51 1.11 0.23 0.73 0.25 0.76 0.43 0.97 0.52 1.00 0.84 1.50 0.95 1.66 ooסס.

QUMO 'N.CO 0.51 1.35 0.31 1.48 0.22 \.12 0.39 1.02 0.64 1.58 0.77 1.51 0.81 1.53 ooסס.

Cuojada 0.50 1.75 0.27 1.01 0.35 1.26 0.48 1.66 0.68 2.17 0.49 1.75 0.32 \.17 .0087
_ ..gotal 0.50 2.5S 0.68 3.30 0.30 2.13 0.09 0.76 0.28 1.73 1.32 4.10 2.37 5.33 ooסס.

loc:ho pol... 0.32 1.89 0.03 0.38 0.06 0.50 0.21 1.90 0.32 1.66 0.67 2.70 0.94 3.33 ooסס.

Embutldoo 0.32 1.13 0.\6 1.38 0.09 0.91 0.15 0.89 0.26 0.77 0.78 1.60 1.08 1.94 ooסס.

Poocodo fnoco 0.31 1.45 0.11 0.60 0.\6 0.82 0.20 0.98 0.53 2.\7 0.36 1.39 0.47 1.47 ooסס.

Butuoo 0.19 1.27 0.51 2.66 0.27 1.83 0.08 0.69 0.34 1.54 0.09 0.51 0.04 0.41 .0001
GoI"'too 0.12 1.10 0.09 1.11 0.04 0.70 0.03 0.43 0.\3 1.11 0.28 1.68 0.46 2.34 .0001
loc:ho po,,", "".. belle 0.\2 1.18 0.04 0.51 0.03 0.38 0.07 0.88 0.12 0.86 0.21 1.96 0.31 2.22 .0014
0_1110 0.11 0.90 0.07 0.60 0.04 0.41 0.03 0.31 0.09 0.65 0.27 1.57 0.42 1.61 ooסס.

Cunflakes 0.10 1.05 0.04 0.48 0.02 0.30 0.01 0.51 0.12 1.04 0.23 1.70 0.45 2.56 .0003
MentKa cardo 0.\0 1.22 0.02 0.45 0.07 0.85 0.08 \.18 0.12 1.12 0.12 1.62 0.18 2.25 .8222
Otroq_o 0.08 0.57 0.05 0.44 0.04 0.32 0.03 0.46 0.09 0.57 0.\8 0.80 0.31 1.12 ooסס.

A..no 0.01 0.41 0.01 0.\2 0.01 0.15 O.OS 0.49 0.04 0.31 0.16 0.49 0.20 0.58 ooסס.

Coco 0.05 0.60 0.00 0.00 0.00 0.04 0.\0 0.80 0.08 0.80 0.03 0.38 0.06 0.51 .0152
A'IOto 0.04 0.28 0.08 0.45 0.05 0.34 0.05 0.39 0.03 0.18 0.03 0.\8 0.03 0.21 .1084
Higodo 0.03 0.24 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.23 0.08 0.42 0.09 0.47 ooסס.

Mondongo 0.03 0.26 0.00 0.00 0.00 0.08 0.03 0.24 0.01 0.12 0.05 0.43 0.08 0.61 .0034
Copetinel 0.03 0.29 0.02 0.\9 0.02 0.25 0.01 0.13 0.04 0.39 0.04 0.31 0.06 0.40 .\748
S<ln:ti_ 0.02 0.23 0.00 0.11 0.01 0.\7 0.01 0.\1 0.03 0.36 0.02 0.\9 0.02 0.18 .1457
FriJolaoy. 0.01 0.17 0.01 0.\3 0.01 0.08 0.02 0.24 0.01 0.20 0.01 0.\0 0.00 0.00 .1587
Camoto 0.01 0.19 0.01 0.28 0.01 0.19 0.00 0.01 0.01 0.12 0.03 0.30 0.06 0.43 .0185
lacho 00_ 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01 0.13 .3658
N 2577 244 621 644 656 651 265
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Cuadro 33. Contribución a calorías de alimentos específicos, según cuartil nacional y decil más bajo y más alto de gasto per cápita.

Honduras 1993-94.

Mucsln total Dcci11 CuIrtil1 Cuartil2 Cuarti13 Cuutil4 Dcci110 Si¡. F
"de calorf. % DE % DE % DE % DE % DE % DE % DE entrw auart.

M.'I 33.32 23.77 46.35 29.13 46.27 26.53 40.57 21.75 28.57 19.75 18.49 15.67 13.56 12.71 ooסס.

Manteaa wOtI..1 10.70 7.75 5.00 5.00 6.42 6.04 10.33 6.85 12.07 7.65 13.81 8.27 12.95 9.42 ooסס.

Anol 9.55 7.00 7.42 8.03 7.91 7.06 9.34 6.99 10.39 7.31 10.50 6.33 10.60 6.38 ooסס.

Frijol rojo 7.27 6.69 6.35 8.12 7.69 8.36 8.97 7.37 6.79 5.85 5.67 4.05 5.05 3.44 ooסס.

Azúcar Nflnlnd. 6.36 5.24 5.53 5.80 5.82 5.54 6.41 5.38 6.91 5.28 6.28 4.70 6.45 4.67 .0030
Pon 5.97 7.66 3.08 6.47 3.13 5.86 4.51 6.39 6.87 8.42 9.25 8.13 9.36 8.42 ooסס.

Mololllo 3.66 14.62 8.59 23.20 7.45 20.98 3.44 13.44 2.96 12.87 0.94 7.SO 0.49 4.79 ooסס.

Horino trigo 2.04 6.16 1.28 6.55 1.44 6.79 1.34 4.62 2.77 6.81 2.59 6.04 3.07 5.81 ooסס.

Ilonono 1.96 4.79 0.99 3.02 1.00 3.33 2.00 4.46 2.27 5.99 2.53 4.80 2.70 4.80 ooסס.

H...... 1.60 1.55 0.88 1.24 1.02 1.25 1.49 1.31 1.78 1.70 2.09 1.63 2.06 1.71 ooסס.

locho flurdo 1.54 3.77 0.52 1.84 0.71 2.45 0.89 2.\5 2.10 5.40 2.40 3.81 2.70 3.54 ooסס.

C...... 1.40 2.20 0.47 1.28 0.46 1.32 0.85 1.81 1.62 2.20 2.64 2.56 3.06 2.93 ooסס.

Pollo 1.30 2.55 0.66 2.94 0.54 2.13 0.89 1.84 1.55 2.89 2.11 2.83 2.26 2.81 ooסס.

Frijol_ro 1.21 4.53 4.53 9.11 3.23 7.61 1.06 3.62 0.53 2.28 0.11 0.95 0.03 0.33 ooסס.

Harina m.rl 1.21 5.66 0.22 1.78 0.11 1.32 0.72 4.58 1.41 6.12 2.48 8.01 2.53 8.65 ooסס.

Ntono 1.05 3.\0 0.47 2.51 0.56 3.36 0.46 2.33 0.88 2.10 2.26 3.54 2.91 3.95 ooסס.

P..tM alimenticift 0.89 2.23 0.52 2.09 0.46 1.81 0.64 1.60 0.99 2.22 1.45 2.92 1.71 3.21 ooסס.

Pano'" 0.83 2.98 1.79 3.86 1.49 3.72 1.04 3.25 0.43 2.20 0.39 2.41 0.21 1.85 ooסס.

y .... 0.82 2.98 0.79 3.12 0.54 2.57 0.69 2.62 1.00 3.55 1.04 3.05 1.22 3.11 .0055
FIN 0.74 1.59 0.38 1.66 0.24 \.11 0.31 0.95 0.72 1.49 1.66 2.09 2.15 2.33 ooסס.

Cardo 0.58 1.88 0.31 1.57 0.28 1.37 0.43 1.53 0.66 2.05 0.95 2.34 1.24 2.79 ooסס.

aUNO"CO 0.57 1.89 0.29 1.25 0.24 1.29 0.44 1.60 0.72 2.31 0.87 2.11 0.79 1.78 ooסס.

M8rg11rine 0.55 1.88 0.\4 0.70 0.\4 0.82 0.21 ' 0.82 0.50 1.38 1.35 3.14 1.98 4.33 ooסס.

"0-10 0.54 1.89 0.39 2.02 0.49 2.15 0.34 1.38 0.67 2.04 0.66 1.87 0.72 2.18 .0029
Po"" 0.51 1.11 0.23 0.73 0.25 0.76 0.43 0.97 0.52 1.00 0.84 I.SO 0.95 1.66 ooסס.

QUNO f,..co 0.51 1.35 0.31 1.48 0.22 \.12 0.39 1.02 0.64 1.58 0.77 1.51 0.81 1.53 ooסס.

Cuojada O.SO 1.75 0.27 1.01 0.35 1.26 0.48 1.66 0.68 2.17 0.49 1.75 0.32 1.17 .0087
_ ..gotol O.SO 2.55 0.68 3.30 0.30 2.13 0.09 0.76 0.28 1.73 1.32 4.10 2.37 5.33 ooסס.

locho poi... 0.32 1.89 0.03 0.38 0.06 O.SO 0.21 1.90 0.32 1.66 0.67 2.70 0.94 3.33 ooסס.

Embutldoo 0.32 1.13 0.\6 1.38 0.09 0.91 0.15 0.89 0.26 0.77 0.78 1.60 1.08 1.94 ooסס.

Poocodo fnoco 0.31 1.45 0.11 0.60 0.\6 0.82 0.20 0.98 0.53 2.\7 0.36 1.39 0.47 1.47 ooסס.

Butuoo 0.19 1.27 0.51 2.66 0.27 1.83 0.08 0.69 0.34 1.54 0.09 0.51 0.04 0.41 .0001
Gollotoo 0.12 1.10 0.09 1.11 0.04 0.70 0.03 0.43 0.\3 1.11 0.28 1.68 0.46 2.34 .0001
locho po,,", "".. bebe 0.\2 1.18 0.04 0.51 0.03 0.38 0.07 0.88 0.12 0.86 0.21 1.96 0.31 2.22 .0014
0_1110 0.11 0.90 0.07 0.60 0.04 0.41 0.03 0.31 0.09 0.65 0.27 1.57 0.42 1.61 ooסס.

Cunflakes 0.10 1.05 0.04 0.48 0.02 0.30 0.01 0.51 0.12 1.04 0.23 1.70 0.45 2.56 .0003
MentKa Clrdo 0.\0 1.22 0.02 0.45 0.07 0.85 0.08 1.18 0.12 1.12 0.12 1.62 0.18 2.25 .8222
Otroq_o 0.08 0.57 0.05 0.44 0.04 0.32 0.03 0.46 0.09 0.57 0.\8 0.80 0.31 1.12 ooסס.

A..no 0.01 0.41 0.01 0.\2 0.01 0.15 0.05 0.49 0.04 0.31 0.16 0.49 0.20 0.58 ooסס.

Coco 0.05 0.60 0.00 0.00 0.00 0.04 0.\0 0.80 0.08 0.80 0.03 0.38 0.06 0.51 .0152
A'IOto 0.04 0.28 0.08 0.45 0.05 0.34 0.05 0.39 0.03 0.18 0.03 0.\8 0.03 0.21 .1084
Hlgodo 0.03 0.24 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.23 0.08 0.42 0.09 0.47 ooסס.

Mondongo 0.03 0.26 0.00 0.00 0.00 0.08 0.03 0.24 0.01 0.12 0.05 0.43 0.08 0.61 .0034
Copetinel 0.03 0.29 0.02 0.\9 0.02 0.25 0.01 0.13 0.04 0.39 0.04 0.31 0.06 0.40 .\748
S<ln:ti_ 0.02 0.23 0.00 0.11 0.01 0.\7 0.01 0.\1 0.03 0.36 0.02 0.\9 0.02 0.18 .1457
Frijol.oy. 0.01 0.17 0.01 0.\3 0.01 0.08 0.02 0.24 0.01 0.20 0.01 0.\0 0.00 0.00 .1587
Comoto 0.01 0.19 0.01 0.28 0.01 0.19 0.00 0.01 0.01 0.12 0.03 0.30 0.06 0.43 .0185
locho 00_ 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01 0.13 .3658
N 2577 244 621 644 656 651 265
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Cuadro 34. Contribuci6n a protefna de alimentos especfficos, segun cuartil nacional y decil mas bajo y mas alto de gasto per
capita. Honduras 1993-94.

M_total Dccil1 Cuartil1 Cuarûl2 CUIl1il3 Cuarûl4 Dcc:il10 Si&. F"o(_"'n. % DE % DE % DE % DE % DE % DE % DE entre cuert.
Mor. 32.05 23.41 44.28 29.23 44.70 26.61 39.38 21.12 27.57 19.23 17.16 15.07 12.32 11.82 .0000
Frijol ...jo 16.68 13.56 14.17 16.43 17.17 16.38 20.80 14.94 15.84 11.50 13.00 9.22 11.20 7.62 .0000
Am>. 7.26 6.01 5.53 6.79 6.10 6.45 7.35 6.35 7.96 6.04 7.59 4.98 7.42 5.01 .0000
Hueyo 4.64 4.46 2.47 3.58 2.89 3.52 4.48 4.18 5.32 5.00 5.80 4.44 5.s1 4.42 .0000- 4.35 8.63 1.94 8.01 1.32 5.54 1.87 5.23 4.35 8.27 9.73 11.22 12.24 Il.91 .0000
Pollo 4.32 7.73 1.93 7.32 1.77 5.88 2.85 5.70 5.09 8.33 7.43 9.10 7.46 8.72 .0000
Pan 4.13 5.84 2.15 5.16 2.09 4.33 3.10 5.21 4.54 5.84 6.69 6.66 6.79 6.69 .0000
MolcUIa 3.31 13.56 8.39 22.95 6.95 19.98 2.88 Il.48 2.62 11.69 0.91 7.56 0.47 4.58 .0000
Leche Ituldo 3.11 6.70 0.97 3.44 1.36 4.76 1.84 4.37 3.82 8.38 5.33 7.51 6.38 7.60 .0000
Frijol nog... 2.60 8.76 9.24 16.09 6.74 14.12 2.35 7.71 1.23 5.02 0.25 2.04 0.08 0.81 .0000
Harina trigo 2.44 7.34 1.58 8.31 1.67 7.68 1.68 5.89 3.34 8.36 3.05 7.07 3.58 6.87 .0000
PMcedof...co 1.97 8.12 0.89 4.87 1.06 5.17 1.27 5.78 3.07 Il.OS 2.43 8.76 3.21 9.52 .0000
0 ...0 ,,..co 1.70 4.28 0.86 3.51 0.68 2.95 1.37 3.58 2.17 4.96 2.55 4.97 2.49 4.65 .0000
Cuoloda 1.30 4.19 0.71 2.62 0.89 2.81 1.28 4.26 1.69 4.94 1.31 4.39 0.86 US .0087
0 .....0 ••0 1.24 3.89 0.61 2.64 0.52 2.69 0.94 3.32 1.57 4.71 1.88 4.32 1.69 3.75 .0000
Cardo 1.19 3.89 0.60 2.93 0.57 2.74 0.88 3.03 1.46 4.70 1.85 4.54 2.30 5.20 .0000
Pootao olimonticiae 1.12 2.81 0.62 2.54 0.59 2.37 0.84 2.10 1.27 2.90 1.75 3.49 1.92 3.58 .0000
Bonono 1.00 2.83 0.48 1.56 0.52 1.92 1.09 2.89 1.20 3.63 1.18 2.51 1.15 2.14 .0000
Embutldoo 0.76 2.43 0.24 1.69 0.15 1.30 0.35 1.74 0.70 2.16 1.80 3.52 2.38 4.06 .0000
Lech. pol_ 0.58 3.27 0.06 0.75 0.11 0.93 0.35 3.04 0.63 3.17 1.20 4.64 1.62 5.48 .0000
P- 0.46 1.03 0.19 0.56 0.22 0.70 0.39 0.88 0.51 1.13 0.72 1.24 0.78 1.29 .0000
C_ 0.46 0.76 0.16 0.42 0.15 0.43 0.29 0.61 0.55 0.82 0.82 0.92 0.91 1.09 .0000
Harino mor. 0.38 1.94 0.05 0.41 0.04 0.34 0.25 1.66 0.49 2.43 0.73 2.44 0.69 2.38 .0000
""tano 0.35 1.25 0.15 0.88 0.22 1.63 0.17 0.98 0.32 1.12 0.68 1.10 0.84 1.14 .0000
Capou.,.. 0.28 2.70 0.11 1.16 0.24 3.12 0.09 1.12 0.31 2.48 0.47 3.46 0.88 5.09 .0138
a....ulo 0.23 1.80 0.14 US 0.08 0.81 0.08 0.87 0.21 1.62 0.56 2.94 0.87 3.26 .0000

IAg.-ota 0.22 0.81 0.16 0.83 0.21 1.00 0.14 0.61 0.27 0.82 0.27 0.75 0.26 0.79 .0122
Cooo 0.22 2.48 0.00 0.00 0.01 0.17 0.46 3.77 0.29 2.76 0.14 1.59 0.26 2.19 .0072
y...,. 0.17 0.67 0.19 0.73 0.12 0.58 0.17 0.72 0.19 0.66 0.21 0.71 0.24 0.89 .1134
0tJ0_ 0.14 1.07 0.06 0.47 0.05 0.39 0.05 0.53 0.17 1.62 0.28 1.21 0.49 1.68 .0002
Mondongo 0.14 1.28 0.00 0.00 0.03 0.51 0.19 1.51 0.09 0.80 0.26 1.83 0.34 2.42 .0059
Hipœ 0.12 1.16 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.12 1.17 0.37 1.97 0.42 2.03 .0000
Leche po/YO po.. bebe 0.11 1.07 0.04 0.48 0.03 0.34 0.05 0.62 0.11 0.82 0.25 1.83 0.25 1.89 .0011
Butuoo 0.09 0.63 0.26 1.40 0.13 0.91 0.04 0.41 0.16 0.73 0.05 0.25 0.02 0.20 .0009
Awna 0.08 0.52 0.01 0.15 0.02 0.21 0.06 0.58 0.07 0.57 0.19 0.58 0.24 0.63 .0000
Cam lIok.. 0.07 0.75 0.02 0.26 0.01 0.17 0.01 0.41 0.09 0.78 0.18 1.19 0.34 1.77 .0001
SonIinoo 0.07 0.85 0.02 0.42 0.05 0.63 0.03 0.44 0.13 1.40 0.06 0.58 0.05 0.48 .1251
Gelletao 0.04 0.40 0.03 0.33 0.01 0.21 0.01 0.14 0.05 0.42 0.10 0.63 0.17 0.88 .0001
Ayala 0.04 0.30 0.07 0.45 0.05 0.34 0.06 0.42 0.03 0.20 0.03 0.19 0.03 0.22 .1134
Frijoloo,. 0.02 0.38 0.03 0.32 0.01 0.20 0.05 0.49 0.02 0.36 0.02 0.38 0.00 0.00 .2008
Comola 0.00 0.07 0.01 0.13 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.11 0.02 0.15 .0418
Leche 00_ 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01 0.14 .3759
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Cuadro 34. Contribución a proteína de alimentos específicos, según cuartil nacional y decil más bajo y más alto de gasto per
cápita. Honduras 1993-94.

M_total Dccil1 Cuartil1 Cuartil2 CuIl1il3 Cuartil4 Dcc:il10 Si&. F"o(_"'n. % DE % DE % DE % DE % DE % DE % DE entre CUllrt.

Mor. 32.0S 23.41 44.28 29.23 44.70 26.61 39.38 21.12 27.S7 19.23 17.16 lS.07 12.32 11.82 .0000
Frijol ...jo 16.68 13.56 14.17 16.43 17.17 16.38 20.80 14.94 1S.84 11.50 13.00 9.22 11.20 7.62 .0000
Am>. 7.26 6.01 S.S3 6.79 6.10 6.4S 7.3S 6.3S 7.96 6.04 7.S9 4.98 7.42 S.OI .0000
Hueyo 4.64 4.46 2.47 3.S8 2.89 3.S2 4.48 4.18 S.32 S.OO S.80 4.44 S.Sl 4.42 .0000- 4.3S 8.63 1.94 8.01 1.32 S.54 1.87 S.23 4.3S 8.27 9.73 11.22 12.24 11.91 .0000
Pollo 4.32 7.73 1.93 7.32 1.77 S.88 2.8S S.7O S.09 8.33 7.43 9.10 7.46 8.72 .0000
Pon 4.13 S.84 2.IS S.16 2.09 4.33 3.10 S.21 4.54 5.84 6.69 6.66 6.79 6.69 .0000
Maicillo 3.31 13.S6 8.39 22.9S 6.9S 19.98 2.88 11.48 2.62 11.69 0.91 7.56 0.47 4.S8 .0000
Leche fluido 3.11 6.70 0.97 3.44 1.36 4.76 1.84 4.37 3.82 8.38 S.33 7.S1 6.38 7.60 .0000
Frijol nog... 2.60 8.76 9.24 16.09 6.74 14.12 2.3S 7.71 1.23 S.02 0.25 2.04 0.08 0.81 .0000
Harina trigo 2.44 7.34 I.S8 8.31 1.67 7.68 1.68 S.89 3.34 8.36 3.0S 7.07 3.S8 6.87 .0000
PMcedof...co 1.97 8.12 0.89 4.87 1.06 S.17 1.27 S.78 3.07 11.OS 2.43 8.76 3.21 9.S2 .0000
Q...o ,,.eco 1.70 4.28 0.86 3.S1 0.68 2.9S 1.37 3.S8 2.17 4.96 2.SS 4.97 2.49 4.6S .0000
Cuajada 1.30 4.19 0.71 2.62 0.89 2.81 1.28 4.26 1.69 4.94 1.31 4.39 0.86 3.1S .0087
O.....o.eco 1.24 3.89 0.61 2.64 0.S2 2.69 0.94 3.32 I.S7 4.71 1.88 4.32 1.69 3.7S .0000
Cardo 1.19 3.89 0.60 2.93 0.S7 2.74 0.88 3.03 1.46 4.70 1.8S 4.54 2.30 S.20 .0000
Pootao olimonticiae 1.12 2.81 0.62 2.54 0.S9 2.37 0.84 2.10 1.27 2.90 1.75 3.49 1.92 3.58 .0000
Banano 1.00 2.83 0.48 1.56 0.52 1.92 1.09 2.89 1.20 3.63 1.18 2.S1 1.15 2.14 .0000
Embutldoo 0.76 2.43 0.24 1.69 0.15 1.30 0.3S 1.74 0.70 2.16 1.80 3.S2 2.38 4.06 .0000
Lech. pol_ 0.58 3.27 0.06 0.7S 0.11 0.93 0.35 3.04 0.63 3.17 1.20 4.64 1.62 S.48 .0000
P- 0.46 1.03 0.19 0.56 0.22 0.70 0.39 0.88 0.51 1.13 0.72 1.24 0.78 1.29 .0000
C_ 0.46 0.76 0.16 0.42 0.15 0.43 0.29 0.61 O.SS 0.82 0.82 0.92 0.91 1.09 .0000
Harina mor. 0.38 1.94 0.05 0.41 0.04 0.34 0.25 1.66 0.49 2.43 0.73 2.44 0.69 2.38 .0000
""tano 0.3S 1.25 O.lS 0.88 0.22 1.63 0.17 0.98 0.32 1.12 0.68 1.10 0.84 1.14 .0000
Copoti.,.. 0.28 2.70 0.11 1.16 0.24 3.12 0.09 1.12 0.31 2.48 0.47 3.46 0.88 5.09 .0838
a....ulo 0.23 1.80 0.14 l.lS 0.08 0.81 0.08 0.87 0.21 1.62 0.56 2.94 0.87 3.26 .0000

IAg.-ota 0.22 0.81 0.16 0.83 0.21 1.00 0.14 0.61 0.27 0.82 0.27 0.75 0.26 0.79 .0122
Cooo 0.22 2.48 0.00 0.00 0.01 0.17 0.46 3.77 0.29 2.76 0.14 I.S9 0.26 2.19 .0072
y...,. 0.17 0.67 0.19 0.73 0.12 0.S8 0.17 0.72 0.19 0.66 0.21 0.71 0.24 0.89 .1134
0tJ0_ 0.14 1.07 0.06 0.47 0.05 0.39 O.OS 0.53 0.17 1.62 0.28 1.21 0.49 1.68 .0002
Mondongo 0.14 1.28 0.00 0.00 0.03 O.Sl 0.19 I.S1 0.09 0.80 0.26 1.83 0.34 2.42 .OOS9
H~ 0.12 1.16 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.12 1.17 0.37 1.97 0.42 2.03 .0000
Leche po/yo PO" bebe 0.11 1.07 0.04 0.48 0.03 0.34 O.OS 0.62 0.11 0.82 0.25 1.83 0.25 1.89 .0011
Butuoo 0.09 0.63 0.26 1.40 0.13 0.91 0.04 0.41 0.16 0.73 0.05 0.25 0.02 0.20 .0009
Awna 0.08 0.52 0.01 0.1 S 0.02 0.21 0.06 0.58 0.07 0.57 0.19 0.S8 0.24 0.63 .0000
Com lIok.. 0.07 0.7S 0.02 0.26 0.01 0.17 0.01 0.41 0.09 0.78 0.18 1.19 0.34 1.77 .0001
SonIlnoo 0.07 0.85 0.02 0.42 O.OS 0.63 0.03 0.44 0.13 1.40 0.06 0.S8 O.OS 0.48 .1251
Gelletao 0.04 0.40 0.03 0.33 0.01 0.21 0.01 0.14 0.05 0.42 0.10 0.63 0.17 0.88 .0001
Ayota 0.04 0.30 0.07 0.45 O.OS 0.34 0.06 0.42 0.03 0.20 0.03 0.19 0.03 0.22 .1134
Frijol 00,. 0.02 0.38 0.03 0.32 0.01 0.20 O.OS 0.49 0.02 0.36 0.02 0.38 0.00 0.00 .2008
Camota 0.00 0.07 0.01 0.13 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.11 0.02 O.1S .0418
Leche aova 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01 0.14 .3759
N 2577 244 627 644 656 6S1 265
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Cuadro 35. Consumo per capita diario de alimentos especfficos, segun cuartil nacional y decil mas bajo y mas alto de gasto per

capita. Honduras 1993-94.

Mucs1la total Dcàll Cuarti11 Cuartil2 Cuartil3 Cuartil4 Dccill0 Sia,FConou__ dDIlIId_
gms DE llInS DE llInS DE gms DE gms DE ""'" DE gms DE .nu. Guert.

M.& 189.99 141.35 199.71 141.58 211.01 139.35 224.89 141.93 178.53 137.28 146.83 134.04 120.12 120.50 .0000
Anol 42.50 33.74 15.28 26.95 28.56 26.42 39.35 31.91 47.33 34.65 54.16 35.59 58.15 42.19 .0000
M.icillo 17.07 73.37 34.24 94.83 2852 86.19 15.17 62.28 17.30 79.43 7.71 61.44 5.28 51.81 .0000
Frijoll'Djo 32.37 26.72 20.71 23.21 26.47 24.93 38.06 29.74 32.47 15.35 32.30 15.35 30.36 24.51 .0000
Frijol ""Il1'D 4.98 17.01 15.03 27.60 11.23 23.84 5.38 18.16 2.83 12.91 0.73 6.67 0.34 4.40 .0000
Frijol OOY' 0.06 0.92 0.07 0.70 0.03 0.44 0.13 1.32 0.04 0.97 0.03 0.69 0.00 0.00 .1691
P.n 28.78 37.48 11.85 23.92 12.11 22.24 20.08 28.91 31.63 35.29 50.53 46.73 51.19 46.29 .0000
Horinotrigo 10.33 .32.64 3.94 20.10 5.17 15.37 6.00 21.66 15.24 42.86 14.65 34.65 17.78 34.77 .0000
Horlno m.r. 6.03 30.82 0.57 5.22 0.52 4.20 3.11 22.13 7.36 33.55 12.87 45.20 14.55 54.16 .0000
P_ .limenllciM 4.04 10.39 1.87 7.37 1.58 5.88 2.79 6.59 4.43 10.24 7.26 15.10 9.18 17.40 .0000
G.U.lM 0.57 5.37 0.16 1.81 0.08 1.22 0.11 1.61 0.55 4.92 1.53 9.19 2.59 13.05 .0000
Cam1lakes 0.37 4.80 0.20 2.33 0.09 1.46 0.07 2.79 0.38 3.26 0.94 8.40 1.86 12.92 .0030
Awno 0.31 1.79 0.05 0.59 0.04 0.55 0.14 1.23 0.20 1.56 0.84 2.85 1.18 3.64 .0000
a.n- 40.32 90.12 16.75 54.98 18.74 61.27 38.16 74.31 43.76 102.81 59.74 107.81 67.52 114.54 .0000
""tono 19.91 56.55 6.69 32.64 8.56 50.17 7.97 32.72 15.19 46.27 47.37 77.39 62.37 88.57 .0000
P.... 12.92 27.87 4.62 15.17 4.67 13.24 10.18 21.81 13.28 15.48 23.19 40.09 28.07 51.82 .0000
Yue. 11.77 44.59 7.89 33.05 5.Tl 28.19 9.19 34.51 14.47 51.13 17.36 56.78 21.24 73.52 .0000
lIutuoo 6.18 36.32 11.50 56.15 6.81 42.37 3.05 19.55 11.33 51.75 3.50 19.51 1.94 19.11 .0001
Ayoto 3.15 26.33 3.76 19.77 2.57 14.69 4.97 40.69 2.75 22.27 2.72 19.99 3.39 22.27 .3016
c.moto 0.18 2.68 0.08 1.69 0.06 1.38 0.00 0.08 0.14 2.30 0.52 4.60 1.01 6.24 .0019
Lee'" "ufdo (mil 46.14 115.36 11.91 41.55 15.54 51.23 22.34 57.04 58.43 152.32 86.72 142.68 110.43 161.89 .0000
Lee'" polvo 1.00 5.95 0.10 1.22 0.17 l.S1 0.68 6.34 0.96 4.48 2.17 8.70 2.89 9.77 .0000
Lee'" polvo ..... bobo 0.40 3.66 0.13 1.44 0.08 1.09 0.17 1.98 0.47 3.52 0.87 5.93 0.93 6.64 .0004
Lee'" OOy. 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.30 0.03 0.47 .3637
C_ 8.99 17.95 2.40 6.14 2.32 6.00 4.81 10.61 10.26 15.08 18.15 27.47 22.93 39.32 .0000
0-''''00 4.26 11.91 2.33 11.43 1.68 8.65 2.83 7.44 5.27 14.00 7.13 14.85 7.26 13.95 .0000
Cuojodo 3.71 13.41 1.63 6.96 2.04 6.74 3.13 10.76 4.91 14.94 4.70 18.01 3.06 12.37 .0002
Queeo "CO 2.18 7.35 0.78 3.29 O.Tl 4.49 1.46 5.36 2.81 9.28 3.63 8.65 3.70 8.51 .0000
OWquelo 0.48 3.23 0.16 1.40 0.16 1.33 0.21 2.05 0.52 3.29 1.01 4.93 1.59 6.48 .0000
Quesillo 0.47 4.81 0.27 2.27 0.15 1.56 0.08 0.82 0.36 2.63 1.28 8.98 1.84 7.44 .0000
Huovo (unidodl 0.37 0.36 O.lS 0.20 0.18 0.21 0.33 0.30 0.41 0.37 0.54 0.43 0.55 0.45 .0000
Pollo 17.38 34.80 8.82 55.45 6.37 35.99 10.ot 19.41 20.20 34.60 32.41 39.60 35.78 41.42 .0000
RN 12.75 27.17 5.17 23.13 3.58 15.86 4.73 13.08 11.98 23.45 30.27 38.82 39.16 41.79 .0000
........... ' ...00 7.77 38.23 1.80 10.03 2.90 14.65 4.01 17.37 11.94 51.68 11.96 50.26 16.63 5Ul .0000
~ 5.10 19.78 2.00 9.15 1.71 7.96 3.59 14.40 5.91 20.82 9.04 28.61 12.96 39.96 .0000
Embuddoo 2.40 8.04 0.74 5.81 0.46 4.11 0.95 5.42 1.96 5.79 6.14 12.53 8.74 15.60 .0000
Mondongo 0.95 8.22 0.00 0.00 0.13 2.68 1.15 8.15 0.56 4.53 1.82 13.09 2.11 16.56 .0012
eo...llno. 0.47 4.17 0.18 1.88 0.32 3.95 0.19 2.23 0.55 4.11 0.83 5.62 1.35 7.67 .0338
Higodo 0.33 3.05 0.00 0.00 0.02 0.42 0.00 0.00 0.32 3.03 0.99 5.18 1.28 6.17 .0000
Sorel.... 0.23 3.47 0.03 0.65 0.08 1.12 0.06 1.02 0.54 6.39 0.22 2.07 0.20 2.01 .0511
M.n__olol 23.63 23.00 7.86 8.61 10.87 10.94 20.95 17.03 27.18 22.34 34.96 29.78 35.99 38.48 .0000
M.rgorlno 1.32 6.16 0.26 1.38 0.26 1.46 0.43 1.63 1.11 3.19 3.44 11.35 5.35 16.95 .0000
Aooito_lol 1.17 6.23 1.39 1.11 0.61 4.62 0.23 1.97 0.66 4.29 3.14 10.27 5.42 12.83 .0000
Mente" cerdo 0.26 3.30 0.06 1.26 0.22 2.90 0.17 2.95 0.34 3.13 0.30 4.06 0.42 5.61 .7892
Azûc., ,.rined8 27.12 26.94 17.50 18.00 19.90 20.88 15.63 28.38 30.63 27.49 32.01 28.48 33.93 29.57 .0000
Ponelo 3.79 15.29 5.87 13.36 5.33 1451 5.21 17.54 256 14.65 2.14 13.94 1.64 15.09 .0000
Agu.cat. 6.94 23.15 3.31 14.34 4.73 17.82 3.92 17.13 9.10 27.31 9.89 27.72 10.17 30.34 .0000
Coco 0.45 5.19 0.00 0.00 0.01 0.22 0.72 5.79 0.74 1.65 0.32 3.77 0.57 4.88 .0328
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Cuadro 35. Consumo per cápita diario de alimentos específicos, según cuartil nacional y decil más bajo y más alto de gasto per

cápita. Honduras 1993-94.

Mucs1la total Dccill Cuarti11 Cuartil2 Cuartil3 Cuartil4 Dccill0 Si¡.FConou__......d_
gms DE ""'" DE ""'" DE RmS DE RmS DE I!IIIS DE lZItIS DE .na. GUllrt.

M.& 189.99 141.35 199.71 141.58 211.01 139.35 224.89 141.93 178.53 137.28 146.83 134.04 120.12 120.SO .0000
Ano. 42.SO 33.74 15.28 26.95 28.56 26.42 39.35 31.91 47.33 34.65 54.16 35.59 58.15 42.19 .0000
M.icillo 17.07 73.37 34.24 94.83 28052 86.19 15.17 62.28 17.30 79.43 7.71 61.44 5.28 51.81 .0000
Frijol rojo 32.37 26.72 20.71 23.21 26.47 24.93 38.06 29.74 32.47 15.35 32.30 15.35 30.36 24.51 .0000
Frijol nogro 4.98 17.01 15.03 27.60 11.23 23.84 5.38 18.16 2.83 12.91 0.73 6.67 0.34 4.40 .0000
Frijol ooyo 0.06 0.92 0.07 0.70 0.03 0.44 0.13 1.32 0.04 0.97 0.03 0.69 0.00 0.00 .1691
Pon 28.78 37.48 11.85 23.92 12.11 22.24 20.08 28.91 31.63 35.29 SO.53 46.73 51.19 46.29 .0000
-trigo 10.33 .32.64 3.94 20.10 5.17 15.37 6.00 21.66 15.24 42.86 14.65 34.65 17.78 34.77 .0000
HIIrlno mor. 6.03 30.82 0.57 5.22 0.52 4.20 3.11 22.13 7.36 33.55 12.87 45.20 14.55 54.16 .0000
P_ .limenllciM 4.04 10.39 1.87 7.37 1.58 5.88 2.79 6.59 4.43 10.24 7.26 15.10 9.18 17.40 .0000
Gotlotoo 0.57 5.37 0.16 1.81 0.08 1.22 0.11 1.61 0.55 4.92 1.53 9.19 2.59 13.05 .0000
Cam1lakes 0.37 4.80 0.20 2.33 0.09 1.46 0.07 2.79 0.38 3.26 0.94 8.40 1.86 12.92 .0030
Awno 0.31 1.79 0.05 0.59 0.04 0055 0.14 1.23 0.20 1.56 0.84 2.85 1.18 3.64 .0000
a.n- 40.32 90.12 16.75 54.98 18.74 61.27 38.16 74.31 43.76 102.81 59.74 107.81 67.52 114.54 .0000
,,"tono 19.91 56.55 6.69 32.64 8.56 50.17 7.97 32.72 15.19 46.27 47.37 77.39 62.37 88.57 .0000
P.... 12.92 27.87 4.62 15.17 4.67 13.24 10.18 21.81 13.28 15.48 23.19 40.09 28.07 51.82 .0000
Yueo 11.77 44.59 7.89 33.05 5.TI 28.19 9.19 34.51 14.47 51.13 17.36 56.78 21.24 73.52 .0000
lIutuoo 6.18 36.32 11.50 56.15 6.81 42.37 3.05 19.55 11.33 51.75 3.SO 19.51 1.94 19.11 .0001
Ayo,," 3.15 26.33 3.76 19.77 2.57 14.69 4.97 40.69 2.75 22.27 2.72 19.99 3.39 22.27 .3016
Como,," 0.18 2.68 0.08 1.69 0.06 1.38 0.00 0.08 0.14 2.30 0.52 4.60 1.01 6.24 .0019
Leo'" "urdo (mil 46.14 115.36 11.91 41.55 15.54 51.23 22.34 57.04 58.43 152.32 86.72 142.68 110.43 161.89 .0000
Leo'" polvo 1.00 5.95 0.10 1.22 0.17 l.S1 0.68 6.34 0.96 4.48 2.17 8.70 2.89 9.77 .0000
Leo'" polvo ..... bobo 0.40 3.66 0.13 1.44 0.08 1.09 0.17 1.98 0.47 3.52 0.87 5.93 0.93 6.64 .0004
Leo'" ooy. 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.30 0.03 0.47 .3637
C_ 8.99 17.95 2.40 6.14 2.32 6.00 4.81 10.61 10.26 15.08 18.15 27.47 22.93 39.32 .0000
0-''''00 4.26 11.91 2.33 11.43 1.68 8.65 2.83 7.44 5.27 14.00 7.13 14.85 7.26 13.95 .0000
Cuojodo 3.71 13.41 1.63 6.96 2.04 6.74 3.13 10.76 4.91 14.94 4.70 18.01 3.06 12.37 .0002
QUiMO Meo 2.18 7.35 0.78 3.29 O.TI 4.49 1.46 5.36 2.81 9.28 3.63 8.65 3.70 8.51 .0000
OWquelo 0.48 3.23 0.16 1.40 0.16 1.33 0.21 2.05 0.52 3.29 1.01 4.93 1.59 6.48 .0000
Quesillo 0.47 4.81 0.27 2.27 0.15 1.56 0.08 0.82 0.36 2.63 1.28 8.98 1.84 7.44 .0000
Huovo (unidodl 0.37 0.36 0.15 0.20 0.18 0.21 0.33 0.30 0.41 0.37 0.54 0.43 0.55 0.45 .0000
Pollo 17.38 34.80 8.82 55.45 6.37 35.99 10.01 19.41 20.20 34.60 32.41 39.60 35.78 41.42 .0000
11M 12.75 27.17 5.17 23.13 3.58 15.86 4.73 13.08 11.98 23.45 30.27 38.82 39.16 41.79 .0000
........... ' ...00 7.77 38.23 1.80 10.03 2.90 14.65 4.01 17.37 11.94 51.68 11.96 50.26 16.63 57.51 .0000
~ 5.10 19.78 2.00 9.15 1.71 7.96 3.59 14.40 5.91 20.82 9.04 28.61 12.96 39.96 .0000
Embuddo. 2.40 8.04 0.74 5.81 0.46 4.11 0.95 5.42 1.96 5.79 6.14 12.53 8.74 15.60 .0000
Mondongo 0.95 8.22 0.00 0.00 0.13 2.68 1.15 8.15 0.56 4.53 1.82 13.09 2.11 16.56 .0012
eo",llno. 0.47 4.17 0.18 1.88 0.32 3.95 0.19 2.23 0.55 4.11 0.83 5.62 1.35 7.67 .0338
HIgodo 0.33 3.05 0.00 0.00 0.02 0.42 0.00 0.00 0.32 3.03 0.99 5.18 1.28 6.17 .0000
SOrd.... 0.23 3.47 0.03 0.65 0.08 1.12 0.06 1.02 0.54 6.39 0.22 2.07 0.20 2.01 .0511
M.n__.lol 23.63 23.00 7.86 8.61 10.87 10.94 20.95 17.03 27.18 22.34 34.96 29.78 35.99 38.48 .0000
M.rgorlno 1.32 6.16 0.26 1.38 0.26 1.46 0.43 1.63 1.11 3.19 3.44 11.35 5.35 16.95 .0000
Aceito_lol 1.17 6.23 1.39 1.17 0.61 4.62 0.23 1.97 0.66 4.29 3.14 10.27 5.42 12.83 .0000
Mente" cerdo 0.26 3.30 0.06 1.26 0.22 2.90 0.17 2.95 0.34 3.13 0.30 4.06 0.42 5.61 .7892
Azúcar ,.rined8 27.12 26.94 17.50 18.00 19.90 20.88 15.63 28.38 30.63 27.49 32.01 28.48 33.93 29.57 .0000
P.".," 3.79 15.29 5.87 13.36 5.33 14051 5.21 17.54 2056 14.65 2.14 13.94 1.64 15.09 .0000
Agu.cat. 6.94 23.15 3.31 14.34 4.73 17.82 3.92 17.13 9.10 27.31 9.89 27.72 10.17 30.34 .0000
Coco 0.45 5.19 0.00 0.00 0.01 0.22 0.72 5.79 0.74 1.65 0.32 3.77 0.57 4.88 .0328
N 1577 244 627 644 656 651 265

99



•

1
Las legumbres (principalmente los frijoles) disminuyen en importancia como contribuidor

de proteinas y calorlas conforme aumenta el ingreso. La contribuci6n de grasas (manteca 1
vegetal, aceite y manteca animal) aumenta en forma muy precipitada con el aumento en el
ingreso, deI 7% al 16% de las calorlas entre los Cuartïles 1 y 4. Por supuesto, las grasas
también provienen de fuentes dietéticas distintas a las grasas y aceites, particularmente de 1
productos animales, cuyo consumo también aumenta en forma significativa a medida que
aumenta el ingreso, de modo que el total de las calorlas provenientes de las grasas seguramente
es mas alto y aumenta en forma mas pronunciada conforme aumenta el ingreso que las calorias •
provenientes de la categoria alimentaria de grasas yaceites. (Véase las Figura 37).

7.2. Variaci6n Regional

Con unas pocas excepciones, el patr6n dietético general muestra poca variaci6n por
regi6n. El maicillo es un importante contribuidor de calorlas y protefnas, en la regi6n Rural
Sur, pero tiene una importancia relativamente menor en las regiones Rural Norte/Central y Rural
Occidente, y su consumo es nulo en las éireas urbanas. Los frijoles negros son significativos (el
7.5% de las calorlas y las protefnas) en la regi6n Rural Occidente, pero son insignificantes en
las dietas de todas las demas regiones. Esto puede atribuirse al hecho de que los frijoles negros
son mas baratos que los frijoles rojos (en términos de precio por 1.000 calorlas provenientes de
esta fuente) 0 bien a la ecologfa 0 a las preferencias locales. (Véase los Cuadros 36 hasta 28.)

El pan, un contribuidor significativo de calorlas (8-10%) y protefna (7%) en las dietas
urbanas, es relativamente insignificante en las éireas rurales. Esto es un reflejo deI patr6n de
distribuci6n de este producto perecedero comercializado.

La manteca vegetal, la cual también es un producto-- --comercial, representa
aproximadamente el 10-12% de las calorlas en todas iaS regiones con hl excepci6n de la Rural
Occidente, donde contribuye con apenas el 8%. La panela (azl1car refinada), una fuente
importante de calorlas baratas, es importante en ~as las éireas urbanas y rurales, pero en la
regi6n Rural Occidente aproximadamente la mitad de las unidades familiares consumen azl1car
sin refinar (panela) y aproximadamente lamitad consumen azl1car refinada. Esto es importante,
ya que se ha focalizado al azl1car coma producto a fortificar con vitamina A, pero solamente el
azl1car refinada se fortifica.

Las contribuciones relativas de los huevos y de la leche liquida se mantienen
relativamente constantes a través de las regiones, pero los precios (los cuales se ilustran en los
Cuadros 49 y 50, a continuaci6n) sugieren que el sistema de mercadeo de estos productos es
bastante diferente en las areas rurales y urbanas. El precio por calorla proveniente de huevos,
10 mismo que deI pollo, es notablemente mas bajo en la regi6n Rural Occidente y por 10 general
es mas bajo en las éireas rurales~e en lasjI;banas. Esto probablemente indique que las ventas
en estas éireas provienen de fuentes artesanales y no comerciales. Estos mercados informales con
frecuencia son tenues y la relaci6n e~tre el precio y la cantidad vendida puede verse afectada por

100

•

1

•

I
Las legumbres (principalmente los frijoles) disminuyen en importancia como contribuidor

de proteínas y calorías conforme aumenta el ingreso. La contribución de grasas (manteca I
vegetal, aceite y manteca animal) aumenta en forma muy precipitada con el aumento en el
ingreso, del 7% al 16% de las calorías entre los Cuartiles 1 y 4. Por supuesto, las grasas
también provienen de fuentes dietéticas distintas a las grasas y aceites, particularmente de I
productos animales, cuyo consumo también aumenta en forma significativa a medida que
aumenta el ingreso, de modo que el total de las calorías provenientes de las grasas seguramente
es más alto y aumenta en forma más pronunciada conforme aumenta el ingreso que las calorías •
provenientes de la categoría alimentaria de grasas y aceites. (Véase las Figura 37).

7.2. Variación Regional

Con unas pocas excepciones, el patrón dietético general muestra poca variación por
región. El maicillo es un importante contribuidor de calorías y proteínas, en la región Rural
Sur, pero tiene una importancia relativamente menor en las regiones Rural Norte/Central y Rural
Occidente, y su consumo es nulo en las áreas urbanas. Los frijoles negros son significativos (el
7.5 % de las calorías y las proteínas) en la región Rural Occidente, pero son insignificantes en
las dietas de todas las demás regiones. Esto puede atribuirse al hecho de que los frijoles negros
son más baratos que los frijoles rojos (en términos de precio por 1.000 calorías provenientes de
esta fuente) o bien a la ecología o a las preferencias locales. (Véase los Cuadros 36 hasta 28.)

El pan, un contribuidor significativo de calorías (8-10%) y proteína (7%) en las dietas
urbanas, es relativamente insignificante en las áreas rurales. Esto es un reflejo del patrón de
distribución de este producto perecedero comercializado.

La manteca vegetal, la cual también es un producta- --comercial, representa
aproximadamente el 10-12% de las calorías en todas iaS regiones con la excepción de la Rural
Occidente, donde contribuye con apenas el 8%. La panela (azúcar refinada), una fuente
importante de calorías baratas, es importante en ~as las áreas urbanas y rurales, pero en la
región Rural Occidente aproximadamente la mitad de las unidades familiares consumen azúcar
sin refinar (panela) y aproximadamente la mitad consumen azúcar refinada. Esto es importante,
ya que se ha focalizado al azúcar como producto a fortificar con vitamina A, pero solamente el
azúcar refinada se fortifica.

Las contribuciones relativas de los huevos y de la leche líquida se mantienen
relativamente constantes a través de las regiones, pero los precios (los cuales se ilustran en los
Cuadros 49 y 50, a continuación) sugieren que el sistema de mercadeo de estos productos es
bastante diferente en las áreas rurales y urbanas. El precio por caloría proveniente de huevos,
lo mismo que del pollo, es notablemente más bajo en la región Rural Occidente y por lo general
es más bajo en las áreas rurales~e en lasjIibanas. Esto probablemente indique que las ventas
en estas áreas provienen de fuentes artesanales y no comerciales. Estos mercados informales con
frecuencia son tenues y la relación e~tre el precio y la cantidad vendida puede verse afectada por
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------------------Figura 37. Contribuci6n a calorias por grupos de alimentos, segull cuartil nacional de gasto per capita.
Honduras 1993-94.
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Cuadro 36. Contribuci6n a calorfas de alimentos especificos, segun zona.
Honduras 1993-94

Tegucil alpa SPSlCludades Med. Cludades Pequetllls NorteICentnII RUI'llI Occident. Rural Sur Rural
% de calorias 'l(, DE 'l(, DE 'l(, DE 'l(, DE 'l(, DE 'l(, DE Sla.F

Malz 23.23 15.97 16.80 16.00 33.55 20.84 38.55 24.69 51.55 22.65 31.99 24.92 .0000
Mant8ca vegetal 11.08 7.79 12.77 8.13 10.66 6.92 10.10 7.83 7.97 7.38 10.n 7.65 .0000
Arroz 11.00 6.30 12.73 7.26 9.30 6.20 8.63 7.02 6.25 6.25 8.59 6.35 .0000
Frijol rojo 5.86 4.15 6.31 4.61 6.33 5.07 8.58 7.92 5.33 7.88 7.76 6.51 .0000
AzOcar refinenda 7.58 5.74 5.71 4.28 7.64 5.09 6.28 4.95 4.09 6.17 6.46 5.33 .0000
Pan 10.56 8.45 10.93 9.09 8.35 8.05 3.26 5.63 1.62 4.06 3.78 6.14 .0000
Malcillo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.76 18.44 2.25 11.60 16.03 25.36 .0000
Harina trlgo 0.94 2.77 2.87 6.04 1.66 4.71 2.88 7.96 0.23 1.60 0.13 0.92 .0000
8IInano 1.31 2.01 3.99 .6.63 3.43 7.36 1.35 3.59 0.96 3.03 0.35 1.09 .0000
Huevo 2.09 1.85 1.96 1.71 1.53 1.34 1.31 1.25 1.45 2.06 1.91 1.63 .0000
Leche lIulda 1.56 3.15 1.78 2.97 1.63 3.76 1.62 4.39 1.13 3.25 1.47 3.54 .1193
Crema 2.54 2.-0 2.53 2.17 1.98 2.76 0.77 1.69 0.22 0.75 0.81 1.97 .0000
Pollo 2.05 3.86 2.48 3.40 1.17 1.87 0.94 2.01 0.75 2.32 0.85 1.94 .0000
Harinamalz 0.67 4.23 2.84 8.52 0.83 3.97 1.19 5.75 0.16 1.19 0.02 0.31 .0000
FriJoInegro 0.14 0.92 0.05 0.52 0.89 3.09 0.97 3.48 7.47 10.88 0.02 0.30 .0000
Pl'tano 2.39 3.54 2.37 5.06 1.05 2.36 0.25 1.23 0.65 3.61 0.58 1.77 .0000
Pastas aUmentlclu 2.24 3.56 1.37 2.93 0.88 2.23 0.48 1.24 0.23 0.90 0.55 1.52 .0000
Yuca 0.87 2.40 0.54 1.70 0.98 3.32 1.05 3.81 0.32 1.73 0.67 2.62 .0003
Panelll 0.00 0.00 0.01 0.16 0.18 1.58 0.96 2.96 4.00 6.01 0.75 2.99 .0000
Res 1.86 2.31 1.42 2.11 1.00 1.67 0.28 0.90 0.09 0.40 0.34 0.87 .0000
Margarine 2.08 4.40 1.11 2.30 0.62 1.56 0.14 0.63 0.08 0.47 0.11 0.56 .0000
Quesoseco 1.14 4.29 0.61 1.64 1.31 2.98 0.36 1.37 0.16 1.22 0.50 2.52 .0000
~vegetal 1.67 4.49 1.48 4.37 0.44 2.19 0.12 1.06 0.08 0.62 0.16 1.34 .0000
Cerdo 0.43 1.52 0.77 2.14 0.43 1.31 0.73 2.09 0.28 1.68 O..... 1.98 .0001
Aguacate 0.93 2.26 0.54 1.97 0.42 1.56 0.52 1.73 0.15 0.68 0.68 2.92 .0000
Papa 0.96 1.54 0.64 1.19 0.48 0.75 0.37 0.97 0.53 1.41 0.38 0.76 .0000
Queso fresco 0.64 1.39 0.79 1.78 0.95 1.89 0.33 0.98 0.08 0.65 0.32 1.05 .0000
Cuajada 0.10 0.65 0.22 1.11 0.27 0.80 0.52 1.67 0.91 2.41 1.67 3.57 .0000
Embutldos 0.86 2.30 0.76 1.57 0.39 1.41 0.13 0.56 0.02 0.19 0.07 0.54 .0000
Leche polvo 0.67 3.13 0.88 3.30 0.26 1.88 0.07 0.59 0.12 1.17 0.20 1.57 .0000
Pescado fresco 0.16 0.69 0.38 1.91 0.17 0.74 0.47 2.00 0.11 0.47 0.43 1.35 .0000
Butuco 0.00 0.04 0.02 0.40 0.12 1.11 0.36 1.78 0.24 0.94 0.04 0.36 .0000
Queslilo 0.84 3.30 0.20 1.17 0.13 1.57 0.00 0.00 0.01 0.11 0.03 0.24 .0000
Comftakes 0.19 1.06 0.48 2.95 0.08 0.55 0.00 0.07 0.00 0.00 0.05 0.98 .0000
Galletas 0.31 1.80 0.12 0.96 0.18 1.58 0.08 0.72 0.02 0.40 0.03 0.40 .0010
Leche poIvo para belle 0.10 0.70 0.40 2.35 0.20 1.31 0.02 0.34 0.00 0.00 0.02 0.30 .0000
Otroqueso 0.10 0.58 0.28 1.22 0.05 0.32 0.05 0.38 0.10 0.81 0.06 0.47 .0000
Mant8ca cerdo 0.04 0.48 0.17 1.82 0.12 1.21 0.03 0.27 0.06 0.85 0.45 2.86 .0003
Avene 0.18 0.74 0.14 0.62 0.10 0.53 0.02 0.15 0.01 0.08 0.04 0.29 .0000
Coco 0.01 0.11 0.06 0.59 0.01 0.07 0.11 0.85 0.00 0.00 0.00 0.03 .0006
Aycb 0.01 0.06 0.01 0.08 0.03 0.19 0.05 0.34 0.11 0.53 0.03 0.17 .0000
Higado 0.04 0.33 0.06 0.37 0.03 0.25 0.01 0.16 0.00 0.00 0.01 0.17 .0009
Mon<longo 0.03 0.20 0.05 0.47 0.03 0.23 0.02 0.16 0.00 0.00 0.02 0.20 .1494
CopetInes 0.02 0.23 0.05 0.47 0.04 0.32 0.01 0.14 0.00 0.02 0.07 0.44 .0066
Sardines 0.02 0.22 0.01 0.18 0.01 0.14 0.03 0.29 0.00 0.00 0.04 0.30 .2035
Frijol soya 0.02 0.31 0.00 0.00 0.01 0.14 0.01 0.18 0.00 0.02 0.01 0.11 .1956
Cemote 0.05 0.38 0.02 0.19 0.00 0.04 0.00 0.00 0.02 0.31 0.00 0.03 .0039
Leche SO\IB 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .4629
N 425 487 450 442 419 455
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Cuadro 36. Contribución a calorías de alimentos específicos, según zona.
Honduras 1993-94

Tegucl¡ alpa SPSlCludades Med. Ciudades Pequetllls NorteICentnII RUI'llI Occidente Rural Sur Rural
% de calorías 'l(, DE 'l(, DE 'l(, DE 'l(, DE 'l(, DE 'l(, DE Sla.F

Malz 23.23 15.97 16.80 16.00 33.55 20.84 38.55 24.69 51.55 22.65 31.99 24.92 .0000
Manteca vegetal 11.08 7.79 12.77 8.13 10.66 6.92 10.10 7.83 7.97 7.38 10.n 7.65 .0000
Arroz 11.00 6.30 12.73 7.26 9.30 6.20 8.63 7.02 6.25 6.25 8.59 6.35 .0000
Frijol rojo 5.86 4.15 6.31 4.61 6.33 5.07 8.58 7.92 5.33 7.88 7.76 6.51 .0000
AzOcar refinanda 7.58 5.74 5.71 4.28 7.64 5.09 6.28 4.95 4.09 6.17 6.46 5.33 .0000
Pan 10.56 8.45 10.93 9.09 8.35 8.05 3.26 5.63 1.62 4.06 3.78 6.14 .0000
Maicillo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.76 18.44 2.25 11.60 16.03 25.36 .0000
Harina trigo 0.94 2.77 2.87 6.04 1.66 4.71 2.88 7.96 0.23 1.60 0.13 0.92 .0000
8IInano 1.31 2.01 3.99 .6.63 3.43 7.36 1.35 3.59 0.96 3.03 0.35 1.09 .0000
Huevo 2.09 1.85 1.96 1.71 1.53 1.34 1.31 1.25 1.45 2.06 1.91 1.63 .0000
Leche lIulda 1.56 3.15 1.78 2.97 1.63 3.76 1.62 4.39 1.13 3.25 1.47 3.54 .1193
Crema 2.54 2.-i8 2.53 2.17 1.98 2.76 0.77 1.69 0.22 0.75 0.81 1.97 .0000
Pollo 2.05 3.86 2.48 3.40 1.17 1.87 0.94 2.01 0.75 2.32 0.85 1.94 .0000
Harinamalz 0.67 4.23 2.84 8.52 0.83 3.97 1.19 5.75 0.16 1.19 0.02 0.31 .0000
Frijol negro 0.14 0.92 0.05 0.52 0.89 3.09 0.97 3.48 7.47 10.88 0.02 0.30 .0000
Pl'tano 2.39 3.54 2.37 5.06 1.05 2.36 0.25 1.23 0.65 3.61 0.58 1.77 .0000
Pastas alimenticia 2.24 3.56 1.37 2.93 0.88 2.23 0.48 1.24 0.23 0.90 0.55 1.52 .0000
Yuca 0.87 2.40 0.54 1.70 0.98 3.32 1.05 3.81 0.32 1.73 0.67 2.62 .0003
Panelll 0.00 0.00 0.01 0.16 0.18 1.58 0.96 2.96 4.00 6.01 0.75 2.99 .0000
Res 1.86 2.31 1.42 2.11 1.00 1.67 0.28 0.90 0.09 0.40 0.34 0.87 .0000
Margarina 2.08 4.40 1.11 2.30 0.62 1.56 0.14 0.63 0.08 0.47 0.11 0.56 .0000
Queso seco 1.14 4.29 0.61 1.64 1.31 2.98 0.36 1.37 0.16 1.22 0.50 2.52 .0000
~vegetal 1.67 4.49 1.48 4.37 0.44 2.19 0.12 1.06 0.08 0.62 0.16 1.34 .0000
Cerdo 0.43 1.52 0.77 2.14 0.43 1.31 0.73 2.09 0.28 1.68 O..... 1.98 .0001
Aguacate 0.93 2.26 0.54 1.97 0.42 1.56 0.52 1.73 0.15 0.68 0.68 2.92 .0000
Papa 0.96 1.54 0.64 1.19 0.48 0.75 0.37 0.97 0.53 1.41 0.38 0.76 .0000
Queso fresco 0.64 1.39 0.79 1.78 0.95 1.89 0.33 0.98 0.08 0.65 0.32 1.05 .0000
Cuajada 0.10 0.65 0.22 1.11 0.27 0.80 0.52 1.67 0.91 2.41 1.67 3.57 .0000
Embutidos 0.86 2.30 0.76 1.57 0.39 1.41 0.13 0.56 0.02 0.19 0.07 0.54 .0000
Leche polvo 0.67 3.13 0.88 3.30 0.26 1.88 0.07 0.59 0.12 1.17 0.20 1.57 .0000
Pacado fresco 0.16 0.69 0.38 1.91 0.17 0.74 0.47 2.00 0.11 0.47 0.43 1.35 .0000
Butuco 0.00 0.04 0.02 0.40 0.12 1.11 0.36 1.78 0.24 0.94 0.04 0.36 .0000
Quesillo 0.84 3.30 0.20 1.17 0.13 1.57 0.00 0.00 0.01 0.11 0.03 0.24 .0000
Cornftakes 0.19 1.06 0.48 2.95 0.08 0.55 0.00 0.07 0.00 0.00 0.05 0.98 .0000
Galletas 0.31 1.80 0.12 0.96 0.18 1.58 0.08 0.72 0.02 0.40 0.03 0.40 .0010
Leche polvo para bebe 0.10 0.70 0.40 2.35 0.20 1.31 0.02 0.34 0.00 0.00 0.02 0.30 .0000
Otro queso 0.10 0.58 0.28 1.22 0.05 0.32 0.05 0.38 0.10 0.81 0.06 0.47 .0000
Mantllca cerdo 0.04 0.48 0.17 1.82 0.12 1.21 0.03 0.27 0.06 0.85 0.45 2.86 .0003
Avena 0.18 0.74 0.14 0.62 0.10 0.53 0.02 0.15 0.01 0.08 0.04 0.29 .0000
Coco 0.01 0.11 0.06 0.59 0.01 0.07 0.11 0.85 0.00 0.00 0.00 0.03 .0006
Aycb 0.01 0.06 0.01 0.08 0.03 0.19 0.05 0.34 0.11 0.53 0.03 0.17 .0000
Higado 0.04 0.33 0.06 0.37 0.03 0.25 0.01 0.16 0.00 0.00 0.01 0.17 .0009
Mondongo 0.03 020 0.05 0.47 0.03 0.23 0.02 0.16 0.00 0.00 0.02 0.20 .1494
CopetInes 0.02 0.23 0.05 0.47 0.04 0.32 0.01 0.14 0.00 0.02 0.07 0.44 .0066
Sardinas 0.02 022 0.01 0.18 0.01 0.14 0.03 029 0.00 0.00 0.04 0.30 2035
Frijol soya 0.02 0.31 0.00 0.00 0.01 0.14 0.01 0.18 0.00 0.02 0.01 0.11 .1956
Cemote 0.05 0.38 0.02 0.19 0.00 0.04 0.00 0.00 0.02 0.31 0.00 0.03 .0039
Lechesova 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .4629
N 425 487 450 442 419 455
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Cuadro 37. Contribuci6n a protefna de alimentos especfficos, segun zona.

Honduras 1993-94

Tegucigalpa SPS/Ciudades Med. Ciudades Pequenas Norte/Central Rural Occldente Rural Sur Rural
%of.protelna % DE % DE % DE % DE % DE % DE Ski. F

Malz 22.38 16.27 15.92 15.65 32.11 20.34 37.41 24.46 48.37 23.03 30.59 24.43 .0000
Frijol rojo 13.55 9.44 14.83 10.81 14.n 10.66 19.40 15.18 11.83 16.15 17.71 13.68 .0000
Arroz 7.93 4.81 9.40 6.12 7.36 6.20 6.59 5.72 4.93 7.06 6.54 5.34 .0000
Huevo 5.93 5.34 5.57 4.93 4.47 3.86 3.85 3.72 4.02 5.18 5.55 4.n .0000
Res 10.90 11.74 7.95 10.86 6.04 9.43 1.71 5.30 0.57 2.54 2.10 5.26 .~

Pollo 6.78 10.27 8.30 10.16 4.34 6.58 2.98 6.06 1.97 5.73 2.52 5.60 .0000
Pan 7.69 6.80 7.88 7.37 6.07 7.07 1.94 3.09 1.06 3.28 2.53 4.42 .0000
Lecheflulda 3.37 5.99 4.58 6.79 3.31 7.01 2.96 7.11 2.06 5.75 2.70 6.40 .0000
Malcillo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.13 16.97 2.18 11.17 14.74 23.99 .0000
Frijol negro 0.30 2.05 0.14 1.32 2.05 6.95 2.19 7.46 15.16 18.39 0.05 0.85 .0000
Harlna trlgo 1.03 3.02 3.37 7.18 2.29 6.70 3.37 9.27 0.30 2.13 0.16 1.11 .0000
Pescado fresco 1.02 4.12 2.09 7.28 1.22 5.19 2.84 10.97 0.79 3.40 2.74 7.39 .0000
Queso fresco 2.08 4.08 2.62 5.74 3.11 5.n 1.14 3.33 0.25 1.74 1.11 3.54 .0000
Quesoseco 2.22 6.n 1.26 3.31 2.85 6.09 0.80 3.09 0.36 2.52 0.98 4.37 .0000
Cuajada 0.24 1.50 0.58 2.90 0.73 2.19 1.41 4.42 2.26 5.11 4.15 7.55 .0000
Cerdo 0.80 2.87 1.46 4.05 0.92 2.87 1.54 4.56 0.55 3.17 0.86 3.76 .0001
Pastas allmentlclas 2.72 4.32 1.67 3.60 1.19 3.01 0.61 1.57 0.29 1.15 0.68 1.90 .0000
Banano 0.57 0.87 1.85 3.45 1.96 4.73 0.69 2.17 0.53 1.95 0.15 0.46 .0000
Embutldos 1.97 4.37 1.73 3.30 0.90 2.87 0.31 1.42 0.07 0.66 0.16 1.12 .0000
Leche poIvo 1.14 4.75 1.62 5.n 0.45 2.97 0.12 1.06 0.22 2.25 0.37 2.86 .0000
Papa 0.82 1.32 0.54 1.02 0.45 0.71- 0.35 0.95 0.49 1.32 0.37 0.80 .0000
Crema 0.86 0.86 0.82 0.83 0.58 o.n 0.25 0.63 0.07 0.24 0.29 0.74 .0000
Hanna malz 0.19 1.26 0.93 3.26 0.27 1.28 0.37 1.n 0.04 0.32 0.01 0.08 .0000
Platano 0.72 1.07 0.80 2.20 0.36 0.96 0.09 0.45 0.25 1.57 0.17 0.52 .0000
QueslIIo 1.65 5.29 0.36 2.20 0.25 2.65 0.00 0.00 0.01 0.17 0.06 0.54 .0000
Copetlnes 0.26 2.35 0.55 3.97 0.22 1.49 0.21 2.67 0.01 0.12 0.56 3.05 .0107
Coco 0.06 0.46 0.19 1.76 0.02 0.30 0.46 3.67 0.00 0.00 0.01 0.13 .0002
Aguacate 0.37 0.88 0.22 0.81 0.18 0.68 0.21 0.70 0.06 0.28 0.31 1.51 .0000
Yuca 0.17 0.51 0.09 0.30 0.22 0.84 0.23 0.85 0.06 0.35 0.14 0.62 .0001
otroqueso 0.20 1.13 0.42 2.24 0.09 0.59 0.06 0.49 0.16 1.00 0.10 0.75 .0000
Mondongo 0.14 1.03 0.25 2.21 0.18 1.30 0.12 0.90 0.00 0.00 0.10 0.98 .0940
Hlgado 0.20 1.51 0.30 1.70 0.16 1.25 0.05 0.88 0.00 0.00 0.05 0.70 .0009
Leche poIvo para bebe 0.08 0.58 0.35 2.07 0.19 1.32 0.02 0.37 0.00 0.00 0.02 0.23 .0000
Cornftakes 0.13 0.70 0.37 2.29 0.07 0.47 0.00 0.06 0.00 0.00 0.04 0.78 .0000
Avena 0.21 0.89 0.18 o.n 0.14 0.76 0.02 0.19 0.01 0.11 0.06 0.37 .0000
Butuco 0.00 0.02 0.02 0.34 0.07 0.66 0.16 0.84 0.11 0.44 0.02 0.20 .0000
Sardlnas 0.06 0.71 0.04 0.54 0.04 0.39 0.10 1.15 0.00 0.00 0.14 1.18 .1055
Galletas 0.11 0.71 0.04 0.38 0.06 0.50 0.03 0.25 0.01 0.12 0.01 0.16 .0010
AyŒe 0.01 0.06 0.01 0.06 0.03 0.25 0.05 0.37 0.11 0.53 0.03 0.19 .0000
Frljol soya 0.06 0.73 0.00 0.00 0.03 0.41 0.03 0.37 0.00 0.04 0.01 0.20 .1298
Camote 0.02 0.14 0.01 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.14 0.00 0.01 .0117
Lechesova 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .4597
N 425 487 450 442 419 455
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Cuadro 37. Contribución a proteína de alimentos específicos, según zona.

Honduras 1993-94

Tegucigalpa SPS/Ciudades Med. Ciudades Pequenas Norte/Central Rural Occidente Rural Sur Rural
%or.protelna % DE % DE % DE % DE % DE % DE Ski. F

Malz 22.38 16.27 15.92 15.65 32.11 20.34 37.41 24.46 48.37 23.03 30.59 24.43 .0000
Frijol rojo 13.55 9.44 14.83 10.81 14.n 10.66 19.40 15.18 11.83 16.15 17.71 13.68 .0000
Arroz 7.93 4.81 9.40 6.12 7.36 6.20 6.59 5.72 4.93 7.06 6.54 5.34 .0000
Huevo 5.93 5.34 5.57 4.93 4.47 3.86 3.85 3.72 4.02 5.18 5.55 4.n .0000
Res 10.90 11.74 7.95 10.86 6.04 9.43 1.71 5.30 0.57 2.54 2.10 5.26 .~

Pollo 6.78 10.27 8.30 10.16 4.34 6.58 2.98 6.06 1.97 5.73 2.52 5.60 .0000
Pan 7.69 6.80 7.88 7.37 6.07 7.07 1.94 3.09 1.06 3.28 2.53 4.42 .0000
Leche fluida 3.37 5.99 4.58 6.79 3.31 7.01 2.96 7.11 2.06 5.75 2.70 6.40 .0000
Maicillo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.13 16.97 2.18 11.17 14.74 23.99 .0000
Frijol negro 0.30 2.05 0.14 1.32 2.05 6.95 2.19 7.46 15.16 18.39 0.05 0.85 .0000
Harina trigo 1.03 3.02 3.37 7.18 2.29 6.70 3.37 9.27 0.30 2.13 0.16 1.11 .0000
Pescado fresco 1.02 4.12 2.09 7.28 1.22 5.19 2.84 10.97 0.79 3.40 2.74 7.39 .0000
Queso fresco 2.08 4.08 2.62 5.74 3.11 5.n 1.14 3.33 0.25 1.74 1.11 3.54 .0000
Queso seco 2.22 6.n 1.26 3.31 2.85 6.09 0.80 3.09 0.36 2.52 0.98 4.37 .0000
Cuajada 0.24 1.50 0.58 2.90 0.73 2.19 1.41 4.42 2.26 5.11 4.15 7.55 .0000
Cerdo 0.80 2.87 1.46 4.05 0.92 2.87 1.54 4.56 0.55 3.17 0.86 3.76 .0001
Pastas alimenticias 2.72 4.32 1.67 3.60 1.19 3.01 0.61 1.57 0.29 1.15 0.68 1.90 .0000
Banano 0.57 0.87 1.85 3.45 1.96 4.73 0.69 2.17 0.53 1.95 0.15 0.46 .0000
Embutidos 1.97 4.37 1.73 3.30 0.90 2.87 0.31 1.42 0.07 0.66 0.16 1.12 .0000
Leche polvo 1.14 4.75 1.62 5.n 0.45 2.97 0.12 1.06 0.22 2.25 0.37 2.86 .0000
Papa 0.82 1.32 0.54 1.02 0.45 0.71- 0.35 0.95 0.49 1.32 0.37 0.80 .0000
Crema 0.86 0.86 0.82 0.83 0.58 o.n 0.25 0.63 0.07 0.24 0.29 0.74 .0000
Harina malz 0.19 1.26 0.93 3.26 0.27 1.28 0.37 1.n 0.04 0.32 0.01 0.08 .0000
Plátano 0.72 1.07 0.80 2.20 0.36 0.96 0.09 0.45 0.25 1.57 0.17 0.52 .0000
Quesillo 1.65 5.29 0.36 2.20 0.25 2.65 0.00 0.00 0.01 0.17 0.06 0.54 .0000
Copetlnes 0.26 2.35 0.55 3.97 0.22 1.49 0.21 2.67 0.01 0.12 0.56 3.05 .0107
Coco 0.06 0.46 0.19 1.76 0.02 0.30 0.46 3.67 0.00 0.00 0.01 0.13 .0002
Aguacate 0.37 0.88 0.22 0.81 0.18 0.68 0.21 0.70 0.06 0.28 0.31 1.51 .0000
Yuca 0.17 0.51 0.09 0.30 0.22 0.84 0.23 0.85 0.06 0.35 0.14 0.62 .0001
otro queso 0.20 1.13 0.42 2.24 0.09 0.59 0.06 0.49 0.16 1.00 0.10 0.75 .0000
Mondongo 0.14 1.03 0.25 2.21 0.18 1.30 0.12 0.90 0.00 0.00 0.10 0.98 .0940
Hlgado 0.20 1.51 0.30 1.70 0.16 1.25 0.05 0.88 0.00 0.00 0.05 0.70 .0009
Leche polvo para bebe 0.08 0.58 0.35 2.07 0.19 1.32 0.02 0.37 0.00 0.00 0.02 0.23 .0000
Cornftakes 0.13 0.70 0.37 2.29 0.07 0.47 0.00 0.06 0.00 0.00 0.04 0.78 .0000
Avena 0.21 0.89 0.18 o.n 0.14 0.76 0.02 0.19 0.01 0.11 0.06 0.37 .0000
Butuco 0.00 0.02 0.02 0.34 0.07 0.66 0.16 0.84 0.11 0.44 0.02 0.20 .0000
Sardinas 0.06 0.71 0.04 0.54 0.04 0.39 0.10 1.15 0.00 0.00 0.14 1.18 .1055
Galletas 0.11 0.71 0.04 0.38 0.06 0.50 0.03 0.25 0.01 0.12 0.01 0.16 .0010
Aop,e 0.01 0.06 0.01 0.06 0.03 0.25 0.05 0.37 0.11 0.53 0.03 0.19 .0000
Frijol soya 0.06 0.73 0.00 0.00 0.03 0.41 0.03 0.37 0.00 0.04 0.01 0.20 .1298
Camote 0.02 0.14 0.01 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.14 0.00 0.01 .0117
Lechesova 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .4597
N 425 487 450 442 419 455
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Cuadro 38. Consumo per capita diario de alimentos especfficos, seglin zona.
Honduras 1993-94

Taguel alpa SPS/Ciuclades Med. Ciudades Pequenas NorteICentral Rural Oeeldente Rural Sur Rural
Consuma Der caDltli dlarlo oms DE oms DE oms DE 1Im5 DE oms DE oms OS Sig.F

Malz 156.88 118.85 104.48 100.30 193.18 137.36 217.64 145.28 248.31 137.73 195.24 158.56 .0000
Anoz 49.34 33.39 53.60 36.53 43.93 31.11 40.48 35.24 24.65 22.73 38.28 29.91 .0000
Malcillo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.73 90.79 11.38 62.02 80.88 134.47 .0000
Frijol rojo 27.85 21.85 27.88 22.71 31.13 24.60 37.54 28.17 20.81 27.37 36.63 32.15 .0000
Frijol negro 0.77 5.74 0.19 1.66 4.29 15.23 4.41 15.42 27.21 34.02 0.08 1.15 .0000
Frijol soya 0.11 1.43 0.00 0.00 0.07 0.92 0.08 1.02 0.01 0.11 0.02 0.53 .26n
Pan 52.28 49.52 48.60 42.58 43.06 42.63 16.44 25.77 8.65 22.23 22.07 42.24 .0000
Harinabigo 4.87 15.34 15.05 37.84 8.40 24.26 14.35 40.20 1.20 8.81 0.79 5.84 .0000
Harinamalz 3.03 19.15 13.59 44.58 4.08 19.40 6.47 33.95 0.47 4.14 0.09 1.41 .0000
Pastas allmentlclas 9.97 15.80 5.93 13.97 4.14 10.76 2.49 6.99 1.19 4.47 2.82 8.02 .0000
Cornllakas 0.69 3.59 2.46 20.99 0.29 1.90 0.01 0.31 0.00 0.00 0.28 5.32 .0003
Gallelas 1.35 8.42 0.55 4.21 0.90 8.26 0.40 3.79 0.08 1.54 0.13 2.04 .0038
Avena 0.82 3.62 0.63 2.23 0.46 2.26 0.10 0.95 0.05 0.42 0.22 1.39 .0000
Banano 30.58 50.55 80.19 121.87 71.10 138.05 28.29 68.93 20.98 59.68 9.84 32.70 .0000
P1atano 44.96 69.30 43.98 89.75 21.17 50.64 5.74 27.55 11.42 50.68 14.02 42.99 .0000
Papa 24.28 34.49 15.09 29.84 12.78 21.58 . 10.17 28.41 11.95 28.15 9.68 20.51 .0000
Yuca 11.52 32.99 7.08 21.89 14.08 47.24 15.66 57.38 6.02 43.10 8.53 30.81 .0009
Butuco 0.12 2.21 0.49 8.54 3.27 27.07 11.73 51.65 8.05 28.34 1.19 12.42 .0000
Ay* 0.94 5.28 1.00 14.01 2.28 18.65 4.76 35.55 5.98 28.14 2.90 16.69 .0020
c.rnote 0.79 5.71 0.33 3.52 0.06 0.99 0.00 0.00 0.16 2.28 0.04 0.76 .0004
Leche lIulda (ml) 49.00 82.80 65.56 115.06 47.08 112.58 46.79 129.24 37.84 131.75 40.55 100.84 .0043
Lechepolvo 2.42 12.36 2.37 8.43 0.84 5.96 0.28 2.46 0.63 7.54 0.81 7.07 .0000
Leche poIYo para bebè 0.30 1.99 1.17 6.60 0.71 4.58 0.13 2.20 0.00 0.00 0.11 1.43 .0000
Leche soya 0.00 0.07 0.00 0.00 0.02 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .4636
Crema 16.21 17.19 14.35 13.95 11.43 15.36 6.21 21.12 1.68 8.21 8.25 18.41 .0000
Queso fresco 5.14 11.39 8.18 16.40 7.64 14.56 3.12 10.27 0.58 4.06 3.18 10.39 .0000
CUIIj8da 0.78 5.45 1.83 13.41 1.92 5.74 3.97 12.94 6.44 14.65 12.07 25.14 .0000
Quesoseco 8.10 38.34 2.27 8.30 5.39 12.49 1.36 5.66 0.77 5.18 2.11 8.47 .0000
Queslilo 3.82 15.46 0.84 5.63 0.76 10.27 0.00 0.00 0.01 0.28 0.13 1.15 .0000
OIroqueso 0.50 2.99 1.33 5.42 0.32 1.99 0.24 1.99 0.92 5.79 0.52 4.16 .0002
Huevo (unldad) 0.46 0.43 0.42 0.38 0.37 0.36 0.32 0.33 0.29 0.36 0.45 0.39 .0000
Pollo 29.88 57.66 32.84 42.03 17.29 28.41 12.42 25.92 8.54 27.39 10.74 24.00 .0000
Res 30.18 36.49 21.43 32.16 18.22 31.33 8.58 22.13 1.87 8.39 7.21 19.16 .0000
Pescado fresco 3.61 16.07 10.06 44.66 4.29 18.62 11.22 50.89 2.95 12.91 9.42 29.51 .0000
c.rdo 3.45 13.63 5.87 15.69 3.11 9.49 7.11 24.24 1.85 11.42 5.11 33.41 .0008
Embulldos 6.67 16.29 5.44 11.19 3.05 10.19 0.99 4.33 0.26 2.23 0.63 3.98 .0000
Mondongo 0.90 8.51 1.38 12.98 1.21 9.39 0.94 6.57 0.00 0.00 0.77 7.07 .1921
Copetines 0.50 4.11 0.94 6.63 0.57 3.65 0.28 3.25 0.02 0.35 1.22 6.48 .0017
Higado 0.55 4.13 0.68 5.17 0.49 3.58 0.10 1.55 0.00 0.00 0.19 2.63 .0005
Sardinas 0.18 2.18 0.15 1.88 0.11 1.03 0.36 5.00 0.00 0.00 0.36 3.12 .2909
Manteca vegetal 23.55 20.67 26.89 28.93 23.98 19.45 23.53 22.63 15.99 17.27 24.56 23.86 .0000
Margarina 5.52 17.75 2.62 5.84 1.43 3.60 0.37 1.62 0.21 1.26 0.32 1.69 .0000
Aceite vegetal 4.03 12.52 3.49 10.74 1.21 6.77 0.36 3.15 0.20 1.75 0.43 4.01 .0000
Manteca cerdo 0.10 1.27 0.43 4.92 '0.31 3.56 0.08 0.81 0.17 2.40 1.16 7.34 .0005
Azl)car refinada 33.22 37.57 22.26 17.68 33.85 25.93 27.50 25.30 17.19 26.23 27.85 27.54 .0000
Panela 0.00 0.00 0.06 1.29 0.93 9.21 4.90 15.94 15.95 30.40 3.34 15.60 .0000
Aguacate 11.93 28.22 6.61 22.36 5.89 21.50 6.79 23.32 2.50 12.57 8.60 38.99 .0000
Coco 0.10 0.84 0.42 4.79 0.04 0.53 0.90 7.41 0.00 0.00 0.01 0.20 .0008
N 425 487 450 442 419 455
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Cuadro 38. Consumo per cápita diario de alimentos específicos, según zona.
Honduras 1993-94

Tegucl alpa SPS/Ciuclades Med. Ciudades Pequenas NorteICentral Rural Occidente Rural Sur Rural
Consumo Der cáDltII diario ams DE ams DE ams DE 1Im5 DE ams DE ams OS Sig.F

Malz 156.88 118.85 104.48 100.30 193.18 137.36 217.64 145.28 248.31 137.73 195.24 158.56 .0000
Arroz 49.34 33.39 53.60 36.53 43.93 31.11 40.48 35.24 24.65 22.73 38.28 29.91 .0000
Maicillo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.73 90.79 11.38 62.02 80.88 134.47 .0000
Frijol rojo 27.85 21.85 27.88 22.71 31.13 24.60 37.54 28.17 20.81 27.37 36.63 32.15 .0000
Frijol negro 0.77 5.74 0.19 1.66 4.29 15.23 4.41 15.42 27.21 34.02 0.08 1.15 .0000
Frijol soya 0.11 1.43 0.00 0.00 0.07 0.92 0.08 1.02 0.01 0.11 0.02 0.53 .26n
Pan 52.28 49.52 48.60 42.58 43.06 42.63 16.44 25.77 8.65 22.23 22.07 42.24 .0000
Harinabigo 4.87 15.34 15.05 37.84 8.40 24.26 14.35 40.20 1.20 8.81 0.79 5.84 .0000
Harinamalz 3.03 19.15 13.59 44.58 4.08 19.40 6.47 33.95 0.47 4.14 0.09 1.41 .0000
Pastas alimenticias 9.97 15.80 5.93 13.97 4.14 10.76 2.49 6.99 1.19 4.47 2.82 8.02 .0000
Cornllakas 0.69 3.59 2.46 20.99 0.29 1.90 0.01 0.31 0.00 0.00 0.28 5.32 .0003
Galletas 1.35 8.42 0.55 4.21 0.90 8.26 0.40 3.79 0.08 1.54 0.13 2.04 .0038
Avena 0.82 3.62 0.63 2.23 0.46 2.26 0.10 0.95 0.05 0.42 0.22 1.39 .0000
Banano 30.58 50.55 80.19 121.87 71.10 138.05 28.29 68.93 20.98 59.68 9.84 32.70 .0000
Plátano 44.96 69.30 43.98 89.75 21.17 50.64 5.74 27.55 11.42 SO.68 14.02 42.99 .0000
Papa 24.28 34.49 15.09 29.84 12.78 21.58 . 10.17 28.41 11.95 28.15 9.68 20.51 .0000
Yuca 11.52 32.99 7.08 21.89 14.08 47.24 15.66 57.38 6.02 43.10 8.53 30.81 .0009
Butuco 0.12 2.21 0.49 8.54 3.27 27.07 11.73 51.65 8.05 28.34 1.19 12.42 .0000
Ay* 0.94 5.28 1.00 14.01 2.28 18.65 4.76 35.55 5.98 28.14 2.90 16.69 .0020
c.rnote 0.79 5.71 0.33 3.52 0.06 0.99 0.00 0.00 0.16 2.28 0.04 0.76 .0004
Leche lIulda (mI) 49.00 82.80 65.56 115.06 47.08 112.58 46.79 129.24 37.84 131.75 40.55 100.84 .0043
Leche polvo 2.42 12.36 2.37 8.43 0.84 5.96 0.28 2.46 0.63 7.54 0.81 7.07 .0000
Leche polvo para bebe 0.30 1.99 1.17 6.60 0.71 4.58 0.13 2.20 0.00 0.00 0.11 1.43 .0000
Leche soya 0.00 0.07 0.00 0.00 0.02 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .4636
Crema 16.21 17.19 14.35 13.95 11.43 15.36 6.21 21.12 1.68 8.21 8.25 18.41 .0000
Queso fresco 5.14 11.39 8.18 16.40 7.64 14.56 3.12 10.27 0.58 4.06 3.18 10.39 .0000
CUIIj8da 0.78 5.45 1.83 13.41 1.92 5.74 3.97 12.94 6.44 14.65 12.07 25.14 .0000
Queso seco 8.10 38.34 2.27 8.30 5.39 12.49 1.36 5.66 0.77 5.18 2.11 8.47 .0000
Quesillo 3.82 15.46 0.84 5.63 0.76 10.27 0.00 0.00 0.01 0.28 0.13 1.15 .0000
Olroqueso 0.50 2.99 1.33 5.42 0.32 1.99 0.24 1.99 0.92 5.79 0.52 4.16 .0002
Huevo (unidad) 0.46 0.43 0.42 0.38 0.37 0.36 0.32 0.33 0.29 0.36 0.45 0.39 .0000
Pollo 29.88 57.66 32.84 42.03 17.29 28.41 12.42 25.92 8.54 27.39 10.74 24.00 .0000
Res 30.18 36.49 21.43 32.16 18.22 31.33 8.58 22.13 1.87 8.39 7.21 19.16 .0000
Pescado fresco 3.61 16.07 10.06 44.66 4.29 18.62 11.22 50.89 2.95 12.91 9.42 29.51 .0000
c.rdo 3.45 13.63 5.87 15.69 3.11 9.49 7.11 24.24 1.85 11.42 5.11 33.41 .0008
Embulldos 6.67 16.29 5.44 11.19 3.05 10.19 0.99 4.33 0.26 2.23 0.63 3.98 .0000
Mondongo 0.90 8.51 1.38 12.98 1.21 9.39 0.94 6.57 0.00 0.00 0.77 7.07 .1921
Copetines 0.50 4.11 0.94 6.63 0.57 3.65 0.28 3.25 0.02 0.35 1.22 6.48 .0017
HIgado 0.55 4.13 0.68 5.17 0.49 3.58 0.10 1.55 0.00 0.00 0.19 2.63 .0005
Sardinas 0.18 2.18 0.15 1.88 0.11 1.03 0.36 5.00 0.00 0.00 0.36 3.12 .2909
Manteca vegetal 23.55 20.67 26.89 28.93 23.98 19.45 23.53 22.63 15.99 17.27 24.56 23.86 .0000
Margarina 5.52 17.75 2.62 5.84 1.43 3.60 0.37 1.62 0.21 1.26 0.32 1.69 .0000
Aceite vegetal 4.03 12.52 3.49 10.74 1.21 6.77 0.36 3.15 0.20 1.75 0.43 4.01 .0000
Manteca cerdo 0.10 1.27 0.43 4.92 '0.31 3.56 0.08 0.81 0.17 2.40 1.16 7.34 .0005
Azl)car refinada 33.22 37.57 22.26 17.68 33.85 25.93 27.50 25.30 17.19 26.23 27.85 27.54 .0000
Panela 0.00 0.00 0.06 1.29 0.93 9.21 4.90 15.94 15.95 30.40 3.34 15.60 .0000
Aguacate 11.93 28.22 6.61 22.36 5.89 21.50 6.79 23.32 2.SO 12.57 8.60 38.99 .0000
Coco 0.10 0.84 0.42 4.79 0.04 0.53 0.90 7.41 0.00 0.00 0.01 0.20 .0008
N 425 487 450 442 419 455
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los costos de transacci6n y el deseo deI vendedor de vender antes de que se arruine el producto.
Una proporci6I1 muy alta deI consumo de estos alimentos también viene de la producci6n casera.
Esto puede explicar algunas de las elasticidades de precio contraintuitivas que se reservan para
estos productos, tal como se discute a continuaci6n.

El alto nivel de dependencia de granos basicos y legumbres en el pais en conjunto es
eSPecialmente notable en la regi6n Rural Occidente, donde el 60% de las calorias vienen de
cereales y el 13% de legumbres (véase la Figura 38). Todas las areas rurales derivan mas deI
50% de sus calorias de granos basicos, y de este porcentaje el maiz da cuenta de casi la
totalidad. Las ciudades tienen patrones dietéticos un tanto mas afluentes que las ~eas rurales:
demuestran una menor dependencia de los granos y una mayor contribuci6n de productos
animales.

7.3. Consumo de Frutas y Vegetales

Se ha notificado en estudios anteriores que en Honduras la ingesta de vitamina A es de
aproximadamente el 30% de las cantidades recomendadas (Mora et al., 1996). La deficiencia
de vitamina A constituye un importante interrogante en materia de salud publica, ya que
contribuye a la morbilidad, la mortalidad, el retardo en el crecimiento y el desarrollo, y la
resistencia a las enfermedades. Las frutas y vegetales no son las unicas fuentes de vitamina A:
por ejemplo, los productos lacteos y los huevos también son fuentes importantes, 10 mismo que
el azucar cuando efectivamente se fortifica.2 Las frutas y vegetales también son importantes
por sus otras contribuciones a la salud: otras vitaminas y elementos fitoquimicos. Las
investigaciones confirman con una frecuencia cada vez mayor el importante impacto sanitario
deI consumo adecuado de frutas y vegetales. (Véase los Cuadros 39 y 40.)

De acuerdo con el perm de un pais muy pobre, el unico vegetal consumido por mas de
la mitad de las familias en Honduras es la cebolla, la cual es consumida por el 75 % de las
unidades familiares a nivel nacional. El segundo vegetal de consumo mas frecuente es el tomate,
el cual es consumido por el 47% de las unidades familiares, mientras que el chile verde es
consumido por casi el 40%. El porcentaje de familias consumidoras varia de una manera
significativa seglin la regi6n: el 80-90% de las familias urbanas consumen cebolla, en
comparaci6n con s610 el 73% en las areas rurales y solamente el 44% en la regi6n Rural
Occidente. Un patr6n similar se observa para el caso deI tomate: el 72 % de las unidades
familiares en Tegucigalpa consumen este producto, mientras que esta cifra baja al 65% en otras
areas urbanas, al 34-46% en las areas rurales y hasta el 20% en la regi6n Rural Occidente. El

2En la encuesta de 1993-94, la fortificaci6n deI arocar refinada con vitamina A se
verific6 por medio de la recolecci6n de muestras de azucar de las familias que la consumian. De
estas muestras, solamente el 3% efectivamente contenian vitamina A. Mas recientemente, en
1996, muestras de azl1car recolectadas de unidades familiares demostraron que el 40% tenian
los niveles de fortificaci6n requeridos y la mitad deI porcentaje restante si contenia vitamina A,
pero no en la concentraci6n requerida.
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los costos de transacción y el deseo del vendedor de vender antes de que se arruine el producto.
Una proporcióI1 muy alta del consumo de estos alimentos también viene de la producción casera.
Esto puede explicar algunas de las elasticidades de precio contraintuitivas que se reservan para
estos productos, tal como se discute a continuación.

El alto nivel de dependencia de granos básicos y legumbres en el país en conjunto es
eSPecialmente notable en la región Rural Occidente, donde el 60% de las calorías vienen de
cereales y el 13% de legumbres (véase la Figura 38). Todas las áreas rurales derivan más del
50% de sus calorías de granos básicos, y de este porcentaje el maíz da cuenta de casi la
totalidad. Las ciudades tienen patrones dietéticos un tanto más afluentes que las ~eas rurales:
demuestran una menor dependencia de los granos y una mayor contribución de productos
animales.

7.3. Consumo de Frutas y Vegetales

Se ha notificado en estudios anteriores que en Honduras la ingesta de vitamina A es de
aproximadamente el 30% de las cantidades recomendadas (Mora et al., 1996). La deficiencia
de vitamina A constituye un importante interrogante en materia de salud pública, ya que
contribuye a la morbilidad, la mortalidad, el retardo en el crecimiento y el desarrollo, y la
resistencia a las enfermedades. Las frutas y vegetales no son las únicas fuentes de vitamina A:
por ejemplo, los productos lácteos y los huevos también son fuentes importantes, 10 mismo que
el azúcar cuando efectivamente se fortifica.2 Las frutas y vegetales también son importantes
por sus otras contribuciones a la salud: otras vitaminas y elementos fitoquímicos. Las
investigaciones confirman con una frecuencia cada vez mayor el importante impacto sanitario
del consumo adecuado de frutas y vegetales. (Véase los Cuadros 39 y 40.)

De acuerdo con el peñtl de un país muy pobre, el único vegetal consumido por más de
la mitad de las familias en Honduras es la cebolla, la cual es consumida por el 75% de las
unidades familiares a nivel nacional. El segundo vegetal de consumo más frecuente es el tomate,
el cual es consumido por el 47% de las unidades familiares, mientras que el chile verde es
consumido por casi el 40%. El porcentaje de familias consumidoras varía de una manera
significativa según la región: el 80-90% de las familias urbanas consumen cebolla, en
comparación con sólo el 73% en las áreas rurales y solamente el 44% en la región Rural
Occidente. Un patrón similar se observa para el caso del tomate: el 72% de las unidades
familiares en Tegucigalpa consumen este producto, mientras que esta cifra baja al 65% en otras
áreas urbanas, al 34-46% en las áreas rurales y hasta el 20% en la región Rural Occidente. El

2En la encuesta de 1993-94, la fortificación del azúcar refinada con vitamina A se
verificó por medio de la recolección de muestras de azúcar de las familias que la consumían. De
estas muestras, solamente el 3% efectivamente contenían vitamina A. Más recientemente, en
1996, muestras de azúcar recolectadas de unidades familiares demostraron que el 40% tenían
los niveles de fortificación requeridos y la mitad del porcentaje restante sí contenía vitamina A,
pero no en la concentración requerida.
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Figura 38. Contribuci6n a calorias por grupos de alimentos, seglin zona. Honduras 1993-94.
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Figura 38. Contribución a calorías por grupos de alimentos, según zona. Honduras 1993-94.
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Cuadro 39. Numero de porciones de frutas y vegetales diario, segun zona.
Honduras 1993-94

Porciones de frutas/vegetales
diario

# DE N poderado

Tegucigalpa 3.9 2.5 431

San Pedro Sula1Ciudades Medianas 3.3 2.4 489

Ciudades Pequefias 2.7 2.1 455

Norte/Central Rural 2.1 1.8 444

Occidente Rural 1.2 1.3 464

Sur Rural 2.0 1.8 461

Sig. F entre zonas ooסס.

Cuadro 40. Numero de porciones de frotas y vegetales diario, segun cuartil nacional y decil
mas bajo y mas alto de gasto per capita. Honduras 1993-94.

Porciones de frutas/vegetales diario

# DE N poderado

Muestra total 1 2.5 2.1 2623

Decil1 1.3 1.5 265

Cuartil1 1.3 1.3 662

Cuartil2 2.0 1.7 648

Cuartil3 2.7 1.9 657

Cuartil4 4.0 2.4 656

Decil10 4.3 2.5 266

Sig. F entre c1ases ooסס.
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Cuadro 39. Número de porciones de frutas y vegetales diario, según zona.
Honduras 1993-94

Porciones de frutas/vegetales
diario

# DE N poderado

Tegucigalpa 3.9 2.5 431

San Pedro Sula/Ciudades Medianas 3.3 2.4 489

Ciudades Pequeñas 2.7 2.1 455

Norte/Central Rural 2.1 1.8 444

Occidente Rural 1.2 1.3 464

Sur Rural 2.0 1.8 461

Sigo F entre zonas .0000

Cuadro 40. Número de porciones de frutas y vegetales diario, según cuartil nacional y decil
más bajo y más alto de gasto per cápita. Honduras 1993-94.

Porciones de frutas/vegetales diario

# DE N poderado

Muestra total I 2.5 2.1 2623

Decil1 1.3 1.5 265

Cuartil1 1.3 1.3 662

Cuartil2 2.0 1.7 648

Cuartil3 2.7 1.9 657

Cuartil4 4.0 2.4 656

Decil10 4.3 2.5 266

Sigo F entre clases .0000
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repollo también es consumido por una proporci6n significativa de las familias: un total deI 24%,
un porcentaje que oscila entre el 38% de las unidades familiares en Tegucigalpa y el 16% en las
regiones Rural Occidente y Norte/Central (véase los Cuadros 41 hasta 43). Estos porcentajes
reflejan el hecho de que buenos sistemas de mercadeo en las areas urbanas hacen que estos
alimentos frescos estén disponibles sobre una base constante, mientras que las areas rurales
tienen un menor acceso a mercados que almacenen y transporten alimentos, 10 cual aumenta la
variaci6n estacional de la disponibilidad. Las diferencias en el ingreso entre las areas urbanas
y rurales dan cuenta de una parte de la variaci6n pero, tal coma hemos observado, aun en
niveles de ingresos comparables la diversidad dietética es mayor en las areas urbanas que en las
rurales.

Aun entre las unicIades familiares que consumen estas alimentos, la frecuencia deI
consumo es baja. La cebolla es la unica frota 0 vegetal que se consume siquiera una vez al dia.
El tomate se consume solamente una vez cacIa dos dias, tomando en consideraci6n unicamente
aquellas unidades familiares que reportaron consumirlo.

Con la excepci6n deI banano, las frutas tienen un consumo al1n menor que los vegetales.
En promedio, el 41 % de las familias consumen bananos, y entre las familias consumidoras este
producto es consumido .57 veces por dia 0 una vez cada 2 dias. Después deI banano, las frotas
de consumo mas frecuentes son el pléitano (20% de las familias), ellim6n (17%), la naranja
(14%) y el aguacate (13%), para los cuales las frecuencias oscilan entre una vez cada dos dias
y una vez cacIa tres dfas. Todas las frutas reflejan su mayor frecuencia de consumo en
Tegucigalpa 0 en San Pedro Sula y las ciudades medianas, pero la regi6n Rural Occidente
muestra que el porcentaje de familias que consumen ciertas frotas no es mas bajo que en otras
regiones: lim6n (10%), mango (13%) y naranja (16%). La frecuencia de consumo en estas
familias varia entre una vez cada dos dias y una vez cada tres dias. El consumo de frutas y
vegetales esta estrechamente vinculado con el ingreso: la mayorfa de_las frutas y vegetales son
consumidos con una mayor frecuencia conforme aumenta el ingreso. Existen unas pocas
excepciones, tales coma el ayote entre los vegetales y el mango entre las frotas, que exhiben los
patrones de consumo de prOOuctos inferiores. Pero el consumo total de frotas y vegetales
(nl1mero promedio de frutas y-vegetales consumidos al dia) tiene una fuerte asociaci6n con el
ingreso. El indicador es mas alto~l! Tegucigalpa, mas alto en las areas' urbanas que en las areas
rorales, y mas bajo en la regi6n Rural Occidente, la cual confirma la falta de acceso a mercados
en dicha regi6n (véase los Cuadros 44 hasta:46).

7.3.1. Estacionalidad deI Consumo;de Frutas y Vegetables

!

El alto porcentaje de unidades familiares que reportan cero consuma de frutas y vegetales
especfficos refleja en parte la variaci6n estacional de la disponibilidad. En vista de que las
familias fueron entrevistacIas durante tOOo el ano, las que fueron entrevistacIas cuando un
alimenta especffico no estaba en temporada reportaban cero consumo de ese alimento. Las
graticas en las Figuras 39 hasta 41 muestran que la variaci6n estacional de hecho es bastante
significativa y que los puntos maximos y minimos estacionales varian de acuerdo con el dominio.
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repollo también es consumido por una proporción significativa de las familias: un total del 24%,
un porcentaje que oscila entre el 38% de las unidades familiares en Tegucigalpa y el 16% en las
regiones Rural Occidente y Norte/Central (véase los Cuadros 41 hasta 43). Estos porcentajes
reflejan el hecho de que buenos sistemas de mercadeo en las áreas urbanas hacen que estos
alimentos frescos estén disponibles sobre una base constante, mientras que las áreas rurales
tienen un menor acceso a mercados que almacenen y transporten alimentos, 10 cual aumenta la
variación estacional de la disponibilidad. Las diferencias en el ingreso entre las áreas urbanas
y rurales dan cuenta de una parte de la variación pero, tal como hemos observado, aun en
niveles de ingresos comparables la diversidad dietética es mayor en las áreas urbanas que en las
rurales.

Aun entre las unidades familiares que consumen estos alimentos, la frecuencia del
consumo es baja. La cebolla es la única fruta o vegetal que se consume siquiera una vez al día.
El tomate se consume solamente una vez cada dos días, tomando en consideración únicamente
aquellas unidades familiares que reportaron consumirlo.

Con la excepción del banano, las frutas tienen un consumo aún menor que los vegetales.
En promedio, el 41 % de las familias consumen bananos, y entre las familias consumidoras este
producto es consumido .57 veces por día o una vez cada 2 días. Después del banano, las frutas
de consumo más frecuentes son el plátano (20% de las familias), el limón (17%), la naranja
(14%) y el aguacate (13%), para los cuales las frecuencias oscilan entre una vez cada dos días
y una vez cada tres días. Todas las frutas reflejan su mayor frecuencia de consumo en
Tegucigalpa o en San Pedro Sula y las ciudades medianas, pero la región Rural Occidente
muestra que el porcentaje de familias que consumen ciertas frutas no es más bajo que en otras
regiones: limón (10%), mango (13%) y naranja (16%). La frecuencia de consumo en estas
familias varía entre una vez cada dos días y una vez cada tres días. El consumo de frutas y
vegetales está estrechamente vinculado con el ingreso: la mayoría de_las frutas y vegetales son
consumidos con una mayor frecuencia conforme aumenta el ingreso. Existen unas pocas
excepciones, tales como el ayate entre los vegetales y el mango entre las frutas, que exhiben los
patrones de consumo de productos inferiores. Pero el consumo total de frutas y vegetales
(número promedio de frutas y-vegetales consumidos al día) tiene una fuerte asociación con el
ingreso. El indicador es más alto~l! Tegucigalpa, más alto en las áreas' urbanas que en las áreas
rurales, y más bajo en la región Rural Occidente, 10 cual confirma la falta de acceso a mercados
en dicha región (véase los Cuadros 44 hasta:46).

7.3.1. Estacionalidad del Consumo;de Frutas y Vegetables

!

El alto porcentaje de unidades familiares que reportan cero consumo de frutas y vegetales
específicos refleja en parte la variación estacional de la disponibilidad. En vista de que las
familias fueron entrevistadas durante todo el año, las que fueron entrevistadas cuando un
alimento específico no estaba en temporada reportaban cero consumo de ese alimento. Las
gráficas en las Figuras 39 hasta 41 muestran que la variación estacional de hecho es bastante
significativa y que los puntos máximos y mínimos estacionales varían de acuerdo con el dominio.
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Cuadro 41. Frecuencia de consumo de vegetales, seglin zona urbanalrural.
Honduras 1993-94.

Muestra total Urbana Rural Sig. F

vecesl vecesl vecesl Sig. F veces/

%hog* dia" %hog* dia" %hog* dia** %hog* dia"

Cebolla 75.7 1.12 85.0 1.08 68.1 1.15 .0000 .0432

Tomate 47.9 0.66 66.4 0.72 32.9 0.57 .0000 .0000

Chile dulce 40.0 0.72 62.0 0.77 22.2 0.61 .0000 .0000

Repollo 24.3 0.38 33.8 0.39 16.7 0.37 .0000 .3310

Ajo 16.8 0.46 20.2 0.41 14.0 0.51 .0000 .0003

Pataste 15.3 0.34 16.6 0.33 14.2 0.35 .0879 .1492

Cilantro (pata) 11.0 0.37 15.5 0.37 7.3 0.37 .0000 .9168

Cïlantro (casti) 7.7 0.37 12.4 0.39 3.9 0.34 .0000 .1923

Zanahoria 7.6 0.39 14.3 0.39 2.2 0.35 .0000 .3190

Otro vegetal 6.5 0.38 6.7 0.35 6.3 0.40 .6319 .1237

Frijol tierno 5.9 0.40 5.3 0.31 6.3 0.46 .2931 .0002

Pepino 4.6 0.33 9.1 0.34 0.9 0.25 .0000 .0256

Ayote 4.5 0.40 2.3 0.30 6.3 0.43 .0000 .0130

Apio 3.5 0.36 7.2 0.36 0.5 0.32 .0000 .6148

Lechuga 2.0 0.35 3.8 0.37 0.5 0.28 .0000 .1917

Rabano 1.6 0.32 2.8 0.33 0.6 0.27 .0000 .2164

Remolacha 1.4 0.29 2.8 0.30 0.3 0.25 .0000 .1958

Orégano 0.7 0.31 0.3 0.34 1.1 0.30 .0274 .3915
Malanga 0.7 0.31 0.9 0.34 0.5 0.27 .3102 .2839
Brocoli 0.5 0.34 0.6 0.40 0.4 0.26 .3410 .2357
Pipian 0.4 0.35 0.8 0.34 0.1 0.38 .0145 .8266
Perejil 0.4 0.37 0.4 0.45 0.3 0.29 .6432 .2753
Col 0.3 ·0.29 0.7 0.29 0.0 - .0009 na
Chile picante 0.3 0.29 0.1 0.25 0.4 0.31 .1791 .5591
Hoja mostaza 0.3 0.26 0.4 0.25 0.3 0.26 .6211 .4967
Berengena # 0.25 0.1 0.25 0.0 - .2971 na
Espinaca # 0.25 0.1 0.25 0.0 - .3257 na
N 2725 1218 1507

* Porciento de hogares que consume la fruta.
**Promedio de veces diario en hogares consumidores solamente.
#> Oy< .05%
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Cuadro 41. Frecuencia de consumo de vegetales, según zona urbana/rural.
Honduras 1993-94.

Muestra total Urbana Rural Sigo F

veces! veces! veces! Sigo F veces/

%hog* día** %hog* día" %hog* día** %hog* día"

Cebolla 75.7 1.12 85.0 1.08 68.1 1.15 .0000 .0432

Tomate 47.9 0.66 66.4 0.72 32.9 0.57 .0000 .0000

Chile dulce 40.0 0.72 62.0 0.77 22.2 0.61 .0000 .0000

Repollo 24.3 0.38 33.8 0.39 16.7 0.37 .0000 .3310

Ajo 16.8 0.46 20.2 0.41 14.0 0.51 .0000 .0003

Pataste 15.3 0.34 16.6 0.33 14.2 0.35 .0879 .1492

Cilantro (pata) 11.0 0.37 15.5 0.37 7.3 0.37 .0000 .9168

Cilantro (casti) 7.7 0.37 12.4 0.39 3.9 0.34 .0000 .1923

Zanahoria 7.6 0.39 14.3 0.39 2.2 0.35 .0000 .3190

Otro vegetal 6.5 0.38 6.7 0.35 6.3 0.40 .6319 .1237

Frijol tierno 5.9 0.40 5.3 0.31 6.3 0.46 .2931 .0002

Pepino 4.6 0.33 9.1 0.34 0.9 0.25 .0000 .0256

Ayote 4.5 0.40 2.3 0.30 6.3 0.43 .0000 .0130

Apio 3.5 0.36 7.2 0.36 0.5 0.32 .0000 .6148

Lechuga 2.0 0.35 3.8 0.37 0.5 0.28 .0000 .1917

Rábano 1.6 0.32 2.8 0.33 0.6 0.27 .0000 .2164

Remolacha 1.4 0.29 2.8 0.30 0.3 0.25 .0000 .1958

Orégano 0.7 0.31 0.3 0.34 1.1 0.30 .0274 .3915
Malanga 0.7 0.31 0.9 0.34 0.5 0.27 .3102 .2839
Brócoli 0.5 0.34 0.6 0.40 0.4 0.26 .3410 .2357
Pipian 0.4 0.35 0.8 0.34 0.1 0.38 .0145 .8266
Perejil 0.4 0.37 0.4 0.45 0.3 0.29 .6432 .2753
Col 0.3 ·0.29 0.7 0.29 0.0 - .0009 na
Chile picante 0.3 0.29 0.1 0.25 0.4 0.31 .1791 .5591
Hoja mostaza 0.3 0.26 0.4 0.25 0.3 0.26 .6211 .4967
Berengena # 0.25 0.1 0.25 0.0 - .2971 na
Espinaca # 0.25 0.1 0.25 0.0 - .3257 na
N 2725 1218 1507

* Porciento de hogares que consume la fruta.
**Promedio de veces diario en hogares consumidores solamente.
#> Oy< .05%
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Cuadro 42. Frecuencia de consumo de vegetales, seglin zona.
Honduras 1993-94.

Tegucigalpa SPSlCiudadcs Mcd. Ciudadcs Pcquefias Norte/Central Rural Occidente Rural Sur Rural Sig.F
veeesl veeesl vecesl vecesl veeesl vecesl Sig.F veeesl

%hog· dia·· %holt· dia·· %hog· dia·· %hog· dia·· %hog· dia·· %hog· dia·· %hog· dia··

Cebolla 89.6 1.18 84.9 1.06 80.4 1.00 72.8 1.21 45.3 0.72 74.6 1.17 .0000 .1108

Tomate 72.2 0.81 65.0 0.69 62.2 0.67 34.0 0.59 19.8 0.45 45.6 0.53 .0000 .9878

Chiledulce 72.4 0.92 64.6 0.71 47.5 0.66 24.3 0.64 5.4 0.45 33.0 0.54 .0000 .000;

RepoUo 38.1 0.37 29.0 0.41 35.6 0.38 15.8 0.37 17.2 0.39 21.3 0.32 .0000 .
Ajo 20.0 0.41 22.7 0.42 17.1 0.39 16.9 0.54 4.5 0.35 10.4 0.36 .0000 .1758

Pataste 22.5 0.32 12.7 0.38 15.6 0.30 15.3 0.34 15.9 0.42 5.6 0.29 .0000 .7443

Cilantro (pata) 11.6 0.00 16.0 0.41 19.1 0.36 9.0 0.37 4.1 0.37 1.7 0.32 .0000 .0000

Cïlantro (cuti) 20.4 0.39 10.6 0.42 6.2 0.32 4.3 0.33 3.0 0.45 2.8 0.28 .0000 .4659

Zanahoria 21.1 0.39 12.9 0.41 9.0 0.38 2.7 0.37 1.1 0.30 1.3 0.25 .0000 .0000

Otro vegctal 6.0 0.44 6.8 0.30 7.5 0.32 5.6 0.40 11.0 0.44 2.8 0.26 .0001 .0052

Frijol tiemo 6.7 0.33 5.1 0.27 4.2 0.32 7.2 0.46 5.2 0.48 2.4 0.33 .0141 .
Pepino 11.4 0.34 9.2 0.34 6.4 0.36 0.9 0.25 0.7 0.25 1.5 0.27 .0000 .9274

Ayote 3.7 0.31 1.0 0.25 2.6 0.32 6.1 0.44 8.6 0.44 4.1 0.33 .0000 .7866

Apio 12.1 0.37 5.1 0.36 4.8 0.34 0.2 0.33 1.3 0.35 0.2 0.25 .0000 .0789

Lechuga 5.3 0.33 4.5 0.42 1.3 0.31 0.7 0.28 0.0 · 0.0 - .0000 .21l1

Rabano 2.3 0.33 3.3 0.36 2.6 0.28 0.2 0.25 2.4 0.28 0.0 · .0002 .0290

Remolacha 4.2 0.32 2.1 0.29 2.4 0.27 0.2 0.25 0.0 - 0.9 0.25 .0000 .5966

Orégano 0.0 - 0.2 0.50 0.9 0.29 1.1 0.27 1.3 0.42 0.4 0.25 .0919 .0083

Malanga 0.2 0.25 1.0 0.42 1.3 0.28 0.7 0.28 0.2 0.25 0.2 0.25 .1348 .9932

BrOcoli 0.7 0.31 0.8 0.50 0.2 0.25 0.5 0.25 0.2 0.33 0.0 · .3341 .4548

Pipian 0.2 0.33 1.2 0.35 0.7 0.33 0.0 0.00 0.9 0.38 0.0 - .0411 .0445

Perejil 0.2 0.25 0.4 0.38 0.7 0.58 0.5 0.29 0.0 · 0.0 - .3593 .1636

Col 1.4 0.32 0.4 0.25 0.4 0.25 0.0 . 0.0 · 0.0 - .0034 .0000

Chile picante 0.0 . 0.2 0.25 0.2 0.25 0.0 - 1.9 0.31 0.9 0.31 .0002 .0000_..
Hoja mostaza 0.2 0.25 0.4 0.25 0.4 0.25 0.2 0.25 0.4 0.29 0.2 0.25 .9731 .3544

Berengena 0.2 0.25 0.0 - 0.0 . 0.0 . 0.0 - 0.0 · .3731 .6505

Espinaca 0.0 - 0.0 . 0.2 0.25 0.0 - 0.0 - 0.0 · .4124 .4931-
N 431 489 455 444 464 461

• Porciento de hogues que consume el vegctal.
··Promcdio de veees diario en hogares consumidorcs solamente.
#>Oy<.05%
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Cuadro 42. Frecuencia de consumo de vegetales, según zona.
Honduras 1993-94.

Tegucigalpa SPSlCiudades Med. Ciudades Pcquefias Norte/Central Rural Occidente Rural Sur Rural Sig.F
veces! veeesl veces! veces! veeesl veces! Sig.F veces!

%hog· día·· %hoa· día·· %hog· día·· %hog· día·· %hog· día·· %hog· día·· %hog· dla··

Cebolla 89.6 1.18 84.9 1.06 80.4 1.00 72.8 1.21 45.3 0.72 74.6 1.17 .0000 .1108

Tomate 72.2 0.81 65.0 0.69 62.2 0.67 34.0 0.59 19.8 0.45 45.6 0.53 .0000 .9878

Chile dulce 72.4 0.92 64.6 0.71 47.5 0.66 24.3 0.64 5.4 0.45 33.0 0.54 .0000 .000;

Repollo 38.1 0.37 29.0 0.41 35.6 0.38 15.8 0.37 17.2 0.39 21.3 0.32 .0000 .
Ajo 20.0 0.41 22.7 0.42 17.1 0.39 16.9 0.54 4.5 0.35 10.4 0.36 .0000 .1758

Pataste 22.5 0.32 12.7 0.38 15.6 0.30 15.3 0.34 15.9 0.42 5.6 0.29 .0000 .7443

Cilantro (pata) 11.6 0.00 16.0 0.41 19.1 0.36 9.0 0.37 4.1 0.37 1.7 0.32 .0000 .0000

Cilantro (casti) 20,4 0.39 10.6 0.42 6.2 0.32 4.3 0.33 3.0 0.45 2.8 0.28 .0000 .4659

Zanahoria 21.1 0.39 12.9 0.41 9.0 0.38 2.7 0.37 1.1 0.30 1.3 0.25 .0000 .0000

Otro vegctal 6.0 0.44 6.8 0.30 7.5 0.32 5.6 0.40 n.o 0.44 2.8 0.26 .0001 .0052

Frijol tierno 6.7 0.33 5.1 0.27 4.2 0.32 7.2 0.46 5.2 0.48 2.4 0.33 .0141 .
Pepino 11.4 0.34 9.2 0.34 6.4 0.36 0.9 0.25 0.7 0.25 1.5 0.27 .0000 .9274

Ayate 3.7 0.31 1.0 0.25 2.6 0.32 6.1 0.44 8.6 0.44 4.1 0.33 .0000 .7866

Apio 12.1 0.37 5.1 0.36 4.8 0.34 0.2 0.33 1.3 0.35 0.2 0.25 .0000 .0789

Lechuga 5.3 0.33 4.5 0.42 1.3 0.31 0.7 0.28 0.0 · 0.0 - .0000 .21l1

Rábano 2.3 0.33 3.3 0.36 2.6 0.28 0.2 0.25 2.4 0.28 0.0 · .0002 .0290

Remolacha 4.2 0.32 2.1 0.29 2.4 0.27 0.2 0.25 0.0 - 0.9 0.25 .0000 .5966

Orégano 0.0 - 0.2 0.50 0.9 0.29 1.1 0.27 1.3 0.42 0.4 0.25 .0919 .0083

Malanga 0.2 0.25 1.0 0.42 1.3 0.28 0.7 0.28 0.2 0.25 0.2 0.25 .1348 .9932

Brócoli 0.7 0.31 0.8 0.50 0.2 0.25 0.5 0.25 0.2 0.33 0.0 · .3341 .4548

Pipian 0.2 0.33 1.2 0.35 0.7 0.33 0.0 0.00 0.9 0.38 0.0 - .0411 .0445

Perejil 0.2 0.25 0.4 0.38 0.7 0.58 0.5 0.29 0.0 · 0.0 - .3593 .1636

Col 1.4 0.32 0.4 0.25 0.4 0.25 0.0 . 0.0 · 0.0 - .0034 .0000

Chile picante 0.0 . 0.2 0.25 0.2 0.25 0.0 - 1.9 0.31 0.9 0.31 .0002 .0000_..
Hoja mostaza 0.2 0.25 0.4 0.25 0.4 0.25 0.2 0.25 0.4 0.29 0.2 0.25 .9731 .3544

Berengena 0.2 0.25 0.0 - 0.0 . 0.0 . 0.0 - 0.0 · .3731 .6505

Espinaca 0.0 - 0.0 . 0.2 0.25 0.0 - 0.0 - 0.0 · .4124 .4931-
N 431 489 455 444 464 461

• Porciento de hogares que consume el vegctal.
··Promcdio de veces diario en hogares consumidores solamente.
#>Oy<.05%
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Cuadro 43. Frecuencia de consumo de vegetales, segun cuartil nacional de gasto per capita.

Honduras 1993-94.

DcciII CuartiI 1 CuartiI 2 Cuartil 3 Cuartil 4 DccillO Sig. F

v«.csl vecesl vecesl vecesl vecesl v«.csl Sig.F vecesl
%hog· dia·· %hog· dia·· %hog· dia·· %hog· dia·· -Iohog· dia·· %hog· dia·· -Iohog· dia"

Cebolla 52.0 0.84 56.7 0.83 74.3 1.10 81.4 1.17 89.1 1.25 90.1 1.22 .0000 .0000

Tomate 23.3 0.51 26.9 0.51 38.5 0.59 51.1 0.68 72.5 0.73 78.1 0.71 .0000 .0000
Chiledulcc 15.7 0.61 12.9 0.53 30.2 0.62 42.7 0.70 69.3 0.80 76.0 0.75 .0000 .0000

Rcpollo 6.8 0.43 . 10.6 0.33 21.6 0.33 23.8 0.39 39.0 0.42 42.1 0.43 .0000 .0000
Ajo 5.7 0.40 5.8 0.41 13.5 0.40 17.5 0.53 27.5 0.46 39.4 0.47 .0000 .0242

Pataste 10.2 0.41 10.0 0.38 11.2 0.34 16.2 0.32 23.3 0.35 23.6 0.33 .0000 .0789

Cilantro (pata) 2.4 0.33 4.7 0.34 7.4 0.37 12.7 0.39 17.9 0.36 18.9 0.40 .0000 .6187

Cilantro (ca.sti) 4.4 0.29 3.1 0.30 4.2 0.32 7.7 0.38 13.3 0.40 17.6 0.43 .0000 .1710

Zanahoria 2.7 0.66 1.6 0.53 2.4 0.29 6.2 0.33 17.8 0.40 22.5 0.42 .0000 .0079

Otro ve~etal 5.2 0.51 4.8 0.46 6.8 0.34 6.5 0.42 7.6 0.33 9.5 0.33 .2083 .0468

Friiol tiemo 9.5 0.55 5.9 0.54 4.4 0.31 5.3 0.40 7.1 0.34 6.7 0.28 .1830 .0007

Pepino 0.7 0.58 0.5 0.42 0.6 0.25 3.6 0.33 11.1 0.33 15.0 0.35 .0000 .4113

Ayote 4.9 0.67 5.1 0.54 4.8 0.38 5.2 0.31 3.2 0.38 3.5 0.45 .2672 .0007

Apio 0.2 0.4 0.30 0.8 0.27 2.3 0.28 7.6 0.38 11.4 0.42 .0000 .2436

Lechuga 0.0 · 0.4 0.25 0.0 · 0.9 0.26 5.0 0.35 8.1 0.33 .0000 .3297

RAbano 0.8 0.43 0.7 0.34 0.4 0.25 1.7 0.27 3.0 0.37 3.2 0.37 .0002 .2103

Remolacha 0.7 0.42 0.5 0.37 0.2 0.29 0.9 0.27 3.0 0.28 5.3 0.29 .0000 .1707

Orégano 0.8 0.44 0.8 0.35 0.0 · 1.1 0.28 0.9 0.26 0.3 .0908 .1873

Malanga 0.2 0.2 0.25 0.2 0.25 1.5 0.28 0.6 0.45 0.7 0.46 .0095 .1294

Br6coli 0.4 0.2 0.76 0.4 0.25 0.7 0.31 0.6 0.27 0.7 0.29 .6746 .0509

Pipian 0.2 0.2 0.42 0.2 0.25 0.2 0.75 1.0 0.30 1.8 0.27 .0452 .0849

Percjil 0.0 · 0.0 . 0.0 · 0.4 0.33 0.9 0.39 1.9 0.41 .0123 .7943

Col 0.7 0.33 0.3 0.33 0.0 · 0.0 · 0.4 0.25 0.7 0.25 .1916

Chile picantc 0.5 0.25 0.4 0.30 0.1 0.50 0.3 0.25 0.4 0.29 0.0 . .6619 .5730

Hoia mostaza 0.0 · 0.1 0.25 0.1 0.25 0.2 0.28 0.8 0.25 0.0 . .0477 .5616

Bercngcna 0.0 · 0.0 - 0.0 - 0.0 · 0.1 0.25 0.3 .4515

Espinaca 0.0 · 0.0 . 0.1 0.25 0.0 · 0.0 . 0.0 - .4977

N 265 662 648 657 656 266

• Porciento de hogarcs que consume el vegetal.
··Promcdio de vcccs diario en hogarcs consumidores solamcnte.

. Dato que falta
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Cuadro 43. Frecuencia de consumo de vegetales, según cuartil nacional de gasto per cápita.

Honduras 1993-94.

Dccill CuartiI 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil 4 DccillO Sigo F
v«.cs! veces! veces! veces! veces! v«.cs! Sig.F veces!

%hog- día-- %hog- día-- %hog- día-- %hog- día-- %hov.- día-- %hog- día-- -Iohog- día"
Cebolla 52.0 0.84 56.7 0.83 74.3 1.10 81.4 1.17 89.1 1.25 90.1 1.22 .0000 .0000
Tomate 23.3 0.51 26.9 0.51 38.5 0.59 51.1 0.68 72.5 0.73 78.1 0.71 .0000 .0000
Chile dulce 15.7 0.61 12.9 0.53 30.2 0.62 42.7 0.70 69.3 0.80 76.0 0.75 .0000 .0000
Repollo 6.8 0.43 . 10.6 0.33 21.6 0.33 23.8 0.39 39.0 0.42 42.1 0.43 .0000 .0000
Ajo 5.7 0.40 5.8 0.41 13.5 0.40 17.5 0.53 27.5 0.46 39.4 0.47 .0000 .0242
Pataste 10.2 0.41 10.0 0.38 11.2 0.34 16.2 0.32 23.3 0.35 23.6 0.33 .0000 .0789
Cilantro (pata) 2.4 0.33 4.7 0.34 7.4 0.37 12.7 0.39 17.9 0.36 18.9 0.40 .0000 .6187
Cilantro (ca.sti) 4.4 0.29 3.1 0.30 4.2 0.32 7.7 0.38 13.3 0.40 17.6 0.43 .0000 .1710
Zanahoria 2.7 0.66 1.6 0.53 2.4 0.29 6.2 0.33 17.8 0.40 22.5 0.42 .0000 .0079
Otro vegetal 5.2 0.51 4.8 0.46 6.8 0.34 6.5 0.42 7.6 0.33 9.5 0.33 .2083 .0468
Friiol tierno 9.5 0.55 5.9 0.54 4.4 0.31 5.3 0.40 7.1 0.34 6.7 0.28 .1830 .0007
Pepino 0.7 0.58 0.5 0.42 0.6 0.25 3.6 0.33 11.1 0.33 15.0 0.35 .0000 .4113
Ayote 4.9 0.67 5.1 0.54 4.8 0.38 5.2 0.31 3.2 0.38 3.5 0.45 .2672 .0007
Apio 0.2 0.4 0.30 0.8 0.27 2.3 0.28 7.6 0.38 11.4 0.42 .0000 .2436
Lechuga 0.0 · 0.4 0.25 0.0 · 0.9 0.26 5.0 0.35 8.1 0.33 .0000 .3297
Rábano 0.8 0.43 0.7 0.34 0.4 0.25 1.7 0.27 3.0 0.37 3.2 0.37 .0002 .2103
Remolacha 0.7 0.42 0.5 0.37 0.2 0.29 0.9 0.27 3.0 0.28 5.3 0.29 .0000 .1707
Orégano 0.8 0.44 0.8 0.35 0.0 · 1.1 0.28 0.9 0.26 0.3 .0908 .1873
Malanll:a 0.2 0.2 0.25 0.2 0.25 1.5 0.28 0.6 0.45 0.7 0.46 .0095 .1294
Br6coli 0.4 0.2 0.76 0.4 0.25 0.7 0.31 0.6 0.27 0.7 0.29 .6746 .0509
Pipian 0.2 0.2 0.42 0.2 0.25 0.2 0.75 1.0 0.30 1.8 0.27 .0452 .0849
Pereiil 0.0 · 0.0 . 0.0 · 0.4 0.33 0.9 0.39 1.9 0.41 .0123 .7943
Col 0.7 0.33 0.3 0.33 0.0 · 0.0 · 0.4 0.25 0.7 0.25 .1916
Chile picante 0.5 0.25 0.4 0.30 0.1 0.50 0.3 0.25 0.4 0.29 0.0 . .6619 .5730
Hoja mostaza 0.0 · 0.1 0.25 0.1 0.25 0.2 0.28 0.8 0.25 0.0 . .0477 .5616
Bercngcna 0.0 · 0.0 - 0.0 - 0.0 · 0.1 0.25 0.3 .4515
Espinaca 0.0 · 0.0 . 0.1 0.25 0.0 · 0.0 . 0.0 - .4977
N 265 662 648 657 656 266

- Porciento de hogares que consume el vegetal.
-·Promedio de veces diario en hogares consumidores solamente.
. Dato que falta
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Cuadro 44. Frecuencia de consuma de frotas, segûn zona urbanalroral.
Honduras 1993-94.

Muestra total Urbana Rural Sig. F

veœsl veœsl veœsl Sig. F veœsl
%hog* dia** %hog* dia** %hog* dia** %hog* dia·*

Banano 41.3 0.57 53.7 0.58 31.3 0.55 .0000 .2421

Plâtano 19.7 0.43 34.5 0.43 7.7 0.41 .0000 .3800

Limon 17.2 0.41 23.7 0.42 12.0 0.40 .0000 .2446

Naranja duIce 14.8 0.45 16.1 0.41 13.8 0.49 .0965 .0125

Aguacate 13.3 0.39 15.9 0.38 11.1 0.41 .0002 .2161

Mango 9.7 0.46 10.0 0.40 9.5 0.52 .6748 .0001

Melon 3.8 0.34 6.6 0.36 1.4 0.30 .0000 .1675

Coco 3.6 0.69 2.7 0.30 4.3 0.89 .0246 .0000

Sandia 2.6 0.33 4.8 0.33 0.8 0.29 .0000 .3491

Tamarindo 2.4 0.42 4.0 0.40 1.0 0.48 .0000 .3078

Pma 2.1 0.34 3.2 0.34 1.2 0.33 .0003 .7291

Mora 2.1 0.39 3.8 0.37 0.7 0.50 .0000 .1389

Cereza 1.7 0.41 1.8 0.31 1.7 0.50 .7954 .0020

Otra fruta 1.5 0.39 1.7 0.40 1.4 0.39 .4108 .9112

Naranja agria . 1.3 0.35 1.4 0.37 1.2 0.34 .6678 .7450

Guava 1.2 0.39 0.2 0.33 2.0 0.39 .0000 .5465

Maracuyâ 1.0 0.37 1.3 0.37 0.6 0.38 .0643 .9163

Nance 0.7 0.36 1.2 0.32 0.3 0.48 .0108 .0263

Mandarina 0.7 0.30 1.4 0.30 0.1 0.31 .0000 .9491

Papaya 0.6 0.32 1.4 0.32 0.0 · .0000 na
Manzana 0.6 0.36 1.3 0.34 # 1.00 .0000 .0632

Lima 0.5 0.38 0.1 0.33 0.9 0.38 .0029 .8823

Toronja 0.3 0.36 0.4 0.28 0.2 0.50 .3091 .0008

Duranzno 0.2 0.41 0.2 0.25 0.3 0.51 .7713 .4765

Granada 0.2 0.27 0.3 0.25 0.1 0.31 .2801 .0887

Guanâbana 0.2 0.27 0.4 0.27 0.0 · .0180 na
Zapote 0.2 0.29 0.3 0.29 # 0.25 .0821 .6518

Manzanita 0.1 0.30 0.0 . 0.3 0.30 .0784 na
Mamones 0.1 0.25 0.3 0.25 0.0 · .0393 na
Granadilla 0.1 0.25 0.2 0.25 # 0.25 .1982 na
Suncuya 0.1 0.28 0.0 . 0.1 0.28 .2494 na

Membrillo # 0.33 0.1 0.33 0.0 · .2687 na
Pera # 0.25 0.1 0.25 0.0 · .2971 na
Uva # 0.33 0.1 0.33 0.0 - .2971 na
IN 272: 121 150

* Porciento de hogares que conswne la fruta.
*·Promedio de veces diario en hogares consumidores solamente.
#>Oy<.OS%
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Cuadro 44. Frecuencia de consumo de frutas, según zona urbana/rural.
Honduras 1993-94.

Muestra total Urbana Rural Sigo F

veces! veces! veces! Sigo F veces!
%hog* día** %hog* día** %hog* día** %hog* día·*

Banano 41.3 0.57 53.7 0.58 31.3 0.55 .0000 .2421

Plátano 19.7 0.43 34.5 0.43 7.7 0.41 .0000 .3800

Limón 17.2 0.41 23.7 0.42 12.0 0.40 .0000 .2446

Naranja dulce 14.8 0.45 16.1 0.41 13.8 0.49 .0965 .0125

Aguacate 13.3 0.39 15.9 0.38 11.1 0.41 .0002 .2161

Mango 9.7 0.46 10.0 0.40 9.5 0.52 .6748 .0001

Melón 3.8 0.34 6.6 0.36 1.4 0.30 .0000 .1675

Coco 3.6 0.69 2.7 0.30 4.3 0.89 .0246 .0000

Sandía 2.6 0.33 4.8 0.33 0.8 0.29 .0000 .3491

Tamarindo 2.4 0.42 4.0 0.40 1.0 0.48 .0000 .3078

Piña 2.1 0.34 3.2 0.34 1.2 0.33 .0003 .7291

Mora 2.1 0.39 3.8 0.37 0.7 0.50 .0000 .1389

Cereza 1.7 0.41 1.8 0.31 1.7 0.50 .7954 .0020

Otra fruta 1.5 0.39 1.7 0.40 1.4 0.39 .4108 .9112

Naranja agria. 1.3 0.35 1.4 0.37 1.2 0.34 .6678 .7450

Guava 1.2 0.39 0.2 0.33 2.0 0.39 .0000 .5465

Maracuyá 1.0 0.37 1.3 0.37 0.6 0.38 .0643 .9163

Nance 0.7 0.36 1.2 0.32 0.3 0.48 .0108 .0263

Mandarina 0.7 0.30 1.4 0.30 0.1 0.31 .0000 .9491

Papaya 0.6 0.32 1.4 0.32 0.0 · .0000 na
Manzana 0.6 0.36 1.3 0.34 # 1.00 .0000 .0632

Lima 0.5 0.38 0.1 0.33 0.9 0.38 .0029 .8823

Toronja 0.3 0.36 0.4 0.28 0.2 0.50 .3091 .0008

Duranzno 0.2 0.41 0.2 0.25 0.3 0.51 .7713 .4765

Granada 0.2 0.27 0.3 0.25 0.1 0.31 .2801 .0887

Guanábana 0.2 0.27 0.4 0.27 0.0 · .0180 na
Zapote 0.2 0.29 0.3 0.29 # 0.25 .0821 .6518

Manzanita 0.1 0.30 0.0 . 0.3 0.30 .0784 na
Mamones 0.1 0.25 0.3 0.25 0.0 · .0393 na
Granadilla 0.1 0.25 0.2 0.25 # 0.25 .1982 na
Suncuya 0.1 0.28 0.0 . 0.1 0.28 .2494 na

Membrillo # 0.33 0.1 0.33 0.0 · .2687 na
Pera # 0.25 0.1 0.25 0.0 · .2971 na
Uva # 0.33 0.1 0.33 0.0 - .2971 na
IN 272: 121 150

* Porciento de hogares que conswne la fruta.
*·Promedio de veces diario en hogares consumidores solamente.
#>Oy<.OS%
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-------------
Cuadro 45. Frecuencia de consumo de frotas, segun zona.

Honduras 1993-94.

Tegucigalpa SPS/Ciudades Me<!. Ciudades Pcquefl.as Norte/Central Rural Occidentc Rural Sur Rural Sig. F
vccesI vecesl vecesl vecesl vecesl vocesl Sig. F vecesl

%hog- dla-- % hOll- dla-- %hog- dla-- % hOll- dla-- ~.hog- dla-- ~.hog- dia-- %hog- dla--
Banano 50.1 0.42 60.3 0.66 48.4 0.63 35.1 0.58 25.9 0.51 15.8 0.34 .0000 .0000
Platano 45.7 0.43 34.6 0.45 22.6 0.39 6.8 0.38 6.0 0.53 14.5 0.42 .0000 .1042
Limon 30.4 0.42 21.3 0.43 19.8 0.41 11.7 0.42 9.9 0.36 16.7 0.35 .0000 .0978
Naranja dulce 19.5 0.41 14.5 0.39 14.5 0.45 12.6 0.47 16.2 0.52 17.4 0.54 .Q788 .00:J1
Aguacatc 23.0 0.35 12.9 0.42 12.5 0.38 12.4 0.40 5.4 0.45 12.2 0.41 .0000 .2305
Manllo 13.0 0.38 9.6 0.45 7.3 0.35 7.2 0.48 12.9 0.58 18.7 0.54 .0000 .0000
Melon 9.3 0.31 7.2 0.42 3.1 0.30 1.1 0.30 0.0 - 5.2 0.30 .0000 .0092
Coco 3.0 0.26 2.9 0.29 2.2 0.36 6.1 0.89 0.0 - 0.2 0.25 .0000 .0000
Sandla 5.6 0.33 5.3 0.36 3.3 0.29 0.5 0.25 0.9 0.31 2.8 0.31 .0000 .7987
Tamarindo 5.1 0.44 4.1 0.37 2.9 0.35 0.7 0.61 0.9 0.33 3.3 0.37 .0001 .4802
Pilla 5.1 0.36 1.8 0.37 3.1 0.29 1.1 0.35 1.5 0.27 1.5 0.30 .0006 .5735
Mora 7.7 0.39 2.5 0.35 1.5 0.26 0.9 0.50 0.4 0.46 0.0 - .0000 .5555
Cereza 2.1 0.30 0.8 0.31 2.9 0.31 0.0 - 3.2 0.42 9.5 0.53 .0000 .0032
Otra fruta 2.1 0.44 0.8 0.48 2.6 0.33 0.2 0.33 5.0 0.41 3.0 0.38 .0000 .7942
Naranja agria 1.9 0.48 1.2 0.31 1.1 0.27 1.4 0.33 0.2 0.25 1.7 0.40 .2731 .7514
Guava 0.0 - 0.6 0.33 0.0 - 2.3 0.39 2.2 0.38 0.0 - .0000 .8660
Maracuya 2.6 0.40 1.0 0.33 0.4 0.25 0.9 0.38 0.0 - 0.0 - .0001 .7898
Nance 1.9 0.27 0.2 0.67 1.8 0.32 0.5 0.50 0.0 - 0.2 0.25 .0006 .0094
Mandarina 3.9 0.30 0.2 0.25 0.4 0.38 0.0 - 0.0 · 0.9 0.31 .0000 .9285
Papaya 1.9 0.36 0.6 0.28 2.0 0.29 0.0 - 0.0 · 0.0 0.00 .0000 .4156
Manzana 2.6 0.00 0.8 0.38 0.7 0.25 0.0 - 0.0 - 0.2 1.00 .0000 .0357
Lima 0.2 0.33 0.0 - - - 1.1 0.40 0.7 0.25 0.0 - .OHI .7638
Toronia 0.5 0.29 0.2 0.25 0.4 0.29 0.2 0.50 0.0 - 0.0 - .5160 .2113
Duranzno 0.2 0.25 0.0 - 0.4 0.25 0.0 - 1.5 0.51 0.0 . .0005 .6755
Granada 0.7 0.25 0.0 - 0.2 0.25 0.0 - 0.0 - 0.9 0.31 .0368 .1012
Guanabana 0.5 0.25 0.4 0.29 0.2 0.25 0.0 - 0.0 - 0.0 - .3267 .6250
Zapotc 0.2 0.33 0.4 0.29 0.2 0.25 0.0 - 0.2 0.25 0.0 - .6763 .7606
Manzanita 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - 1.5 0.30 0.0 - .0000 ·
Mamones 0.2 0.25 0.2 0.25 0.4 0.25 0.0 . 0.0 · 0.0 - .4124 -
Granadilla 0.2 0.25 0.0 - 0.4 0.25 0.0 - 0.2 0.25 0.0 - .4033 ·
Suncuya 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - 0.7 0.28 0.0 - .0114 -
Mcmbrillo 0.0 . 0.2 0.33 - - 0.0 - 0.0 - 0.0 . .4654 -
Pcra 0.2 0.25 0.0 . . - 0.0 - 0.0 - 0.0 - .3731 ·
Uva 0.2 0.33 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - .3731 -
N 431 489 455 444 464 461

- Porciento de hogares que consume la ftuta.
--Promedio de veces diario en hogares consumidorcs solamcntc.
#>Oy<.05%
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Cuadro 45. Frecuencia de consumo de frutas, según zona.

Honduras 1993-94.

Tegucigalpa SPS/Ciudades Med. Ciudades Pcquefl.as Norte/Central Rural Occidente Rural Sur Rural Sigo F
vccesI veces! veces! veces! veces! voces! Sigo F veces!

%hog- dla-- %hog- dla-- %hog- dla-- %h02- dla-- ~.hog- dla-- ~.ho2- dfa-- %ho2- dla--
Banano 50.1 0.42 60.3 0.66 48.4 0.63 35.1 0.58 25.9 0.51 15.8 0.34 .0000 .0000
Plátano 45.7 0.43 34.6 0.45 22.6 0.39 6.8 0.38 6.0 0.53 14.5 0.42 .0000 .1042
Limón 30.4 0.42 21.3 0.43 19.8 0.41 11.7 0.42 9.9 0.36 16.7 0.35 .0000 .0978
Naranja dulce 19.5 0.41 14.5 0.39 14.5 0.45 12.6 0.47 16.2 0.52 17.4 0.54 .0788 .00:J1
Aguacate 23.0 0.35 12.9 0.42 12.5 0.38 12.4 0.40 5.4 0.45 12.2 0.41 .0000 .2305
Mango 13.0 0.38 9.6 0.45 7.3 0.35 7.2 0.48 12.9 0.58 18.7 0.54 .0000 .0000
Melón 9.3 0.31 7.2 0.42 3.1 0.30 1.1 0.30 0.0 - 5.2 0.30 .0000 .0092
Coco 3.0 0.26 2.9 0.29 2.2 0.36 6.1 0.89 0.0 - 0.2 0.25 .0000 .0000
Sandla 5.6 0.33 5.3 0.36 3.3 0.29 0.5 0.25 0.9 0.31 2.8 0.31 .0000 .7987
Tamarindo 5.1 0.44 4.1 0.37 2.9 0.35 0.7 0.61 0.9 0.33 3.3 0.37 .0001 .4802
Pifia 5.1 0.36 1.8 0.37 3.1 0.29 1.1 0.35 1.5 0.27 1.5 0.30 .0006 .5735
Mora 7.7 0.39 2.5 0.35 1.5 0.26 0.9 0.50 0.4 0.46 0.0 - .0000 .5555
Cereza 2.1 0.30 0.8 0.31 2.9 0.31 0.0 - 3.2 0.42 9.5 0.53 .0000 .0032
Otra fruta 2.1 0.44 0.8 0.48 2.6 0.33 0.2 0.33 5.0 0.41 3.0 0.38 .0000 .7942
Naranja alU'ia 1.9 0.48 1.2 0.31 1.1 0.27 1.4 0.33 0.2 0.25 1.7 0.40 .2731 .7514
Guava 0.0 - 0.6 0.33 0.0 - 2.3 0.39 2.2 0.38 0.0 - .0000 .8660
Maracuyá 2.6 0.40 1.0 0.33 0.4 0.25 0.9 0.38 0.0 - 0.0 - .0001 .7898
Nance 1.9 0.27 0.2 0.67 1.8 0.32 0.5 0.50 0.0 - 0.2 0.25 .0006 .0094
Mandarina 3.9 0.30 0.2 0.25 0.4 0.38 0.0 - 0.0 · 0.9 0.31 .0000 .9285
Papaya 1.9 0.36 0.6 0.28 2.0 0.29 0.0 - 0.0 · 0.0 0.00 .0000 .4156
Manzana 2.6 0.00 0.8 0.38 0.7 0.25 0.0 - 0.0 - 0.2 1.00 .0000 .0357
Lima 0.2 0.33 0.0 - - - 1.1 0.40 0.7 0.25 0.0 - .0111 .7638
Toronja 0.5 0.29 0.2 0.25 0.4 0.29 0.2 0.50 0.0 - 0.0 - .5160 .2113
Duranzno 0.2 0.25 0.0 - 0.4 0.25 0.0 - 1.5 0.51 0.0 . .0005 .6755
Granada 0.7 0.25 0.0 - 0.2 0.25 0.0 - 0.0 - 0.9 0.31 .0368 .1012
Guanábana 0.5 0.25 0.4 0.29 0.2 0.25 0.0 - 0.0 - 0.0 - .3267 .6250
Zapote 0.2 0.33 0.4 0.29 0.2 0.25 0.0 - 0.2 0.25 0.0 - .6763 .7606
Manzanita 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - 1.5 0.30 0.0 - .0000 ·
Mamones 0.2 0.25 0.2 0.25 0.4 0.25 0.0 . 0.0 · 0.0 - .4124 -
Granadilla 0.2 0.25 0.0 - 0.4 0.25 0.0 - 0.2 0.25 0.0 - .4033 ·
Suncuya 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - 0.7 0.28 0.0 - .0114 -
Membrillo 0.0 . 0.2 0.33 - - 0.0 - 0.0 - 0.0 . .4654 -
Pera 0.2 0.25 0.0 . . - 0.0 - 0.0 - 0.0 - .3731 ·
Uva 0.2 0.33 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - .3731 -
N 431 489 455 444 464 461

- Porciento de hogares que consume la fruta.
--Promedio de veces diario en hogares consumidores solamente.
#>Oy<.05%
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Cuadro 46. Frecuencia de consumo de frutas, segun cuartil nacional de gasto per capita.
Honduras 1993-94.

Decill Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartîl 4 Dccill0 Sig.F
vcccsl vcccsl vcccsl vcccsl vcccsl vcccsl Sig. F vcccsl

%hog· dia·· %hog· dia·· %hog· dia·· ~.hog· dia·· %hog· dia·· %hog* dIa·· %hog· dIa··
Banano 25.2 0.57 24.7 0.55 39.0 0.53 45.7 0.60 53.3 0.59 55.7 0.62 .0000 .1318
Platano 5.9 0.45 5.8 0.47 9.4 0.35 19.0 0.37 41.6 0.45 48.3 0.48 .0000 .0017
Lim6n . 5.0 0.37 7.2 0.36 10.5 0.37 16.6 0.39 32.6 0.44 32.6 0.43 .0000 .iJ311
Naranja dulce 8.7 0.51 10.3 0.46 12.9 0.48 14.7 0.41 19.2 0.47 23.7 0.46 .0000 .3561
[Aguacate 7.2 0.43 10.8 0.37 8.7 0.35 15.9 0.39 16.9 0.44 16.3 0.43 .0000 .0542
Mango 10.2 0.44 11.8 0.51 10.2 0.49 7.4 0.48 9.0 0.38 9.1 0.38 .0483 .0185
Mel6n 0.0 - 0.7 0.26 1.4 0.27 2.6 0.32 8.4 0.32 9.8 0.33 .0000 .5016
Coco 1.8 1.25 1.9 1.20 3.2 0.50 5.3 0.97 3.3 0.29 5.2 0.26 .0098 .0000
Sandia 0.3 0.3 0.30 1.3 0.27 1.4 0.29 5.8 0.32 5.3 0.34 .0000 .7635
Tamarindo 0.7 0.67 0.7 0.43 1.2 0.33 2.2 0.35 4.6 0.47 6.2 0.51 .0000 .5053
Pilla 1.3 0.43 0.8 0.37 0.9 0.35 1.5 0.28 3.5 0.35 4.8 0.35 .0004 .6117
Mora 1.2 0.54 0.7 0.45 1.2 0.48 1.0 0.33 4.5 0.39 6.7 0.39 .0000 .7379
Ccreza 1.0 0.41 1.7 0.49 2.1 0.42 1.5 0.34 1.8 0.35 2.2 0.35 .8650 .3829
Otra Ceuta 1.5 0.55 1.6 0.45 0.7 0.46 1.7 0.35 1.8 0.34 2.8 0.36 .3636 .4530
Narania saria 0.7 0.42 0.3 0.39 0.2 0.25 2.5 0.29 1.8 0.47 2.6 0.52 .0001 .2775
Guava 1.5 0.47 1.5 0.40 1.3 0.44 1.5 0.38 0.7 0.25 0.7 0.25 .4419 .1945
Maracuya 0.3 0.6 0.27 0.5 0.64 0.3 0.25 2.3 0.35 2.1 0.48 .0004 .0552
Nance 0.0 - 0.2 0.25 0.4 0.44 0.4 0.28 1.8 0.39 1.0 0.25 .0012 .4132
Mandarina 0.3 0.3 0.63 0.5 0.25 0.1 0.38 1.7 0.27 1.8 0.27 .0014 .0789
Papaya 0.0 - 0.0 - 0.1 0.25 0.7 0.32 1.2 0.26 2.2 0.26 .0080 .3158
Manzana 0.7 0.67 0.3 0.67 0.1 1.00 0.3 0.25 1.1 0.34 2.7 0.34 .0231 .1595
Lima 0.9 0.25 0.5 0.25 0.7 0.25 0.1 0.25 0.9 0.58 0.3 .2382 .1933
Toronja 0.0 - 0.1 0.25 0.4 0.50 0.0 - 0.4 0.28 0.6 0.29 .3670 .0103
Duranzno 0.2 0.2 0.36 0.1 0.25 0.4 0.56 0.1 0.25 0.0 - .5199 .9822
Granada 0.0 - 0.0 - 0.1 0.25 0.1 0.29 0.2 0.28 0.3 .7591
Guanabana 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.7 0.27 1.0 0.28 .0035
Zapote 0.0 - 0.0 · 0.1 0.25 0.2 0.25 0.3 0.33 0.7 0.33 .5321
Manzanita 0.0 - 0.1 0.25 0.2 0.38 0.2 0.25 0.1 0.33 0.0 - .8335
Mamones 0.0 . 0.0 · 0.0 - 0.0 - 0.4 0.25 0.3 .0537
Granadilla 0.0 - 0.0 - 0.2 0.25 0.1 0.25 0.0 - 0.0 - .4881
Suncuya 0.0 - 0.0 · 0.1 0.25 0.1 0.25 0.1 0.33 0.0 - .9069
Mcmbrillo 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.1 0.25 0.3 .4515
Pera 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.1 0.33 0.3 .4515
Uva 265 662 648 657 656 266

• Porcicnto de hogaces que consume la Ceuta.
··Promedio de vcccs diario en hogares consumidores solamentc.
. Dato que falta
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Cuadro 46. Frecuencia de consumo de frutas, según cuartil nacional de gasto per cápita.
Honduras 1993-94.

Decill Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil 4 DccillO Sig.F
veces! veces! veces! veces! veces! vcccsl Sigo F vcccsl

%hog· dla·· %hog· día·· %hog· día·· ~.hog· dla·· %hog· dla·· %hog* dla·· %hog· dla··
Banano 25.2 0.57 24.7 0.55 39.0 0.53 45.7 0.60 53.3 0.59 55.7 0.62 .0000 .1318
Plátano 5.9 0.45 5.8 0.47 9.4 0.35 19.0 0.37 41.6 0.45 48.3 0.48 .0000 .0017
Limón . 5.0 0.37 7.2 0.36 10.5 0.37 16.6 0.39 32.6 0.44 32.6 0.43 .0000 .iJ311
Naranja dulce 8.7 0.51 10.3 0.46 12.9 0.48 14.7 0.41 19.2 0.47 23.7 0.46 .0000 .3561
¡Aguacate 7.2 0.43 10.8 0.37 8.7 0.35 15.9 0.39 16.9 0.44 16.3 0.43 .0000 .0542
Mango 10.2 0.44 11.8 0.51 10.2 0.49 7.4 0.48 9.0 0.38 9.1 0.38 .0483 .Ql85
Melón 0.0 - 0.7 0.26 1.4 0.27 2.6 0.32 8.4 0.32 9.8 0.33 .0000 .5016
Coco 1.8 1.25 1.9 1.20 3.2 0.50 5.3 0.97 3.3 0.29 5.2 0.26 .0098 .0000
Sandía 0.3 0.3 0.30 1.3 0.27 1.4 0.29 5.8 0.32 5.3 0.34 .0000 .7635
Tamarindo 0.7 0.67 0.7 0.43 1.2 0.33 2.2 0.35 4.6 0.47 6.2 0.51 .0000 .5053
Pilla 1.3 0.43 0.8 0.37 0.9 0.35 1.5 0.28 3.5 0.35 4.8 0.35 .0004 .6117
Mora 1.2 0.54 0.7 0.45 1.2 0.48 1.0 0.33 4.5 0.39 6.7 0.39 .0000 .7379
Cereza 1.0 0.41 1.7 0.49 2.1 0.42 1.5 0.34 1.8 0.35 2.2 0.35 .8650 .3829
Otra fruta 1.5 0.55 1.6 0.45 0.7 0.46 1.7 0.35 1.8 0.34 2.8 0.36 .3636 .4530
Naranja !WÍa 0.7 0.42 0.3 0.39 0.2 0.25 2.5 0.29 1.8 0.47 2.6 0.52 .0001 .2775
Guava 1.5 0.47 1.5 0.40 1.3 0.44 1.5 0.38 0.7 0.25 0.7 0.25 .4419 .1945
Maracuyá 0.3 0.6 0.27 0.5 0.64 0.3 0.25 2.3 0.35 2.1 0.48 .0004 .0552
Nance 0.0 - 0.2 0.25 0.4 0.44 0.4 0.28 1.8 0.39 1.0 0.25 .0012 .4132
Mandarina 0.3 0.3 0.63 0.5 0.25 0.1 0.38 1.7 0.27 1.8 0.27 .0014 .0789
Papaya 0.0 - 0.0 - 0.1 0.25 0.7 0.32 1.2 0.26 2.2 0.26 .0080 .3158
Manzana 0.7 0.67 0.3 0.67 0.1 1.00 0.3 0.25 1.1 0.34 2.7 0.34 .0231 .1595
Lima 0.9 0.25 0.5 0.25 0.7 0.25 0.1 0.25 0.9 0.58 0.3 .2382 .1933
Toronja 0.0 - 0.1 0.25 0.4 0.50 0.0 - 0.4 0.28 0.6 0.29 .3670 .0103
Duranzno 0.2 0.2 0.36 0.1 0.25 0.4 0.56 0.1 0.25 0.0 - .5199 .9822
Granada 0.0 - 0.0 - 0.1 0.25 0.1 0.29 0.2 0.28 0.3 .7591
Guanábana 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.7 0.27 1.0 0.28 .0035
Zapate 0.0 - 0.0 · 0.1 0.25 0.2 0.25 0.3 0.33 0.7 0.33 .5321
Manzanita 0.0 - 0.1 0.25 0.2 0.38 0.2 0.25 0.1 0.33 0.0 - .8335
Mamones 0.0 . 0.0 · 0.0 - 0.0 - 0.4 0.25 0.3 .0537
Granadilla 0.0 - 0.0 - 0.2 0.25 0.1 0.25 0.0 - 0.0 - .4881
Suncuva 0.0 - 0.0 · 0.1 0.25 0.1 0.25 0.1 0.33 0.0 - .9069
Membrillo 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.1 0.25 0.3 .4515
Pera 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.1 0.33 0.3 .4515
Uva 265 662 648 657 656 266

• Porcicnto de hogares que consume la fruta.
··Promedio de veces diario en hogares consumidores solamente.
. Dato que falta
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Figura 39. Numero de porciones de frutas y vegetales diario por mes. Honduras 1993-94.
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Figura 39. Número de porciones de frutas y vegetales diario por mes. Honduras 1993-94.
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Figura 40. Numero de porciones de frotas y vegetales diario por mes, segun zona urbana. Honduras 1993-94.
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Figura 40. Número de porciones de frutas y vegetales diario por mes, según zona urbana. Honduras 1993-94.
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Figura 41. Numero de porciones de frutas y vegetales diario por mes, seglin zona rural. Honduras 1993-94.
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Figura 41. Número de porciones de frutas y vegetales diario por mes, según zona rural. Honduras 1993-94.
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Esto significa que aquellas frotas y vegetales que no estan disponibles en una regi6n estan
disponibles en :>tra en la misma época. Parece que las frutas reflejan una mayor variabilidad
que los vegetales, y las variaciones de un mes a otro son mayores en las areas rorales que en
las urbanas. (Véase el Apéndice 4 para las figuras que demuestran la variaci6n en el consumo
de frotas y vegetales principales segun zona y mes.) Nuevamente, esto seiiala la importancia
de una infraestructura de mercadeo, la cual permite una nivelaci6n de la variaci6n estacional de
la disponibilidad de frutas y vegetales, si las unidades familiares contaran con los ingresos
necesarios para comprarlos.

7.4. El No Consumo

Datos dietéticos fueron recolectados en la encuesta sobre cuatro dias no consecutivos de
recordatorio de 24 horas de tOOo 10 consumido por cualquier miembro de la familia, sea dentro
o fuera deI hogar. Si una unidad familiar no consumia un alimento dado durante esos cuatro
dias, se le consideraba una familia no consumidora. En el casa de las frotas y vegetales, tal
coma hemos mencionado, esta medida deI no consumo es afectada por la estacionalidad. En el
casa de alimentos tales coma el mm, el arroz, la manteca y el a.zt1car, el no consumo sobre el
perfodo de la encuesta es un indicador de un patr6n alimentario "usual". Por ejemplo, el
consumo de a.zt1car sin refinar (panela) versus el a.zt1car refinada en la regi6n Rural Occidente
probablemente refleje un patr6n normal y no un cambio estacional.

El no consumo es importante por numerosas razones que inciden en las politicas: por
ejemplo, para seleccionar alimentos como vehiculos para la fortificaci6n con nutrientes 0 para
un subsidio al precio, como también para pronosticar el efecto nutricional neto deI cambio de
precios 0 de la disponibilidad de alimentos especificos. El Cuadro 47 muestra el porcentaje de
unidades familiares en cada regi6n que consumen cada alimenta (porcentaje que esta reflejado
en cuatro recordaciones de 24 horas). El maiz, el arroz y la manteca vegetal son consumidos
por mas deI 80% de las unidades familiares en todas las regiones. 1.0 mismo es cierto respecto
a los frijoles, excepto que en la regi6n Rural Occidente aproximadamente la mitad de las familias
consumen frijol rojo (48%) y aproximadamente la mitad consumen frijol negro. En el resto deI
pais, el 90% 0 mas de las unidades familiares consumen frijol rojo, y el frijol negro no es
consumido por un numero significativo de familias. El frijol negro es menos costoso que el
rojo, pero las preferencias locales también pueden ejercer una influencia al respecto.

Asimismo, mas deI 90% de las unidades familiares en todas las regiones consumen
a.zt1car, pero en la regi6n Rural Occidente, mas de la mitad de las familias consumen panela, un
a.zt1car producida por artesanos, y la mitad consumen a.zt1car refinada. Esto es importante porque
el a.zt1car refinada es un vehiculo comun para la beta caroteno para reducir la deficiencia de
vitamina A, como también es el casa en Honduras. Pero en la regi6n Rural Occidente, el 47%
de las unidades familiares no seran alcanzados por este programa; la fortificaci6n de un alimenta
de producci6n local como la panela no es practica. (por supuesto, es posible que exista cierto
traslape entre las unidades familiares que reportan usar los dos alimentos - a.zt1car y panela 0

frijol negro y frijol rojo - pero es poco probable que esto explique la obvia divisi6n entre los
alimentos, ya que son sustitutos virtualmente perfectos en el consumo.)
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Esto significa que aquellas frutas y vegetales que no están disponibles en una región están
disponibles en :>tra en la misma época. Parece que las frutas reflejan una mayor variabilidad
que los vegetales, y las variaciones de un mes a otro son mayores en las áreas rurales que en
las urbanas. (Véase el Apéndice 4 para las figuras que demuestran la variación en el consumo
de frutas y vegetales principales según zona y mes.) Nuevamente, esto señala la importancia
de una infraestructura de mercadeo, la cual permite una nivelación de la variación estacional de
la disponibilidad de frutas y vegetales, si las unidades familiares contaran con los ingresos
necesarios para comprarlos.

7.4. El No Consumo

Datos dietéticos fueron recolectados en la encuesta sobre cuatro días no consecutivos de
recordatorio de 24 horas de todo 10 consumido por cualquier miembro de la familia, sea dentro
o fuera del hogar. Si una unidad familiar no consumía un alimento dado durante esos cuatro
días, se le consideraba una familia no consumidora. En el caso de las frutas y vegetales, tal
como hemos mencionado, esta medida del no consumo es afectada por la estacionalidad. En el
caso de alimentos tales como el maíz, el arroz, la manteca y el azúcar, el no consumo sobre el
período de la encuesta es un indicador de un patrón alimentario "usual". Por ejemplo, el
consumo de azúcar sin refinar (panela) versus el azúcar refinada en la regi6n Rural Occidente
probablemente refleje un patr6n normal y no un cambio estacional.

El no consumo es importante por numerosas razones que inciden en las políticas: por
ejemplo, para seleccionar alimentos como vehículos para la fortificaci6n con nutrientes o para
un subsidio al precio, como también para pronosticar el efecto nutricional neto del cambio de
precios o de la disponibilidad de alimentos específicos. El Cuadro 47 muestra el porcentaje de
unidades familiares en cada región que consumen cada alimento (porcentaje que está reflejado
en cuatro recordaciones de 24 horas). El maíz, el arroz y la manteca vegetal son consumidos
por más del 80% de las unidades familiares en todas las regiones. Lo mismo es cierto respecto
a los frijoles, excepto que en la regi6n Rural Occidente aproximadamente la mitad de las familias
consumen frijol rojo (48%) y aproximadamente la mitad consumen frijol negro. En el resto del
país, el 90% o más de las unidades familiares consumen frijol rojo, y el frijol negro no es
consumido por un número significativo de familias. El frijol negro es menos costoso que el
rojo, pero las preferencias locales también pueden ejercer una influencia al respecto.

Asimismo, más del 90% de las unidades familiares en todas las regiones consumen
azúcar, pero en la regi6n Rural Occidente, más de la mitad de las familias consumen panela, un
azúcar producida por artesanos, y la mitad consumen azúcar refinada. Esto es importante porque
el azúcar refinada es un vehículo común para la beta caroteno para reducir la deficiencia de
vitamina A, como también es el caso en Honduras. Pero en la regi6n Rural Occidente, el 47%
de las unidades familiares no serán alcanzados por este programa; la fortificaci6n de un alimento
de producci6n local como la panela no es práctica. (por supuesto, es posible que exista cierto
traslape entre las unidades familiares que reportan usar los dos alimentos - azúcar y panela o
frijol negro y frijol rojo - pero es poco probable que esto explique la obvia divisi6n entre los
alimentos, ya que son sustitutos virtualmente perfectos en el consumo.)
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Cuadro 47. Porciento de hogares que consume alimentos especfficos, segun zona.
Honduras 1993-94

Muestra Teguci- SPS/Ciud Ciuda Rural Occid Sur Sig.F

total galpa ades des north/cen ente Rural entre
Med. Peque 1. Rural zonas

iias

Manteca vegetal 93.1 87.1 91.6 94.9 94.6 85.9 91.4 .0000

Arroz 91.9 96.2 95.9 94.4 91.0 79.2 90.1 .0000

AzUcar refinanda 90.3 97.4 97.5 98.7 90.3 53.5 89.2 .0000

Frijol lOjo 88.6 9S.s 96.5 92.4 88.0 52.5 91.6 .0000

Huevo 77.2 83.3 77.6 81.1 74.2 67.8 80.9 .0000

Mm (sin tortillas compradas hechas) 69.8 47.8 37.8 79.1 83.5 91.9 68.6 .0000

Pan 62.9 86.8 86.2 80.7 49.8 27.2 43.3 .0000

Crema 47.8 80.9 78.4 61.1 29.9 10.3 31.9 .0000

Banano 41.3 50.1 60.3 48.4 35.1 25.9 15.8 .0000
Papa 36.3 55.1 39.0 42.9 27.6 29.6 32.7 .0000
Pollo (sin menudos) 35.0 46.4 53.6 40.2 26.9 16.0 22.9 .0000
Leche flui'da 34.5 45.2 51.5 33.3 29.0 21.2 27.7 .0000
Res 29.3 65.2 46.2 38.0 13.8 5.7 18.0 .0000
Queso fresco 23.4 30.8 30.2 39.6 15.8 3.8 14.9 .0000
Pastass alimenticias 22.9 40.0 26.5 24.7 17.0 8.4 16.0 .0000
Harina de trigo 20.0 15.8 30.4 18.9 21.0 5.7 3.1 .0000
Platano 19.9 45.9 34.3 22.7 6.1 6.7 14.7 .0000
Tortilla comprada hecha 17.8 49.4 43.5 15.3 1.6 0.0 5.1 .0000
Margarina 17.3 45.9 27.7 21.3 6.6 4.1 4.8 .0000
Cuajada 16.0 4.7 5.7 14.4 15.4 26.7 37.4 .0000
Vuea 15.6 19.5 14.4 20.9 13.8 4.5 12.1 .0000
Queso seeo 15.2 24.5 16.8 26.0 9.5 3.1 10.8 .0000
Embutidos 15.2 30.8 31.4 15.8 6.6 1.7 0.3 .0000
Aguaeate 14.5 23.3 12.9 12.2 12.4 5.7 12.1 .0000
Cerdo 13.7 9.9 15.8 11.8 14.9 4.5 8.8 .0000
Panela 13.2 0.0 0.4 2.2 14.7 54.9 10.5 .0000
Frijol negro 12.9 2.4 1.6 11.8 10.6 56.6 0.7 .0000
Peseado fresco 11.1 7.8 11.3 7.6 10.2 7.9 0.2 .0000
Harina de mai'z 9.2 4.5 18.5 6.7 7.5 3.8 0.7 .0000
Maieillo 7.7 0.0 0.0 0.0 9.3 3.8 33.2 .0000
Ayote 7.3 6.4 3.1 4.2 7.2 8.6 5.3 .0045
Aeeite vegetal 7.2 18.4 15.6 4.9 2.0 2.9 1.5 .0000
Avena 6.8 13.2 10.3 8.4 1.8 1.7 3.3 .0000
Leche en polvo 6.7 11.3 11.7 5.1 2.3 1.9 2.9 .0000
Quesillo 5.0 4.7 8.4 3.3 2.0 5.3 2.4 .0000
Corn flakes 4.9 9.9 11.1 5.1 0.2 0.0 1.8 .0000
Otro queso 4.5 19.5 4.3 2.9 0.0 0.2 1.5 .0000
Leche polvo para bebe 3.9 3.8 5.7 5.1 0.7 0.0 0.7 .0000
Galletas 3.5 5.4 2.1 3.1 1.6 0.2 0.4 .0000
Mondongo 3.3 2.1 1.8 2.0 2.3 0.0 1.3 .0871
Mariscos 3.2 1.6 2.5 2.9 1.1 0.2 4.8 .0001
Menudo de pollo 2.9 4.5 1.6 2.2 0.5 0.0 1.5 .0000
Manteca de cerclo 2.9 0.9 1.8 1.1 1.6 0.7 3.5 .0136
Higado 2.7 2.1 3.3 2.0 0.5 0.0 0.7 .0001
Coco 2.7 2.1 2.3 0.9 1.8 0.0 0.2 .0034
Sardinas 2.3 0.9 0.6 1.1 1.1 0.0 2.0 .0824
Frijol soya 2.0 0.7 0.0 0.9 0.9 0.2 0.2 .2120
Camote 2.0 2.6 1.2 0.4 0.0 0.5 0.2 .0002
Leche soya 1.5 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 .5315

N ponderado (bogues) 2614 425 487 450 442 419 455
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Cuadro 47. Porciento de hogares que consume alimentos específicos, según zona.
Honduras 1993-94

Muestra Teguci- SPS/Ciud Ciuda Rural Occid Sur Sig.F

total galpa adea dea north/cen ente Rural entre
Med. Peque l. Rural zonas

ñaa

Manteca vegetal 93.1 87.1 91.6 94.9 94.6 85.9 91.4 ooסס.

Arroz 91.9 96.2 95.9 94.4 91.0 79.2 90.1 ooסס.

Azúcar refinanda 90.3 97.4 97.5 98.7 90.3 53.5 89.2 ooסס.

Frijol rojo 88.6 9S.s 96.5 92.4 88.0 52.5 91.6 ooסס.

Huevo 77.2 83.3 77.6 81.1 74.2 67.8 80.9 ooסס.

Maíz (sin tortillas compradas hechas) 69.8 47.8 37.8 79.1 83.5 91.9 68.6 ooסס.

Pan 62.9 86.8 86.2 80.7 49.8 27.2 43.3 ooסס.

Crema 47.8 80.9 78.4 61.1 29.9 10.3 31.9 ooסס.

Banano 41.3 50.1 60.3 48.4 35.1 25.9 15.8 ooסס.

Papa 36.3 55.1 39.0 42.9 27.6 29.6 32.7 ooסס.

Pollo (sin menudos) 35.0 46.4 53.6 40.2 26.9 16.0 22.9 ooסס.

Leche fluida 34.5 45.2 51.5 33.3 29.0 21.2 27.7 ooסס.

Res 29.3 65.2 46.2 38.0 13.8 5.7 18.0 ooסס.

Queso fresco 23.4 30.8 30.2 39.6 15.8 3.8 14.9 ooסס.

Pastass alimenticias 22.9 40.0 26.5 24.7 17.0 8.4 16.0 ooסס.

Harina de trigo 20.0 15.8 30.4 18.9 21.0 5.7 3.1 ooסס.

Plátano 19.9 45.9 34.3 22.7 6.1 6.7 14.7 ooסס.

Tortilla comprada hecha 17.8 49.4 43.5 15.3 1.6 0.0 5.1 ooסס.

Margarina 17.3 45.9 27.7 21.3 6.6 4.1 4.8 ooסס.

Cuajada 16.0 4.7 5.7 14.4 15.4 26.7 37.4 ooסס.

Yuca 15.6 19.5 14.4 20.9 13.8 4.5 12.1 ooסס.

Queso seco 15.2 24.5 16.8 26.0 9.5 3.1 10.8 ooסס.

Embutidos 15.2 30.8 31.4 15.8 6.6 1.7 0.3 ooסס.

Aguacate 14.5 23.3 12.9 12.2 12.4 5.7 12.1 ooסס.

Cerdo 13.7 9.9 15.8 11.8 14.9 4.5 8.8 ooסס.

Panela 13.2 0.0 0.4 2.2 14.7 54.9 10.5 ooסס.

Frijol negro 12.9 2.4 1.6 11.8 10.6 56.6 0.7 ooסס.

Pescado fresco 11.1 7.8 11.3 7.6 10.2 7.9 0.2 ooסס.

Harina de maíz 9.2 4.5 18.5 6.7 7.5 3.8 0.7 ooסס.

Maicillo 7.7 0.0 0.0 0.0 9.3 3.8 33.2 ooסס.

Ayote 7.3 6.4 3.1 4.2 7.2 8.6 5.3 .0045
Aceite vegetal 7.2 18.4 15.6 4.9 2.0 2.9 1.5 ooסס.

Avena 6.8 13.2 10.3 8.4 1.8 1.7 3.3 ooסס.

Leche en polvo 6.7 11.3 11.7 5.1 2.3 1.9 2.9 ooסס.

Quesillo 5.0 4.7 8.4 3.3 2.0 5.3 2.4 ooסס.

Coro flabs 4.9 9.9 11.1 5.1 0.2 0.0 1.8 ooסס.

Otro queso 4.5 19.5 4.3 2.9 0.0 0.2 1.5 ooסס.

Leche polvo para bebe 3.9 3.8 5.7 5.1 0.7 0.0 0.7 ooסס.

Galletas 3.5 5.4 2.1 3.1 1.6 0.2 0.4 ooסס.

Mondongo 3.3 2.1 1.8 2.0 2.3 0.0 1.3 .0871
Mariscos 3.2 1.6 2.5 2.9 1.1 0.2 4.8 .0001
Menudo de pollo 2.9 4.5 1.6 2.2 0.5 0.0 1.5 ooסס.

Manteca de cerdo 2.9 0.9 1.8 1.1 1.6 0.7 3.5 .0136
Higado 2.7 2.1 3.3 2.0 0.5 0.0 0.7 .0001
Coco 2.7 2.1 2.3 0.9 1.8 0.0 0.2 .0034
Sardinas 2.3 0.9 0.6 1.1 1.1 0.0 2.0 .0824
Frijol soya 2.0 0.7 0.0 0.9 0.9 0.2 0.2 .2120
Camote 2.0 2.6 1.2 0.4 0.0 0.5 0.2 .0002
Leche soya 1.5 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 .5315

N ponderado (hogares) 2614 425 487 450 442 419 455
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El consumo de mafz esta dividido entre el mafz en grano (que se muele para hacer masa
para la elaborad6n de tortillas en el hogar) y tortillas ya hechas. Aproximadamente la mitad
de las unidades familiares en Tegucigalpa y San Pedro Sula consumen tortillas, mientras que en
las ciudades mas pequefias y en las éireas rurales las familias hacen sus propias tortillas con el
mafz que compran 0 producen.

El pan también es un alimento con muy pocas familias no consumidoras en las ciudades
(menos deI 20%), pero mas de la mitad de las familias en las éireas rurales son no consumidoras
de pan, mientras que la cifra correspondiente a la regi6n Rural Occidente es deI 73 %. La
deficiencia en términos de infraestructura de mercadeo hace que la comercializaci6n de productos
perecederos de elaboraci6n comercial sea diffcil. La mitad 0 mas de las unidades familiares en
todas las regiones no consumieron ninguna cantidad de leche Hquida durante los cuatro d{as de
recordatorio. Esta cifra aumenta a casi el 80% para la regi6n Rural Occidente. El pollo
muestra un patr6n similar, detenninandose que 2-3 0 mas de las unidades familiares no
consumlan este alimento en las éireas rurales.

El Cuadro 48 muestra el porcentaje de unidades familiares consumidoras de acuerdo con
la clasificaci6n de gastos. Esta informaci6n es totalmente compatible con la presentada
anteriormente que muestra la contribuci6n relativa de diferentes alimentos individuales al
consumo de calorias y proteinas de diferentes grupos. La proporci6n de familias consumidoras
de malz no cambia con el aumento en el ingreso, aunque tal como vimos la contribuci6n relativa
si baja. Pero la proporci6n de familias que no consumen arroz y frijol rojo si baja, y el pan
muestra un patr6n aun mas fuerte de asociaci6n con el ingreso. La crema (que_es un alimento
importante como fuente de vitamina A) muestra una fuerte relaci6n con el ingrëso: el 78 % de
no consumidores en el Cuartill ysolamente el 26% de no consumidores en el Cuartil4. Aun
en el cuartil mas alto, el 43 % de las unidades familiares reportaron cero consumo de leche en
los cuatro dias de la entrevista. Asimismo, el 80% de las familias en el Cuaitil 1 no
consumieron pollo, mientras que en el Cuartil 4 el 48% no consumieron este alimento. La
fuente dë proteinas animales de consumo mas frecuente son los huevos, los cuales son
consumidos por el 66% de las familias en el Cuartil 1 y por el 83% en el Cuartil 4.

Conforme aumenta el ingreso, virtualmente todas las familias consumen azlicar refinada,
y el porcentaje de las que consumen panela baja~ casi cero.

Tanto.en el cuartil de gastos mas bajo como también en el mas alto, los alimentos mas
comunmente consumidos son el arroz, el mm, la manteca vegetal, el azlicar y el frijol rojo.
Estos productos constituyen la dieta basica en Honduras.

7.5. Precios: Costo de las Calorias en los Alimentos

Los Cuadros 49 y 50 muestran el precio por 1.000 calorias provenientes de los
principales alimentos en la dieta hondurefia. Estos precios indican cuMes alimentos, de acuerdo
con el consumo, son fuentes de calorias relativamente mas baratas y cuéiles constituyen fuentes
mas costosas.
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El consumo de maíz está dividido entre el maíz en grano (que se muele para hacer masa
para la elaboradón de tortillas en el hogar) y tortillas ya hechas. Aproximadamente la mitad
de las unidades familiares en Tegucigalpa y San Pedro Sula consumen tortillas, mientras que en
las ciudades más pequeñas y en las áreas rurales las familias hacen sus propias tortillas con el
maíz que compran o producen.

El pan también es un alimento con muy pocas familias no consumidoras en las ciudades
(menos del 20%), pero más de la mitad de las familias en las áreas rurales son no consumidoras
de pan, mientras que la cifra correspondiente a la regi6n Rural Occidente es del 73 %. La
deficiencia en términos de infraestructura de mercadeo hace que la comercializaci6n de productos
perecederos de elaboración comercial sea difícil. La mitad o más de las unidades familiares en
todas las regiones no consumieron ninguna cantidad de leche líquida durante los cuatro días de
recordatorio. Esta cifra aumenta a casi el 80% para la región Rural Occidente. El pollo
muestra un patr6n similar, detenninándose que 2-3 o más de las unidades familiares no
consumían este alimento en las áreas rurales.

El Cuadro 48 muestra el porcentaje de unidades familiares consumidoras de acuerdo con
la clasificaci6n de gastos. Esta informaci6n es totalmente compatible con la presentada
anteriormente que muestra la contribuci6n relativa de diferentes alimentos individuales al
consumo de calorías y proteínas de diferentes grupos. La proporci6n de familias consumidoras
de maíz no cambia con el aumento en el ingreso, aunque tal como vimos la contribuci6n relativa
sí baja. Pero la proporci6n de familias que no consumen arroz y frijol rojo sí baja, y el pan
muestra un patr6n aún más fuerte de asociaci6n con el ingreso. La crema (que_es un alimento
importante como fuente de vitamina A) muestra una fuerte relaci6n con el ingreso: el 78 % de
rió consumidores en el Cuartill y solamente el 26% de no consumidores en el Cuartil4. Aun
en el cuartil más alto, el 43 % de las unidades familiares reportaron cero consumo de leche en
los cuatro días de la entrevista. Asimismo, el 80% de las familias en el Cuaitil 1 no
consumieron pollo, mientras que en el Cuartil 4 el 48% no consumieron este alimento. La
fuente de proteínas animales de consumo más frecuente son los huevos, los cuales son
consumidos por el 66% de las familias en el Cuartil 1 y por el 83% en el Cuartil 4.

Conforme aumenta el ingreso, virtualmente todas las familias consumen azúcar refinada,
y el porcentaje de las que consumen panela baja~ casi cero.

Tanto. en el cuartil de gastos más bajo como también en el más alto, los alimentos más
comúnmente consumidos son el arroz, el maíz, la manteca vegetal, el azúcar y el frijol rojo.
Estos productos constituyen la dieta básica en Honduras.

7.5. Precios: Costo de las Calorías en los Alimentos

Los Cuadros 49 y 50 muestran el precio por 1.000 calorías provenientes de los
principales alimentos en la dieta hondureña. Estos precios indican cuáles alimentos, de acuerdo
con el consumo, son fuentes de calorías relativamente más baratas y cuáles constituyen fuentes
más costosas.
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Cuadro 48. Porciento de hogares que consume alimentos especificos, segun cuartil nacional
de gasto per câpita. Honduras 1993-94

Muestra DecUl Cuartil Cuartil Cuartil Cuartil DeeU Sig.F
total 1 2 3 4 10 entre

clases

Manleea vegetal 93.1 82.6 86.4 97.9 95.3 92.4 86.9 .0000

Arroz 91.9 81.1 84.3 93.5 93.2 96.2 97.1 .0000

AzUcar refinanda 90.3 74.4 80.4 89.2 95.5 95.8 96.2 .0000
Frijol rajo 88.6 67.6 75.6 90.4 91.6 96.0 96.6 .0000
Huevo 77.2 53.1 62.3 78.3 79.8 87.8 87.3 .0000
Mai"z (sin tortillas compradas hechas) 69.8 77.9 81.8 83.5 66.3 48.2 45.7 .0000
Pan 62.9 33.2 38.6 57.1 70.9 83.8 83.9 .0000
Crema 47.8 19.2 19.3 34.8 56.8 79.0 82.2 .0000
Banano 41.3 25.2 24.7 39.0 45.7 53.3 55.7 .0000
Papa 36.3 15.3 18.8 35.2 39.4 51.0 50.6 .0000
Pollo (sin menudos) 35.0 12.4 14.9 29.4 38.7 55.8 56.4 .0000
Leche fluîda 34.5 13.4 15.9 26.4 36.2 58.7 66.0 .0000
Res 29.3 8.3 9.8 17.6 31.4 57.3 67.5 .0000
Queso fresco 23.4 11.0 9.2 19.8 28.5 35.4 35.1 .0000
Pastas alimentieias 22.9 12.3 12.0 20.9 15.0 33.0 33.2 .0000
Harina de trigo 20.0 10.4 9.9 14.5 24.9 30.2 36.1 .0000
Plâtano 19.9 6.5 6.4 10.8 19.5 42.1 48.3 .0000
Tortilla eomprada heeha 17.8 4.9 3.9 8.4 20.6 37.4 40.1 .0000
Margarina 17.3 6.5 5.5 9.8 17.3 35.9 44.2 .0000
Cuajada 16.0 10.2 13.7 15.5 19.2 15.4 11.3 .0490
Yuea 15.6 8.7 8.5 12.7 18.0 22.8 24.4 .0000
Quesoseco 15.2 7.6 6.5 11.8 17.3 24.8 24.2 .0000
Embutidos 15.2 4.8 3.2 8.1 16.2 32.6 39.8 .0000
Aguaeate 14.5 8.7 11.8 10.1 17.2 18.6 16.4 .0000
Cerdo 13.7 6.5 6.2 12.0 14.4 21.8 23.6 .0000
Panela 13.2 27.4 22.6 17.1 8.3 5.4 1.6 .0000
Frijol negro 12.9 34.3 26.0 12.6 9.6 4.2 1.5 .0000
Pescado fresco 11.1 5.7 6.5 9.9 14.0 13.6 16.0 .0000
Harina de mafz 9.2 3.2 3.4 5.3 10.8 17.0 17.2 .0000
MaieiUo 7.7 13.4 12.6 8.2 6.8 3.5 1.1 .0000
Ayote 7.3 6.4 6.0 7.5 7.6 8.0 7.0 .5328
Aeeile vegetal 7.2 7.9 4.0 3.6 5.4 15.6 24.2 .0000
Avena 6.8 1.7 1.5 4.3 4.7 16.4 18.5 .0000
Leche en polvo 6.7 1.9 2.5 5.0 7.7 11.5 12.3 .0000
QuesiUo 5.0 2.4 2.5 3.2 4.6 9.6 11.8 .0000
Comflakes 4.9 2.7 1.6 - 1.8 4.0 11.9 17.3 .0000
Otro queso 4.5 2.7 1.8 3.0 4~4 8.9 10.8 .0000
Leche polvo para bebe 3.9 1.7 1.4 3.4 5.1 5.6 3.7 .0003
Galleta 3.5 1.8 1.1 2.5 3.4 6.9 7.5 .0000
Mondongo 3.3 0.9 0.9 4.3 3.0 4.7 2.9 .0004
Mariscos 3.2 2.2 1.5 2.7 3.8 4.5 3.5 .0136
Menudos de pollo 2.9 1.6 1.3 3.8 3.9 2.6 0.3 .0157
Manleea de cerdo 2.9 1.3 1.9 2.8 3.6 3.4 1.9 .2728
Higado 2.7 0.9 0.7 1.7 2.8 5.6 4.5 .0000
Coco 2.7 0.9 0.7 3.4 3.1 3.4 3.3 .0063
Sardinas 2.3 1.1 1.2 2.1 2.7 3.2 1.0 .0976
Frijo1 soya 2.0 1.9 1.0 3.1 1.8 2.1 0.0 .0642
Camote 2.0 1.2 0.8 1.8 2.0 3.4 3.0 .0109
Leche soya 1.5 0.9 0.6 1.7 1.5 2.1 0.3 .1599

N ponderado (hogares) 2614 246 630 655 665 663 265
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Cuadro 48. Porciento de hogares que consume alimentos específicos, según cuartil nacional
de gasto per cápita. Honduras 1993-94

Muestra Decill Cuartil Cuartil Cuartil Cuartil Decil Sig.F
total 1 2 3 4 10 entre

clases

Manteca vegetal 93.1 82.6 86.4 97.9 95.3 92.4 86.9 .0000

Arroz 91.9 81.1 84.3 93.5 93.2 96.2 97.1 .0000

Azúcar refinanda 90.3 74.4 80.4 89.2 95.5 95.8 96.2 .0000
Frijol rojo 88.6 67.6 75.6 90.4 91.6 96.0 96.6 .0000
Huevo 77.2 53.1 62.3 78.3 79.8 87.8 87.3 .0000
Maíz (sin tortillas compradas hechas) 69.8 77.9 81.8 83.5 66.3 48.2 45.7 .0000
Pan 62.9 33.2 38.6 57.1 70.9 83.8 83.9 .0000
Crema 47.8 19.2 19.3 34.8 56.8 79.0 82.2 .0000
Banano 41.3 25.2 24.7 39.0 45.7 53.3 55.7 .0000
Papa 36.3 15.3 18.8 35.2 39.4 51.0 SO.6 .0000
Pollo (sin menudos) 3S.0 12.4 14.9 29.4 38.7 55.8 S6.4 .0000
Leche fluída 34.5 13.4 lS.9 26.4 36.2 S8.7 66.0 .0000
Res 29.3 8.3 9.8 17.6 31.4 57.3 67.5 .0000
Queso fresco 23.4 11.0 9.2 19.8 28.S 3S.4 3S.1 .0000
Pastas alimenticias 22.9 12.3 12.0 20.9 15.0 33.0 33.2 .0000
Harina de trigo 20.0 10.4 9.9 14.5 24.9 30.2 36.1 .0000
Plátano 19.9 6.5 6.4 10.8 19.5 42.1 48.3 .0000
Tortilla comprada hecha 17.8 4.9 3.9 8.4 20.6 37.4 40.1 .0000
Margarina 17.3 6.5 S.5 9.8 17.3 35.9 44.2 .0000
Cuajada 16.0 10.2 13.7 15.S 19.2 15.4 11.3 .0490
Yuca 15.6 8.7 8.S 12.7 18.0 22.8 24.4 .0000
Queso seco lS.2 7.6 6.S 11.8 17.3 24.8 24.2 .0000
Embutidos 15.2 4.8 3.2 8.1 16.2 32.6 39.8 .0000
Aguacate 14.5 8.7 11.8 10.1 17.2 18.6 16.4 .0000
Cerdo 13.7 6.5 6.2 12.0 14.4 21.8 23.6 .0000
Panela 13.2 27.4 22.6 17.1 8.3 S.4 1.6 .0000
Frijol negro 12.9 34.3 26.0 12.6 9.6 4.2 1.5 .0000
Pescado fresco 11.1 5.7 6.S 9.9 14.0 13.6 16.0 .0000
Harina de maíz 9.2 3.2 3.4 5.3 10.8 17.0 17.2 .0000
Maicillo 7.7 13.4 12.6 8.2 6.8 3.S 1.1 .0000
Ayate 7.3 6.4 6.0 7.S 7.6 8.0 7.0 .5328
Aceite vegetal 7.2 7.9 4.0 3.6 5.4 15.6 24.2 .0000
Avena 6.8 1.7 1.5 4.3 4.7 16.4 18.S .0000
Leche en polvo 6.7 1.9 2.5 S.O 7.7 11.S 12.3 .0000
Quesillo 5.0 2.4 2.5 3.2 4.6 9.6 11.8 .0000
Comflakes 4.9 2.7 1.6 - 1.8 4.0 11.9 17.3 .0000
Otro queso 4.5 2.7 1.8 3.0 4~4 8.9 10.8 .0000
Leche polvo para bebe 3.9 1.7 1.4 3.4 5.1 5.6 3.7 .0003
Galleta 3.5 1.8 1.1 2.5 3.4 6.9 7.5 .0000
Mondongo 3.3 0.9 0.9 4.3 3.0 4.7 2.9 .0004
Mariscos 3.2 2.2 1.5 2.7 3.8 4.S 3.5 .0136
Menudos de pollo 2.9 1.6 1.3 3.8 3.9 2.6 0.3 .0157
Manteca de cerdo 2.9 1.3 1.9 2.8 3.6 3.4 1.9 .2728
Higado 2.7 0.9 0.7 1.7 2.8 5.6 4.5 .0000
Coco 2.7 0.9 0.7 3.4 3.1 3.4 3.3 .0063
Sardinas 2.3 1.1 1.2 2.1 2.7 3.2 1.0 .0976
Frijol soya 2.0 1.9 1.0 3.1 1.8 2.1 0.0 .0642
Camote 2.0 1.2 0.8 1.8 2.0 3.4 3.0 .0109
Leche soya 1.5 0.9 0.6 1.7 1.5 2.1 0.3 .1599

N ponderado (hogares) 2614 246 630 655 665 663 265
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Cuadro 49. Lempiras por 1000 calorlas de alimentos especfficos, segun cuartil nacional y
decil mas bajo y mas alto de gasto per capita. Honduras 1993-94

Muestra DeeiIl Cuartill Cuartil2 Cuartil3 Cuartil4 DeeiII0 Sig. F entre
total elases

Coco 0.41 0.44 0.36 0.45 0.37
Panela 0.61 0.61 0.58 0.60 0.60 0.78 1.24 •
Manteea de eerdo 0.73 0.54 0.87 0.71 0.75 0.62 0.59
Maîz 0.75 0.69 0.69 0.64 0.76 0.87 0.88 •••
Azlicar refinanda 0.79 0.78 0.79 0.81 0.82 0.75 0.73

GaUetas 0.89 0.59 0.97 0.68 0.84 0.86 1.03

Manteea vegetal 0.94 0.94 0.93 0.97 0.94 0.93 0.87

Harina de trigo 0.98 0.96 0.93 0.88 0.97 0.99 1.01
Harina de maîz 1.02 1.00 1.07 1.02 1.16 0.91 0.91 ••
Banano 1.17 0.92 1.36 0.95 1.24 1.18 1.29
Arroz 1.21 1.23 1.20 1.23 1.21 1.18 1.18
Frijol negro 1.30 1.44 1.35 1.21 1.28 1.32 1.38
Aeeite vegetal 1.46 1.33 1.31 1.35 1.31 1.51 1.52
Frijol soya 1.56 1.57 1.57 1.55 •
Pastas alimentieias 1.57 1.57 1.56 1.78 1.55 1.47 1.44 •••
PIB:tano 1.59 1.70 1.42 1.55 1.60 1.60 1.57
Pan 1.64 1.54 1.55 1.51 1.62 1.73 1.80 •••
Frijol rojo 1.77 1.71 1.76 1.69 1.76 1.84 1.85 •••
Margarina 2.08 2.33 2.17 2.16 2.15 2.07 2.07
Camote 2.34 1.69 1.82 2.55 2.51
Yuea 2.47 2.97 2.83 2.95 :2.38 2.20 2.01 •••
Maieillo 2.52 1.42 1.88 2.60 3.52 3.69 4.56 •••
Aguaeate 3.10 2.16 2.10 2.40 2.91 4.09 4.23 •••
Avena 3.75 3.06 3.28 3.64 3.65 3.91 3.92
Quesoseeo 4.49 4.23 4.04 4.26 4.33 4.79 5.21 •
Leche flufda 4.52 3.03 2.96 3.37 3.94 5.37 5.72 •••
Quesillo 4.69 4.68 4.22 4.72 4.64 4.71 4.74
Otro queso 4.76 4.71 4.80 6.24 4.23 4.73 4.62 ••
Papa 4.96 4.54 4.49 4.78 4.96 5.22 5.22 •••
Crema 5.44 5.77 5.14 4.86 5.25 5.84 6.13 •••
Cuajada 5.60 5.63 5.31 5.33 5.60 6.06 6.59 •••
Cerdo 6.51 5.20 4.74 5.31 6.21 7.39 7.21 •••
Corn flakes 6.77 9.91 8.37 9.89 6.70 6.69 6.66
Leehe en polvo 7.02 6.72 7.31 7.06 7.19 6.88 6.48
Embutidos 7.27 6.49 6.54 7.13 7.25 7.31 7.62 ••
Huevo 7.95 7.16 7.45 7.86 8.11 8.20 8.15 •••
Leche polvo para 7.95 7.66 7.97 7.16 8.32 8.05 9.00
bebe 8.56 4.40 12.56 7.78 10.46 8.97 •
Sardinas 8.81 7.38 7.45 8.49 10.41 9.37 8.99
Ayote 8.94 9.07 8.76 8.28 8.99 9.30 9.12 •••
Queso fresco 10.23 9.56 9.78 9.48 10.16 10.65 10.67 •••
Pollo 10.94 8.92 12.98 10.11 8.70
Mondongo 11.73 12.06 10.72 11.19 12.88 11.41 10.08 ••
Pescado fresco 11.91 10.98 12.45 11.94 11.68 11.39
Res 12.05 11.04 12.19 12.54 12.42
Mariscos 12.61 14.70 12.50 12.57 12.69
Higado

Sig. F ••• < .001 •••001 - .01 • .01 - .05
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Cuadro 49. Lempiras por 1000 calorías de alimentos específicos, según cuartil nacional y
decil más bajo y más alto de gasto per cápita. Honduras 1993-94

Muestra Decill Cuartill Cuartil2 Cuartil3 Cuartil4 Decill0 Sigo F entre
total clases

Coco 0.41 0.44 0.36 0.45 0.37
Panela 0.61 0.61 0.58 0.60 0.60 0.78 1.24 •
Manteca de cerdo 0.73 0.54 0.87 0.71 0.75 0.62 0.59
Maíz 0.75 0.69 0.69 0.64 0.76 0.87 0.88 •••
Azúcar refinanda 0.79 0.78 0.79 0.81 0.82 0.75 0.73

GaUetas 0.89 0.59 0.97 0.68 0.84 0.86 1.03

Manteca vegetal 0.94 0.94 0.93 0.97 0.94 0.93 0.87

Harina de trigo 0.98 0.96 0.93 0.88 0.97 0.99 1.01
Harina de maíz 1.02 1.00 1.07 1.02 1.16 0.91 0.91 ••
Banano 1.17 0.92 1.36 0.95 1.24 1.18 1.29
Arroz 1.21 1.23 1.20 1.23 1.21 1.18 1.18
Frijol negro 1.30 1.44 1.35 1.21 1.28 1.32 1.38
Aceite vegetal 1.46 1.33 1.31 1.35 1.31 1.51 1.52
Frijol soya 1.56 1.57 1.57 1.55 •
Pastas alimenticias 1.57 1.57 1.56 1.78 1.55 1.47 1.44 •••
Plátano 1.59 1.70 1.42 1.55 1.60 1.60 1.57
Pan 1.64 1.54 1.55 1.51 1.62 1.73 1.80 •••
Frijol rojo 1.77 1.71 1.76 1.69 1.76 1.84 1.85 •••
Margarina 2.08 2.33 2.17 2.16 2.15 2.07 2.07
Camote 2.34 1.69 1.82 2.55 2.51
Yuca 2.47 2.97 2.83 2.95 2.38 2.20 2.01 •••
Maicillo 2.52 1.42 1.88 2.60 3.52 3.69 4.56 •••
Aguacate 3.10 2.16 2.10 2.40 2.91 4.09 4.23 •••
Avena 3.75 3.06 3.28 3.64 3.65 3.91 3.92
Queso seco 4.49 4.23 4.04 4.26 4.33 4.79 5.21 •
Leche fluída 4.52 3.03 2.96 3.37 3.94 5.37 5.72 •••
Quesillo 4.69 4.68 4.22 4.72 4.64 4.71 4.74
Otro queso 4.76 4.71 4.80 6.24 4.23 4.73 4.62 ••
Papa 4.96 4.54 4.49 4.78 4.96 5.22 5.22 •••
Crema 5.44 5.77 5.14 4.86 5.25 5.84 6.13 •••
Cuajada 5.60 5.63 5.31 5.33 5.60 6.06 6.59 •••
Cerdo 6.51 5.20 4.74 5.31 6.21 7.39 7.21 •••
Com flakes 6.77 9.91 8.37 9.89 6.70 6.69 6.66
Leche en polvo 7.02 6.72 7.31 7.06 7.19 6.88 6.48
Embutidos 7.27 6.49 6.54 7.13 7.25 7.31 7.62 ••
Huevo 7.95 7.16 7.45 7.86 8.11 8.20 8.15 •••
Leche polvo para 7.95 7.66 7.97 7.16 8.32 8.05 9.00
bebe 8.56 4.40 12.56 7.78 10.46 8.97 •
Sardinas 8.81 7.38 7.45 8.49 10.41 9.37 8.99
Ayote 8.94 9.07 8.76 8.28 8.99 9.30 9.12 •••
Queso fresco 10.23 9.56 9.78 9.48 10.16 10.65 10.67 •••
Pollo 10.94 8.92 12.98 10.11 8.70
Mondongo 11.73 12.06 10.72 11.19 12.88 11.41 10.08 ••
Pescado fresco 11.91 10.98 12.45 11.94 11.68 11.39
Res 12.05 11.04 12.19 12.54 12.42
Mariscos 12.61 14.70 12.50 12.57 12.69
Higado

Sigo F··. < .001 •••001 - .01 • .01 - .05
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Muestra Teguci- SPS/med. Ciudade Rural Occident Sur Sig. Fbtwn
total galpa cities s north/cent. e Rural Rural zonas

Pequeiia
s

Coco 0.41 0.39 0.43
Panela 0.61 1.54 1.13 0.50 0.68 0.61 •••
Manteea de cerdo 0.73 0.82 0.51 0.94 0.80 0.98 0.59 •••
Mai'z 0.75 0.80 1.11 0.61 0.64 0.61 0.78 •••
Azûcar retinanda 0.79 0.74 0.73 0.77 0.84 0.86 0.84 •••
Galletas 0.89 0.90 0.77 1.89 0.28 1.22 •••
Manteca vegetal 0.94 0.87 0.94 0.91 0.98 0.94 0.94
Harina de trigo 0.98 1.18 0.99 0.86 0.96 0.89 0.85 ••
Harina de mai'z 1.02 1.13 0.89 1.12 1.11 1.02 ••
Banano 1.17 1.26 1.25 1.83 0.82 1.07 1.11 •••
Arroz 1.21 1.28 1.23 1.12 1.26 0.94 1.23 •••
Frijol negro 1.30 1.76 1.47 1.34 1.15 1.37 2.56 •
Aceite vegetal 1.46 1.34 1.38 2.20 1.54 1.71 1.01 •••
Frijol soya 1.56 1.57 1.31 •
Pastas alimenticias 1.57 1.49 1.41 1.72 1.70 1.52 1.53 •••
Platano 1.59 1.73 1.34 1.81 1.75 0.62 1.90 •••
Pan 1.64 1.59 1.80 1.70 1.50 1.59 1.70 ••
Frijol rajo 1.77 1.85 2.00 1.62 1.64 t70 2.06 •••
Margarina 2.08 1.86 2.28 2.35 1.71 3.46 2.42 •••
Camote 2.34 2.67 1.85 2.00 2.99
Yuca 2.47 1.92 2.07 1.56 3.53 1.39 1.91 •••
Maicillo 2.52 3.74 0.61 0.83 •••
Aguacate 3.10 4.52 4.36 3.06 1.65 2.65 2.91 •••
Avena 3.75 3.63 3.45 4.63 4.11 4.48 3.93
Queso seco 4.49 4.48 5.25 4.16 3.91 4.81 5.74 •••
Leche tluida 4.52 5.62 6.60 4.35 2.76 2.97 3.18 •••
Quesillo 4.69 4.64 5.09 4.18 4.77 •
Otro queso 4.76 4.36 4.87 3.79 5.06 5.01 4.36 •
Papa 4.96 5.17 5.15 4.99 4.92 3.69 5.41 •••
Crema 5.44 6.03 5.76 5.29 4.63 5.03 5.39 •••
Cuajada 5.60 7.44 8.13 6.04 5.19 4.77 5.53 •••
Cerdo 6.51 9.24 8.13 6.92 5.03 5.17 6.62 •••
Corn flakes 6.77 9.31 3.99 8.77 9.24 •••
Leche en polvo 7.02 6.42 7.40 6.55 8.04 6.55 5.34 •••
Embutidos 7.27 7.61 7.33 7.29 6.71 6.47 5.65 ••
Huevo 7.95 8.38 8.32 8.43 7.84 5.94 7.98 •••
Leche polvo para 7.95 6.86 8.68 7.16 9.82 6.85 ••
bebe 8.56 7.87 8.91 10.91 7.92
Sardinas 8.81 7.57 8.84 10.69 2.43 7.77 •••
Ayote 8.94 10.00 9.70 8.65 7.55 9.25 10.78 •••
Queso fresco 10.23 10.58 10.64 10.21 10.02 7.14 10.50 •••
Pollo 10.94 11.22 6.40 9.61 13.54 10.47
Mondongo 11.73 11.32 9.39 12.89 11.52 14.31 11.05 •••
Pesclldo fresco 11.91 10.97 11.23 12.99 12.07 10.93 13.31 •••
Res 12.05 12.08 12.52 11.68 11.35 13.56
Mariscos 12.61 13.20 12.54 12.81 11.63 12.43
Higado
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Cuadro 50.

Sig. F ••• < .001

Lempiras por 1000 calorias de alimentes especificos, segun zona.
Honduras 1993-94

••.001 - .01 • .01 - .05
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Muestra Teguci- SPS/med. Ciudade Rural Occident Sur Sigo Fbtwn
total galpa cities s northlcent. e Rural Rural zonas

Pequeña
s

Coco 0.41 0.39 0.43
Panela 0.61 1.54 1.13 0.50 0.68 0.61 •••
Manteca de cerdo 0.73 0.82 0.51 0.94 0.80 0.98 0.59 •••
Maíz 0.75 0.80 1.11 0.61 0.64 0.61 0.78 •••
Azúcar retinanda 0.79 0.74 0.73 0.77 0.84 0.86 0.84 •••
Galletas 0.89 0.90 0.77 1.89 0.28 1.22 •••
Manteca vegetal 0.94 0.87 0.94 0.91 0.98 0.94 0.94
Harina de trigo 0.98 1.18 0.99 0.86 0.96 0.89 0.85 ••
Harina de maíz 1.02 1.13 0.89 1.12 1.11 1.02 ••
Banano 1.17 1.26 1.25 1.83 0.82 1.07 1.11 •••
Arroz 1.21 1.28 1.23 1.12 1.26 0.94 1.23 •••
Frijol negro 1.30 1.76 1.47 1.34 1.15 1.37 2.56 •
Aceite vegetal 1.46 1.34 1.38 2.20 1.54 1.71 1.01 •••
Frijol soya 1.56 1.57 1.31 •
Pastas alimenticias 1.57 1.49 1.41 1.72 1.70 1.52 1.53 •••
Plátano 1.59 1.73 1.34 1.81 1.75 0.62 1.90 •••
Pan 1.64 1.59 1.80 1.70 1.50 1.59 1.70 ••
Frijol rojo 1.77 1.85 2.00 1.62 1.64 t70 2.06 •••
Margarina 2.08 1.86 2.28 2.35 1.71 3.46 2.42 •••
Camote 2.34 2.67 1.85 2.00 2.99
Yuca 2.47 1.92 2.07 1.56 3.53 1.39 1.91 •••
Maicillo 2.52 3.74 0.61 0.83 •••
Aguacate 3.10 4.52 4.36 3.06 1.65 2.65 2.91 •••
Avena 3.75 3.63 3.45 4.63 4.11 4.48 3.93
Queso seco 4.49 4.48 5.25 4.16 3.91 4.81 5.74 •••
Leche tluída 4.52 5.62 6.60 4.35 2.76 2.97 3.18 •••
Quesillo 4.69 4.64 5.09 4.18 4.77 •
Otro queso 4.76 4.36 4.87 3.79 5.06 5.01 4.36 •
Papa 4.96 5.17 5.15 4.99 4.92 3.69 5.41 •••
Crema 5.44 6.03 5.76 5.29 4.63 5.03 5.39 •••
Cuajada 5.60 7.44 8.13 6.04 5.19 4.77 5.53 •••
Cerdo 6.51 9.24 8.13 6.92 5.03 5.17 6.62 •••
Coro f1akes 6.77 9.31 3.99 8.77 9.24 •••
Leche en polvo 7.02 6.42 7.40 6.55 8.04 6.55 5.34 •••
Embutidos 7.27 7.61 7.33 7.29 6.71 6.47 5.65 ••
Huevo 7.95 8.38 8.32 8.43 7.84 5.94 7.98 •••
Leche polvo para 7.95 6.86 8.68 7.16 9.82 6.85 ••
bebe 8.56 7.87 8.91 10.91 7.92
Sardinas 8.81 7.57 8.84 10.69 2.43 7.77 •••
Ayate 8.94 10.00 9.70 8.65 7.55 9.25 10.78 •••
Queso fresco 10.23 10.58 10.64 10.21 10.02 7.14 10.50 •••
Pollo 10.94 11.22 6.40 9.61 13.54 10.47
Mondongo 11.73 11.32 9.39 12.89 11.52 14.31 11.05 •••
Pescado fresco 11.91 10.97 11.23 12.99 12,07 10.93 13.31 •••
Res 12.05 12.08 12.52 11.68 11.35 13.56
Mariscos 12.61 13.20 12.54 12.81 11.63 12.43
Higado
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Cuadro 50.

Sigo F··· < .001

Lempiras por 1000 calorías de alimentos específicos, según zona.
Honduras 1993-94

••.001 - .01 • .01 - .05
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No ha de sorprendemos que los principales alimentos en la dieta hondurefia son las
fuentes mas baratas de ca1orias: la panela y el azdcar refmada, el maiz y la tortilla, y la
manteca vegetal figuran entre las fuentes mas baratas de calorias en el pais. El frijol negro es
mas barato que el frijol rojo, pero el consumo deI frijol rojo tiene una mayor dispersi6n
geogr3.flca debido a las preferencias gustatorias.

Las diferencias de precios entre los consumidores de ingresos bajos y altos puede indicar
diferencias en términos de calidad, 0 que los mercados no estan altamente integrados, 0 que el
alimenta esta siendo comprado en una clase de tienda diferente. En el casa deI mm, la
variaci6n marcada en el precio por ca10ria se debe al hecho de que las familias urbanas y las de
ingresos mas altos consumen gran parte de su maiz en la forma de tortillas previamente
elaboradas, las cuales constituyen una forma mas carn de consumir el maiz en comparaci6n con
la practica de comprar el maiz en grano y molerlo. Los consumidores con ingresos mas bajos
también son los que viven en los dominios rurales. Debido a los costos de transporte y
mercadeo, el maiz cuesta mas en las ciudades que en las areas rurales donde 10 produce. La
infraestructura deI mercado es menos desarrollado en areas rurales que urbanas. Para algunos
alimentos (los huevos, la leche, el pollo) el bajo precio pagado en estos dominios puede reflejar
esta falta de acceso a mercados funcionales. Los huevos, la leche y el pollo (si no es vendido
vivo) son alimentos perecederos; los vendedores sin acceso al almacenamiento bueno y el
transporte tienen costos de mercadeo mas bajos, y también tienen un incentivo de vender
nipidamente antes que los alimentos se dafian. En contraste, el arroz, el azUcar y la manteca
vegetal reflejan casi cero variaci6n de precios segun la categoria de ingreso, 10 cual indica una
calidad homogénea, mercados mas integrados y menos calidad de perecedero para estos
alimentos.

El precio pagado por la leche liquida refleja una variaci6n considerable entre los
consumidores de ingresos altos y bajos, 10 cual se supone refleja principalmente la diferencia
entre la leche cruda de producci6n local y la leche procesada comercialmente. En vista de que
la encuesta no distingui6 entre los diferentes tipos de leche, esto puede explicar el hecho de que
la leche exhibe patrones de consumo contraintuitivos en funci6n deI precio, aumentandose el
consumo conforme aumenta el precio. Las personas mas ricas compran mas leche que personas
mas pobres. Pero también tienden a pagar precios mas altos, porque compran la leche
procesada. Asi que puede parecer que el consumo de la lecha aumenta cuando aumenta el
precio, pero esto se debe no al precio SinD a los ingresos mas altos de aquellos que pagan los
precios mas altos. En las areas rurales, un porcentaje significativo de la leche consumida es
recibido en forma de regalo, yen las regiones Rural Occidente y Sur, menos de la mitad de la
leche es comprada comercialmente. Gran parte proviene de la autoproducci6n. En tales casos,
no siempre esta claro c6mo interpretar el precio de mercado, ya que una proporci6n significativa
deI consumo no depende deI mercado. (Muchas familias rurales no tienen una opci6n realista
de vender la leche cuando sube el precio, porque tanto la distancia al mercado como 10
perecedero deI producto hacen que tal acci6n no sea rentable.)

La variaci6n en los precios segun el dominio es significativa con relaci6n a muchos
alimentos importantes. La panela es mas barata en las areas rurales porque es elaborada a nivel
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No ha de sorprendemos que los principales alimentos en la dieta hondureña son las
fuentes más baratas de calorías: la panela y el azúcar refmada, el maíz y la tortilla, y la
manteca vegetal figuran entre las fuentes más baratas de calorías en el país. El frijol negro es
más barato que el frijol rojo, pero el consumo del frijol rojo tiene una mayor dispersi6n
geográfica debido a las preferencias gustatorias.

Las diferencias de precios entre los consumidores de ingresos bajos y altos puede indicar
diferencias en términos de calidad, o que los mercados no están altamente integrados, o que el
alimento está siendo comprado en una clase de tienda diferente. En el caso del maíz, la
variación marcada en el precio por caloría se debe al hecho de que las familias urbanas y las de
ingresos más altos consumen gran parte de su maíz en la forma de tortillas previamente
elaboradas, las cuales constituyen una forma más cara de consumir el maíz en comparación con
la práctica de comprar el maíz en grano y molerIo. Los consumidores con ingresos más bajos
también son los que viven en los dominios rurales. Debido a los costos de transporte y
mercadeo, el maíz cuesta más en las ciudades que en las áreas rurales donde lo produce. La
infraestructura del mercado es menos desarrollado en áreas rurales que urbanas. Para algunos
alimentos (los huevos, la leche, el pollo) el bajo precio pagado en estos dominios puede reflejar
esta falta de acceso a mercados funcionales. Los huevos, la leche y el pollo (si no es vendido
vivo) son alimentos perecederos; los vendedores sin acceso al almacenamiento bueno y el
transporte tienen costos de mercadeo mas bajos, y también tienen un incentivo de vender
rápidamente antes que los alimentos se dañan. En contraste, el arroz, el azúcar y la manteca
vegetal reflejan casi cero variaci6n de precios según la categoría de ingreso, lo cual indica una
calidad homogénea, mercados más integrados y menos calidad de perecedero para estos
alimentos.

El precio pagado por la leche líquida refleja una variaci6n considerable entre los
consumidores de ingresos altos y bajos, lo cual se supone refleja principalmente la diferencia
entre la leche cruda de producci6n local y la leche procesada comercialmente. En vista de que
la encuesta no distingui6 entre los diferentes tipos de leche, esto puede explicar el hecho de que
la leche exhibe patrones de consumo contraintuitivos en funci6n del precio, aumentándose el
consumo conforme aumenta el precio. Las personas más ricas compran más leche que personas
más pobres. Pero también tienden a pagar precios más altos, porque compran la leche
procesada. Así que puede parecer que el consumo de la lecha aumenta cuando aumenta el
precio, pero esto se debe no al precio sino a los ingresos mas altos de aquellos que pagan los
precios más altos. En las áreas rurales, un porcentaje significativo de la leche consumida es
recibido en forma de regalo, yen las regiones Rural Occidente y Sur, menos de la mitad de la
leche es comprada comercialmente. Gran parte proviene de la autoproducci6n. En tales casos,
no siempre está claro c6mo interpretar el precio de mercado, ya que una proporci6n significativa
del consumo no depende del mercado. (Muchas familias rurales no tienen una opci6n realista
de vender la leche cuando sube el precio, porque tanto la distancia al mercado como lo
perecedero del producto hacen que tal acci6n no sea rentable.)

La variaci6n en los precios según el dominio es significativa con relaci6n a muchos
alimentos importantes. La panela es más barata en las áreas rurales porque es elaborada a nivel
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local, pero el 8Zl1car refmada es mas costosa en las areas rurales debido al costo deI mercadeo
y deI transporte desde los lugares donde el azl1car es elaborada. Tal coma se mencion6
anteriormente, los huevos y el pollo también son marcadamente mas baratos en la regi6n Rural
Occidente, nuevamente debido al mercadeo no comercial.

7.6. Consumo de su Propia Producci6n Agricola y Compra

De los principales alimentos de la dieta hondurefia, casi la totalidad deI azl1car, la
manteea vegetal, la crema, el pan, el arroz, y los frijoles se compra comercialmente. Solamente
un 73 % deI mm - y una cantidad mucha menor (34 %) en la regi6n Rural Occidente - es
comprado, siendo el resta de producci6n casera, especialmente en las areas rurales. En las
ciudades, el 84-95 % deI mm es comprado comercialmente; en estas areas urbanas se registra
cierto nivel de autoconsumo, especialmente en las ciudades pequefias, donde se cierto nivel de
actividad agncola (véase la Figura 42 y el Cuadro 51).

Se compran proporciones relativamente bajas de pollo, huevos y leche (véase las Figuras
43 hasta 45). En la regi6n Rural Occidente, menos deI 20% deI consumo de estos alimentos es
comprado comercialmente. Gran parte deI resta en todas las areas rurales es de producci6n
casera. En las areas urbanas se compran cantidades significativas de pollo en mercados
informales. De los demas alimentos, la mayor parte es comprada comercialmente. A diferencia
de otros alimentos, una cantidad significativa de la leche que se consume en las areas rurales
(10-14%) se recibe ya sea gratis, en forma de regalo 0 coma pago en especie.

Este patr6n de aprovisionamiento afecta la sensibilidad deI consumo al precio. Las
unidades familiares que producen un alimenta tienen la opci6n de venderlo 0 de conservarlo para
el autoconsumo, de manera que los precios mas altos normalmente motivan a las familias
productoras a vender un mayor porcentaje de algun alimento determinado y a conservar menos
para el autoconsumo, 10 cual da como resultado la misma clase de sensibilidad al precio entre
los consumidores que entre las unidades familiares no productoras. Este sena el casa con un
alimenta coma el mm, el cual es producido en cantidades grandes, puede ser almacenado y
tiene mercados bien desarrollados. Pero la leche, los huevos y el pollo son productos
perecederos, y muchas familias rurales los producen en una escala no comercial. Los costos de
transacci6n de llevar estos productos a un mercado para buscar precios competitivos sobrepasan
el producto esperado de la venta de las cantidades pequefias y disparejas disponibles a partir de
la producci6n casera. ASI es que pueden optar por consumir estos alimentos de producci6n
casera aun cuando no los comprarîan a su nivel actual de precio 0 (como en el casa de la leche)
regalar el alimento en lugar de dejar que se arruine. Por 10 tanto, la relaci6n esperada entre
precio y cantidad consumida puede no observarse, especialmente en las areas rurales.
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local, pero el azúcar refmada es mas costosa en las áreas rurales debido al costo del mercadeo
y del transporte desde los lugares donde el azúcar es elaborada. Tal como se mencionó
anteriormente, los huevos y el pollo también son marcadamente más baratos en la región Rural
Occidente, nuevamente debido al mercadeo no comercial.

7.6. Consumo de su Propia Producción Agrícola y Compra

De los principales alimentos de la dieta hondureña, casi la totalidad del azúcar, la
manteca vegetal, la crema, el pan, el arroz, y los frijoles se compra comercialmente. Solamente
un 73 % del maíz - y una cantidad mucho menor (34 %) en la región Rural Occidente - es
comprado, siendo el resto de producción casera, especialmente en las áreas rurales. En las
ciudades, el 84-95 % del maíz es comprado comercialmente; en estas áreas urbanas se registra
cierto nivel de autoconsumo, especialmente en las ciudades pequeñas, donde se cierto nivel de
actividad agrícola (véase la Figura 42 y el Cuadro 51).

Se compran proporciones relativamente bajas de pollo, huevos y leche (véase las Figuras
43 hasta 45). En la región Rural Occidente, menos del 20% del consumo de estos alimentos es
comprado comercialmente. Gran parte del resto en todas las áreas rurales es de producción
casera. En las áreas urbanas se compran cantidades significativas de pollo en mercados
informales. De los demás alimentos, la mayor parte es comprada comercialmente. A diferencia
de otros alimentos, una cantidad significativa de la leche que se consume en las áreas rurales
(10-14%) se recibe ya sea gratis, en forma de regalo o como pago en especie.

Este patrón de aprovisionamiento afecta la sensibilidad del consumo al precio. Las
unidades familiares que producen un alimento tienen la opción de venderlo o de conservarlo para
el autoconsumo, de manera que los precios más altos normalmente motivan a las familias
productoras a vender un mayor porcentaje de algún alimento determinado y a conservar menos
para el autoconsumo, lo cual da como resultado la misma clase de sensibilidad al precio entre
los consumidores que entre las unidades familiares no productoras. Este sería el caso con un
alimento como el maíz, el cual es producido en cantidades grandes, puede ser almacenado y
tiene mercados bien desarrollados. Pero la leche, los huevos y el pollo son productos
perecederos, y muchas familias rurales los producen en una escala no comercial. Los costos de
transacción de llevar estos productos a un mercado para buscar precios competitivos sobrepasan
el producto esperado de la venta de las cantidades pequeñas y disparejas disponibles a partir de
la producción casera. Así es que pueden optar por consumir estos alimentos de producción
casera aun cuando no los comprarían a su nivel actual de precio o (como en el caso de la leche)
regalar el alimento en lugar de dejar que se arruine. Por lo tanto, la relación esperada entre
precio y cantidad consumida puede no observarse, especialmente en las áreas rurales.
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Figura 42. Fuentes importantes de maiz, seg(m zona. Honduras 1993-94.
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Figura 42. Fuentes importantes de maíz, según zona. Honduras 1993-94.
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Propia Replo y pago en N poderado

% deconsumo Compra producci6n especie (hogarel cODSllmidores)

Mafz

Muestra total 72.8 24.6 2.6 2343

Tegucigalpa 95.0 3.7 1.3 418
SPS/Ciudades Med. 93.8 4.6 1.6 390
Ciudades Pequeilal 84.0 12.7 3.3 428
Norte/Cent. Rural 62.7 34.1 3.2 378

Occidente Rural 34.0 63.4 2.6 393
Sur Rural 54.7 42.5 2.9 336

Arroz

Muestra total 97.0 2.0 1.0 2477

Tegucigalpa 98.5 0.2 1.3 410
SPS/Ciudades Med. 99.3 0.0 0.7 467
Ciudades Pequeilas 98.7 0.1 1.2 426
Norte/Cent. Rural 95.5 3.7 0.8 402

Occidente Rural 92.9 6.0 1.1 353
Sur Rural 97.1 0.6 2.4 413

Frijol rojos

Muestra total 85.1 11.6 3.3 2389

Tegucigalpa 95.3 1.0 3.6 410
SPS/Ciudades Med. 98.1 0.2 1.7 470
Ciudades Pequeilal 89.7 8.6 1.8 419
Norte/Cent. Rural 76.3 18.9 4.8 391

Occidente Rural 68.2 31.1 0.8 239
Sur Rural 81.4 15.6 3.0 421

Pan

Muestra total 98.5 0.5 1.1 1696

Tegucigalpa 99.3 0.3 0.5 372
SPS/Ciudades Med. 99.0 0.1 1.0 421
Ciudades Pequeilal 98.3 1.0 0.8 364
Norte/Cent. Rural 99.1 0.1 0.9 219

Occidente Rural 88.4 3.3 8.4 116
Sur Rural 97.0 2.0 1.0 195

Leche

Mueatra total 80.7 13.4 5.9 942

Tegucigalpa 98.5 0.0 l.S 193
SPS/Ciudadel Med. 98.1 0.0 1.9 252
Ciudades Pequeiias 90.1 5.1 4.8 151
Norte/Cent. Rural 68.2 22.1 9.6 127

Occidente Rural 19.4 66.4 14.2 88
Sur Rural 45.8 41.4 12.9 128
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Cuadro 51. Fuente de alimentas espec{ficos, segun zona.
nonduras 1993-94
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Propia Re¡alo y pago en N poderado

% de consumo Compra producci6n especie (hogares cODSllmidores)

Maíz

Muestra total 72.8 24.6 2.6 2343

Tegucigalpa 95.0 3.7 1.3 418
SPS/Ciudades Med. 93.8 4.6 1.6 390
Ciudades Pequeñas 84.0 12.7 3.3 428
Norte/Cent. Rural 62.7 34.1 3.2 378

Occidente Rural 34.0 63.4 2.6 393
Sur Rural S4.7 42.S 2.9 336

Arroz

Muestra total 97.0 2.0 1.0 2477

Tegucigalpa 98.S 0.2 1.3 410
SPS/Ciudades Med. 99.3 0.0 0.7 467
Ciudades Pequeñas 98.7 0.1 1.2 426
Norte/Cent. Rural 9S.S 3.7 0.8 402

Occidente Rural 92.9 6.0 1.1 3S3
Sur Rural 97.1 0.6 2.4 413

Frijol rojos

Muestra total 8S.1 11.6 3.3 2389

Tegucigalpa 9S.3 1.0 3.6 410
SPS/Ciudades Med. 98.1 0.2 1.7 470
Ciudades Pequeñas 89.7 8.6 1.8 419
Norte/Cent. Rural 76.3 18.9 4.8 391

Occidente Rural 68.2 31.1 0.8 239
Sur Rural 81.4 15.6 3.0 421

Pan

Muestra total 98.S O.S 1.1 1696

Tegucigalpa 99.3 0.3 O.S 372
SPS/Ciudades Med. 99.0 0.1 1.0 421
Ciudades Pequeñas 98.3 1.0 0.8 364
Norte/Cent. Rural 99.1 0.1 0.9 219

OccideDle Rural 88.4 3.3 8.4 116
Sur Rural 97.0 2.0 1.0 19S

Leche

Mueatra total 80.7 13.4 S.9 942

Tegucigalpa 98.S 0.0 l.S 193
SPS/Ciudades Med. 98.1 0.0 1.9 252
Ciudades Pequeñas 90.1 S.1 4.8 lSI
Norte/Cent. Rural 68.2 22.1 9.6 127

Occidente Rural 19.4 66.4 14.2 88
Sur Rural 45.8 41.4 12.9 128
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Cuadro 51. Fuente de alimentos específicos, según zona.
nonduras 1993-94
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Compra Propia Regalo y pago en N poderado
% deconsumo producci6n especie (hogares consumidores)

Crema

Muestra total 93.7 4.0 2.3 1292

Tegucigalpa 99.6 0.0 0.4 346
SPS/Ciudades Med. 98.6 0.1 1.3 383
Ciudades Pequeiias 98.4 0.6 1.0 276
Norte/Cent. Rural 83.1 11.5 5.4 130

Occidente Rural 55.5 38.4 6.1 43
Sur Rural 85.4 9.2 5.5 143

Buevo

Muestra total 61.7 37.7 0.6 2077

Tegucigalpa 98.3 1.7 0.1 358
SPS/Ciudades Med. 97.1 2.2 0.8 379
Ciudades Pequeiias 73.6 25.9 0.5 366
Norte/Cent. Rural 39.8 59.5 0.7 329

Occidente Rural 17.3 81.8 0.9 303
Sur Rural 37.7 61.2 1.1 372

PoUo

Muestra total 77.2 20.5 2.3 909

Tegucigalpa 97.0 0.0 3.0 183
SPS/Ciudades Med. 97.9 0.0 2.1 254
Ciudades Pequeiias 87.0 8.4 4.6 176
Norte/Cent. Rural 55.4 43.4 1.2 118

Occidente Rural 18.2 78.8 2.9 68
Sur Rural 40.4 58.6 1.0 98

Manteca veg.

Muestra total 99.4 0.2 0.4 2493

Tegucigalpa 99.5 0.1 0.5 372
SPS/Ciudades Med. 99.6 0.1 0.4 447
Ciudades Pequeiias 99.8 0.1 0.1 " 430
Norte/Cent. Rural 99.3 0.2 0.6 419

Occidente Rural 99.1 0.8 0.1 394
Sur Rural 99.4 0.2 0.5 419

AzUcar

Muestra total 99.2 0.2 0.7 2447

Tegucigalpa 99.7 0.1 0.2 416
SPS/Ciudades Med. 99.3 0.0 0.7 475
Ciudades Pequeiias 99.5 0.1 0.4 447
Norte/Cent. Rural 98.8 0.2 1.0 401

Occidente Rural 98.6 0.9 0.5 246
Sur Rural 99.l. 0.3 0.6 412

128

....

-

1
1

Compra Propia Regalo y pago en N poderado
% de consumo producción especie (hogares consumidores)

Crema

Muestra total 93.7 4.0 2.3 1292

Tegucigalpa 99.6 0.0 0.4 346
SPS/Ciudades Med. 98.6 0.1 1.3 383
Ciudades Pequeñas 98.4 0.6 1.0 276
Norte/Cent. Rural 83.1 11.5 5.4 130

Occidente Rural 55.5 38.4 6.1 43
Sur Rural 85.4 9.2 5.5 143

Huevo

Muestra total 61.7 37.7 0.6 2077

Tegucigalpa 98.3 1.7 0.1 358
SPS/Ciudades Med. 97.1 2.2 0.8 379
Ciudades Pequeñas 73.6 25.9 0.5 366
Norte/Cent. Rural 39.8 59.5 0.7 329

Occidente Rural 17.3 81.8 0.9 303
Sur Rural 37.7 61.2 1.1 372

PoDo

Muestra total 77.2 20.5 2.3 909

Tegucigalpa 97.0 0.0 3.0 183
SPS/Ciudades Med. 97.9 0.0 2.1 254
Ciudades Pequeñas 87.0 8.4 4.6 176
Norte/Cent. Rural 55.4 43.4 1.2 118

Occidente Rural 18.2 78.8 2.9 68
Sur Rural 40.4 58.6 1.0 98

Manteca veg.

Muestra total 99.4 0.2 0.4 2493

Tegucigalpa 99.5 0.1 O.S 372
SPS/Ciudades Med. 99.6 0.1 0.4 447
Ciudades Pequeñas 99.8 0.1 0.1 " 430
Norte/Cent. Rural 99.3 0.2 0.6 419

Occidente Rural 99.1 0.8 0.1 394
Sur Rural 99.4 0.2 0.5 419

Azúcar

Muestra total 99.2 0.2 0.7 2447

Tegucigalpa 99.7 0.1 0.2 416
SPS/Ciudades Med. 99.3 0.0 0.7 475
Ciudades Pequeñas 99.S 0.1 0.4 447
Norte/Cent. Rural 98.8 0.2 1.0 401

Occidente Rural 98.6 0.9 O.S 246
Sur Rural 99.l. 0.3 0.6 412
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Figura 43. Fuentes importantes de pollo, segful zona. Honduras 1993-94.
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Figura 43. Fuentes importantes de pollo, según zona. Honduras 1993-94.
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Figura 44. Fuentes importantes de huevo, seg(m zona. Honduras 1993-94.

100

75

o
E
;:,

~ 50o
(J

?fl.

25

o

98 97

Compra

2 2

Propia Producci6n

82

~ Tegucigalpa • SPS/Ciudades Med. III Ciudades Peq.

.....~ .~t' 1 1

~ Norte/Cent. Rural Il Occidente Rural

130
)" t l ~

ŒJ SurRural

C' 'r

Figura 44. Fuentes importantes de huevo, según zona. Honduras 1993-94.
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Figura 45. Fuentes importantes de leche fluida, seg(m zona. Honduras 1993-94.
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Figura 45. Fuentes importantes de leche fluida, según zona. Honduras 1993-94.
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Muchas familias consumen alimentos basicos coma el mafz y los frijoles de su propia
prOOucci6n agrîcola y de la compra comercial. Cuando el precio aumenta, las-familias, en vez
de vender la prOOucci6n almacenada, pueden decidir que es mejor reducir las compras y
consumir de sus almacenes. Asf que el consumo de estos prOOuctos puede no bajar, y hasta
puede subir cuando sube el precio. El consumo ca16rico puede subir 0 bajar; esto depende de
los patrones de sustituci6n entre alimentos. Hay casos donde el precio de alimentos basicos (por
ejemplo, el frijol rojo) muestra una asociaci6n positiva con el consumo total de ca1orias: cuando
el precio aumenta, el consumo total de ca10rîas también aumenta. La sustituci6n de alimentos
prOOucidos por el hogar por alimentos comprados puede contribuir a esta relaci6n.

8. Consumo de Alimentos Especfficos coma Funci6n de los Precios y los Ingresos

Este anausis examina los efectos de los precios de alimentos individuales y deI ingreso
familiar en la demanda de alimentos. La demanda se mide como el promedio deI consumo per
capita deI alimento, sea que tenga su fuente en una compra comercial, la producci6n casera u
otra fuente. Tal como discutimos anteriormente, existen ciertos alimentos para los cuales la
prOOucci6n casera constituye una fuente importante. En el caso deI maiz, por ejemplo, las
unidades familiares en los tres dominios rurales obtienen un mayor porcentaje de su maiz de la
prOOucci6n casera que de las compras comerciales. Los huevos, el pollo y la leche también se
obtienen en gran medida de la prOOucci6n casera en las areas rurales. También se reciben
cantidades significativas de leche en la forma de regalo. Por 10 tanto, hay algunos pocos casos
en los que el consumo de un alimenta en particular no respondi6 al cambio de precio en la forma
en que habiamos esperado. Cuando el anausis examina las cantidades compradas en lugar de
las cantidades consumidas, estas anomalias por 10 general desaparecen. Sin embargo, nuestro
interés esta en el consumo, ya que es el consumo, independientemente de la fuente, el que
determina la seguridad alimentaria familiar. (Los resultados deI analisis de·las cantidades
compradas se muestra en el Anexo Estadistico, en prensa.)

La demanda de alimentos especificos se estim6 tomando la cantidad de alimentos
consumidos por dia, promediada a través de los cuatro perîodos de recordatorio de 24 horas y
dividida entre el numero de adulto equivalentes que consumieron el alimenta cada vez.

8.1. Elasticidades de la Demanda

La elasticidad de la demanda mide el grado en que la demanda de un alimenta
determinado responde a cambios en el ingreso familiar 0 en los precios de los alimentos.
Especificamente, la elasticidad de la demanda en funci6n deI ingreso mide el cambio porcentual
en la cantidad consumida que se esperaria coma resultado de un cambio deI 1% en el ingreso
deI consumidor. La elasticidad de la demanda en funci6n deI precio mide el cambio en el
consumo esperado coma resultado de un cambio deI 1% en el precio deI alimento. Por 10
general, el consumo de un alimento, 0 de cualquier producto, aumenca cuando aumenta el
ingreso (si tOOos los demas factores permanecen sin cambio). Sin embargo, existen algunos
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Muchas familias consumen alimentos básicos como el maíz y los frijoles de su propia
producción agrícola y de la compra comercial. Cuando el precio aumenta, las-familias, en vez
de vender la producción almacenada, pueden decidir que es mejor reducir las compras y
consumir de sus almacenes. Así que el consumo de estos productos puede no bajar, y hasta
puede subir cuando sube el precio. El consumo calórico puede subir o bajar; esto depende de
los patrones de sustitución entre alimentos. Hay casos donde el precio de alimentos básicos (por
ejemplo, el frijol rojo) muestra una asociación positiva con el consumo total de calorías: cuando
el precio aumenta, el consumo total de calorías también aumenta. La sustitución de alimentos
producidos por el hogar por alimentos comprados puede contribuir a esta relación.

8. Consumo de Alimentos Específicos como Función de los Precios y los Ingresos

Este análisis examina los efectos de los precios de alimentos individuales y del ingreso
familiar en la demanda de alimentos. La demanda se mide como el promedio del consumo per
cápita del alimento, sea que tenga su fuente en una compra comercial, la producción casera u
otra fuente. Tal como discutimos anteriormente, existen ciertos alimentos para los cuales la
producción casera constituye una fuente importante. En el caso del maíz, por ejemplo, las
unidades familiares en los tres dominios rurales obtienen un mayor porcentaje de su maíz de la
producción casera que de las compras comerciales. Los huevos, el pollo y la leche también se
obtienen en gran medida de la producción casera en las áreas rurales. También se reciben
cantidades significativas de leche en la forma de regalo. Por 10 tanto, hay algunos pocos casos
en los que el consumo de un alimento en particular no respondió al cambio de precio en la forma
en que habíamos esperado. Cuando el análisis examina las cantidades compradas en lugar de
las cantidades consumidas, estas anomalías por lo general desaparecen. Sin embargo, nuestro
interés está en el consumo, ya que es el consumo, independientemente de la fuente, el que
determina la seguridad alimentaria familiar. (Los resultados del análisis de·las cantidades
compradas se muestra en el Anexo Estadístico, en prensa.)

La demanda de alimentos específicos se estimó tomando la cantidad de alimentos
consumidos por día, promediada a través de los cuatro períodos de recordatorio de 24 horas y
dividida entre el número de adulto equivalentes que consumieron el alimento cada vez.

8.1. Elasticidades de la Demanda

La elasticidad de la demanda mide el grado en que la demanda de un alimento
determinado responde a cambios en el ingreso familiar o en los precios de los alimentos.
Específicamente, la elasticidad de la demanda en función del ingreso mide el cambio porcentual
en la cantidad consumida que se esperaría como resultado de un cambio del 1% en el ingreso
del consumidor. La elasticidad de la demanda en función del precio mide el cambio en el
consumo esperado como resultado de un cambio del 1% en el precio del alimento. Por lo
general, el consumo de un alimento, o de cualquier producto, aumenta cuando aumenta el
ingreso (si todos los demás factores permanecen sin cambio). Sin embargo, existen algunos
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8.2. Calculo de las Elasticidades de la Demanda

El modela utilizado para estimar las elasticidades de la demanda en funci6n de los
egresos y deI precio correspondiente a los diez alimentos fue como sigue:

Los patrones de sustituci6n son determinados en parte por los habitos alimentarios. En
Honduras, las personas comen tortillas con un producto alimenticio que las acompaiie (si esta
a su alcance). Este acompaiiamiento puede ser el arroz, los frijoles u otro alimento. En muchos
paises el arroz y los frijoles siempre se comen juntos, pero en Honduras los frijoles pueden
sustituir el arroz en el patr6n dietético, yambos son complementos deI mm. Sin embargo,
debido a que todos éstos son alimentos basicos en la dieta, la limitaci6n presupuestaria hace que
todos sean sustitutos potenciales unos de otros.

El consumo de cualquier alimento tiende a aumentar a medida que baja su precio y a
bajar conforme aumenta el precio. El consumo responde mas facilmente a los cambios de precio
si el alimenta es mas un lujo que una necesidad y si existen buenos productos que 10 sustituyan.
Cuando el precio de un alimenta cambia, los consumidores tipicamente responden cambiando
su consumo no s6lo de ese alimenta sino también de otros que pueden sustituirse, 0 cuyo
consumo esté vinculado al consumo deI alimenta cuyo precio ha cambiado. Estos efectos son
medidos por la elasticidad-precio cruzada de la demanda: el cambio en el consumo de un
alimenta que se esperaria como resultado de un cambio deI 1% en el precio de otro.
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alimentos que 50n inferiores: son consumidos por la poblaci6n de bajos ingresos pero no son
preferidos por los que se encuentran en condiciones de comprar alimentos de una calidad mas
alta. A medida que aumenta el ingreso, las familias consumen cantidades menores de estos
alimentos inferiores, prefrriendo cambiar a otros alimentos de una calidad mas alta. Cabe
destacar que los alimentos inferiores no son nutricionalmente indeseables; son inferiores
exclusivamente en el sentido de que no son preferidos por los consumidores. Resulta litil
identificar los alimentos inferiores porque éstos son alimentos que se autofocalizan en forma
natural en la poblaci6n de bajos ingresos; la poblaci6n pobre consume estos alimentos, pero a
medida que aumentan los ingresos, la gente consume cantidades menores de ellos.

Los productos con una elasticidad deI ingreso negativa son productos inferiores. Un
producto con una elasticidad de ingreso mayor·a cero es un producto normal; si la elasticidad
es mayor a uno es un producto de lujo. Si la elasticidad en funci6n deI ingreso (precio) no varia
significamente de cero, la demanda no responde a cambios en el ingreso (precio deI producto).
Los productos con una elasticidad de ingreso 0 de precio absoluta mayor a cero pero menor a
uno tiene una demanda inelastica. Si tiene una elasticidad de ingreso 0 de precio absoluto mayor
a uno, tienen demanda elastica. Los productos con una elasticidad de precio (ingreso) inelastica
tienden a ser las necesidades basicas, y los con elasticidades elasticas tienden a ser lujos.
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8.2. Cálculo de las Elasticidades de la Demanda

El modelo utilizado para estimar las elasticidades de la demanda en función de los
egresos y del precio correspondiente a los diez alimentos fue como sigue:

Los patrones de sustitución son determinados en parte por los hábitos alimentarios. En
Honduras, las personas comen tortillas con un producto alimenticio que las acompañe (si está
a su alcance). Este acompañamiento puede ser el arroz, los frijoles u otro alimento. En muchos
países el arroz y los frijoles siempre se comen juntos, pero en Honduras los frijoles pueden
sustituir el arroz en el patrón dietético, y ambos son complementos del maíz. Sin embargo,
debido a que todos éstos son alimentos básicos en la dieta, la limitación presupuestaria hace que
todos sean sustitutos potenciales unos de otros.

El consumo de cualquier alimento tiende a aumentar a medida que baja su precio y a
bajar conforme aumenta el precio. El consumo responde más fácilmente a los cambios de precio
si el alimento es más un lujo que una necesidad y si existen buenos productos que lo sustituyan.
Cuando el precio de un alimento cambia, los consumidores típicamente responden cambiando
su consumo no sólo de ese alimento sino también de otros que pueden sustituirse, o cuyo
consumo esté vinculado al consumo del alimento cuyo precio ha cambiado. Estos efectos son
medidos por la elasticidad-precio cruzada de la demanda: el cambio en el consumo de un
alimento que se esperaría como resultado de un cambio del 1% en el precio de otro.
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Los productos con una elasticidad del ingreso negativa son productos inferiores. Un
producto con una elasticidad de ingreso mayor·a cero es un producto normal; si la elasticidad
es mayor a uno es un producto de lujo. Si la elasticidad en función del ingreso (precio) no varia
signíficamente de cero, la demanda no responde a cambios en el ingreso (precio del producto).
Los productos con una elasticidad de ingreso o de precio absoluta mayor a cero pero menor a
uno tiene una demanda inelástica. Si tiene una elasticidad de ingreso o de precio absoluto mayor
a uno, tienen demanda elástica. Los productos con una elasticidad de precio (ingreso) inelástica
tienden a ser las necesidades básicas, y los con elasticidades elásticas tienden a ser lujos.

alimentos que 50n inferiores: son consumidos por la población de bajos ingresos pero no son
preferidos por los que se encuentran en condiciones de comprar alimentos de una calidad más
alta. A medida que aumenta el ingreso, las familias consumen cantidades menores de estos
alimentos inferiores, preflriendo cambiar a otros alimentos de una calidad más alta. Cabe
destacar que los alimentos inferiores no son nutricionalmente indeseables; son inferiores
exclusivamente en el sentido de que no son preferidos por los consumidores. Resulta útil
identificar los alimentos inferiores porque éstos son alimentos que se autofocalizan en forma
natural en la población de bajos ingresos; la población pobre consume estos alimentos, pero a
medida que aumentan los ingresos, la gente consume cantidades menores de ellos.
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No se incluyeron todos los precios en todas las regresiones por dominio. Hayalgunos
alimentos que se consume comunmente en areas urbanas, pero no en areas rurales, asi que se
elimin6 estos precios de las regresiones de los dominios rurales. El Cuadro 52 presenta la lista
de precios incluidos en cada regresi6n.

Se utilizaron las formas logaritmicas deI consumo y deI gasto y los precios porque la
relaci6n entre el consumo y el gasto es curvilinea: en los niveles de ingresos mas altos se
requieren cambios mas grandes en los gastos y los precios para causar la misma magnitud de
cambio en el consumo. El uso de la forma logarftmica doble (formas logaritmicas de las
variables dependientes e independientes) permite una estimaci6n directa de las elasticidades a
partir de los coeficientes estimados por el modelo.

donde

LNCONS

LNEXP
LNExp2

HHSIZE
ADEQRAT

AUTCAPCT 
PRICES

DOMINIO

El logaritmo natura! deI consumo diario familiar per capita deI
alimento, en gramos
Gasto familiar per capita, forma logaritma
Gasto cuadrado, forma logaritma, inc1uido para tomar en cuenta
el hecho de que la respuesta de la familia ante un cambio en el
ingreso varia de acuerdo con el nivel deI ingreso
Numero de miembros de la unidad familiar, forma logaritma
Raz6n adulto equivalentes:miembros, forma logaritma, una medida
de la necesidad de calorfas, una vez tomado en cuenta el tamaiio
de la unidad familiar
Porcentaje de calorfas consumidas a partir de la producci6n casera
Precios promedio de conglomerado, forma logaritma, de los
siguientes alimentos: maiz, tortillas, arTOZ, frijoles rojos, pan,
leche liquida, crema, huevos, pollo, manteca vegetal, azucar
Cinco variables ficticias que representan las regiones deI pais
inc1uidas en la muestra; el casa para efectos de comparaci6n es
Tegucigalpa.

DOMINI02=San Pedro Sula y Ciudades Medianas
DOMINI03 =Ciudades Pequeiias
DOMINI04 =Rural Norte/Central
DOMINI05 = Rural Occidente
DOMINI06=Rural Sur

1
1
i
1
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1
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1
1

134

No se incluyeron todos los precios en todas las regresiones por dominio. Hay algunos
alimentos que se consume comúnmente en áreas urbanas, pero no en áreas rurales, así que se
eliminó estos precios de las regresiones de los dominios rurales. El Cuadro 52 presenta la lista
de precios incluidos en cada regresión.

Se utilizaron las formas logarítmicas del consumo y del gasto y los precios porque la
relación entre el consumo y el gasto es curvilínea: en los niveles de ingresos más altos se
requieren cambios más grandes en los gastos y los precios para causar la misma magnitud de
cambio en el consumo. El uso de la forma logarítmica doble (formas logarítmicas de las
variables dependientes e independientes) permite una estimación directa de las elasticidades a
partir de los coeficientes estimados por el modelo.

donde

LNCONS

LNEXP
LNExp2

HHSIZE
ADEQRAT

AUTCAPCT 
PRICES

DOMINIO

El logaritmo natural del consumo diario familiar per cápita del
alimento, en gramos
Gasto familiar per cápita, forma logaritma
Gasto cuadrado, forma logaritma, incluido para tomar en cuenta
el hecho de que la respuesta de la familia ante un cambio en el
ingreso varía de acuerdo con el nivel del ingreso
Número de miembros de la unidad familiar, forma logaritma
Razón adulto equivalentes:miembros, forma logaritma, una medida
de la necesidad de calorías, una vez tomado en cuenta el tamaño
de la unidad familiar
Porcentaje de calorías consumidas a partir de la producción casera
Precios promedio de conglomerado, forma logaritma, de los
siguientes alimentos: maíz, tortillas, arTOZ, frijoles rojos, pan,
leche líquida, crema, huevos, pollo, manteca vegetal, azúcar
Cinco variables ficticias que representan las regiones del país
incluidas en la muestra; el caso para efectos de comparación es
Tegucigalpa.

DOMINI02=San Pedro Sula y Ciudades Medianas
DOMINI03 = Ciudades Pequeñas
DOMINI04 = Rural Norte/Central
DOMINI05 = Rural Occidente
DOMINI06=Rural Sur
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.. Cuadro 52. Lista de prOOuctos con precios incluidos en las regresiones, por dominio.
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Muestra total Dominios urbanos Norte/Central Rural Occidente Rural
Sur Rural

Mm Mm Mm Mm
Arroz Tortilla Arroz Arroz
Frijol rojo Arroz Frijol rojo Frijol rojo
Pan Frijol rojo Pan Huevo
Leche fluida Pan Huevo Manteca veg.
Crema Leche fluida Manteca veg. Azûcar ref.
Huevo Crema Azûcar ref.
Pollo Huevo
Manteca veg. Pollo
AzUcar ref. Manteca veg.

AzUcar ref.

8.3. Resultados

8.3.1. Elasticidades de Demanda en Funci6n deI Gasto per Capita

El Cuadro 53 muestra las elasticidades de la demanda en funci6n de los gastos y de los
precios propios correspondientes a diez alimentos basicos, tOOos importantes contribuidores de
calorias 0 proteinas en la dieta hondurefia. (El cuadro también presenta las elasticidades-precio
cruzada, que se discute abajo.) Estos son los alimentos incluidos en el analisis de los
determinantes de la adecuaci6n cal6rica que se presenta a continuaci6n.

El mm claramente es un prOOucto inferior. Tiene una elasticidad global negativa en
funci6n de los gastos. El mm también refleja el patr6n de un prOOucto inferior en las areas
urbanas, aunque en Tegucigalpa la demanda simplemente no es sensible a los cambios en el
ingreso. En las regiones Rural Occidental y Sur, la demanda de mm también no es sensible
a cambios en el ingreso. La elasticidad de ingreso deI maiz igual a cero en estas dos regiones
no implica que el. mm sea un alimento autofocalizado; al contrario, sugiere que sobre la
amplitud de ingresos observados, las unidades familiares no estan ubicadas en el nivel econ6mico
en que podrian optar por reducir su consumo de mm.

Los oti:'os importantes contribuidores de calorias reflejan el patr6n de demanda
correspondiente a prOOuctos normales. La manteca vegetal, el arroz, el arocar y el pan tienen
elasticidades positivas de la demanda en funci6n de los gastos, pero la demanda de frijoles rojos,
que figuran entre los cinco principales contribuidores de calorias y que son el segundo
contribuidor mas grande de proteinas después deI mm, es ine1astica: los consumidores tratan
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.. Cuadro 52. Lista de productos con precios incluidos en las regresiones, por dominio.
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Muestra total Dominios urbanos Norte/Central Rural Occidente Rural
Sur Rural

Maíz Maíz Maíz Maíz
Arroz Tortilla Arroz Arroz
Frijol rojo Arroz Frijol rojo Frijol rojo
Pan Frijol rojo Pan Huevo
Leche fluida Pan Huevo Manteca veg.
Crema Leche fluida Manteca veg. Azúcar ref.
Huevo Crema Azúcar ref.
Pollo Huevo
Manteca veg. Pollo
Azúcar ref. Manteca veg.

Azúcar ref.

8.3. Resultados

8.3.1. Elasticidades de Demanda en Función del Gasto per Cápita

El Cuadro 53 muestra las elasticidades de la demanda en función de los gastos y de los
precios propios correspondientes a diez alimentos básicos, todos importantes contribuidores de
calorías o proteínas en la dieta hondureña. (El cuadro también presenta las elasticidades-precio
cruzada, que se discute abajo.) Estos son los alimentos incluidos en el análisis de los
determinantes de la adecuación calórica que se presenta a continuación.

El maíz claramente es un producto inferior. Tiene una elasticidad global negativa en
función de los gastos. El maíz también refleja el patrón de un producto inferior en las áreas
urbanas, aunque en Tegucigalpa la demanda simplemente no es sensible a los cambios en el
ingreso. En las regiones Rural Occidental y Sur, la demanda de maíz también no es sensible
a cambios en el ingreso. La elasticidad de ingreso del maíz igual a cero en estas dos regiones
no implica que el. maíz sea un alimento autofocalizado; al contrario, sugiere que sobre la
amplitud de ingresos observados, las unidades familiares no están ubicadas en el nivel económico
en que podrían optar por reducir su consumo de maíz.

Los otros importantes contribuidores de calorías reflejan el patrón de demanda
correspondiente a productos normales. La manteca vegetal, el arroz, el azúcar y el pan tienen
elasticidades positivas de la demanda en función de los gastos, pero la demanda de frijoles rojos,
que figuran entre los cinco principales contribuidores de calorías y que son el segundo
contribuidor más grande de proteínas después del maíz, es inelástica: los consumidores tratan
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Cuadro 53. Elasticidades de demanda en funci6n dei gasto per capita y de los precios de alimentos especfficos, segl1n zona.
Honduras 1993-94.

[ Muestra total 1

Consumo per çipila -> MUz Arroz Frijolroio Pan Leche Crcma Hucvo PoDo Manœca Aziicar
Gastoperçipita ·l>.115 ••• 0.168··· 0.028 0.242··· 0.440 ••• 0.253 ••• 0.33··· 0.182 ••• 0.595 ••• 0.126 •••

Prccio propio -{l.191 •• -{l.341 • -{l.268 •• -{l.422··· -{l.4S7 • -{l.101 -{l.161 0.719·· -{l.028 -{l.692 ••

Prccios cruzados
MUz -{l.on -{l.356 ••• -{l.220 • 0.198 -{l.016 -{l.191 •• -{l.002 -{l.3n ••• -{l.303 •••

Tortilla -{l.039 0.123 " -{l.07l 0.238 • -{l.092 -{l.306 •• -{l.074 -o.lS5 -{l.248 •• -{l.398 •••

Arroz 0.501 ••• 0.285 " 0.207 0.339 -{l.023 0.021 0.102 0.116 -{l.099
Frijol rojo 0.086 0.314··· 0.291 • 0.281 -{l.129 -{l.058 0.121 0.113 0.341 •••

Pan -{l.117 " -{l.056 0.120 " 0.208 0.041 -{l.161 • -0.115 -{l.236 ••• 0.165 •
Leche -{l.286 ••• -{l.288 ••• -{l.23S •• O.IlS 0.061 -{l.006 -0.043 -{l.175 • -{l.451 •••

Crcma -{l.038 -{l.I22 • -{l.293 ••• 0.090 -{l.on -{l.180 •• -0.106 -{l.334 ••• 0.204 ••

Hucvo -{l.228 -{l.197 -{l.234 0.470 • -{l.670 " -{l.n9·· -0.451 • -{l.142 0.073
PoRo 0.760 ••• -{l.295 " 0.418 • 0.396 1.127 " 0.097 0.369 " 0.458 • 1.412···
Mantcca -{l.379 • 0.245 " -{l.04S 0.385 " 0.257 0.658 • -{l.011 o.on -{l.504 ••

Az6car 0.698 •• 0.014 0.456 • -1.573··· -{l.675 -{l.104 0.401 " -0.136 -{l.316

[ Urbu 1

Consumo per Upila -> Maizc TOl1iI1a Arroz Friiolroio Pan Leche Crcma H_ Polo Mantcca Az6cIr
Guto per Upita -{l.217 ••• -{l.089 0.103 •• -{l.014 0.41 ••• 0.245 0.218 ••• 0.211 ••• 0.207··· 0.456 0.064 "

Prccio MODÏo -{l.887 ••• -{l.154 -{l.698 •• -{l.118 -{l.521 ••• -{l.678 " -{l.04 0.114 0.694 " -{l.761 •• -0.765 •

Prccios cnwdot
MUz 0.407 " -{l.287 • -{l.287 • -{l.260 0.579 0.248 -0.126 -{l.079 -{l.198 -0.211
Tortilla -{l.281 • -{l.106 -{l.106 0.290 •• 0.134 -{l.272 • 0.054 -{l.214 " -{l.186 " -0.433 •••
Arroz 0.831 • -{l.148 -{l.223 0.298 -{l.253 0.058 0.564 • 0.254 0.232 -0.128
Frijol rojo 0.295 -{l.036 -{l.223 0.392 • -{l.213 -{l.289 -0.089 0.185 0.545·· 0.408··
Pan 0.291 • -{l.19O 0.140 0.140 0.296 -{l.003 -0.329··· -{l.OSl -{l.396 ••• 0.046
Leche -{l.289 " -{l.320" -{l.272 • -{l.272 • 0.082 -{l.147 -0.160 0.180 -{l.039 -0.434 •••

Crcma -{l.058 0.064 -{l.196 • -{l.196 • 0.284·· -{l.185 -0.010 -{l.100 0.114 0.235··
Hucvo -2.753 ••• 0.407 -{l.111 -{l.IlI -{l.S82 -1.032 0.036 -{l.261 o.no -0.422
PoDo 1.477 ••• -1.030 • 0.454 0.454 0.420 0.123 0.173 0.657 • 0.636 • 1.678 •••
Mantcca -{l.487 -{l.069 -{l.591 • -{l.591 • 0.611 • 0.565 0.766 • 0.007 0.289 -0.275
AzUcar 1.41S •• 2.067··· 1.337··· 1.337··· -1.540 ••• 0.441 -0.470 -0.154 -{l.674 -{l.556

T Iipiticancc lem: ••• < .0011 ••.001- .01 • .01- .05 ".05 - .10
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Cuadro 53. Elasticidades de demanda en función del gasto per cápita y de los precios de alimentos específicos, según zona.
Honduras 1993-94.

Muestra total

Consumo per ÚPÍta -> Mafz Arroz Frijolroio Pan Leche Crema Huevo pono Man~ Azíicar
Gasto per úpita -l>.115 ••• 0.168··· 0.028 0.242··· 0.440 ••• 0.253 ••• 0.33··· 0.182 ••• 0.595 ••• 0.126 •••

Precio propio -{l.191 •• -{l.341 • -{l.268 •• -{l.422··· -{l.457 • -{l.lOl -{l.l61 0.719·· -{l.028 -{l.692 ••

Precios cruzados
Mafz -{l.078 -{l.356 ••• -{l.220 • 0.198 -{l.016 -{l.191 •• -{l.002 -{l.3n ••• -{l.303 •••

Tortilla -{l.039 0.123 " -{l.07l 0.238 • -{l.092 -{l.306 •• -{l.074 -0.155 -{l.248 •• -{l.398 •••

Arroz 0.501 ••• 0.285 " 0.207 0.339 -{l.023 0.021 0.102 0.116 -{l.099
Frijol rojo 0.086 0.314··· 0.291 • 0.281 -{l. 129 -{l.058 0.121 0.113 0.341 •••

Pan -{l.117 " -{l.056 0.120 " 0.208 0.041 -{l.161 • -0.115 -{l.236 ••• 0.165 •
Leche -{l.286 ••• -{l.288 ••• -{l.235 •• 0.115 0.061 -{l.006 -0.043 -{l.175 • -{l.451 •••

Crema -{l.038 -{l.I22 • -{l.293 ••• 0.090 -{l.on -{l.180 •• -0.106 -{l.334 ••• 0.204 ••

Huevo -{l.228 -{l. 197 -{l.234 0.470 • -{l.670 " -{l.779·· -0.451 • -{l.142 0.073
Pollo 0.760 ••• -{l.295 " 0.418 • 0.396 1.127 " 0.097 0.369 " 0.458 • 1.412···
Manteca -{l.379 • 0.245 " -{l.045 0.385 " 0.257 0.658 • -{l.011 0.011 -{l.504 ••

Azúcar 0.698·· 0.014 0.456 • -1.573··· -{l.675 -{l.104 0.401 " -0.136 -{l.316

Urbe

Consumo per úoita -> Maizc TOl1iI1a Arroz Friiolroio Pan Leche Crema H_ Pono Manteca Az6cIr
Guto per úpita -{l.217 ••• -{l.089 0.103 •• -{l.014 0.41 ••• 0.245 0.218 ••• 0.211 ••• 0.207··· 0.456 0.064 "

Precio MODio -{l.887 ••• -{l.154 -{l.698 •• -{l.118 -{l'521 ••• -{l.678 " -{l.04 0.114 0.694 " -{l.76l •• -0.765 •

Precios cruzadot
Maíz 0.407 " -{l.287 • -{l.287 • -{l.260 0.579 0.248 -0.126 -{l.079 -{l. 198 -0.211
Tortilla -{l.281 • -{l.106 -{l.106 0.290 •• 0.134 -{l.272 • 0.054 -{l.214 " -{l.186 " -0.433 •••

Arroz 0.831 • -{l.148 -{l.223 0.298 -{l.253 0.058 0.564 • 0.254 0.232 -0.128
Frijol rojo 0.295 -{l.036 -{l.223 0.392 • -{l.213 -{l.289 -0.089 0.185 0.545·· 0.408··
Pan 0.291 • -{l. 190 0.140 0.140 0.296 -{l.003 -0.329··· -{l.051 -{l.396 ••• 0.046
Leche -{l.289 " -{l.320" -{l.272 • -{l.272 • 0.082 -{l. 147 -0.160 0.180 -{l.039 -0.434 •••

Crema -{l.058 0.064 -{l.196 • -{l.196 • 0.284·· -{l.185 -0.010 -{l. 100 0.114 0.235··
Huevo -2.753 ••• 0.407 -{l.111 -{l.I11 -{l.582 -1.032 0.036 -{l.261 o.no -0.422
pono 1.477 ••• -1.030 • 0.454 0.454 0.420 0.123 0.173 0.657 • 0.636 • 1.678 •••
Manteca -{l.487 -{l.069 -{l.59l • -{l.59l • 0.611 • 0.565 0.766 • 0.007 0.289 -0.275
Azúcar 1.415·· 2.067··· 1.337··· 1.337··· -1.540 ••• 0.441 -0.470 -0.154 -{l.674 -{l.556

••• < .0011 ••.001- .01 • .01- .05 ".05 - .10
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Cuadro 53 cont.

C . Tegucigalpa 1

Elasticidades de demanda en funci6n deI gasto per capita y de los precios de alimentos especlficos, seglin zona.
Honduras 1993-94.

Conswno IICI' cipita ..> Maizc Tortilla Arroz Friiolroio Pan Leche Crcma Huevo PoDo Mantcca Az6çar-
Gasto per çipjta ' 0,112 -o.1I2 0.036 0.231·· 0.0« 0.275 0.241 • 0.232 • 0.356·· 0.401 ••• -0.024

Prccio Jll'opio -0,131 ' 0.109 -1.314 •• -0.104 0.31 -0.499 0.142 0.331 O.OS<> -2.141 ••• 0.26

Preeios cnwdos

Maiz 0.343 0.339 0.139 • -0.1011\ 1.707 0.562 0.474 0.221 0.775 1\ -0.294

Tortilla -0.7\4 • 0.227 0.214 -0.193 0.266 -0.316 0.2931\ -0.279 0.192 -0.195

Arroz -1.299 0.9961\ -1.321 • 1.419 • -0.705 0.501 o.sl7 -0.714 -0.396 -0.403

Friiolroio -1.475 • 0.220 -o.5n 1\ -0.671 • -0.011 -0.195 -0.462 0.837 • -0.962·· -0.710 •
Pan 0.991 • -0.942··· -0.033 -0.309 -0.677 0.175 -0.796 •• -0.306 -0.245 0.4371\

Leche -0.701 0.653 • 0.27S 0.30S -o.7S1 • -0.693 0.119 -0.270 -o.SS2 -0.627 1\

Crcma 0.418 -o.1I4 0.4271\ -0.709 • 1.1S4 ••• -o.3U 0.297 -0.080 0.670 • 1.261 •••

Huevo -2.9691\ -2.116·· -0.118 1.132 0.995 Q.908 -0.041 0.S9O 2.339 • 0.242

Pollo o.m -1.802 • -o.72S -2.809 •• 3.469··· -1.319 -O. lOS -0.146 -0.113 I.SS2

Mantcca -1.201 -0.217 -0.916 • -0.197 0.413 -1.296 -0.312 0.243 0.412 -1.136 ••
Az6çar 4.912·· 1.10S 2.614·· 3.284··· -5.439··· 2.446 2.131 -0.866 o.m 3.309 ••

1 San Pedro SuW 1
Cludades Mecllanu

Consumo IICI' cipita ..> Maizc Tortilla Arroz Friio1 roio Pan Leche Crcma Huevo PoDo Mantcca Az6çar

Gasto ocr caoita -0.253 1\ 0.015 0.017 -0.07\ 0.026 0.246 0.3U ••• 0.214··· 0.05 0.273 ••• 0.024

Preeio Jll'OJlÏO -0.59 -1.517 ••• -0.127 -0.173 -0.672 • 0.011 -o.35S • 0.742 1.403 -0.394 -1.76 •

Preeios CIUzados
Maiz 'Q',991 0.431 -0.731 • 0.365 0.611 -0.317 -0.161 0.067 -0.052 -o.S09

Tortilla -1.099 • -O.li1 -0.299 0.765 •• -0.446 -0.221 -0.396 -o.13S 0.321 0.011

Arroz 2.049 • 0.070 0.1791\ -1.135 1\ -1.271 0.001 1.348 • 0.695 1.5S4 •• 0.961 1\

Friio1roio -0.048 -0.7\0 0,U7 1.127 •• 0.437 -0.431 0.305 -0.331 1.605 ••• 1.386···

Pan -0.440 -0.314 0.134 0.499 1\ 0.992 0.023 -0.140 0.267 -0.169 -1.150 •••

Leche 0.381 -0.049 0.152 -0.037 0.4191\ 0.195 0.102 ' 0.221 0.599 • -0.192

Crema -0.096 -0.199 0.144 -0.270 1\ 0.62S ••• -o.2S0 -0.011 -0.213 0.S4O •• 0.SS4··

Huevo -1.973 2.747 • -0.165 -2,765 • 3.591 •• -0.194 -0,611 -1.220 -0.265 0.222

Pollo 2.314 0 ' -0.549 -0.340 0.6S0 1.318 • 0.314 0.S74 2.049·· 0.69S 3.763 •••

Mantcca -0.390 1.340 0.251 -o.S21 -1.800 • -0.637 0.142 0.136 -0.954 -0.607
A2fJut 0.432 0.812 -0.968 1.239 -1.291 0.S88 -0.432 -2.567·· -o.S16 -4.237···

T significancc 1cYc1: ••• <.0011 ••.001 - .01 • .01 - .OS 1\ .OS - .10
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Cuadro 53 cont.

Tegucigalpa

Elasticidades de demanda en función del gasto per cápita y de los precios de alimentos específicos, según zona.
Honduras 1993-94.

Conswno IICI' cáoita ..> Maizc Tortilla Arroz Friiolroio Pan Lechc Crema Huevo PoDo Manteca AMar_
Gasto per cáPita ' 0,112 -o.lI2 0.036 0.231·· 0.0« 0.27S 0.241 • 0.232 • 0.3S6·· 0.401 ••• -0.024

Precio ¡ll"opio -0.131 . 0.109 -1.314 •• -0.104 0.31 -0.499 0.142 0.331 O.OS<> -2.141 ••• 0.26

Precios cnu.ados
Maíz 0.343 0.339 0.139 • -0.1011\ 1.707 0.S62 0.474 0.221 0.77S 1\ -0.294
Tortilla -0.714 • 0.227 0.214 -0.193 0.266 -0.316 0.2931\ -0.279 0.192 -o.19S

Arroz -1.299 0.9961\ -1.321 • 1.419 • -o.70S O.SOI MI7 -0.714 -0.396 -0.403

Friiolroio -1.47S • 0.220 -o.S32 1\ -0.671 • -0.011 -o.19S -0.462 0.137 • -0.962·· -0.710 •
Pan 0.991 • -0.942··· -0.033 -0.309 -0.677 0.17S -0.796 •• -0.306 -o.24S 0.4371\

Leche -0.701 0.6S3 • 0.275 0.305 -0.751 • -0.693 0.119 -0.270 -0.552 -0.627 1\

Crema 0.411 -o.lI4 0.4271\ -0.709 • 1.154 ••• -0.313 0.297 -0.010 0.670 • 1.261 •••

Huevo -2.9691\ -2.116·· -o.llI 1.132 O.99S Q.901 -0.041 0.590 2.339 • 0.242
pono o.m -1.802 • -0.725 -2.109 •• 3.469··· -1.319 -0.105 -0.146 -0.113 1.552

Manteca -1.201 -0.217 -0.916 • -0.197 0.413 -1.296 -0.312 0.243 0.412 -1.136 ••

AMar 4.912·· 1.105 2.614·· 3.284··· -S.439··· 2.446 2.131 -0.866 o.m 3.309 ••

San Pedro SuW
Ciudades Mediana

Consumo IICI' cáoita ..> Maizc Tortilla Arroz Friiol roio Pan Lechc Crema Huevo PoDo Manteca AMar
Gasto pcr cáPita -o.2S3 1\ O.OIS 0.017 -0.071 0.026 0.246 0.3U ••• 0.214··· O.OS 0.273 ••• 0.024

Precio ¡ll"opio -O.S9 -1.Sl1 ••• -0.127 -0.173 -0.672 • 0.011 -o.3SS • 0.742 1.403 -0.394 -1.76 •

Precios CIUzados
Maíz 'JI',991 0.431 -0.731 • 0.36S 0.611 -0.317 -0.161 0.067 -o.OS2 -o.S09

Tortilla -1.099 • -o.lIl -o.m 0.76S •• -0.446 -0.221 -0.396 -0.135 0.321 0.011

Arroz 2.049 • 0.070 0.1791\ -1.l3S 1\ -1.271 0.001 1.348 • 0.69S 1.554 •• 0.961 1\

Friiolroio -0.041 -0.710 0.U7 1.127 •• 0.437 -0.431 0.30S -0.331 1.6OS ••• 1.316···

Pan -0.440 -0.314 0.134 0.499 1\ 0.992 0.023 -0.140 0.267 -0.169 -USO •••

Leche 0.311 -0.049 0.IS2 -0.037 0.4191\ 0.19S 0.102 0.221 O.S99 • -0.192

Crema -0.096 -0.199 0.144 -0.2701\ 0.625 ••• -0.250 -0.011 -0.213 0.540 •• 0.554··

Huevo -1.973 2.747 • -o.16S -2.76S • 3.S91 •• -o.J94 -0.611 -1.220 -o.26S 0.222
pono 2.314° -o.S49 -0.340 0.650 1.318 • 0.314 0.574 2.049·· 0.695 3.763 •••

Manteca -0.390 1.340 0.2S1 -O.m -1.800 • -0.637 0.142 0.136 -O.9S4 -0.607
A2fJut 0.432 0.812 -0.968 1.239 -1.291 0.588 -0.432 -2.567·· -0.516 -4.237···

••• <.0011 ••.001 - .01 • .01 - .05 1\ .05 - .10
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Cuadro 53 cont.

1-- Cludades Pequellu -~

Elasticidades de demanda en funci6n dei gasto per capita y de los precios de alimentos espec{ficos, segoo zona.
Honduras 1993-94.

ConJIDlIO ocr c:amla -> Maizc TllI1i1Ia Arroz Friiolroio Pan Leche Crana Hucw Pollo M.mtoca Az6c.-
Guto ocr Qoila -o.24S ••• 0.IS8 0.103 -o.OS 0.178 • 0.248 0.197 • 0.3S3··· 0.184 • 0.461 ••• 0.141 ••

Prccio propjo -1.88 ••• 0.667 -1.391 • -0.261 -1.127 ••• -0.709 0.342 -o.9S1 -o.4SS ·1.764 ••• -1.116··

PreciOl CIUndOI
Maiz -1.041 -0.170 0.240 -0.608 " 0.896 0.492 -0.148 -0.904 • -0.433 0.21S
TllI1i1Ia 0.76S ••• 0.088 0.627·· 0.SS8 • 1.043 -0.240 0.014 O.43S -0.889··· -1.07S •••

Arroz 2.26S ••• -0.498 0.407 0.S42 -1.76S -0.831 -0.308 0.18S -1.129 •• -o.3S1

Friiolrojo 0.49S" 0.S31 1.344 ••• 0.786 " 0.297 -o.S33 0.329 0.IS9 • 2.267··· 0.461 "
Pan 0.016 0.276 -0.304 -0.476 • I.22S -0.671 • -0.338 0.021 -o.S14 • 0.996 •••

Leche -0.511 • -0.846 -0.913 ••• -1.627 ••• -0.303 -o.S80 -0.201 0.042 -0.663 •• 0.160
Crcma 0.180 0.049 0.432 • -0.146 0.428 " 0.227 0.417 • 0.367 0.164 ••• -0.117 •••

Hucw 2.086 • 4.132 1.334 3.203·· -1.001 -7.736 • 0.274 0.393 -o.I3S USI

Pollo 0.282 2.SS6 -0.510 0.134 -0.649 -2.789 -0.076 -0.545 0.324 3.204 •••

Mantee:a 1.112" -o.6S3 -0.113 -0.721 1.781 •• 0.354 1.841· -o.S82 -0.181 -1.431 ••

AzUcar 0.933 1.343 0.245 0.270 -0.125 2.803 0.284 2.180·· -0.293 !.Sn·

1 --~rùJCeniraiRurac==J

ConJumo ocr Qoita -> Mm Arroz Friioll'Qio Pan HIMMI Mantcça Az6c:ar
Outo pcr dl>ita -0.245 ••• 0.339··· 0.168 •• 0.227 • 0.43··· 0.723 ••• 0.025

Precio propio -0.037 -1.889 ••• -0.212 -1.104 ••• -0.357 0.498 1.141

PrccioI CIUndOI
Mail 0.197 -0.488·· -0.252 -0.173 0.038 -0.476 •
Arrol -0.300 1.880 ••• -o.6S6 -0.456 -1.931 •• -0.266
Friiol roio -1.042 ••• 0.429 • -0.045 -0.399 " -0.221 -o.9S3 •••
Pan -0.693 ••• -0.467·· 0.713 ••• -0.212 -o.9S1 ••• -0.162
Hucw -o.IS3 -1.427··· 0.464 1\ -o.S8S -0.640 1\ 0.003
Mantee:a 0.097 0.456 " 0.7S3 •• 1.976 • -0.297 -0.689 •
AzUcar 0.721 2.988··· -3.116 ••• -0.912 1.8261\ 3.07S ••

••• <: .0011 •••001 - .01 • .01 - .OS 1\ .OS - .10
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Cuadro 53 cont.

Ciudades Pequellu

Elasticidades de demanda en función del gasto per cápita y de los precios de alimentos específicos, según zona.
Honduras 1993-94.

ConJIDlIO pcr~ta -> Maizc TllI1i1Ia Arroz Frijol rojo Pan Leche Crana Hucw Pollo M.mtoca Azúc.-
Gasto pcr Qpita -0.245 ••• 0.158 0.103 -0.05 0.178 • 0.248 0.197 • 0.353··· 0.114 • 0.461 ••• 0.141 ••

Precio propio -1.88 ••• 0.667 -1.391 • -0.261 -1.127 ••• -0.709 0.342 -0.951 -o.4S5 ·1.764 ••• -1.116··

Precios CIUndOI
Maíz -1.041 -0.170 0.240 -0.608 " 0.896 0.492 -0.148 -0.904 • -0.433 0.21S
TllI1i1Ia 0.765··· 0.088 0.627·· 0.558 • 1.043 -0.240 0.014 0.435 -0.889··· -1.075···
Arroz 2.265 ••• -0.498 0.407 0.542 -1.765 -0.831 -0.308 0.115 -1.129 •• -0.351
Friíolrojo 0.495 " 0.531 1.344 ••• 0.786 " 0.297 -0.533 0.329 0.IS9 • 2.267··· 0.461 "
Pan 0.016 0.276 -0.304 -0.476 • 1.225 -0.671 • -0.338 0.021 -0.514 • 0.996 •••

Leche -0.511 • -0.846 -0.913 ••• -1.627 ••• -0.303 -0.580 -0.201 0.042 -0.663 •• 0.160
Crema 0.180 0.049 0.432 • -0.146 0.428 " 0.227 0.417 • 0.367 0.164 ••• -0.117 •••

Hucw 2.086 • 4.132 1.334 3.203·· -1.001 -7.736 • 0.274 0.393 -0.135 USI
Pollo 0.282 2.SS6 -0.510 0.134 -0.649 -2.789 -0.076 -0.545 0.324 3.204 •••

Manteca 1.112" -0.653 -0.113 -0.721 1.781 •• 0.354 1.841· -0.582 -0.111 -1.431 ••
Azúcar 0.933 1.343 0.245 0.270 -0.125 2.803 0.284 2.180·· -0.293 1.577·

NorúlCentraJ Rural

ConJumo pcr Qpita -> Maíz Arroz Frijol rojo Pan HWMl Mantee:a Azúcar
Guto pcr cápita -0.245 ••• 0.339··· 0.168 •• 0.227 • 0.43··· 0.723 ••• 0.025

Precio tlI'OPÍo -0.037 -1.889 ••• -0.212 -1.104 ••• -0.357 0.498 1.141

PrccioI CIUndOI
Maíz 0.197 -0.488·· -0.252 -0.173 0.038 -0.476 •
Arroz -0.300 1.880 ••• -o.6S6 -0.456 -1.931 •• -0.266
Frijol rojo -1.042 ••• 0.429 • -0.045 -0.399 " -0.221 -0.953 •••
Pan -0.693 ••• -0.467·· 0.713 ••• -0.212 -0.951 ••• -0.162
Hucw -0.153 -1.427··· 0.464 1\ -o.S8S -0.640 1\ 0.003
Manteca 0.097 0.456 " 0.753 •• 1.976 • -0.297 -0.689 •
Azúcar 0.721 2.988··· -3.116 ••• -0.912 1.8261\ 3.075··

••• <: .0011 •••001 - .01 • .01 - .05 1\ .05 - .10T Ii¡ni&&ncc Icvcl:
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Cuadro 53 cont. Elasticidades de demanda en funci6n deI gasto per capita y de los precios de alimentos especfficos, seglin zona.
Honduras 1993-94.

1 Occidente Rural 1

Consumo pee capita -> Maiz Arroz Frijol rojo Huevo Manteca AzUcar
Oasto pee câpita 0.027 0.203 •• 0.075 0.434 ••• 0.867··· 0.229··

Precio propio 0.055 -0.222 -0.758 • -0.033 0.823 -2.648 •••

Precios cruzados
Maiz -0.102 -0.194 -0.226 -0.586 • 0.230
Arroz 0.504 •• 0.125 -0.904 • -0.483 0.881 •
Frijol rojo 0.251 A 0.091 0.525 • 0.584 A 1.311 •••

Huevo -0.279 -0.479 -0.556 -1.170 •• 1.027 •
Manteca 0.133 0.960 • -0.116 0.202 -1.464 ••

Azûcar 0.189 -0.679 -0.104 1.216 1.748 •

1 Sur Rural 1

Consumo pee capita -> Maiz Arroz Frijolrojo Pan Huevo Manteca AzUcar
Oasto pee câpita 0.078 0.147 • 0.044 0.39 ... 0.258 ••• 0.44··· 0.348 •••

Precio propio -0.242 • -0.423 -0.312 0.347 0.29 -1.23 ••• -1.938 •••

Precios cruzados
Maiz -0.081 -0.418 •• -0.429 • -0.397·· -0.637··· -0.729···
Arroz -1.470 •• 1.047 • 0.875 -0.296 0.170 -2.461 •••

Frijol rojo 0.912 ••• 0.125 1.017 • 0.220 -0.350 1.187 •••

Pan 0.319 A 0.064 0.019 0.510 .. 0.587·· 1.419 •••

Huevo -0.415 A -0.284 0.268 2.656 ••• 0.024 -0.663 •
Manteca -0.344 -0.499 -0.505 -2.094 •• -0.318 -0.221
Azûcar -0.257 -0.605 0.386 -1.972 ••• -0.640 -1.563 •••

T significance level: ••• < .0011 ••.001 - .01 • .01 - .05 A .05 - .10
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Cuadro 53 cont. Elasticidades de demanda en función del gasto per cápita y de los precios de alimentos específicos, según zona.
Honduras 1993-94.

Occidente Rural I
Consumo per cápita -> Maíz Arroz Frijol rojo Huevo Manteca Azúcar

Gasto per cápita 0.027 0.203 •• 0.075 0.434 ••• 0.867··· 0.229··

Precio propio 0.055 -0.222 -0.758 • -0.033 0.823 -2.648 •••

Precios cruzados
Maíz -0.102 -0.194 -0.226 -0.586 • 0.230
Arroz 0.504 •• 0.125 -0.904 • -0.483 0.881 •
Frijol rojo 0.251 A 0.091 0.525 • 0.584 A 1.311 •••

Huevo -0.279 -0.479 -0.556 -1.170 •• 1.027 •
Manteca 0.133 0.960 • -0.116 0.202 -1.464 ••
Azúcar 0.189 -0.679 -0.104 1.216 1.748 •

Sur Rural

Consumo per cápita -> Maíz Arroz Frijol rojo Pan Huevo Manteca Azúcar
Gasto per cápita 0.078 0.147 • 0.044 0.39 ... 0.258 ••• 0.44··· 0.348 •••

Precio propio -0.242 • -0.423 -0.312 0.347 0.29 -1.23 ••• -1.938 •••

Precios cruzados
Maíz -0.081 -0.418 •• -0.429 • -0.397·· -0.637··· -0.729···
Arroz -1.470 •• 1.047 • 0.875 -0.296 0.170 -2.461 •••

Frijol rojo 0.912 ••• 0.125 1.017 • 0.220 -0.350 1.187 •••

Pan 0.319 A 0.064 0.019 0.510 .. 0.587 •• 1.419 •••

Huevo -0.415 A -0.284 0.268 2.656 ••• 0.024 -0.663 •
Manteca -0.344 -0.499 -0.505 -2.094 •• -0.318 -0.221
Azúcar -0.257 -0.605 0.386 -1.972 ••• -0.640 -1.563 •••

T significance level: ••• < .0011 ••.001 - .01 • .01 - .05 A .05 - .10
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este alimento como una necesidad, y por consiguiente no alteran de una manera significativa la
cantidad que consumen en respuesta a cambios en los ingresos. Este patr6n confirma la
"jerarqufa" de alimentos que se observa en la dieta de los hondurefios: la necesidad mas basica
es el maiz; predomina en las dietas de las personas pobres, y los consumidores mas pobres
tienen maiz sin otro acompafiamiento que la sai en muchas comidas. Los frijoles son el segundo
alimento mas importante, consumidos por los pobres si disponen de la flexibilidad presupuestaria
que les permita variar la dieta; el arroz frecuentemente es el siguiente alimento a agregarse.

El arroz refleja una elasticidad positiva en funci6n de los ingresos y los gastos en la
muestra total. La demanda no es sensible a cambios en los ingresos en las areas urbanas, pero
en tOOos los dominios rurales, el consumo de arroz aumenta con los aumentos en los ingresos,
mientras que la demanda de maîz y de frijoles rojos no presenta ninguna respuesta significativa
a cambios en los ingresos en las regiones Rural Occidente y Sur. Esta diferencia entre areas
urbanas y rurales probablemente refleja el hecho de que en areas rurales el arroz es un prOOucto
de lujo relativo: las familias consumen maiz y frijol, yagregan el arroz cuando sus ingresos 10
permiten. En las areas urbanas, un porciento mayor de hogares estan el niveles deI ingresos
relativamente mejor. Se supone que estan consumiendo cantidades suficientes de los granos
basicos y frijol, aSI que dedican incrementos en el ingreso a los alimentos de mejor calidad.

Cambios en los precios afectan de una manera significativa el consumo de maiz, arroz,
frijol, pan, leche, pollo y azl1car anivel nacional. Pero la sensibilidad al precio es diferente en
diferentes regiones. No todas estas diferencias tienen una explicaci6n 16gica. En las areas
urbanas, se observa una fuerte sensibilidad de la demanda en funci6n deI precio deI maiz, arroz,
pan, leche, manteca vegetal y azucar, pero no de los frijoles. En la regi6n Rural Occidente, la
demanda de maiz no es sensible al precio, posiblemente porque una proporci6n tan grande deI
consumo proviene de la prOOucci6n casera. Las familias prOOuctoras pueden optar por no
vender su maiz cuando aumentan los precios, porque éste alimento claramente sigue siendo la
fuente menos cara de calorias en la regi6n, de manera que sus opciones en términos de alimentos
sustitutos son limitadas.

Las elasticidades-precio cruzadas presentadas en el Cuadro 53 son discutidas en detalle
- en el contexto de c6mo los precios de alimentos individuales afectan la ingesta cal6rica total
- en la secci6n que trata sobre los determinantes de la seguridad alimentaria familiar.

8.3.2. Caracteristicas Familiares Asociadas con la Demanda de Alimentos

..

El Cuadro 54 muestra c6mo la demanda de alimentos individuales es afectada por el
tamafio y composici6n de la familia. El consumo per capita de tOOos los alimentos disminuye 1
conforme aumènta el tamafio familiar, 10 que muestra que, aun después de efectuar ajustes para
tomar en cuenta el ingreso per capita, las familias grandes tienden a consumir menos alimentos 1
por persona. El consumo per capita mas bajo de alimentos individuales en las familias mas
grandes es compatible con la ingesta cal6rica total mas baja en las familias mas grandes, después
de controlar los efectos de los mismos factores. Este resultado también ha sido observado .,
ampliamente en estudios deI consumo en otros paises.
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este alimento como una necesidad, y por consiguiente no alteran de una manera significativa la
cantidad que consumen en respuesta a cambios en los ingresos. Este patrón confirma la
"jerarquía" de alimentos que se observa en la dieta de los hondureños: la necesidad más básica
es el maíz; predomina en las dietas de las personas pobres, y los consumidores más pobres
tienen maíz sin otro acompañamiento que la sal en muchas comidas. Los frijoles son el segundo
alimento más importante, consumidos por los pobres si disponen de la flexibilidad presupuestaria
que les permita variar la dieta; el arroz frecuentemente es el siguiente alimento a agregarse.

El arroz refleja una elasticidad positiva en función de los ingresos y los gastos en la
muestra total. La demanda no es sensible a cambios en los ingresos en las áreas urbanas, pero
en todos los dominios rurales, el consumo de arroz aumenta con los aumentos en los ingresos,
mientras que la demanda de maíz y de frijoles rojos no presenta ninguna respuesta significativa
a cambios en los ingresos en las regiones Rural Occidente y Sur. Esta diferencia entre áreas
urbanas y rurales probablemente refleja el hecho de que en áreas rurales el arroz es un producto
de lujo relativo: las familias consumen maíz y frijol, y agregan el arroz cuando sus ingresos lo
permiten. En las áreas urbanas, un porciento mayor de hogares están el niveles del ingresos
relativamente mejor. Se supone que están consumiendo cantidades suficientes de los granos
básicos y frijol, así que dedican incrementos en el ingreso a los alimentos de mejor calidad.

Cambios en los precios afectan de una manera significativa el consumo de maíz, arroz,
frijol, pan, leche, pollo y azúcar anivel nacional. Pero la sensibilidad al precio es diferente en
diferentes regiones. No todas estas diferencias tienen una explicación lógica. En las áreas
urbanas, se observa una fuerte sensibilidad de la demanda en función del precio del maíz, arroz,
pan, leche, manteca vegetal y azúcar, pero no de los frijoles. En la región Rural Occidente, la
demanda de maíz no es sensible al precio, posiblemente porque una proporción tan grande del
consumo proviene de la producción casera. Las familias productoras pueden optar por no
vender su maíz cuando aumentan los precios, porque éste alimento claramente sigue siendo la
fuente menos cara de calorías en la región, de manera que sus opciones en términos de alimentos
sustitutos son limitadas.

Las elasticidades-precio cruzadas presentadas en el Cuadro 53 son discutidas en detalle
- en el contexto de cómo los precios de alimentos individuales afectan la ingesta calórica total
- en la sección que trata sobre los determinantes de la seguridad alimentaria familiar.

8.3.2. Características Familiares Asociadas con la Demanda de Alimentos

..

El Cuadro 54 muestra cómo la demanda de alimentos individuales es afectada por el
tamaño y composición de la familia. El consumo per cápita de todos los alimentos disminuye I
conforme aumenta el tamaño familiar, lo que muestra que, aun después de efectuar ajustes para
tomar en cuenta el ingreso per cápita, las familias grandes tienden a consumir menos alimentos I
por persona. El consumo per cápita más bajo de alimentos individuales en las familias más
grandes es compatible con la ingesta calórica total más baja en las familias más grandes, después
de controlar los efectos de los mismos factores. Este resultado también ha sido observado .,
ampliamente en estudios del consumo en otros países.
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Cuadro 54. El efecto deI tamaiio y la composici6n de la familia, y de la dependencia de la propia producci6n en la demanda para
alimentos especificos. Honduras 1993-94.

RazOn adulto % calorias SPSI Norte!
Tamaiiode equivalente: depropia Ciudades Ciudades Central Occidente Sur
la familia miembros produccion Medianas PeQuenas Rural Rural Rural

Maiz -0.091 ** 0.812 ••• 0.003 *** -0.415 *** -0.182 ** -0.149 " -0.091 -0.079
Arroz -0.163 *** 0.354 ** -0.003 *** 0.072 -0.065 -0.124 " -0.428 ••• -0.096
Frijolrojo -0.061" 1.369 *** 0.002 * 0.019 0.014 0.085 -0.076 0.105
Pan -0.112 * 0.281 -0.003 • -0.011 0.104 -0.126 -0.006 0.039
Leche -0.252 * 0.199 0.002 0.097 0.242 0.405 * 0.405 0.341
Crema -0.340 *** 0.070 0.001 -0.078 -0.035 -0.13 -0.278 -0.149
Huevo -0.213 *** 0.391 ** 0.000 0.028 -0.102 -0.128 " -0.014 0.194
Pollo -0.444 *** -0.001 0.001 0.109 -0.112 -0.088 -0.007 -0.132
Manecaveg. -0.123 ** 0.186 -0.005 *** 0.066 0.147 • 0.093 0.133 0.24··
Azlicar -0.245 *** 0.470·· -0.002 * -0.482 *** -0.006 -0.281 *** -0.073 -0.31 .**

T sig. *** < .001 ** .001 < .01 • .01 < .05 ".05 < .10
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Cuadro 54. El efecto del tamaño y la composición de la familia, y de la dependencia de la propia producción en la demanda para
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Manecaveg. -0.123 ** 0.186 -0.005 *** 0.066 0.147 • 0.093 0.133 0.24··
Azúcar -0.245 *** 0.470·· -0.002 * -0.482 *** -0.006 -0.281 *** -0.073 -0.31 .**

T sigo *** < .001 ** .001 < .01 • .01 < .05 ".05 < .10
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Para un tarnafio familiar dado, cuanto mas alta la raz6n de adulto equivalentes, tanto
mayor sera el consumo de muchos alimentos. En particular, los alimentos que proporcionan
calorias baratas y volumen en la dieta - el mm, el arroz, los frijoles y el azlicar - reflejan
un aumento en el consumo cuando aumenta la proporci6n de adultos en la unidad familiar. Los
huevos, que son la fuente mas barata de proteinas animales, también reflejan un aumento en el
consumo conforme aumenta la raz6n de adulto equivalentes. Esto simplemente es un reflejo deI
hecho de que los miembros de la unidad familiar que tienen necesidades cal6ricas mas altas
comen mas. Pero el efecto no se observa en los alimentos relativamente mas caros: conforme
aumentan las necesidades de calorias, son los alimentos baratos y de gran volumen los que
reflejan aumentos en el consumo.

8.3.3. Efecto de la Dependencia de la Propia Producci6n

Cuanto mas consume una unidad familiar a partir de su propia producci6n, tanto menos
consume de los alimentos que necesitan ser comprados. Un alto nivel de dependencia de la
producci6n casera muestra una asociaci6n bastante uniforme con un mayor consumo de maiz y
un menor consumo de los alimentos que deben ser comprados: el arroz, la manteca vegetal y,
en algunos casos, el azucar. El efecto neto en la seguridad alimentaria familiar de tener una
mayor dependencia de la producci6n casera y de comprar cantidades menores de alimentos que
deben obtenerse deI mercado tiende a ser pequeiio pero positivo, después de controlar el efecto
de otros factores, tal coma se ilustrara a continuaci6n.

9.1. Ingesta de Calorias

El modela para estimar la demanda de calorias fue el siguiente:

Calorias/adulto equivalente/dia = f(LNEXP, LNExp2
, HHSIZE, ADEQRAT, AUTCAPCT,

PRICES,AGLABPCT,KNDAGPCT, CSHAGPCT, SALEMPCT, OTPRLPCT, PROPCPCT,
FARMCAT1, FARMCAT2, DOMINIO)

Teniendo en cuenta este cuadro general de los patrones de consumo y la situaci6n
nutrlcional de los ninos, pasamos ahora a los resultados deI anaIisis con variables multiples,
basado en el modela desarrollado para reflejar el marco conceptual de seguridad alimentaria
familiar discutido al comienzo de este informe.

1
1
1
1
1
i
1
1
1
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Gasto familiar per capita, forma logaritma
Gasto cuadrado, forma logaritma, inc1uido para tomar en cuenta

AnaIisis con Variables Multiples de los Determinantes de la Seguridad Alimentaria

LNEXP
LNExp2

donde

9.

Para un tamaño familiar dado, cuanto más alta la razón de adulto equivalentes, tanto
mayor será el consumo de muchos alimentos. En particular, los alimentos que proporcionan
calorías baratas y volumen en la dieta - el maíz, el arroz, los frijoles y el azúcar - reflejan
un aumento en el consumo cuando aumenta la proporción de adultos en la unidad familiar. Los
huevos, que son la fuente más barata de proteínas animales, también reflejan un aumento en el
consumo conforme aumenta la razón de adulto equivalentes. Esto simplemente es un reflejo del
hecho de que los miembros de la unidad familiar que tienen necesidades calóricas más altas
comen más. Pero el efecto no se observa en los alimentos relativamente más caros: conforme
aumentan las necesidades de calorías, son los alimentos baratos y de gran volumen los que
reflejan aumentos en el consumo.

8.3.3. Efecto de la Dependencia de la Propia Producción

Cuanto más consume una unidad familiar a partir de su propia producción, tanto menos
consume de los alimentos que necesitan ser comprados. Un alto nivel de dependencia de la
producción casera muestra una asociación bastante uniforme con un mayor consumo de maíz y
un menor consumo de los alimentos que deben ser comprados: el arroz, la manteca vegetal y,
en algunos casos, el azúcar. El efecto neto en la seguridad alimentaria familiar de tener una
mayor dependencia de la producción casera y de comprar cantidades menores de alimentos que
deben obtenerse del mercado tiende a ser pequeño pero positivo, después de controlar el efecto
de otros factores, tal como se ilustrará a continuación.

9.1. Ingesta de Calorías

El modelo para estimar la demanda de calorías fue el siguiente:

Calorías/adulto equivalente/día = f(LNEXP, LNExp2
, HHSIZE, ADEQRAT, AUTCAPCT,

PRICES,AGLABPCT,KNDAGPCT, CSHAGPCT, SALEMPCT, OTPRLPCT, PROPCPCT,
FARMCAT1, FARMCAT2, DOMINIO)

Teniendo en cuenta este cuadro general de los patrones de consumo y la situación
nutrlcional de los niños, pasamos ahora a los resultados del análisis con variables múltiples,
basado en el modelo desarrollado para reflejar el marco conceptual de seguridad alimentaria
familiar discutido al comienzo de este informe.

I
I
I
I
I
i
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I
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El porciento deI ingreso de diferentes fuentes esta incluido porque la forma, frecuencia
de pago, y confiahilidad deI ingreso puede afectar la manera que se usa el ingreso. Existen
diversas razones por las cuales, aparte deI nivel de ingreso, la fuente de dicho ingreso podrla
afectar el consumo de calorlas. Los ingresos recibidos en la forma de alimentos (ya sean coma

Como se mo con el modela de la demanda para alimentos individuales, no se incluy6
todos los precios en todos las regresiones por dominio. No se incluy6 alimentos cuyo consumo
fue cerca a cero en el dominio. (Ver el Cuadro 52 arriba para la lista de precios incluidos en
cada regresi6n.)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
1
1
1
1

HHSIZE
ADEQRAT

AUTCAPCT 
PRICES

AGLABPCT -

KNDAGPCT -

CSHAGPCT -

SALEMPCT -
OTPRLPCT -

PROPCPCT -
FARMCATI -

FARMCAT2 -

DOMINIO

el hecho de que la respuesta de la familia ante un cambio en el
ingreso varia de acuerdo con el nivel deI ingreso
Numero de miembros de la unidad familiar, forma logaritma
Raz6n adulto equivalentes:miembros, forma 10garitma, una medida
de la necesidad de calorlas, una vez tomado en cuenta el tamaiio
de la unidad familiar
Porcentaje de calorlas consumidas a partir de la producci6n propia
Precios promedio de conglomerado, forma logaritma de los
siguientes alimentos: maiz, tortillas, arroz, frijoles rojos, pan,
leche liquida, crema, huevos, pollo, manteca vegetal, azlicar
Porcentaje deI ingreso familiar proveniente de la mana de obra
agrlcola
Porcentaje deI ingreso familiar proveniente de la producci6n
agrlcola en especie
Porcentaje deI ingreso familiar proveniente de las ventas al contado
de la producci6n agrlcola
Porcentaje deI ingreso familiar proveniente deI empleo asalariado
Porcentaje deI ingreso familiar proveniente de otro trabajo en el
sector privado
Porcentaje deI ingresofamiliar recibido de un negocio propio
Una variable ficticia fijada en 1 si la parcela de tierra explotada es
mas de 0 pero menos de, 0 igual a, 5 manzanas; de 10 contrario,
o
Una variable ficticia fijada en 1 si la parcela explotada es mayor
de cinco manzanas
Cinco variables ficticias que representan las regiones deI pais
incluidas en la muestra; el. caso para efectos de comparaci6n es
Tegucigalpa.

DOMINI02=San Pedro Sula y Ciudades Medianas
DOMINI03=CrudadesPequefias
DOMINI04=Rural Norte/Central
DOMINI05 = Rural Occidente
DOMINI06=Rural Sur
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DOMINI04=Rural Norte/Central
DOMINI05 = Rural Occidente
DOMINI06=Rural Sur



remuneraci6n en especie 0 producci6n casera) puede tener una mayor probabilidad de
permanecer en la unidad familiar y ser consumidos, mientras que el mismo valor de ingreso
recibido en efectivo puede tener una mayor probabilidad de ser gastado en articulos no
alimenticios. Algunos estudios han demostrado que es mas probable que el ingreso recibido en
pequenos incrementos regulares (tales como el recibido deI empleo asalariado) sea gastado en
alimentos, en comparaci6n con los ingresos mas abultados, tales como los percibidos a través
de la venta estacional de la producci6n agricola. Teniendo esto en cuenta, incluimos en la
ecuaci6n para pronosticar el consumo de calorias el porcentaje deI ingreso recibido de diferentes
fuentes.

9.1.1. Nive! de Gastos

En la estimaci6n de este modelo para la poblaci6n total, el nivel de gastos muestra la
relaci6n fuerte y significativa con la ingesta cal6rica que se esperaba. El Cuadro 55 a
continuaci6n muestra la elasticidad de la demanda de calorias en funci6n de los gastos, estimada
en el nivel medio de gastos para la regi6n que esté siendo medida. La elasticidad en funci6n
de los gastos mide la sensibilidad de la ingesta cal6rica a cambios en el ingreso familiar per
capita: la elasticidad da el cambio porcentual en la ingesta cal6rica que se esperaria como
resultado de un cambio deI uno por ciento en los gastos per capita.

Cuadro 55. Elasticidades de ingreso de demanda para calorias.
Honduras 1993-94.

[' 1 Elasticidad 1 Err. Est. 1 Sig. T 1

1 Muestra total 1 .256 1 .014 1 *** 1

Zonas Urbanas .197 .019 ***

Tegucigalpa .219 .049 ***
n2

San Pedro Sula/Ciudades Medianas .198 .035 ***

Ciudades Pequefias .158 .028 ***

Norte/Central Rural .284 .030 ***

Occidente Rural .323 .036 ***

Sur Rural .263 .031 ***

Significancia T *** < .001
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En general, la elasticidad de la demanda de calorias en funci6n de los gastos es 0.26, que
significa que un aumento deI 10% en el ingreso familiar produce un aumento deI 2.6% en
calorias por adulto equivalente. El efecto de un aumento deI ingreso en la ingesta dietética se
divide entre el aumento de la cantidad (calorias) y la calidad, diversidad y composici6n de la
dieta, de modo que no se esperaria encontrar una relaci6n de uno a uno entre el cambio deI
ingreso y el cambio deI consumo de calorias. Por 10 general, a medida que aumenta el ingreso,
las unidades familiares alcanzan, 0 se aproximan a alcanzar, la adecuaci6n cal6rica para los
alimentos menos costosos, y dedican aumentos adicionales deI ingreso al mejoramiento de la
calidad (una tasa de aumento mas baja en las calorfas pero un aumento mas acelerado en el costa
promedio por calorfa y en el valor total de los alimentos consumidos).

Gastar dinero en calorias costosas no es una decisi6n nutricionalmente derrochadora. Ya
hemos vista que la diversidad dietética tiene una fuerte asociaci6n con mejores resultados
antropométricos en los nifios y que la diversidad, ya sea que se mida en términos deI numero
de grupos de alimentos consumidos, la frecuencia deI consumo de alimentos ricos en vitamina
A, 0 la frecuencia deI consumo de frutas y vegetales, tiene una fuerte asociaci6n con el nivel
de gastos.

El consumo en los hogares pobres responde mas a cambios en el ingreso y los precios
que el consumo en hogares con una situaci6n econ6mica mejor. Las familias pobres tienen
menos opciones en cuanto al consumo, as! que hasta un cambio pequefio en el ingreso puede
resultar en un cambio proporcional en el consumo de necesidades basicas. Esta relaci6n entre
la situaci6n econ6mica y la elasticidad de la demanda de calorias en funci6n de los gastos --- el
hecho de que las familias pobres tienen elasticidades mas altas --- esta reflejada en las diferencias
regionales observadas en la elasticidad de la demanda de calorias en funci6n de los gastos. En
las regiones mas pobres, la elasticidad de la demanda de calorias en funci6n de los ingresos es
mas alta que en las areas urbanas con mayor estabilidad econ6mica. En los dominios urbanos,
la elasticidad es de 0.20, mientras que en los rurales oscila entre .28 y .32, observandose el
valor mas alto en la regi6n mas pobre, la Rural Occidente.

Tal coma se esperaria en un pals pobre coma Honduras, el nivel de gastos es el indicador
mas fuerte y mas constante de la ingesta cal6rica familiar a través de todas las regiones en estos
modelos.

9.1.2. Tamafio y Composici6n de la Unidad Familiar

Se incluyeron en el modela dos variables que reflejaban la composici6n familiar: numero
de miembros y raz6n adulto equivalentes:miembros. Cuando se controlan los efectos de otros
factores, las unidades familiares mas grandes en las areas urbanas tienen ingestas cal6ricas mas
bajas por adulto equivalente. Sin embargo, en la regi6n Rural Occidente las unidades familiares
mas grandes tienen niveles mas altos de calorias por adulto equivalente. Esto puede reflejar el
hecho de que en una zona donde las familias dependen en un alto grado de la producci6n
agncola y de la mano de obra agncola no adiestrada, la mano de obra adicional representada por
cada miembro adicional de la familia compensa la demanda cal6rica adicional de esa persona.
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En general, la elasticidad de la demanda de calorías en función de los gastos es 0.26, que
significa que un aumento del 10% en el ingreso familiar produce un aumento del 2.6% en
calorías por adulto equivalente. El efecto de un aumento del ingreso en la ingesta dietética se
divide entre el aumento de la cantidad (calorías) y la calidad, diversidad y composición de la
dieta, de modo que no se esperaría encontrar una relación de uno a uno entre el cambio del
ingreso y el cambio del consumo de calorías. Por lo general, a medida que aumenta el ingreso,
las unidades familiares alcanzan, o se aproximan a alcanzar, la adecuación calórica para los
alimentos menos costosos, y dedican aumentos adicionales del ingreso al mejoramiento de la
calidad (una tasa de aumento más baja en las calorías pero un aumento más acelerado en el costo
promedio por caloría y en el valor total de los alimentos consumidos).

Gastar dinero en calorías costosas no es una decisión nutricionalmente derrochadora. Ya
hemos visto que la diversidad dietética tiene una fuerte asociación con mejores resultados
antropométricos en los niños y que la diversidad, ya sea que se mida en términos del número
de grupos de alimentos consumidos, la frecuencia del consumo de alimentos ricos en vitamina
A, o la frecuencia del consumo de frutas y vegetales, tiene una fuerte asociación con el nivel
de gastos.

El consumo en los hogares pobres responde más a cambios en el ingreso y los precios
que el consumo en hogares con una situación económica mejor. Las familias pobres tienen
menos opciones en cuanto al consumo, así que hasta un cambio pequeño en el ingreso puede
resultar en un cambio proporcional en el consumo de necesidades básicas. Esta relación entre
la situación económica y la elasticidad de la demanda de calorías en función de los gastos --- el
hecho de que las familias pobres tienen elasticidades más altas --- está reflejada en las diferencias
regionales observadas en la elasticidad de la demanda de calorías en función de los gastos. En
las regiones más pobres, la elasticidad de la demanda de calorías en función de los ingresos es
más alta que en las áreas urbanas con mayor estabilidad económica. En los dominios urbanos,
la elasticidad es de 0.20, mientras que en los rurales oscila entre .28 y .32, observándose el
valor más alto en la región más pobre, la Rural Occidente.

Tal como se esperaría en un país pobre como Honduras, el nivel de gastos es el indicador
más fuerte y más constante de la ingesta calórica familiar a través de todas las regiones en estos
modelos.

9.1.2. Tamaño y Composición de la Unidad Familiar

Se incluyeron en el modelo dos variables que reflejaban la composición familiar: número
de miembros y razón adulto equivalentes:miembros. Cuando se controlan los efectos de otros
factores, las unidades familiares más grandes en las áreas urbanas tienen ingestas calóricas más
bajas por adulto equivalente. Sin embargo, en la región Rural Occidente las unidades familiares
más grandes tienen niveles más altos de calorías por adulto equivalente. Esto puede reflejar el
hecho de que en una zona donde las familias dependen en un alto grado de la producción
agrícola y de la mano de obra agrícola no adiestrada, la mano de obra adicional representada por
cada miembro adicional de la familia compensa la demanda calórica adicional de esa persona.
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Cuadro 56. Resultados de la regresi6n de la demanda para calorfas. Honduras 1993-94.

SPSI Ciudad« NortcICadral Occidcutc
Variablea • • tel Muestn total Todourbano T Ciudades Med. PccIuciias Rural Rural Sur Rural
Outo 0.256 ••• 0.197 ••• 0.219 ••• 0.198 ••• 0.158 ••• 0.284 ••• 0.323 ••• 0.263 •••

TmWio de la Camilla 0.009 -0.067 • -0.053 -0.103 •• -0.016 0.031 0.205 ••• 0.013
R&z6a aduIto cquiv/lamliio Camilla -0.491 ••• -0.613 ••• -0.839 ••• -0.612 ••• -0.381 • -0.350 • ..{J.2'n • -0.394 •

P=ioI
Matz -0.122 ••• -0.165 • 0.159 0.225 -0.466 ••• -o.1M7 ..{J.176 • -O.1Il •••
Torti11a -0.102 • -o.1M7 0.132 0.028 -0.116
Arroz 0.321 ••• 0.119 0.197 1.214 ••• -0.649 • -0.378 0.630 ••• 0.293
Frijol rojo 0.178 ••• 0.246 •• -0.344 • 0.616 ••• 0.996 ••• -0.468 ••• 0.77:7 ••• 0.1M7
Pm -0.138 ••• -0.136 •• -0.146 -0.544 ••• 0.008 -0.362 ••• -0.035
Leclac tlu0a -0.082 • -0.076 0.116 0.074 -0.222 •
Crcma -0.067 • 0.124 •• 0.330 • 0.380 ••• 0.050
Huevo -0.265 ••• ·1.138 ••• -0.439 -0.850 • -0.347 -0.144 ..{J.663 ••• -0.206
Pollo 0.091 0.009 -0.615 0.407 0.325
Mantœa -0.034 -0.315 • -0.358 -0.465 -0.495 • -0.164 0.500 •• -0.264
AzUcu- -0.028 0.469 •• 0.529 -0.990 •• 0.917 •• 1.044 • ..{J.653 • -0.481 •

" caloriu propia producci6n 0.001 • 0.002 • 0.010 ••• -0.009 0.000 -0.002 • 0.002 • 0.000

TmWio de la finca
< 511W -0.026 0.1M7 0.1M6 -0.027 ..{J.153 •• 0.052
> 511W 0.053 -0.024 0.069 0.128 • ..{J.I72 • 0.201 ••

" Ïll&1'CSO por fucntc
vœtas acric:olas 0.000 0.003 • -0.035 0.075 • 0.003 • 0.001 0.000 -0.002
COOI1JlIIO de prop. prod. 0.000 0.000 1.IM3 -0.033 0.001 0.000 0.000 0.000
emplco acôcola 0.000 0.001 • -0.004 • 0.001 0.001 0.001 • ..{J.OOI • 0.001
otro tmplco privado 0.001 • 0.001 • 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000
emplcopdblico 0.001 0.001 0.001 -0.002 0.001 -0.001 0.002 0.000
propia cuœta 0.000 0.000 0.001 -0.002 • 0.001 -0.002 •• 0.000 0.001

Variablea mudu regiooalca (1)

SPSlCiudadcs Medimu -0.037 -0.022
CiudadCI Pequciiu 0.210 ••• 0.143 •••

NortcICœtnl Rural 0.067 •

Occidcntc Rural 0.034
Sur Rural 0.019

Constante 7.474 ••• 10.885 ••• 7.927 •• 7.913 ••• 8.732 ••• 7.664 ••• 9.476 ••• 7.518 •••
R cuadrado ajustado 0.221 0.226 0.302 Q.411 0.222 0.299 0.467 0.320
F ailroificado 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Significado de la cstadfstica T: ••• < .001 ••.001 < .01 • .01 < .05 •.05 < .10
(1) Cœ1parado COD Tegucigalpa.
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Cuadro 56. Resultados de la regresión de la demanda para calorías. Honduras 1993-94.

SPSI Ciudad« NortcICadral Occidcutc
Variablea • tea Muestra total Todo urbano T Ciudades Med. Pcaucñas Rural Rural Sur Rural
Gasto 0.256 ••• 0.197 ••• 0.219 ••• 0.198 ••• 0.158 ••• 0.284 ••• 0.323 ••• 0.263 •••
TmWio de la familia 0.009 -0.067 • -0.053 -0.103 •• -0.016 0.031 0.205 ••• 0.013
R&z6a adulto cquiv/lamliío familia -0.491 ••• -0.613 ••• -0.839 ••• -0.612 ••• -0.381 • -0.350 • ..{}.2'n · -0.394 •

Preciol
Maíz -0.122 ••• -0.165 • 0.159 0.225 -0.466 ••• -o.1M7 ..{}.176 · -o.m •••
Torti11a -0.102 • -o.1M7 0.132 0.028 -0.116
Arroz 0.321 ••• 0.119 0.197 1.214 ••• -0.649 • -0.378 0.630 ••• 0.293
Frijol rojo 0.178 ••• 0.246 •• -0.344 • 0.616 ••• 0.996 ••• -0.468 ••• o:rn ••• 0.1M7
Pm -0.138 ••• -0.136 •• -0.146 -0.544 ••• 0.008 -0.362 ••• -0.035
Leche tlu0a -0.082 • -0.076 0.116 0.074 -0.222 ·
Crema -0.067 • 0.124 •• 0.330 • 0.380 ••• 0.050
Huevo -0.265 ••• ·1.138 ••• -0.439 -0.850 • -0.347 -0.144 ..{}.663 ••• -0.206
Pollo 0.091 0.009 -0.615 0.407 0.325
Manb:a -0.034 -0.315 • -0.358 -0.465 -0.495 · -0.164 0.500 •• -0.264
Azúcu' -0.028 0.469 •• 0.529 -0.990 •• 0.917 •• 1.044 • ..{}.653 · -0.481 •

" caloriu propia producción 0.001 • 0.002 • 0.010 ••• -0.009 0.000 -0.002 • 0.002 • 0.000

TmWio de la finca
< 511W -0.026 0.1M7 0.1M6 -0.027 ..{}.153 •• 0.052
> 511W 0.053 -0.024 0.069 0.128 • ..{}.172 • 0.201 ••

" iD¡rcso por fuente
vmtas aerícolas 0.000 0.003 • -0.035 0.075 • 0.003 • 0.001 0.000 -0.002
COOI1JlIIO de prop. procl. 0.000 0.000 1.1M3 -0.033 0.001 0.000 0.000 0.000
empico acrícola 0.000 0.001 . -0.004 . 0.001 0.001 0.001 . ..{}.OOI · 0.001
otro tmplco privado 0.001 • 0.001 . 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000
emplcopdblico 0.001 0.001 0.001 -0.002 0.001 -0.001 0.002 0.000
propia cumta 0.000 0.000 0.001 -0.002 • 0.001 -0.002 •• 0.000 0.001

Variablea mudas regiooalca (1)

SPSlCiudadcs Medimu -0.037 -0.022
Cíudadca Pequciíu 0.210 ••• 0.143 •••
NortcICmtnl Rural 0.067 ·
Occidente Rural 0.034
Sur Rural 0.019

Constante 7.474 ••• 10.885 ••• 7.927 •• 7.913 ••• 8.732 ••• 7.664 ••• 9.476 ••• 7.518 •••
R cuadrado ajustado 0.221 0.226 0.302 0.411 0.222 0.299 0.467 0.320
F aúroificado 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Significado de la estadfstica T: ••• < .001 ••.001 < .01 • .01 < .05 •.05 < .10
(1) Cuoparado con Tegucigalpa.
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9.1.3. Precios de Alimentos

Sin embargo, Jas fmcas pequefias (menos de 5 manzanas) en el Occidente Rural generalmente
no pueden absorber mucha mano de obra. En promedio, las familias en el Occidente rural solo
dedican 58 hombre-dîas a la prOOucci6n agrîcola familiar. Es posible que hay caracterîsticas de
familias mas grandes que son asociadas con una preferencia para el consumo de alimentos en
vez de otros tipos de consumo. Serîa importante explorar mas a profundo estas posibilidades.

La. raz6n adulto equivalentes:miembros es una medida de la demanda de ca1orîas: la
raz6n aumenta y se aproxima a 1 a medida que mas miembros se convierten en adultos y
requieren un mayor numero de ca1orîas.3 Esta variable es uniformemente significativa y
negativa, 10 cual indica que cuanto mayores las necesidades ca16ricas de la unidad familiar
después de controlar los efectos de los ingresos y deI numero de miembros, tanto mayor sera
la dificultad que enfrenta para satisfacer sus necesidades.

Nivel Nacional9.1.3.1.

Existen ciertos precios clave que afectan el consumo general de calorîas. El precio deI
maîz tiene una asociaci6n negativa significativa con la ingesta ca16rica a nivel nacional como
también en las ciudades pequefias y las regiones Rural Sur y Occidente: cuando el precio deI
maîz aumenta, el consumo ca16rico total baja. Hemos visto que la demanda de maîz en funci6n
deI precio es elastico al nivel nacional y en las éireas urbanas, aunque no es en algunas de las
regresiones a nivel de dominio. Pero el efecto de un solo precio en el consumo ca16rico total
debe interpretarse no solo en términos de la demanda para este prOOucto, sino también a la luz
de los efectos de sustituci6n que ocurren cuando los consumidores responden a cambios de
precio de un alimento mediante cambios en su consumo de OtrOS alimentos también. Estos
efectos son medidos por la elasticidad-precio cruzada de la demanda. La. elasticidad-precio
cruzada es el cambio porcentual en el consumo de un alimento que ocurre con un cambio deI
unD por ciento en el precio de otro. Por ejemplo, los cambios en el precio dei maîz prOOucen
cambios en el consumo de muchos de los alimentos basicos dei paîs: cuando suben los precios

31..os equivalentes de adulto se ca1culan estimando los requisitos ca16ricos de cada
miembro de la unidad familiar con base en su edad, sexo, nivel de actividad y situaci6n
fisiol6gica. El requisito ca16rico de cada individuo es expresado como proporci6n deI requisito
de un hombre adulto levemente activo (estimado en 2441), y estas proporciones se suman para
determinar el numero de equivalentes de adulto en la unidad familiar. La raz6n equivalentes de
adulto:miembros se calcula dividiendo el numero de equivalentes de adulto entre el numero de
miembros. Si tOOos los miembros fueran hombres adultos de actividad moderada, la raz6n seria
igual a 1. Si tOOos los miembros fueran mujeres embarazadas 0 lactantes, es concebible que la
raz6n pudiera ser mayor de 1, aunque esto no se observ6.
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9.1.3. Precios de Alimentos

Sin embargo, las fmcas pequeñas (menos de 5 manzanas) en el Occidente Rural generalmente
no pueden absorber mucha mano de obra. En promedio, las familias en el Occidente rural solo
dedican 58 hombre-días a la producci6n agrícola familiar. Es posible que hay características de
familias más grandes que son asociadas con una preferencia para el consumo de alimentos en
vez de otros tipos de consumo. Sería importante explorar más a profundo estas posibilidades.

La. raz6n adulto equivalentes:miembros es una medida de la demanda de calorías: la
raz6n aumenta y se aproxima a 1 a medida que más miembros se convierten en adultos y
requieren un mayor número de calorías.3 Esta variable es uniformemente significativa y
negativa, 10 cual indica que cuanto mayores las necesidades cal6ricas de la unidad familiar
después de controlar los efectos de los ingresos y del número de miembros, tanto mayor será
la dificultad que enfrenta para satisfacer sus necesidades.

Nivel Nacional9.1.3.1.

Existen ciertos precios clave que afectan el consumo general de calorías. El precio del
maíz tiene una asociación negativa significativa con la ingesta calórica a nivel nacional como
también en las ciudades pequeñas y las regiones Rural Sur y Occidente: cuando el precio del
maíz aumenta, el consumo cal6rico total baja. Hemos visto que la demanda de maíz en funci6n
del precio es elástico al nivel nacional y en las áreas urbanas, aunque no es en algunas de las
regresiones a nivel de dominio. Pero el efecto de un solo precio en el consumo cal6rico total
debe interpretarse no solo en términos de la demanda para este producto, sino también a la luz
de los efectos de sustituci6n que ocurren cuando los consumidores responden a cambios de
precio de un alimento mediante cambios en su consumo de otros alimentos también. Estos
efectos son medidos por la elasticidad-precio cruzada de la demanda. La. elasticidad-precio
cruzada es el cambio porcentual en el consumo de un alimento que ocurre con un cambio del
uno por ciento en el precio de otro. Por ejemplo, los cambios en el precio del maíz producen
cambios en el consumo de muchos de los alimentos básicos del país: cuando suben los precios

31..os equivalentes de adulto se calculan estimando los requisitos cal6ricos de cada
miembro de la unidad familiar con base en su edad, sexo, nivel de actividad y situaci6n
fisiol6gica. El requisito cal6rico de cada individuo es expresado como proporción del requisito
de un hombre adulto levemente activo (estimado en 2441), y estas proporciones se suman para
determinar el número de equivalentes de adulto en la unidad familiar. La razón equivalentes de
adulto:miembros se calcula dividiendo el número de equivalentes de adulto entre el número de
miembros. Si todos los miembros fueran hombres adultos de actividad moderada, la razón sería
igual a 1. Si todos los miembros fueran mujeres embarazadas o lactantes, es concebible que la
razón pudiera ser mayor de 1, aunque esto no se observó.
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deI maiz, baja el consumo no s6lo deI maiz, sino también de los frijoles, el pan, los huevos, la
manteca y el arocar. (Ver el Cuadro 53, p. 133)

Otros precios que afectan de un modo significativo el consumo de calorfas a nivel
nacional son los del arroz, los frijoles, el pan, la leche, la crema y los huevos. En todos los
casos con la excepci6n deI arroz y los frijoles, estos efectos son negativos: cuando los precios
aumentan, disminuye el consumo cal6rico general. En el caso deI arroz y los frijoles, el
resultado es elopuesto. La ingesta cal6rica sube cuando los precios deI arroz 0 de los frijoles
aumentan, probablemente porque los consumidores sustituyen grandes cantidades de otros
alimentos. Por ejemplo, cuando el precio deI arroz aumenta, el consumo de arroz disminuye,
pero el consumo tanto de mm coma de frijoles aumenta en porcentajes comparables 0 mayores.
En vista de que el mm y los frijoles contribuyen mas calorfas a la dieta que el arroz en todo
caso, aun un cambio porcentual significa un cambio mayor en términos de cantidad en el
consumo de maiz y frijoles. La compensaci6n deI arroz, motivada por los precios, en
comparaci6n con las dos fuentes de calorfas mas baratas es favorable al consumo de calorfas
cuando aumenta el precio deI arroz. Por ejemplo, en las areas urbanas, el consumo de mafz
aumenta en mas deI 8% cuando los precios deI arroz aumentan en un 10%, mientras que el
consumo de arroz baja en un 7%. Esto significa que aquellas unidades familiares que se ven
obligadas a recortar su consumo de arroz debido a los aumentos en los precios sustituyen
cantidades mayores de maiz, un producto que, en la forma en que se consume, tiene una mayor
densidad en términos de calorfas.

De la misma manera, cuando el precio de los frijoles baja, también baja el consumo de
este alimento pero aumenta el consumo de arroz, pan y arocar, todos los cuales son fuentes
significativas de calorfas. El precio deI pollo no es un determinante significativo deI consumo
de calorfas, probablemente porque un porcentaje tan bajo de las unidades familiares consumen
el pollo, yen cantidades muy pequeiias. Pero los patrones de sustituci6n son similares a los deI
arroz y de los frijoles: se producen sustituciones grandes y significativas de mafz, frij oies,
leche, manteca y arocar por el pollo cuando cambia el precio deI pollo.

Para los demas alimentos, la disminuci6n en los precios reduce las ingestas cal6ricas en
general, mientras que una baja en los precios las incrementa. Nuevamente, las elasticidades en
funci6n deI propio precio dan cuenta de solamente una parte de este efecto; muchos alimentos
basicos actlian como complementos de la leche, la crema y los huevos. En el caso de la leche,
el resultado de un aumento en el precio es una reducci6n en el consumo de leche coma también
en el consumo de maiz, arroz, frijoles, manteca y azUcar. Respecto a la crema, los
complementos deI consumo incluyen el arroz, los frijoles, los huevos y la manteca, mientras que
para los huevos los complementos incluyen la crema y el pollo, en tanto que el pan es un
sustituto.
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del maíz, baja el consumo no sólo del maíz, sino también de los frijoles, el pan, los huevos, la
manteca y el azúcar. (Ver el Cuadro 53, p. 133)

Otros precios que afectan de un modo significativo el consumo de calorías a nivel
nacional son los del arroz, los frijoles, el pan, la leche, la crema y los huevos. En todos los
casos con la excepción del arroz y los frijoles, estos efectos son negativos: cuando los precios
aumentan, disminuye el consumo calórico general. En el caso del arroz y los frijoles, el
resultado es el opuesto. La ingesta calórica sube cuando los precios del arroz o de los frijoles
aumentan, probablemente porque los consumidores sustituyen grandes cantidades de otros
alimentos. Por ejemplo, cuando el precio del arroz aumenta, el consumo de arroz disminuye,
pero el consumo tanto de maíz como de frijoles aumenta en porcentajes comparables o mayores.
En vista de que el maíz y los frijoles contribuyen más calorías a la dieta que el arroz en todo
caso, aun un cambio porcentual significa un cambio mayor en términos de cantidad en el
consumo de maíz y frijoles. La compensación del arroz, motivada por los precios, en
comparación con las dos fuentes de calorías más baratas es favorable al consumo de calorías
cuando aumenta el precio del arroz. Por ejemplo, en las áreas urbanas, el consumo de maíz
aumenta en más del 8% cuando los precios del arroz aumentan en un 10%, mientras que el
consumo de arroz baja en un 7%. Esto significa que aquellas unidades familiares que se ven
obligadas a recortar su consumo de arroz debido a los aumentos en los precios sustituyen
cantidades mayores de maíz, un producto que, en la forma en que se consume, tiene una mayor
densidad en términos de calorías.

De la misma manera, cuando el precio de los frijoles baja, también baja el consumo de
este alimento pero aumenta el consumo de arroz, pan y azúcar, todos los cuales son fuentes
significativas de calorías. El precio del pollo no es un determinante significativo del consumo
de calorías, probablemente porque un porcentaje tan bajo de las unidades familiares consumen
el pollo, yen cantidades muy pequeñas. Pero los patrones de sustitución son similares a los del
arroz y de los frijoles: se producen sustituciones grandes y significativas de maíz, frijoles,
leche, manteca y azúcar por el pollo cuando cambia el precio del pollo.

Para los demás alimentos, la disminución en los precios reduce las ingestas calóricas en
general, mientras que una baja en los precios las incrementa. Nuevamente, las elasticidades en
función del propio precio dan cuenta de solamente una parte de este efecto; muchos alimentos
básicos actúan como complementos de la leche, la crema y los huevos. En el caso de la leche,
el resultado de un aumento en el precio es una reducción en el consumo de leche como también
en el consumo de maíz, arroz, frijoles, manteca y azúcar. Respecto a la crema, los
complementos del consumo incluyen el arroz, los frijoles, los huevos y la manteca, mientras que
para los huevos los complementos incluyen la crema y el pollo, en tanto que el pan es un
sustituto.
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El precio deI mafz no tiene una asociaci6n significativa con la ingesta cal6rica en la
regi6n Rural Occidente. La mayoria de estas unidades familiares dependen de la producci6n
casera de mafz (el 63% deI consumo de maiz es producido en hogares en la regi6n mientras que
el 33 % es comprado. Solamente el 19% de las unidades familiares consumieron mafz comprado
durante el periodo de la encuesta.)

En vista de que el mafz figura entre las fuentes mas baratas de ca1orias, aquellas unidades
familiares que· dependen deI autoaprovisionamiento pueden optar por no vender el maiz aun
cuando el precio alcance niveles relativamente altos, debido a que es probable que otras fuentes
de calorias que necesitarian comprar sean mas costosas. Esto explicaria por qué la elasticidad
de la demanda de maiz en funci6n deI precio en la regi6n Rural Occidente no difiere de una
manera significativa de cero, y la unica elasticidad cruzada significativa en funci6n deI precio
es la que se refiere a la manteca: cuando el precio deI mafz sube, el consumo de manteca baja

Los efectos de precios especificos en el consumo ca16rico general por adulto equivalente
varian de un dominio a otro, reflejando el hecho de que las economias de las regiones son
diferentes y que diferentes factores afectan el consumo. Un ejemplo de esto es el efecto deI
precio de los frijoles rojos en la demanda de ca1orias. Naturalmente, el precio de los frijoles
rojos tiene una relaci6n positiva con la ingesta ca16rica (el resultado de los precios mas altos son
ingestas cal6ricas mas altas.) En la regi6n Rural Norte/Central, los precios mas altos de los
frijoles hacen que el consumo ca16rico disminuya: el consumo de mafz, arroz, huevos y azlicar
baja substancialmente como respuesta a aumentos en los precios de los frijoles.

Variaci6n Regional9.1.3.2.

Los precios de un mayor numero de alimentos son importantes determinantes deI
consumo de ca10rias en las areas urbanas que en las areas rurales: los precios deI mafz, el pan,
los huevos y la manteca muestran una asociaci6n negativa con la ingesta en las areas urbanas;
los precios de los frijoles y el azlicar muestran una asociaci6n positiva. En las areas rurales,
el precio deI maiz es negativo en la regi6n Rural Sur, y los precios de los frijoles y deI pan son
negativos en la regi6n Rural Norte/Central. En esta ultima regi6n, una proporci6n mas alta de
frijoles se autoaprovisiona que en las otras areas rurales, y se compra menos. El precio deI mafz
no se mantiene significativamente uniforme en los dominios individuales, aunque cuando alcanza
un nivel significativo siempre es negativo.

En la regi6n Rural Occidente, los precios que determinan de un modo significativo la
ingesta cal6rica son los deI arroz, los frijoles, los huevos y la· manteca. Los precios de los
huevos tienen una relaci6n inversa con la ingesta ca16rica, pero los otros precios son positivos:
precios mas altos deI arroz, los frijoles y la manteca estéin asociados con una mayor adecuaci6n
ca16rica. Estos son alimentos que tienen mayores probabilidades de ser comprados al contado
que producidos en el hogar. Mas deI 90% deI arroz es comprado, ta! como es el caso para el
70% de los frijoles y el 99% de la manteca. Esto significa que las unidades familiares que
compran estos alimentos dependen menos deI autoaprovisionamiento que los que consumen
cantidades mayores de mafz.
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El precio del maíz no tiene una asociación significativa con la ingesta calórica en la
región Rural Occidente. La mayoría de estas unidades familiares dependen de la producción
casera de maíz (el 63% del consumo de maíz es producido en hogares en la región mientras que
el 33 % es comprado. Solamente el 19% de las unidades familiares consumieron maíz comprado
durante el período de la encuesta.)

En vista de que el maíz figura entre las fuentes más baratas de calorías, aquellas unidades
familiares que· dependen del autoaprovisionamiento pueden optar por no vender el maíz aun
cuando el precio alcance niveles relativamente altos, debido a que es probable que otras fuentes
de calorías que necesitarían comprar sean más costosas. Esto explicaría por qué la elasticidad
de la demanda de maíz en función del precio en la región Rural Occidente no difiere de una
manera significativa de cero, y la única elasticidad cruzada significativa en función del precio
es la que se refiere a la manteca: cuando el precio del maíz sube, el consumo de manteca baja

Los efectos de precios específicos en el consumo calórico general por adulto equivalente
varían de un dominio a otro, reflejando el hecho de que las economías de las regiones son
diferentes y que diferentes factores afectan el consumo. Un ejemplo de esto es el efecto del
precio de los frijoles rojos en la demanda de calorías. Naturalmente, el precio de los frijoles
rojos tiene una relación positiva con la ingesta calórica (el resultado de los precios más altos son
ingestas calóricas más altas.) En la región Rural Norte/Central, los precios más altos de los
frijoles hacen que el consumo calórico disminuya: el consumo de maíz, arroz, huevos y azúcar
baja substancialmente como respuesta a aumentos en los precios de los frijoles.

Variación Regional9.1.3.2.

Los precios de un mayor número de alimentos son importantes determinantes del
consumo de calorías en las áreas urbanas que en las áreas rurales: los precios del maíz, el pan,
los huevos y la manteca muestran una asociación negativa con la ingesta en las áreas urbanas;
los precios de los frijoles y el azúcar muestran una asociación positiva. En las áreas rurales,
el precio del maíz es negativo en la región Rural Sur, y los precios de los frijoles y del pan son
negativos en la región Rural Norte/Central. En esta última región, una proporción más alta de
frijoles se autoaprovisiona que en las otras áreas rurales, y se compra menos. El precio del maíz
no se mantiene significativamente uniforme en los dominios individuales, aunque cuando alcanza
un nivel significativo siempre es negativo.

En la región Rural Occidente, los precios que determinan de un modo significativo la
ingesta calórica son los del arroz, los frijoles, los huevos y la· manteca. Los precios de los
huevos tienen una relación inversa con la ingesta calórica, pero los otros precios son positivos:
precios más altos del arroz, los frijoles y la manteca están asociados con una mayor adecuación
calórica. Estos son alimentos que tienen mayores probabilidades de ser comprados al contado
que producidos en el hogar. Más del 90% del arroz es comprado, tal como es el caso para el
70% de los frijoles y el 99% de la manteca. Esto significa que las unidades familiares que
compran estos alimentos dependen menos del autoaprovisionamiento que los que consumen
cantidades mayores de maíz.
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(elasticidad = -0.59). El manipuleo deI mercado para mantener los precios deI maiz en niveles
ya sean altos (para beneficiar a estas unidades familiares en su condici6n de productoras) 0 bajos
(para beneficiarlas en su condici6n de consumidoras) no esta justificado con base en estos datos.

9.1.4. Dependencia de la Producci6n Casera

El porcentaje de ca10rias derivadas de la producci6n casera tiene un efecto menor pero
positivo en el consumo de ca10rias una vez tomadas en cuenta otras variables tales coma el
ingreso y el tamaiio de la finca. Esta relaci6n se mantiene para el pals en conjunto, pero alcanza
un nivel significativo unicamente en Tegucigalpa y en las regiones Rural Norte/Central y Rural
Occidente. El autoaprovisionamiento aumenta la ingesta cal6rica en Tegucigalpa y en la regi6n
Rural Occidente, pero la disminuye en la regi6n Rural Norte/Central. Las familias que
dependen de su propia producci6n tienden a consumir mas maiz y frijoles (los cultivos de la
autoproducci6n); su consumo de manteca, la principal fuente de grasas, la cual esta disponible
unicamente mediante la compra a nivel comercial, es menor. El autoaprovisionamiento puede
significar diferentes cosas en las diferentes regiones. En la regi6n Rural Occidente, una
proporci6n mas alta de autoaprovisionamiento puede estar asociada con el hecho de tener
suficiente tierra para sobrevivir; en la regi6n Rural Norte/Central, donde existe una mayor
disponibilidad de oportunidades de empleo, una mayor dependencia deI autoaprovisionamiento
puede estar asociada con el hecho de tener menos acceso al empleo asalariado.

9.1.5. Tamaiio de la Finca

Los informes anteriores sobre los resultados de la encuesta CIENS indicaron que la
situaci6n nutricional y la adecuaci6n cal6rica tuvieron un mejor desempeiio entre aquellas fincas
que cultivaban parcelas de menos de cinco manzanas que entre la poblaci6n sin tierras con
residencia en las areas rurales. Una posible explicaci6n es que no s610 no puede una finca
pequeiia generar un sustento suficiente sino que desvia mana de obra de otras actividades.

En el analisis actual, examinamos el efecto de tener una finca pequeiia (de menos de
cinco manzanas) 0 una finca mas grande (de mas de cinco manzanas) en comparaci6n con no
poseer tierra alguna. En las regiones Rural Norte/Central y Rural Sur, el tener una fmca mas
grande arroja una asociaci6n positiva con la ingesta ca16rica, mientras que el tener una fmca
pequeiia no es diferente de no tener tierra alguna. En la regi6n Rural Occidente, la asociaci6n
de explotar una fiilca de cualquier tamaiio es negativa, en comparaci6n con las unidades
familiares que no explotan la tierra. Debido a que la tierra en la regi6n Rural Occidente es de
mala calidad y que los vinculos con el sistema nacional de mercadeo estan mal desarrollados,
puede ser que .las familias que no dependen de actividades agricolas para ganarse la vida se
encuentren en mejores condiciones en esta regi6n.
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(elasticidad = -0.59). El manipuleo del mercado para mantener los precios del maíz en niveles
ya sean altos (para beneficiar a estas unidades familiares en su condición de productoras) o bajos
(para beneficiarlas en su condición de consumidoras) no está justificado con base en estos datos.

9.1.4. Dependencia de la Producción Casera

El porcentaje de calorías derivadas de la producción casera tiene un efecto menor pero
positivo en el consumo de calorías una vez tomadas en cuenta otras variables tales como el
ingreso y el tamaño de la finca. Esta relación se mantiene para el país en conjunto, pero alcanza
un nivel significativo únicamente en Tegucigalpa y en las regiones Rural Norte/Central y Rural
Occidente. El autoaprovisionamiento aumenta la ingesta calórica en Tegucigalpa y en la región
Rural Occidente, pero la disminuye en la región Rural Norte/Central. Las familias que
dependen de su propia producción tienden a consumir más maíz y frijoles (los cultivos de la
autoproducción); su consumo de manteca, la principal fuente de grasas, la cual está disponible
únicamente mediante la compra a nivel comercial, es menor. El autoaprovisionamiento puede
significar diferentes cosas en las diferentes regiones. En la región Rural Occidente, una
proporción más alta de autoaprovisionamiento puede estar asociada con el hecho de tener
suficiente tierra para sobrevivir; en la región Rural Norte/Central, donde existe una mayor
disponibilidad de oportunidades de empleo, una mayor dependencia del autoaprovisionamiento
puede estar asociada con el hecho de tener menos acceso al empleo asalariado.

9.1.5. Tamaño de la Finca

Los informes anteriores sobre los resultados de la encuesta CIENS indicaron que la
situación nutricional y la adecuación calórica tuvieron un mejor desempeño entre aquellas fincas
que cultivaban parcelas de menos de cinco manzanas que entre la población sin tierras con
residencia en las áreas rurales. Una posible explicación es que no sólo no puede una finca
pequeña generar un sustento suficiente sino que desvía mano de obra de otras actividades.

En el análisis actual, examinamos el efecto de tener una finca pequeña (de menos de
cinco manzanas) o una finca más grande (de más de cinco manzanas) en comparación con no
poseer tierra alguna. En las regiones Rural Norte/Central y Rural Sur, el tener una fmea más
grande arroja una asociación positiva con la ingesta calórica, mientras que el tener una fmca
pequeña no es diferente de no tener tierra alguna. En la región Rural Occidente, la asociación
de explotar una fihca de cualquier tamaño es negativa, en comparación con las unidades
familiares que no explotan la tierra. Debido a que la tierra en la región Rural Occidente es de
mala calidad y que los vínculos con el sistema nacional de mercadeo están mal desarrollados,
puede ser que .las familias que no dependen de actividades agrícolas para ganarse la vida se
encuentren en mejores condiciones en esta región.
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9.1.6. Fuentes de Ingresos

Estas variables no reflejaron ningun patr6n uniforme de asociaci6n con el consumo de
ca10rfas después de tomar en cuenta los efectos deI ingreso y las demas variables inc1uidas en
la ecuaci6n. El porcentaje de ingresos de las ventas al contado de productos agrfcolas alcanz6
niveles positivos unicamente en las ciudades pequeiias, yel ingreso percibido deI trabajo por
cuenta propia registr6 niveles negativos en San Pedro Sula y la regi6n Rural Norte/Central,
siempre después de controlar los efectos dei nivel de ingreso (gastos).

Es notable que el ingreso proveniente dei empleo asalariado, el cual deberfa ser el mas
regular y confiable, no muestra ninguna asociaci6n significativa con el consumo de ca1orfas.
En las areas rurales, no se observa ningun efecto significativo de percibir ingresos de las ventas
al contado de la producci6n agrfcola ni de conservar la producci6n para el autoconsumo (ingreso
agrfcola en especie). Estos efectos no son ni uniformes ni fuertes. Parece que el ingreso es el
principal determinante de la ingesta de ca10rfas y que la forma especifica de ese ingreso no
ejerce mucho efecto en su uso. Estos resultados no apoyan la promoci6n de un tipo de
agricultura especifico en preferencia a otro, ni tampoco la agricultura en preferencia al empleo
asalariado. Si bien el ingreso es crftico en la determinaci6n de la ingesta de ca1orfas, no 10 es
su forma.

9.2. Adecuaci6n Cal6rica

La adecuaci6n ca16rica refleja la misma informaci6n que la ingesta de ca10rfas por adulto
equivalente. En el modelo descrito anteriormente, la variable dependiente - calorfas por adulto
equivalente por dia - se expres6 en forma logarftmica, 10 mismo que las variables
independientes de precio y gastos, a fin de que pudieran ca1cularse facilmente las elasticidades
en funci6n de los ingresos y deI precio a partir de los resultados. La adecuaci6n cal6rica es
simplemente el consumo de ca10rias por adulto equivalente por dia expresado como porcentaje
de los requisitos ca16ricos de un hombre adulto: los valores en exceso de 100 significan que el
promedio deI consumo familiar supera los requisitos, mientras que los valores inferiores a 100
significa que el promedio deI consumo familiar no reune las necesidades de ca1orias. Al igual
que con la ingesta de ca1orfas, la adecuaci6n ca16rica se ajusta para tomar en cuenta la edad, el
sexo, la situaci6n fisiol6gica y los niveles de actividad de los miembros de la unidad familiar.

El mismo modelo utilizado para estimar los determinantes deI consumo de ca10rfas se
utiliz6 para estimar los determinantes de la adecuaci6n ca16rica. Los resultados son virtualmente
idénticos a los producidos por las regresiones practicadas con relaci6n a la ingesta ca16rica
(véase el Cuadro 57.). El ingreso (medido como el egreso familiar per capita) es fuertemente
significativo y positivo en todos los casos. Los precios de los frijoles y deI arroz muestran una
relaci6n positiva con la adecuaci6n cal6rica general, pero los primeros tienen una asociaci6n
negativa con la adecuaci6n cal6rica, 10 mismo que con la ingesta de calorias, en Tegucigalpa y
la regi6n Rural Norte/Central. Esto significa que en estas areas, los precios mas bajos de los
frijoles no producen beneficios en términos de la adecuaci6n cal6rica global; los patrones de
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9.1.6. Fuentes de Ingresos

Estas variables no reflejaron ningún patrón uniforme de asociación con el consumo de
calorías después de tomar en cuenta los efectos del ingreso y las demás variables incluidas en
la ecuación. El porcentaje de ingresos de las ventas al contado de productos agrícolas alcanzó
niveles positivos únicamente en las ciudades pequeñas, yel ingreso percibido del trabajo por
cuenta propia registró niveles negativos en San Pedro Sula y la región Rural Norte/Central,
siempre después de controlar los efectos del nivel de ingreso (gastos).

Es notable que el ingreso proveniente del empleo asalariado, el cual debería ser el más
regular y confiable, no muestra ninguna asociación significativa con el consumo de calorías.
En las áreas rurales, no se observa ningún efecto significativo de percibir ingresos de las ventas
al contado de la producción agrícola ni de conservar la producción para el autoconsumo (ingreso
agrícola en especie). Estos efectos no son ni uniformes ni fuertes. Parece que el ingreso es el
principal determinante de la ingesta de calorías y que la forma específica de ese ingreso no
ejerce mucho efecto en su uso. Estos resultados no apoyan la promoción de un tipo de
agricultura específico en preferencia a otro, ni tampoco la agricultura en preferencia al empleo
asalariado. Si bien el ingreso es crítico en la determinación de la ingesta de calorías, no 10 es
su forma.

9.2. Adecuación Calórica

La adecuación calórica refleja la misma información que la ingesta de calorías por adulto
equivalente. En el modelo descrito anteriormente, la variable dependiente - calorías por adulto
equivalente por día - se expresó en forma logarítmica, 10 mismo que las variables
independientes de precio y gastos, a fin de que pudieran calcularse fácilmente las elasticidades
en función de los ingresos y del precio a partir de los resultados. La adecuación calórica es
simplemente el consumo de calorías por adulto equivalente por día expresado como porcentaje
de los requisitos calóricos de un hombre adulto: los valores en exceso de 100 significan que el
promedio del consumo familiar supera los requisitos, mientras que los valores inferiores a 100
significa que el promedio del consumo familiar no reúne las necesidades de calorías. Al igual
que con la ingesta de calorías, la adecuación calórica se ajusta para tomar en cuenta la edad, el
sexo, la situación fisiológica y los niveles de actividad de los miembros de la unidad familiar.

El mismo modelo utilizado para estimar los determinantes del consumo de calorías se
utilizó para estimar los determinantes de la adecuación calórica. Los resultados son virtualmente
idénticos a los producidos por las regresiones practicadas con relación a la ingesta calórica
(véase el Cuadro 57.). El ingreso (medido como el egreso familiar per cápita) es fuertemente
significativo y positivo en todos los casos. Los precios de los frijoles y del arroz muestran una
relación positiva con la adecuación calórica general, pero los primeros tienen una asociación
negativa con la adecuación calórica, lo mismo que con la ingesta de calorías, en Tegucigalpa y
la región Rural Norte/Central. Esto significa que en estas áreas, los precios más bajos de los
frijoles no producen beneficios en términos de la adecuación calórica global; los patrones de
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Cuadro 57. Resultados de la regresi6n de la adecuaci6n cal6rica. Honduras 1993-94.

- f

SPSI Ciudadca NOI1cICœIra1 Occidœlc
Variables iDdeocndiClltca Mueslra total Todourbaoo T Ciudadca Mcd. Pe<lueiiaJ RutI1 Rural Sur RutI1
Outo 17.586 ••• 13.048 ••• 14.574··· 12.559 ••• 13.100 ••• 22.000 ••• 23.465··· 18.m •••

TIllIIAo de la Camilla -2.989 • -8.201 ••• -12.367 •• ·8.238 •• -4.2C11 -0.287 11.440 •• -0.735
Raz6n adulto equiv/llmliio Camilla -45.160 ••• -48.794 ••• -82.609 ••• -40.298 ••• -38.487·· -42.930 ••• -35.374 • -28.594 •

PrcciOi
Matz -11.326 ••• -lS.403 •• 22.729 2.495 -42.689 ••• ~.514 -15.487 • -18.976···
Tortilla -7.096 • -4.894 8.330 4.814 -9.583
Arroz 22.008 ••• 13.152 12.532 92.252··· -39.909 • -9.875 33.512·· 22.405
Frijol rojo 14.453 ••• 21.246 ••• -26.010 • 50.895··· 75.359··· -26.768 ••• 48.023 ••• 8.936
Pm -10.625 ••• -10.898 •• -15.766 -28.628 •• -1.268 -19.306 •• -0.832
Lecbe flulcla -7.544 • -3.584 5.072 8.059 -13.942
Cnma -5.262 • 9.231 •• 21.279 • 23.141 ••• 2.861
Huevo -12.147 • -83.951 ••• -22.754 -101.584 •• -4.421 -7.549 -22.220 • -3.234
Pollo 7.290 -3.600 -49.579 15.312 18.623
Manteca -5.750 -27.160 •• -31.611 -30.848 -36.897 • -13.797 35.577 • -21.496
Az:dcar -1.917 39.140 •• 44.270 -59.508 • 77.1n •• 42.902 -57.593 • -35.695 •

" calodu propia producci60 OJI17 • 0.211 • 0.987··· -0.656 -0.005 -0.071 0.046 0.046

TIllIIAo de la fioca
< 511lZ1 -2.113 2.366 4.533 -5.344 -5.181 2.179
> 511lZ1 3.052 -8.207 0.523 6.237 -7.lSl 11.438 •

" io&relO pol' fuCDte
VClltu aa:r:K:oI.as 0.069 0.280 • -3.374 4.331 0.340 • -0.018 0.019 -0.039
çœsumo de prop. prod. 0.030 -0.170 96.571 -1.647 -0.095 -0.001 0.095 0.015
emplco aa:ricola 0.033 0.066 -0.214 -0.058 0.083 0.122 • -0.040 0.OB7
oCro emplco privado 0.056 • 0.014 -0.029 -0.006 0.030 0.077 0.031 0.037
emplco pdblico 0.066 • 0.026 0.029 -0.097 0.068 -0.011 0.098 0.075
propia C1ICId& 0.019 -0.017 -0.001 -O.lOB • 0.072 -0.126 • 0.030 0.054

Variables mudu rqiœalca (1)
SPS/Ciudadca Mediaw .3.918 • -2.387
C'mdadcs Pcquei\u 12.358 ••• 8.870··
NOI1cICœlral RutI1 6.924 •
Occidcnte RutI1 6.642·
Sur RutI1 4.815

Coostsnte 64.966 • 379.432 ••• 166.354 363.776 • 98.106 89.493 92.379 54.014
R cuadrado ajustado 0.215 0.228 0.326 0.340 0.229 0.285 0.401 0.301
F si2nificado 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Significado de la estadfiltica T: ••• < .001 •• •001 < .01 • .01 <.05 •.05 < .10
(1) Comparado cm Tquçigalpa.
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Cuadro 57. Resultados de la regresión de la adecuación calórica. Honduras 1993-94.

-

SPSI Ciudadca NOI1cICadra1 OccMbllc
Variables ÍIldeoMdiClltca Muestra total Todourbaoo T Ciudadca Med. l'e<nJeiIu RutI1 Rural Sur RutI1
Gasto 17.586 ••• 13.048 ••• 14.574··· 12.559 ••• 13.100 ••• 22.000 ••• 23.465··· 18.m •••

TIllIIño de la familia -2.989 • -8.201 ••• -12.367 •• ·8.238 •• -4.2J11 -0.287 11.440 •• -0.735
Raz6n adulto equiv/llmlño familia -45.160 ••• -48.794 ••• -82.609 ••• -40.298 ••• -38.487·· -42.930 ••• -35.374 • -28.594 •

Precios
Mafz -11.326 ••• -15.403 •• 22.729 2.495 -42.689 ••• ~.514 -15.487 • -18.976···
Tortilla -7.096 • -4.894 8.330 4.814 -9.583
Arroz 22.008 ••• 13.152 12.532 92.252··· -39.909 • -9.875 33.512·· 22.405
Frijol rojo 14.453 ••• 21.246 ••• -26.010 • 50.895 ••• 75.359··· -26.768 ••• 48.023 ••• 8.936
PID -10.625 ••• -10.898 •• -15.766 -28.628 •• -1.268 -19.306 •• -0.832
Lecbe flulcla -7.544 • -3.584 5.072 8.059 -13.942
Cnma -5.262 • 9.231 •• 21.279 • 23.141 ••• 2.861
Huevo -12.147 • -83.951 ••• -22.754 -101.584 •• -4.421 -7.549 -22.220 • -3.234
Pollo 7.290 -3.600 -49.579 15.312 18.623
Manteca -5.750 -27.160 •• -31.611 -30.848 -36.897 • -13.797 35.577 • -21.496
Az:dcar -1.917 39.140 •• 44.270 -59.508 • 77.1n •• 42.902 -57.593 • -35.695 •

" caloríu propia producci60 OJI17 • 0.211 • 0.987··· -0.656 -0.005 -0.071 0.046 0.046

TIllIIño de la finca
< 511lZ1 -2.113 2.366 4.533 -5.344 -5.181 2.179
> 511lZ1 3.052 -8.207 0.523 6.237 -7.151 11.438 •

" qn:so poi' fuCDte
VClltu a¡:r:K:oI.as 0.069 0.280 • -3.374 4.331 0.340 • -0.018 0.019 -0.039
00DSUD10 de prop. procl. 0.030 -0.170 96.571 -1.647 -0.095 -0.001 0.095 0.015
empleo a¡:rícola 0.033 0.066 -0.214 -0.058 0.083 0.122 • -0.040 0.OS7
oCro empleo privado 0.056 • 0.014 -0.029 -0.006 0.030 0.077 0.031 0.037
empleo pdblico 0.066 • 0.026 0.029 -0.097 0.068 -0.011 0.098 0.075
propia C1ICId& 0.019 -0.017 -0.001 -o.IOS • 0.072 -0.126 • 0.030 0.054

Variables mudas rqicoalca (1)
SPS/Ciudadca Mediaw ·3.918 • -2.387
Ciudades Pcqueñu 12.358 ••• 8.870··
NOI1cICCDlral RutI1 6.924 •
Occidente RutI1 6.642·
Sur RutI1 4.815

Coostsnte 64.966 • 379.432··· 166.354 363.776 • 98.106 89.493 92.379 54.014
R cuadrado ajustado 0.215 0.228 0.326 0.340 0.229 0.285 0.401 0.301
F silmificado 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Significado de la estadútica T: ••• < .001 •• •001 < .01 • .01 <.05 •.05 < .10
(1) Comparado cm TC'CIK'igalpa.
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9.3. Situaci6n Antropométrica de los Ninos

El modela utilizado para estimar los determinantes de la situaci6n antropométrica fue
coma sigue:

sustituci6n llevan al resultado contraintuitivo de que los precios mas bajos de los frijoles
efectivamente disminuyen la adecuaci6n ca16rica al tiempo que disminuyen la ingesta ca16rica
en estos dos dominios.

ZTE= f(LNEXP, ADECCAL, MAPCTINC, AGEMAINC, AGE, AGE2
, MAYREDU,

ACNUVITA, DIARRHEA, RESPINF, AGELT5, AGES5-11, OVERI2, GENDER,
CSHAGPCT, OTPRLPCT, SALEMPCT, PROPCPCT, KNDAGPCT, AGLABPCT, DOMINIO)

153

Gasto mensual per capita, forma logaritma
Adecuaci6n ca16rica familiar
Porcentaje deI ingreso familiar percibido por la madre deI niiio
Interacci6n deI porcentaje deI ingreso percibido por la madre con
la edad dei niiio, incluido con el prop6sito de dar cuenta dei hecho
de que el efecto deI ingreso percibido por la madre puede ser
diferente en diferentes edades deI nifio
Edad deI niiio
Edad deI niiio ai cuadrado, incluido para dar cuenta deI hecho de
que el efecto de la edad deI nino en el retardo en el crecimiento
puede variar a medida que el niiio creee
Anos de educaci6n formai completados por la madre dei niiio

AGE
AGE2

LNEXP
ADECCAL
MAPCTINC 
AGEMAINC -

MAYREDU -

Entre las pocas diferencias entre los modelos de ingesta ca16rica y adecuaci6n ca16rica,
el precio deI mafz exhibe un efecto negativo significativo en la adecuaci6n ca16rica en la regi6n
Rural Occidente (es decir, los precios mas altos conducen a un nivel mas bajo de adecuaci6n
ca16rica), aunque no fue un factor significativo para pronosticar la ingesta ca16rica en esta
regi6n. Las variables relacionadas con el tamano de la finca, las cuales mostraron tener efectos
significativos en la ingesta ca16rica en los dominios rurales, no muestran ningun efecto
significativo en la adecuaci6n ca16rica. Unos pocos precios adicionales pasan de ser
marginalmente significativos a ser significativos, 0 viceversa. Pero las diferencias son menores
y no alcanzan ser significativas para prop6sitos de las politicas. La unica difererieia con
aplicabilidad a las polfticas se refiere al precio deI maiz: en el modela correspondiente a ·la
adecuaci6n cal6rica, pareee que los precios mas bajos deI maiz si conducen a una adecuaci6n
cal6rica mas alta en la regi6n Rural Occidente, aunque el efecto es indirecto, a través de
cambios en el consumo de otros alimentos y no a través de cambios en el consumo deI maiz
propiamente dicho.

donde
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9.3. Situación Antropométrica de los Niños

El modelo utilizado para estimar los determinantes de la situación antropométrica fue
como sigue:

sustitución llevan al resultado contraintuitivo de que los precios más bajos de los frijoles
efectivamente disminuyen la adecuación calórica al tiempo que disminuyen la ingesta calórica
en estos dos dominios.

ZTE= f(LNEXP, ADECCAL, MAPCTINC, AGEMAINC, AGE, AGE2
, MAYREDU,

ACNUVITA, DIARRHEA, RESPINF, AGELT5, AGES5-11, OVERI2, GENDER,
CSHAGPCT, OTPRLPCT, SALEMPCT, PROPCPCT, KNDAGPCT, AGLABPCT, DOMINIO)
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Gasto mensual per cápita, forma logaritma
Adecuación calórica familiar
Porcentaje del ingreso familiar percibido por la madre del niño
Interacción del porcentaje del ingreso percibido por la madre con
la edad del niño, incluido con el propósito de dar cuenta del hecho
de que el efecto del ingreso percibido por la madre puede ser
diferente en diferentes edades del niño
Edad del niño
Edad del niño al cuadrado, incluido para dar cuenta del hecho de
que el efecto de la edad del niño en el retardo en el crecimiento
puede variar a medida que el niño crece
Años de educación formal completados por la madre del niño

AGE
AGE2

LNEXP
ADECCAL
MAPCTINC 
AGEMAINC -

MAYREDU -

Entre las pocas diferencias entre los modelos de ingesta calórica y adecuación calórica,
el precio del maíz exhibe un efecto negativo significativo en la adecuación calórica en la región
Rural Occidente (es decir, los precios más altos conducen a un nivel más bajo de adecuación
calórica), aunque no fue un factor significativo para pronosticar la ingesta calórica en esta
región. Las variables relacionadas con el tamaño de la finca, las cuales mostraron tener efectos
significativos en la ingesta calórica en los dominios rurales, no muestran ningún efecto
significativo en la adecuación calórica. Unos pocos precios adicionales pasan de ser
marginalmente significativos a ser significativos, o viceversa. Pero las diferencias son menores
y no alcanzan ser significativas para propósitos de las políticas. La única diferencia con
aplicabilidad a las políticas se refiere al precio del maíz: en el modelo correspondiente a ·la
adecuación calórica, parece que los precios más bajos del maíz sí conducen a una adecuación
calórica más alta en la región Rural Occidente, aunque el efecto es indirecto, a través de
cambios en el consumo de otros alimentos y no a través de cambios en el consumo del maíz
propiamente dicho.

donde
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SELFTAU -

LITCLASS -

ACNUVITA -

RESPINF -

DIARRHEA -

AGELT5 -
AGE5-12 -
OVER12 -
GENDER -

AGLABPCT -

KNDAGPCT -

CSHAGPCT -

SALEMPCT -

OTPRLPCT -

PROPCPCT -
DOMINIO -

Una variable ficticia fijada en un valor de 1 si la madre dice que
aprendi6 a leer y escribir por su propia cuenta, de 10 contrario 0
Una variable ficticia fijada en un valor de 1 si la madre asisti6 a
clases de alfabetizaci6n para adultos, de 10 contrario 0
La proporci6n de dfas en los que el nifio consumi6 por 10 menos
un alimenta rico en vitamina A
Una variable ficticia fJjada en un valor de 1 si el nifio tenia una
infecci6n respiratoria en los 15 dias anteriores, de 10 contrario 0
Una variable ficticia fijada en un valor de 1 si el nino teilla diarrea
en los 15 dîas anteriores, de 10 contrario 0
Numero de nifios menores de 5 allOS en la unidad familiar
Numero de nifios entre las edades de 5 y 12 allOS

Numero de miembros de la unidad familiar mayores de 12 allOS

Una variable ficticia fijada en un valor de 1 si el niiio es deI sexo
femenino, de 10 contrario 0
Porcentaje deI ingreso familiar proveniente de la mana de obra
agricola
Porcentaje deI ingreso familiar proveniente de la producci6n
agricola en especie
Porcentaje deI ingreso familiar proveniente de la venta al contado
de la producci6n agricola
Porcentaje deI ingreso familiar proveniente de empleo en el sector
publico
Porcentaje deI ingreso familiar proveniente de otra mana de obra
en el sector privado
Porcentaje deI ingreso familiar percibido deI negocio propio
Cinco variables ficticias que representan las regiones deI pais
incluidas en la muestra; el caso de comparaci6n es Tegucigalpa.

DOMINIO 2 = San Pedro Sula y Ciudades Medianas
DOMINIO 3 = Ciudades Pequenas
DOMINIO 4 = Rural Norte/Central
DOMINIO 5 = Rural Occidente
DOMINIO 6 = Rural Sur

9.3.1. Nivel de Gastos

En el modela general que explica el retardo en el crecimiento, el nivel de ingreso de la
unidad familiai" es un determinante significativo de la situaci6n antropométrica deI nifio. Este
efecto no parece operar principalmente a través de la adecuaci6n cal6rica familiar; la adecuaci6n
cal6rica a nivel familiar no es un determinante significativo de la talla-por-edad deI nifio. Este
fue el casa aun cuando el egreso familiar, el cual tiene una alta correlaci6n con el consumo de
calorias, se elimin6 deI modelo. Esto sugiere que las calorias familiares pueden ser un mal
sustituto de los alimentos recibidos por el niiio individual, un resultado que también ha sido
observado en otros estudios.
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SELFTAU -

LITCLASS -

ACNUVITA -

RESPINF -

DIARRHEA -

AGELT5 -
AGE5-12 -
OVER12 -
GENDER -

AGLABPCT -

KNDAGPCT -

CSHAGPCT -

SALEMPCT -

OTPRLPCT -

PROPCPCT -
DOMINIO -

Una variable ficticia fijada en un valor de 1 si la madre dice que
aprendió a leer y escribir por su propia cuenta, de lo contrario O
Una variable ficticia fijada en un valor de 1 si la madre asistió a
clases de alfabetización para adultos, de 10 contrario O
La proporción de días en los que el niño consumió por lo menos
un alimento rico en vitamina A
Una variable ficticia f]jada en un valor de 1 si el niño tenía una
infección respiratoria en los 15 días anteriores, de lo contrario O
Una variable ficticia fijada en un valor de 1 si el niño tenía diarrea
en los 15 días anteriores, de 10 contrario O
Número de niños menores de 5 años en la unidad familiar
Número de niños entre las edades de 5 y 12 años
Número de miembros de la unidad familiar mayores de 12 años
Una variable ficticia fijada en un valor de 1 si el niño es del sexo
femenino, de lo contrario O
Porcentaje del ingreso familiar proveniente de la mano de obra
agrícola
Porcentaje del ingreso familiar proveniente de la producción
agrícola en especie
Porcentaje del ingreso familiar proveniente de la venta al contado
de la producción agrícola
Porcentaje del ingreso familiar proveniente de empleo en el sector
público
Porcentaje del ingreso familiar proveniente de otra mano de obra
en el sector privado
Porcentaje del ingreso familiar percibido del negocio propio
Cinco variables ficticias que representan las regiones del país
incluidas en la muestra; el caso de comparación es Tegucigalpa.

DOMINIO 2 = San Pedro Sula y Ciudades Medianas
DOMINIO 3 = Ciudades Pequeñas
DOMINIO 4 = Rural Norte/Central
DOMINIO 5 = Rural Occidente
DOMINIO 6 = Rural Sur

9.3.1. Nivel de Gastos

En el modelo general que explica el retardo en el crecimiento, el nivel de ingreso de la
unidad familiar es un determinante significativo de la situación antropométrica del niño. Este
efecto no parece operar principalmente a través de la adecuación calórica familiar; la adecuación
calórica a nivel familiar no es un determinante significativo de la talla-por-edad del niño. Este
fue el caso aun cuando el egreso familiar, el cual tiene una alta correlación con el consumo de
calorías, se eliminó del modelo. Esto sugiere que las calorías familiares pueden ser un mal
sustituto de los alimentos recibidos por el niño individual, un resultado que también ha sido
observado en otros estudios.

154

-



- .. - - - .. .. - .. - - - .. .. - .. - .. t 1

Cuadro 58. Resultados de la regresi6n de la situaci6n antropométrica de los nifios menores de cinco afios (ZTE).
Honduras 1993-94.

SPSlCiudadeo NodoIC«rtnl 0ccid0aIe
Variobloo • Mueotra total M_urboma TeR1lCÏaa!Da Modiauaa C'11ICIad<. P.......... Runi Runi SurRuni
Oaato Jl"rc4pila 0.002 .. 0.002 • 0.002 0.002 • 0.000 0.007 .. 0.000 0.002

" do adocœci<ln oaIdrica dei hopt 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 ~.007 0.007 • 0.000
F.....-cia CCJIIIWIID ..n.-r... riooo \'iIamiua A 0.391 • 0.35$ 1.246 0.643 0.148 0.922 • 0.264 0.341

Edad (doo) -1.1>21 - -1.209 - ~.933 .. -1.368 - -1.020 - -1.1~ - ~.:I&1 • ~.789 ..
Edad cuadrIIdo 0.1:11 - 0.191 - 0.1:19 • 0.212 .. 0.143 .. 0.168 .. O.OC!O 0.113 •

Sem (1- flllJlOllÏDo) . 0.000 ~.131 ~.667 .. 0.041 0.004 0.324 0.013 ~.092

CompooiciIln famiIilIr
, DÙiombroo < :l1Iilœ ~.049 ~.139 • ~.024 ~.O:I& ~.186 • 0.184 ~.013 ~.049
, miombroo $-1211ilœ ~.023 0.023 ~.133 0.028 0.0:11 ~.œo ~.081 ~.081
, miembroo > 1211ilœ 0.027 0.05.5 • 0.093 ~.020 0.080 • 0.00 ~.033 ~.031

EcIucacMlol do la madte
Aiioo lIpl"<lbadoo 0.02:1 • 0.043 • 0.01:1 0.039 0.041 ~.019 ~.004 ~.036

A..-ailaza (1-.1) ~.730 ~.«J3 ~.606 ~.346 ~.934 -2.474
Caltro aI&bccizacidI1 (1-00 0.391 0.673 ~.373 1.6:19 -1.213 1.96:1 •

" inpeao pœdo p<lI" la madte 0.010 • 0.011 • 0.026 • 0.008 0.009 ~.002 0.012 0.01:1 •
" inpeao madte • edad dellliilo ~.003 • ~.002 ~.004 ~.004 0.000 0.001 ~.003 ~.007 •

" inpeao dei bopr dor-VCII_ ap{ceIM
0.001 ~.003 ~.OO:I 0.009 0.002 0.000

CClIIIWIlO do prap. prad. ~.OO:I ~.024 -4.2S3 • ~.492 ~.034 0.002 ~.002 ~.009

ompleo apicoIa 0.000 ~.OO:I ~.142 0.021 • ~.012 .. 0.003 ~.003 0.003
otro empleo priwdo ~.003 ~.004 • ~.007 0.000 ~.007 • 0.004 ~.OO:I ~.004

ompleo pIlblico 0.001 0.000 0.000 0.000 ~.006 0.011 0.000 0.003
propia_ ~.001 ~.002 ~.003 0.002 ~.004 ~.009 ~.002 0.00:1

EAfermidadea 4Itlmo 1:1 dfIlI (1-.1)
Diama 0.00:1 0.000 0.194 ~.13& ~.I34 ~.17:1 0.104 0.168
IRA ~.175 • ~.136 0.123 ~.131 ~.302 • ~.2!lO ~.I22 ~.I«I

F'1C1iciaa recioœleI (1)
SPSlCiudadeo MediIma 0.312 • 0.310 •
C'11ICIad<. PequoiiM 0.172 0.264 •
Norte/Central RwaJ 0.133
0ccicIeate RwaJ ~.461 •
SurRuni 0.163

Cœa1ante ~.944 .. ~.643 -1.968 • ~.489 0.1:1& -1.578 -1.62S • ~.m

R CIllIdtado ajuatado 0.193 0.16S 0.147 0.164 0.181 0.191 0.066 0.006
F .Ï2niÎwado 0.000 0.000 O.OOS 0.000 0.000 0.000 0.014 0.001

Sigoif"wado do la llIIadfatica T: - < .001 ...001 < .01 •.01 <.0:1 •.0:1 < .10
(1) Ccmpluado cœT~
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Cuadro 58. Resultados de la regresión de la situación antropométrica de los niños menores de cinco años (ZTE).
Honduras 1993-94.

SPSlCiudadeo NodoIC«rtnl 0ccid0aIe
Variobloo • Mueotra total M_urboma Tell1lCÍzl!Da Modiauaa C'11ICIad<. P........... RunI RunI SurRunl
Oaato Jl"re4pila 0.002 .. 0.002 • 0.002 0.002 • 0.000 0.007 .. 0.000 0.002

" do adocwoci<ln oaIdrica del hopt 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 ~.007 0.007 • 0.000
F.....-cia CCJIIIWIID ..n.-r.a. riooo \'ÍIaDÜDa A 0.391 • 0.35$ 1.246 0.643 0.148 0.922 • 0.264 0.341

Edad (doo) -1.021 - -1.209 - ~.933 .. -1.368 - -1.020 - -1.1~ - ~.:I&l • ~.789 ..
Edad cuadrado 0.1:11 - 0.191 - 0.1:19 • 0.212 .. 0.143 - 0.168 .. 0.0Ci0 0.113 •

Sexo (1- flllDOlliDo) . 0.000 ~.131 ~.667 - 0.041 0.004 0.324 0.013 ~.092

CompooiciIln famiIilIr
, miIombroo < :l1Iilao ~.049 ~.139 • ~.024 ~.O:I& ~.186 • 0.184 ~.013 ~.049
, miombroo $-1211ilao ~.023 0.023 ~.133 0.028 0.0:11 ~.mo ~.081 ~.081
, miembroo > 1211ilao 0.027 0.05.5 • 0.093 ~.020 0.080 • 0.00 ~.033 ~.(13l

EcIucacMlol do la madre
Añoo lIpl"<lbadoo 0.02:1 • 0.043 • 0.01:1 0.039 0.041 ~.019 ~.004 ~.036

A..-ailaza (1-.1) ~.730 ~.«J3 ~.606 ~.346 ~.934 -2.474
Callro aI&bccizacidI1 (1-00 0.391 0.673 ~.373 1.6:19 -1.213 1.96:1 •

" inpeao p¡ado p<lI" la madre 0.010 • 0.011 • 0.026 • 0.008 0.009 ~.002 0.012 0.01:1 •
" inpeao madre • edad dellliilo ~.003 • ~.002 ~.004 ~.004 0.000 0.001 ~.003 ~.007 •

" inpeao del bopr dor-VCII_ a¡ríceIM
0.001 ~.003 ~.OO:I 0.009 0.002 0.000

CClIIIWIlO do prap. prad. ~.OO:I ~.024 -4.2S3 • ~.492 ~.034 0.002 ~.002 ~.009

empleo a¡ricoIa 0.000 ~.OO:I ~.142 0.021 • ~.012 .. 0.003 ~.003 0.003
otro empleo priwdo ~.003 ~.004 • ~.007 0.000 ~.007 • 0.004 ~.OO:I ~.004

empleo pIlblico 0.001 0.000 0.000 0.000 ~.006 0.011 0.000 0.003
propia_ ~.001 ~.002 ~.003 0.002 ~.004 ~.009 ~.002 0.00:1

EAfermidadea 4Itlmo 1:1 díIlI (1-.1)
Diama 0.00:1 0.000 0.194 ~.13& ~.I34 ~.17:1 0.104 0.168
IRA ~.175 • ~.136 0.123 ~.131 ~.302 • ~.2!lO ~.I22 ~.l«l

F'1C1iciaa reciomleI (1)
SPSlCiudadeo MediIma 0.312 • 0.310 •
C'11ICIad<. PequoiiM 0.172 0.264 •
Norte/Central RwaJ 0.133
0ccicIeate RwaJ ~.461 •
SurRunI 0.163

CoDa1ante ~.944 .. ~.643 -1.968 • ~.489 0.1:1& -1.578 -1.62S • ~.m

R cuadtado ajuatado 0.193 0.16S 0.147 0.164 0.181 0.191 0.066 0.006
F.;"",;f"wado 0.000 0.000 O.ros 0.000 0.000 0.000 0.014 0.001

Si¡oifwado do la llIIadfatica T: - < .001 ...001 <.ol •.01 <.0:1 •.0:1 < .10
(1) Ccmpluado _ T~
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9.3.2. Adecuaci6n Cal6rica

Solamente en la regi6n mas pobre, la Rural Occidente, presenta la adecuaci6n cal6rica
familiar una asociaci6n significativa con los resultados nutricionales después de controlar los
efectos de otros factores. Esto puede ser porque las unidades familiares se encuentran tan
limitadas en su suministro de alimentos que cualquier variaci6n afecta a todos los miembros.
Con las ca10rias en el modelo, el nivel de egreso no es un determinante significativo de la
situaci6n nutricional en la regi6n Rural Occidente.

9.3.3. Diversidad Dietética: Frecuencia de Alimentos Ricos en Vitamina A

El factor dietético que si parece tener una asociaci6n uniforme con la situaci6n deI
crecimiento deI niiio es la frecuencia deI consumo de alimentos ricos en vitamina A. Esta
variable claramente es un indicador de la diversidad dietética. La acci6n puede ser directa (la
vitamina A es importante en términos de promover el crecimiento y desarrollo fisico y actl1a
para aumentar la resistencia a las enfermedades y disminuir la duraci6n de las mismas). Pero
los alimentos ricos en vitamina A también pueden ser un sustituto de la capacidad 0 deseo de
la unidad familiar de diversificar y mejorar la calidad de su dieta: una medici6n de la prioridad
asignada por las unidades familiares ubicadas en un nivel de ingreso determinado a su propio
consumo de alimentos. El efecto positivo deI consumode alimentos con contenido de vitamina
A se observa en las ecuaciones para todos los dominios individuales, aunque alcanza tener
significaci6n estadistica ûnicamente en Tegucigalpa y en la regi6n Rural Norte/Central.

La frecuencia de consumo de alimentos ricos en vitamina A tiene una correlaci6n alta con
la diversidad dietética (el numero de grupos de alimentos representado en la dieta familiar) y con
el porciento de protefna de origen animal. La calidad de la proteina puede afectar el crecimiento
de los niiios cuando las calorias son adecuadas y la proteina es marginal. En otros modelos
analfticos que probamos, las otras medidas de diversidad dietética muestran una relaci6n
significativa con la situaci6n antropométrica de los ninos. Los efectos de una medida de
diversidad no pueden ser separados de los de. otra, porque varian juntos.

La medida de polftica que se podria sugerir para mejorar una medida de diversidad
mejoraria todas, asi que deI punto de vista de la aplicaci6n de estos resultados, no hay la
necesidad de dete~ar cual aspecto de la diversidad dietética es la mas importante. Los
determinantes claves de las tres medidas de diversidad dietética son el ingreso familiar
mejorado, la infraestructura deI mercado mejorado, y mercados mejor integrado y funcionando.

9.3.4. Fuente deI Ingreso

No surge ningl1n cuadro uniforme con relaci6n al efecto de los ingresos provenientes de
diferentes fuentes. En los dominios urbanos, la dependencia deI ingreso producido por la mana
de obra agricola tiene una asociaci6n negativa con la situaci6n antropométrica de los niiios, un
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9.3.2. Adecuación Calórica

Solamente en la región más pobre, la Rural Occidente, presenta la adecuación calórica
familiar una asociación significativa con los resultados nutricionales después de controlar los
efectos de otros factores. Esto puede ser porque las unidades familiares se encuentran tan
limitadas en su suministro de alimentos que cualquier variación afecta a todos los miembros.
Con las calorías en el modelo, el nivel de egreso no es un determinante significativo de la
situación nutricional en la región Rural Occidente.

9.3.3. Diversidad Dietética: Frecuencia de Alimentos Ricos en Vitamina A

El factor dietético que sí parece tener una asociación uniforme con la situación del
crecimiento del niño es la frecuencia del consumo de alimentos ricos en vitamina A. Esta
variable claramente es un indicador de la diversidad dietética. La acción puede ser directa (la
vitamina A es importante en términos de promover el crecimiento y desarrollo físico y actúa
para aumentar la resistencia a las enfermedades y disminuir la duración de las mismas). Pero
los alimentos ricos en vitamina A también pueden ser un sustituto de la capacidad o deseo de
la unidad familiar de diversificar y mejorar la calidad de su dieta: una medición de la prioridad
asignada por las unidades familiares ubicadas en un nivel de ingreso determinado a su propio
consumo de alimentos. El efecto positivo del consumo de alimentos con contenido de vitamina
A se observa en las ecuaciones para todos los dominios individuales, aunque alcanza tener
significación estadística únicamente en Tegucigalpa y en la región Rural Norte/Central.

La frecuencia de consumo de alimentos ricos en vitamina A tiene una correlación alta con
la diversidad dietética (el número de grupos de alimentos representado en la dieta familiar) y con
el porciento de proteína de origen animal. La calidad de la proteína puede afectar el crecimiento
de los niños cuando las calorías son adecuadas y la proteína es marginal. En otros modelos
analíticos que probamos, las otras medidas de diversidad dietética muestran una relación
significativa con la situación antropométrica de los niños. Los efectos de una medida de
diversidad no pueden ser separados de los de. otra, porque varían juntos.

La medida de política que se podría sugerir para mejorar una medida de diversidad
mejoraría todas, así que del punto de vista de la aplicación de estos resultados, no hay la
necesidad de dete~ar cual aspecto de la diversidad dietética es la más importante. Los
determinantes claves de las tres medidas de diversidad dietética son el ingreso familiar
mejorado, la infraestructura del mercado mejorado, y mercados mejor integrado y funcionando.

9.3.4. Fuente del Ingreso

No surge ningún cuadro uniforme con relación al efecto de los ingresos provenientes de
diferentes fuentes. En los dominios urbanos, la dependencia del ingreso producido por la mano
de obra agrícola tiene una asociación negativa con la situación antropométrica de los niños, un
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resultado que posiblemente refleje el hecho de que estas unidades familiares tienen pocas
oportunidades de trabajo adicionales. El porcentaje deI ingreso proveniente de la mana de obra
agricola no es negativo en su efecto en el crecimiento deI nifio en los dominios rurales, a pesar
de que observamos en los datos descriptivos que las unidades familiares que dependen de la
mana de obra agricola por 10 general son mas pobres. Pero después de controlar el efecto deI
nivel de ingreso, la fuente deI ingreso no alcanza tener significaci6n en estos dominios.

Ni los ingresos provenientes de los cultivos comerciales ni el ingreso agricola en especie
(es decir, la producci6n casera) muestran una asociaci6n uniforme con la situaci6n nutricional.
Esto es significativo debido a la naturaleza controversial de la practica de producir cultivos
comerciales: una vez tomada en cuenta el nivel de ingreso, no parece importar si ese ingreso
se deriva deI autoconsumo 0 de las ventas al contado. Solamente en Tegucigalpa parece tener
la dependencia de la producci6n en especie una asociaci6n negativa con los resultados en
términos de la situaci6n nutricional deI nifio. Nuevamente, en este ambito urbanizado la
dependencia de la producci6n casera puede significar una falta de acceso a otras oportunidades
de empleo y, por consiguiente, una deficiencia en la calidad de la dieta a causa de una falta de
variedad. En ningun dominio se observa una asociaci6n entre el porcentaje deI ingreso
proveniente de las ventas al contado de productos agricolas y los resultados mas deficientes en
términos de situaci6n nutricional.

9.3.5. Trabajo Remunerado de la Madre

Al controlar por el efecto deI nivel de ingreso, el porcentaje deI ingreso percibido por
la madre deI nifio tiene un efecto positivo en términos de la situaci6n nutricional deI nifio.
Contrariamente a nuestro postulado original, el efecto positivo deI ingreso materna disminuye
conforme los nifios aumentan de edad. Habiamos esperado ver el efecto opuesto: los nifios mas
pequefios, mas que grandes cantidades de alimentos, necesitan mas cuidados, de manera que
aspirabamos que el efecto deI ingreso materna pudiera ser mas positivo en las edades mayores
de los nifios. Pero éste no fue el caso. El efecto positivo independiente deI ingreso materna en
la situaci6n antropométrica de los nifios es significativo en el modela general coma también en
los dominios urbanos. Entre éstos, el ingreso materna demuestra tener un efecto independiente
en Tegucigalpa y en las ciudades pequenas, pero no demuestra tener ningun efecto independiente
en San Pedro SulalCiudades Medianas. En las areas rurales, el ingreso materna no presenta
rnngun efecto independiente significativo en el crecimiento de los ninos. Esto puede ser
atribuible a los valores absolutos mas bajos de los sueldos percibidos por las mujeres en estas
zonas.

No fue posible probar el efecto deI tiempo materno dedicado a actividades fuera deI hogar
en el mismo modela que el ingreso materno, ya que los dos tienen una relaci6n muyestrecha.
En un modelo que incluy6 las horas de la madre dedicadas a trabajos realizados fuera deI hogar
(y sin incluir el ingreso materno), se observ6 la misma relaci6n. El tiempo dedicado por la
madre a trabajos realizados fuera deI hogar tiene un efecto positivo en la situaci6n
antropométrica de los nifios en el pais en conjunto coma también en Tegucigalpa. El efecto se
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resultado que posiblemente refleje el hecho de que estas unidades familiares tienen pocas
oportunidades de trabajo adicionales. El porcentaje del ingreso proveniente de la mano de obra
agrícola no es negativo en su efecto en el crecimiento del niño en los dominios rurales, a pesar
de que observamos en los datos descriptivos que las unidades familiares que dependen de la
mano de obra agrícola por 10 general son más pobres. Pero después de controlar el efecto del
nivel de ingreso, la fuente del ingreso no alcanza tener significaci6n en estos dominios.

Ni los ingresos provenientes de los cultivos comerciales ni el ingreso agrícola en especie
(es decir, la producci6n casera) muestran una asociaci6n uniforme con la situaci6n nutricional.
Esto es significativo debido a la naturaleza controversial de la práctica de producir cultivos
comerciales: una vez tomada en cuenta el nivel de ingreso, no parece importar si ese ingreso
se deriva del autoconsumo o de las ventas al contado. Solamente en Tegucigalpa parece tener
la dependencia de la producci6n en especie una asociaci6n negativa con los resultados en
términos de la situaci6n nutricional del niño. Nuevamente, en este ámbito urbanizado la
dependencia de la producci6n casera puede significar una falta de acceso a otras oportunidades
de empleo y, por consiguiente, una deficiencia en la calidad de la dieta a causa de una falta de
variedad. En ningún dominio se observa una asociaci6n entre el porcentaje del ingreso
proveniente de las ventas al contado de productos agrícolas y los resultados más deficientes en
términos de situaci6n nutricional.

9.3.5. Trabajo Remunerado de la Madre

Al controlar por el efecto del nivel de ingreso, el porcentaje del ingreso percibido por
la madre del niño tiene un efecto positivo en términos de la situaci6n nutricional del niño.
Contrariamente a nuestro postulado original, el efecto positivo del ingreso materno disminuye
conforme los niños aumentan de edad. Habíamos esperado ver el efecto opuesto: los niños más
pequeños, más que grandes cantidades de alimentos, necesitan más cuidados, de manera que
aspirábamos que el efecto del ingreso materno pudiera ser más positivo en las edades mayores
de los niños. Pero éste no fue el caso. El efecto positivo independiente del ingreso materno en
la situaci6n antropométrica de los niños es significativo en el modelo general como también en
los dominios urbanos. Entre éstos, el ingreso materno demuestra tener un efecto independiente
en Tegucigalpa y en las ciudades pequeñas, pero no demuestra tener ningún efecto independiente
en San Pedro Sula/Ciudades Medianas. En las áreas rurales, el ingreso materno no presenta
rnngún efecto independiente significativo en el crecimiento de los niños. Esto puede ser
atribuible a los valóres absolutos más bajos de los sueldos percibidos por las mujeres en estas
zonas.

No fue posible probar el efecto del tiempo materno dedicado a actividades fuera del hogar
en el mismo modelo que el ingreso materno, ya que los dos tienen una relación muy estrecha.
En un modelo que incluyó las horas de la madre dedicadas a trabajos realizados fuera del hogar
(y sin incluir el ingreso materno), se observó la misma relación. El tiempo dedicado por la
madre a trabajos realizados fuera del hogar tiene un efecto positivo en la situación
antropométrica de los niños en el país en conjunto como también en Tegucigalpa. El efecto se
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estim6 con un término de interacci6n que nos permiti6 distinguir entre los efectos en los ninos
mas pequenos y mas grandes. Al igual que con el ingreso materno, las horas trabajadas por la
madres, si muestran algo, es un efecto mas positivo en las edades menores. Parece, a partir de
estos resultados, que se dispone de niveles adecuados de cuidados en las unidades familiares en
las que las madres trabajan.

9.3.6. Educaci6n Materna

El nivel educativo materna arroja un efecto positivo en términos de la situaci6n
antropométrica de los nifios. Este efecto es marginalmente significativo (p <.1) en el pals en
conjunto, y alcanza tener significaci6n en los dominios urbanos. Solamente un porcentaje
pequeno de las madres recibieron clases de alfabetizaci6n, principalmente en las regiones Rural
Occidente y Sur. En la regi6n Rural Sur, donde un poco mas deI uno por ciento de las madres
recibieron tales clases, este hecho tiene una asociaci6n con resultados mas favorables en términos
de situaci6n antropométrica. No se observa ningun efecto en la regi6n Rural Occidente.

9.3.7. Composici6n Familiar

No se observaron efectos uniformes de la composici6n familiar en los resultados en
términos de situaci6n antropométrica. El modela contenia tres variables que reflejaban la
composici6n familiar: numero de ninos menores de cinco allOS (para indicar la presencia de
competencia por la atenci6n y cuidado de los adultos), numero de ninos de 5-11 allOS (para
reflejar la competencia por los alimentos), y numero de ninos mayores de 12 allOS (hasta la edad
de 17 afios, para reflejar la disponibilidad de ayuda para el cuidado de los nrnos y otras
actividades productivas). Ninguna tuvo una asociaci6n significativa para efectos de pronosticar
la situaci6n nutricional deI nifio en la ecuaci6n global.

En algunas de las ecuaciones correspondientes a dominios individuales, si observamos
las relaciones esperadas: un efecto negativo de un mayor numero de nifios menores de cinco
afios en las ciudades pequenas y un efecto positivo de un mayor numero de miembros de la
familia mayores de 12 allOS en el mismo dominio. Pero estos efectos no fueron observados de
una manera uniforme, y no son fuertes.

9.3.8. Sexo deI Nino

No se observa evidencia alguna de discriminaci6n por género en la distribuci6n de
alimentos y otros recursos que contribuyen a la nutrici6n de los niiios. En general, el sexo deI
nifio no tiene significaci6n con relaci6n al pron6stico de la situaci6n antropométrica. La unica
excepci6n se da en Tegucigalpa, donde el ser nifia tiene una asociaci6n con una disminuci6n
grande y significativa (.66 DE) en ZTE. Este efecto también se observa en las ecuaciones que
pronostican la crisis nutricional: el ser deI sexo femenino aumenta de una manera significativa
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estimó con un término de interacción que nos permitió distinguir entre los efectos en los niños
más pequeños y más grandes. Al igual que con el ingreso materno, las horas trabajadas por la
madres, si muestran algo, es un efecto más positivo en las edades menores. Parece, a partir de
estos resultados, que se dispone de niveles adecuados de cuidados en las unidades familiares en
las que las madres trabajan.

9.3.6. Educación Materna

El nivel educativo materno arroja un efecto positivo en términos de la situación
antropométrica de los niños. Este efecto es marginalmente significativo (p <.1) en el país en
conjunto, y alcanza tener significación en los dominios urbanos. Solamente un porcentaje
pequeño de las madres recibieron clases de alfabetización, principalmente en las regiones Rural
Occidente y Sur. En la región Rural Sur, donde un poco más del uno por ciento de las madres
recibieron tales clases, este hecho tiene una asociación con resultados más favorables en términos
de situación antropométrica. No se observa ningún efecto en la región Rural Occidente.

9.3.7. Composición Familiar

No se observaron efectos uniformes de la composición familiar en los resultados en
términos de situación antropométrica. El modelo contenía tres variables que reflejaban la
composición familiar: número de niños menores de cinco años (para indicar la presencia de
competencia por la atención y cuidado de los adultos), número de niños de 5-11 años (para
reflejar la competencia por los alimentos), y número de niños mayores de 12 años (hasta la edad
de 17 años, para reflejar la disponibilidad de ayuda para el cuidado de los niños y otras
actividades productivas). Ninguna tuvo una asociación significativa para efectos de pronosticar
la situación nutricional del niño en la ecuación global.

En algunas de las ecuaciones correspondientes a dominios individuales, sí observamos
las relaciones esperadas: un efecto negativo de un mayor número de niños menores de cinco
años en las ciudades pequeñas y un efecto positivo de un mayor número de miembros de la
familia mayores de 12 años en el mismo dominio. Pero estos efectos no fueron observados de
una manera uniforme, y no son fuertes.

9.3.8. Sexo del Niño

No se observa evidencia alguna de discriminación por género en la distribución de
alimentos y otros recursos que contribuyen a la nutrición de los niños. En general, el sexo del
niño no tiene significación con relación al pronóstico de la situación antropométrica. La única
excepción se da en Tegucigalpa, donde el ser niña tiene una asociación con una disminución
grande y significativa (.66 DE) en ZTE. Este efecto también se observa en las ecuaciones que
pronostican la crisis nutricional: el ser del sexo femenino aumenta de una manera significativa
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la probabilidad de encontrarse en un estado de crisis nutricional en Tegucigalpa, aunque no se
observa ningûn efecto en términos de género en los demas dominios. Dadas la magnitud y la
robustez de este efecto en los géneros en Tegucigalpa, valdrla la pena investigar mas a fondo
las posibles causas deI mismo.

9.3.9. Edad deI Niiio

Tal como era de esperarse, la situaci6n nutricional baja de una manera significativa con
la edad deI niiio: los efectos de la desnutrici6n son acumulativos. Pero el efecto comienza a
aminorarse en las edades mayores.

10. Implicaciones para la Fijaci6n de Politicas

Los resultados reportados aquf tienen algunas implicaciones claras en cuanto a posibles
enfoques para mejorar la nutrici6n y seguridad alimentaria familiar, aunque esta no significa que
tales mejoras sean faciles de lograr.

Deberla aumentarse el ingreso deI hogar. No sorprende el hecho de que es muy probable
que las acciones tendientes a aumentar el ingreso mejoren tanto la adecuaci6n dietética coma la
situaci6n nutricional. Es probable que los aumentos deI ingreso operen no principalmente a
través de la adecuaci6n ca16rica sino, 10 que es mas importante, através de mejoras en la calidad
dietética, especfficamente en términos de la diversidad dietética, el aumento en el consumo de
alimentos de fuentes animales, y el aumento en el consumo de alimentos ricos en vitamina A.
Los aumentos en el ingreso estan asociados con otras mejoras en el nivel de vida que también
afectan la salud y el crecimiento.

Sin embargo, la fuente deI ingreso no tiene ningûn efecto en el consumo de ca10rlas ni
en la situaci6n nutricional, una vez tomada en cuenta el nivel de ingreso. No importa que el
ingreso provenga de las ventas al contado de la producci6n agrlcola, que sea en la forma de
alimentos producidos para el autoconsumo, 0 que se dé en la forma de empleo asalariado -10
que importa es el nivel de ingreso de la unidad familiar. Cualquier politica que aumente el
potencial de las familias para percibir un ingreso mejorara su seguridad alimentaria.

El ingreso ganado por la madre tiene un efecto positivo en la situaci6n nutricional de sus
nmos. La ûnica excepci6n se refiere al hecho de que la situaci6n nutricional de los niiios es un
poco mas favorable si sus madres contribuyen con un porcentaje mas alto deI ingreso familiar.
Este efecto se mantiene cuando se controla el efecto ejercido por el nivel deI ingreso familiar
total. Los niveles educativos de las mujeres estan estrechamente vinculados con sus indices de
empleo y niveles de sueldo, de modo que las inversiones en la educaci6n, y particularmente en
la educaci6n de las nifias, constituyen una estrategia para mejorar la nutrici6n y la seguridad
alimentaria.
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la probabilidad de encontrarse en un estado de crisis nutricional en Tegucigalpa, aunque no se
observa ningún efecto en términos de género en los demás dominios. Dadas la magnitud y la
robustez de este efecto en los géneros en Tegucigalpa, valdría la pena investigar más a fondo
las posibles causas del mismo.

9.3.9. Edad del Niño

Tal como era de esperarse, la situación nutricional baja de una manera Significativa con
la edad del niño: los efectos de la desnutrición son acumulativos. Pero el efecto comienza a
aminorarse en las edades mayores.

10. Implicaciones para la Fijaci6n de Políticas

Los resultados reportados aquí tienen algunas implicaciones claras en cuanto a posibles
enfoques para mejorar la nutrici6n y seguridad alimentaria familiar, aunque esto no significa que
tales mejoras sean fáciles de lograr.

Debería aumentarse el ingreso del hogar. No sorprende el hecho de que es muy probable
que las acciones tendientes a aumentar el ingreso mejoren tanto la adecuaci6n dietética como la
situaci6n nutricional. Es probable que los aumentos del ingreso operen no principalmente a
través de la adecuaci6n cal6rica sino, 10 que es más importante, a través de mejoras en la calidad
dietética, específicamente en términos de la diversidad dietética, el aumento en el consumo de
alimentos de fuentes animales, y el aumento en el consumo de alimentos ricos en vitamina A.
Los aumentos en el ingreso están asociados con otras mejoras en el nivel de vida que también
afectan la salud y el crecimiento.

Sin embargo, la fuente del ingreso no tiene ningún efecto en el consumo de calorías ni
en la situaci6n nutricional, una vez tomada en cuenta el nivel de ingreso. No importa que el
ingreso provenga de las ventas al contado de la producci6n agrícola, que sea en la forma de
alimentos producidos para el autoconsumo, o que se dé en la forma de empleo asalariado -lo
que importa es el nivel de ingreso de la unidad familiar. Cualquier política que aumente el
potencial de las familias para percibir un ingreso mejorará su seguridad alimentaria.

El ingreso ganado por la madre tiene un efecto positivo en la situaci6n nutricional de sus
nmos. La única excepci6n se refiere al hecho de que la situaci6n nutricional de los niños es un
poco más favorable si sus madres contribuyen con un porcentaje más alto del ingreso familiar.
Este efecto se mantiene cuando se controla el efecto ejercido por el nivel del ingreso familiar
total. Los niveles educativos de las mujeres están estrechamente vinculados con sus índices de
empleo y niveles de sueldo, de modo que las inversiones en la educación, y particularmente en
la educación de las niñas, constituyen una estrategia para mejorar la nutrición y la seguridad
alimentaria.
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Deberla aumentarse la diversidad dietética. La dieta actual depende fuertemente de un
numero reducido de productos alimenticios basicos no costosos. Entre los grupos de ingresos
mas bajos, existe poca oportunidad para la sustituci6n de un alimenta por otro coma
consecuencia de las fluctuaciones en los precios, y particularmente los deI mm. Esto hace que
los pobres sean susceptibles en extremo a los cambios de precio que afectan s610 unos pocos
alimentos, y particularmente los deI mm.

La diversidad dietética mejora conforme aumenta el ingreso, de modo que una vez mas
el ingreso es un punto de intervenci6n clave. Se requieren de mejoras en términos de la
infraestructura de los mercados (en particular, en los caminos y los medios de transporte) para
lograr que las aœas rurales tengan acceso a mercados de mano de obra como también a
mercados de productos. El consumo de 3.limentos tales como frutas y vegetales es mas alto y
presenta un nivel mas bajo de variaci6n estacional en las areas urbanas, donde los mercados
funcionan bien. Una infraestructura mejorada deberla de contribuir a la nivelaci6n de las
fluctuaciones estacionales en la disponibilidad de estos alimentos.

Deberla mejorarse la infraestructura de transporte y de mercado. La contribuci6n
potencial de los caminos y medios de transporte mejorados es especialmente grande en la regi6n
Rural Occidente, donde todos los indicadores senalan una falta de oportunidades de empleo coma
también una falta de acceso a alimentos que contribuyen a una dieta mas variada. La falta de
acceso a mercados de alimentos también limita las posibilidades de la poblaci6n de la regi6n
Rural Occidente de percibir un ingreso proveniente de la venta de productos agricolas producidos
alli.

La regi6n Rural Occidente merece una atenci6n especial. La regi6n Rural Occidente
presenta los indicadores de seguridad alimentaria mas desfavorables deI pais: ingresos bajos,
deficiencia en la diversidad dietética, y una tasa muy alta de ninos con retarda en el crecimiento
y en estado de crisis nutricional. Esta regi6n tiene el indice de escolaridad mas bajo de las
madres de niiios pequenos de las madres jefes de familia, coma también la contribuci6n al
ingreso mas baja entre las madres. Esta regi6n es la unica donde la adecuaci6n cal6rica afecta
directamente la situaci6n nutricional de los ninos.

Es posible formular diversas conclusiones con aplicabilidad a las politicas a partir de las
condiciones que prevalecen en la regi6n Rural Occidente. De todas las regiones, es en ésta
donde mas se justifica el SlIrninistro directo de suplementos alimentarios, ya que la adecuaci6n
cal6rica es un deterininante directo de la situaci6n nutricional de los ninos. A largo plazo, puede
ser que esta regi6n reciba los mejores beneficios a través de mejoras en términos de la
accesibilidad a mercados e inversiones en el capital humano - salud y educaci6n - a fm de
aumentar las perspectivas de que la poblaci6n encuentre empleo, ya sea dentro 0 fuera de la
regi6n.
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Debería aumentarse la diversidad dietética. La dieta actual depende fuertemente de un
número reducido de productos alimenticios básicos no costosos. Entre los grupos de ingresos
más bajos, existe poca oportunidad para la sustitución de un alimento por otro como
consecuencia de las fluctuaciones en los precios, y particularmente los del maíz. Esto hace que
los pobres sean susceptibles en extremo a los cambios de precio que afectan sólo unos pocos
alimentos, y particularmente los del maíz.

La diversidad dietética mejora conforme aumenta el ingreso, de modo que una vez más
el ingreso es un punto de intervención clave. Se requieren de mejoras en términos de la
infraestructura de los mercados (en particular, en los caminos y los medios de transporte) para
lograr que las áreas rurales tengan acceso a mercados de mano de obra como también a
mercados de productos. El consumo de 3.limentos tales como frutas y vegetales es más alto y
presenta un nivel más bajo de variación estacional en las áreas urbanas, donde los mercados
funcionan bien. Una infraestructura mejorada debería de contribuir a la nivelación de las
fluctuaciones estacionales en la disponibilidad de estos alimentos.

Debería mejorarse la infraestructura de transporte y de mercado. La contribución
potencial de los caminos y medios de transporte mejorados es especialmente grande en la región
Rural Occidente, donde todos los indicadores señalan una falta de oportunidades de empleo como
también una falta de acceso a alimentos que contribuyen a una dieta más variada. La falta de
acceso a mercados de alimentos también limita las posibilidades de la población de la región
Rural Occidente de percibir un ingreso proveniente de la venta de productos agrícolas producidos
allí.

La región Rural Occidente merece una atención especial. La región Rural Occidente
presenta los indicadores de seguridad alimentaria más desfavorables del país: ingresos bajos,
deficiencia en la diversidad dietética, y una tasa muy alta de niños con retardo en el crecimiento
y en estado de crisis nutricional. Esta región tiene el índice de escolaridad más bajo de las
madres de niños pequeños de las madres jefes de familia, como también la contribución al
ingreso más baja entre las madres. Esta región es la única donde la adecuación calórica afecta
directamente la situación nutricional de los niños.

Es posible formular diversas conclusiones con aplicabilidad a las políticas a partir de las
condiciones que prevalecen en la región Rural Occidente. De todas las regiones, es en ésta
donde más se justifica el suministro directo de suplementos alimentarios, ya que la adecuación
calórica es un deterininante directo de la situación nutricional de los niños. A largo plazo, puede
ser que esta región reciba los mejores beneficios a través de mejoras en términos de la
accesibilidad a mercados e inversiones en el capital humano - salud y educación - a fm de
aumentar las perspectivas de que la población encuentre empleo, ya sea dentro o fuera de la
región.
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Al. Factores de ajuste para protefna.

Los val.ores protéicos de los alimentos consumidos no han sido ajustado por calidad
(digestibilidad y composici6n de amino acidos). Los datos de adecuaci6n protéica, sin embargo,
reflejan la composici6n de la dieta y la calidad de la proteina consumida. Los factores de ajuste
usados fueron los siguientes:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nifios 0 - 5
Nifios 6 - 11
Edad > = 12

Digestibilidad
de la dieta

.88

.88

.88

Taza de
amino acidos
(amino acid score)
.67
.89
1.0
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Factor de
ajuste para
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1.700
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A2. Lista de los alimentos ricos en vitamina A, y los grupos de alimentos usados en el
anaIisis.

Alimentos Rieos en la Vitamina A

Bananos y platanos
Camote
Ayote
Leche
Leche de soya
Queso
Crema
Huevo
Higado
Menudo de pollo
Cangrejo
Margarina

Grupos de alimentos

Granos basieos
Oleaginosas
Cereales y derivados
Musaceas, raîces, tubéreulos
Leche y derivados
Huevo
Grasas
Azt.icares
Frutas
Vegetales
Otros produetos miscelaneos

Mandarina
Mango
Me16n
Papaya
Sandia
Brocoli
Chïle dulce
Espinaca
Lechuga
Hoja de mostaza
Tomate
Zanahorla
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A2. Lista de los alimentos ricos en vitamina A, y los grupos de alimentos usados en el
análisis.

Alimentos Ricos en la Vitamina A

Bananos y plátanos
Camote
Ayote
Leche
Leche de soya
Queso
Crema
Huevo
Hígado
Menudo de pollo
Cangrejo
Margarina

Grupos de alimentos

Granos básicos
Oleaginosas
Cereales y derivados
Musáceas, raíces, tubérculos
Leche y derivados
Huevo
Grasas
Azúcares
Frutas
Vegetales
Otros productos miscelaneos

Mandarina
Mango
Melón
Papaya
Sandía
Brocoli
Chile dulce
Espinaca
Lechuga
Hoja de mostaza
Tomate
Zanahoria

164
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A3. Limites inferiores y superiors de los cuartiles nacionales de gasto per capita, y de los cuartiles de cada dominio.

Decil 1 Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil4 Decill0
Superior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Inferior

Muestra total 42.50 69.93 69.94 122.83 122.84 215.18 215.19 368.54
Tegucigalpa 81.33 132.33 132.34 217.11 217.12 355.31 355.32 504.37
SPS/Ciudades Medianas 88.95 137.31 137.32 219.48 219.49 353.97 353.98 509.41
Ciudades Pequenas 59.82 91.58 91.59 151.03 151.04 234.54 234.55 389.32
Norte/Central Rural 40.66 62.60 62.61 94.03 94.04 149.37 149.38 221.30
Occidente Rural 25.85 38.06 38.07 56.53 56.54 94.18 94.19 148.71
Sur Rural 43.42 60.76 60.77 91.52 91.53 157.31 157.32 249.88

Nota: Cuartiles y deciles calculado dei gasto per cë1pita mensual, que incluye el valor de alimentos
y alojamiento no pagado. El gasto fue deflatado a sept. 1993, y la distribucion fue cortada a +(- 1.96 DE.
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Oecil 1 Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil4 Oecil 10
Superior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Inferior

Muestra total 42.50 69.93 69.94 122.83 122.84 215.18 215.19 368.54
Tegucigalpa 81.33 132.33 132.34 217.11 217.12 355.31 355.32 504.37
SPS/Ciudades Medianas 88.95 137.31 137.32 219.48 219.49 353.97 353.98 509.41
Ciudades Pequeñas 59.82 91.58 91.59 151.03 151.04 234.54 234.55 389.32
Norte/Central Rural 40.66 62.60 62.61 94.03 94.04 149.37 149.38 221.30
Occidente Rural 25.85 38.06 38.07 56.53 56.54 94.18 94.19 148.71
Sur Rural 43.42 60.76 60.77 91.52 91.53 157.31 157.32 249.88

Nota: Cuartiles y deciles calculado del gasto per cápita mensual, que incluye el valor de alimentos
y alojamiento no pagado. El gasto fue deflatado a sept. 1993, y la distribucion fue cortada a +1- 1.96 DE.
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A4. Consumo de frutas y vegetales especfficos por zona por mes. Honduras 1993-94.
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A4.1. Consuma de frotas importantes en Tegucigalpa por mes. Honduras 1993-94.
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A4.2. Consumo de frotas importantes en San Pedro Sula y Ciudades Medianas por mes. Honduras 1993-94.
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-------------------
A4.3. Consumo de frutas importantes en Ciudades Pequefias por mes. Honduras 1993-94.

100

Ô
'0
III
E 75::J
~
li)
Q)...
0
'0
'Ë
::J 50li)
c:
0
u
li)
Q)...
III
CI
0

.s:; 25
Q)

'0

cJ?

o
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Sept Oct Nev Die

• Lem6n EJ Naranja dulce • Mel6n

169

liIIiI Mange Il Aguacate

-------------------
A4.3. Consumo de frutas importantes en Ciudades Pequeñas por mes. Honduras 1993-94.
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A4.4. Consumo de frutas importantes en Norte/Central Rural por mes. Honduras 1993-94.
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A4.4. Consumo de frutas importantes en Norte/Central Rural por mes. Honduras 1993-94.
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-------------------
A4.5. Consumo de frutas importantes en Occidente Rural por mes. Honduras 1993-94.
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A4.5. Consumo de frutas importantes en Occidente Rural por mes. Honduras 1993-94.
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A4.6. Consumo de frotas importantes en Sur Rural por mes. Honduras 1993-94.
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-------------------
A4.7. Consumo de vegetales importantes en Tegucigalpa por mes. Honduras 1993-94.

".......

.g 300

1
tI'l

~
] 200

~
·0

U
tI'l

~
00 100
]

Q)
"0

"$.

o
Ene Feb Mar May Jun Jut Sept Oct Nov

~ Cebolla cm Tomate ffiIII Chile dolce Il Repollo

173

• Ayote

-------------------
A4.7. Consumo de vegetales importantes en Tegucigalpa por mes. Honduras 1993-94.

Ene Feb Mar May Jun Jul Sept Oct Nov

~ Cebolla cm Tomate ffiIII Chile dulce 11 Repollo

173

• Ayote



A4.8. Consumo de vegetales importantes en San Pedro Sula y Ciudades Medianas por mes. Honduras 1993-94.
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A4.8. Consumo de vegetales importantes en San Pedro Sula y Ciudades Medianas por mes. Honduras 1993-94.
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A4.9. Consumo de vegetales importantes en Ciudades Pequeiias por mes. Honduras 1993-94.
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A4.9. Consumo de vegetales importantes en Ciudades Pequeñas por mes. Honduras 1993-94.
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A5. Porciento de precios imputados.
,./

Precio de Precio de Precio de
segmente segmento dominio Precio promedio

mismo mes mes anterior mes anterior de dominio

Maiz 84.7 8.3 5.9 1.1

Tortilla 48.6 8.9 18.4 24.1

Arroz 99.2 0.8 0.0 0.0

Frijol rojo 92.8 4.7 2.5 0.0

Pan 95.1 2.5 2.5 0.0

Leche fluida 76.9 10.7 11.6 0.8

Crema 60.3 22.6 10.7 6.4

Huevo 84.7 8.1 5.6 1.6

Pollo 73.6 8.0 11.0 7.4

Manteca 100.0 0.0 0.0 0.0

Azucar 97.5 0.8 1.6 0.0
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A5. Porciento de precios imputados.

Precio de Precio de Precio de
segmente segmento dominio Precio promedio

mismo mes mes anterior mes anterior de dominio

Maíz 84.7 8.3 5.9 1.1

Tortilla 48.6 8.9 18.4 24.1

Arroz 99.2 0.8 0.0 0.0

Frijol rojo 92.8 4.7 2.5 0.0

Pan 95.1 2.5 2.5 0.0

Leche fluida 76.9 10.7 11.6 0.8

Crema 60.3 22.6 10.7 6.4

Huevo 84.7 8.1 5.6 1.6

Pollo 73.6 8.0 11.0 7.4

Manteca 100.0 0.0 0.0 0.0

Azúcar 97.5 0.8 1.6 0.0
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