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Presentación

En una investigación de este tipo para una institución como Médicos del Mundo, es 
necesario comenzar interrogándose ¿de qué sirve?

Y la respuesta es: para facilitar una mayor comprensión del fenómeno con énfasis en el 
enfoque de derechos y con pertinencia cultural. Esto implica entender que las prácticas 
sanitarias no se encuentran sustraídas de los procesos culturales y, por ende, no están 
exentas de imaginarios, ideologías y representaciones. Con ello se busca ampliar el 
marco de comprensión, favoreciendo la revisión de acciones con atención a la 
capacidad de ajuste de los diferentes agentes implicados, y a evitar sesgos que 
desenfoquen el derecho a la salud. Fundamentalmente, al concebir a las madres como 
agentes focales de la salud de los niños y las niñas, ¿en qué medida una titular de 
derechos, que tiene vulnerado el derecho a la salud, puede ser interpelada como 
titular de responsabilidad?

Esta pregunta no busca quedar en la inacción, sino tener en cuenta que, mientras la 
salud no esté descentralizada, los gastos que no puede atender el sistema de salud, por 
falta de estructuras o de recursos humanos o materiales, son absorbidos a las 
comunidades, poblaciones y familias que acumulan mayor vulnerabilidad. Esta reflexión 
ha de ser la base sobre la que se interprete el resto de constataciones sobre 
imaginarios, ideologías y representaciones alimentarias.

Dada la situación de salud de los niños y niñas y las condiciones de las familias, que estas 
sean quienes toman las decisiones supone un límite de la intervención de salud. Para 
que la acción esté en el marco de la intervención requerida sería preciso modificar en el 
protocolo en caso de enfermedad quién toma y aplica la decisión de derivar al menor.

Imaginarios, ideologías y representaciones alimentarias en Guatemala y Honduras8

Introducción

La investigación "Imaginarios, Ideologías y Representaciones Alimentarias en 
Guatemala y Honduras" es un esfuerzo enmarcado dentro del Proyecto “Aumentar la 
seguridad, mitigar los riesgos y satisfacer las necesidades humanitarias para las 
poblaciones vulnerables afectadas por otras situaciones de violencia, 
desplazamiento forzado e inseguridad alimentaria en el Norte de Centroamérica” 
financiado la  Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria Europeas (ECHO por sus siglas en inglés).
 
Este documento recoge exhaustivamente un análisis multidimensional que 
profundiza en las complejidades de las prácticas alimentarias en contextos de 
violencia, desplazamiento forzado e inseguridad alimentaria.

Organizado en seis secciones, el informe despliega una síntesis detallada de las 
dinámicas alimentarias en la región, desde la exploración de imaginarios y 
estructuras ideológicas hasta la identificación de estrategias de adaptación y 
resistencia adoptadas por las comunidades vulnerables. Cada apartado, 
cuidadosamente diseñado, desentraña un aspecto vital del complejo entramado que 
define la relación entre la población y su alimentación. Tras unos primeros 
contenidos de presentación, introducción y síntesis, se presentan los siguientes seis 
apartados:

Recoge el planteamiento de la investigación con atención a su objetivo y a la 
dimensión multiagente de la investigación.

Marco conceptual del cambio alimentario social, individual y familiar.

Metodología en su abordaje cualitativo/cuantitativo y la relación de prácticas 
de investigación planteadas por eje de análisis.

Análisis de fuentes secundarias, concretamente, de la revisión documental y la 
revisión cuantitativa de la línea base.

Análisis cualitativo con la premisa de la ciencia como producción cultural, la 
direccionalidad del consumo alimentario, la contextualización del cambio 
alimentario y, finalmente, los patrones alimentarios de los niños y niñas 
menores de 5 años y sus madres.

Conclusiones.
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Presentación
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Desde el planteamiento inicial hasta las conclusiones finales, esta investigación se 
sumerge en la realidad cotidiana de los hogares centroamericanos, revelando cómo 
factores como la escasez de alimentos, las transformaciones en la producción 
agrícola y los discursos institucionales moldean las prácticas alimentarias y los 
imaginarios colectivos.

A través de un análisis riguroso, se examina la brecha entre los discursos expresados 
por la población y sus acciones cotidianas, destacando la complejidad de las 
decisiones alimentarias en un contexto de múltiples tensiones económicas y 
sociales. Además, se explora el papel crucial de las instituciones y los agentes 
externos en la configuración de las estrategias de respuesta y adaptación de las 
comunidades frente a la inseguridad alimentaria.

Este documento, enriquecido con datos cuantitativos y cualitativos, ofrece una 
visión panorámica y detallada de los desafíos y oportunidades en el ámbito 
alimentario en Guatemala y Honduras. Más allá de ser un mero compendio de 
hallazgos, representa un llamado a la acción para replantear las políticas y prácticas 
destinadas a abordar la inseguridad alimentaria en la región, reconociendo la 
complejidad y la diversidad de las realidades locales.

Con un enfoque interdisciplinario y una mirada sensible hacia las voces y 
experiencias de las comunidades afectadas, esta investigación invita a reflexionar 
sobre las implicaciones éticas, sociales y políticas de las intervenciones destinadas a 
mejorar la seguridad alimentaria en el Norte de Centroamérica. En última instancia, 
constituye un recurso valioso para académicos, profesionales del desarrollo y 
responsables políticos comprometidos con la construcción de sociedades más 
justas y resilientes.

Imaginarios, ideologías y representaciones alimentarias en Guatemala y Honduras10

Síntesis

En el trabajo de campo de la investigación sobre imaginarios, ideologías y 
representaciones alimentarias, los datos recogidos a través de entrevistas indican la 
permanencia de la estructura de comida cotidiana en “tres tiempos” con una baja 
variación de los alimentos incluidos, salvo la inclusión de sopas instantáneas.
El mayor condicionante de esta ingesta, según los testimonios, es la escasez de 
alimentos o la limitación económica para comprarlos. Esto se une a que, en los 
cuestionarios realizados para la línea base, los hogares indican entre sus estrategias 
comer alimentos menos preferidos o más baratos.

La población en su discurso expresa la importancia de una buena alimentación y el 
carácter extraordinario del consumo de productos ultra procesados, como aguas y 
frituras o confites. Sin embargo, durante la observación en las comunidades el 
consumo de estos productos se muestra como algo cotidiano y extendido en niños y 
niñas, tanto en contextos públicos.

El décalage, la diferencia entre lo que los informantes expresan y lo que hacen, en 
este caso parece apuntar, por una parte, a un ajuste al discurso médico tradicional. Y 
por otra, a una diferenciación entre lo que se considera alimento, en tanto que 
comidas estructuradas en tres tiempos con sus alimentos incluidos y excluidos; y lo 
que no es considerado alimento, que se caracteriza por el consumo espontáneo (que 
no forma parte de la alimentación estructurada en tres tiempos) pero continuado de 
productos ultra procesados.

El análisis de los discursos con énfasis de direccionalidad y contextualización del 
cambio alimentario apunta que el cambio de las estrategias de consumo alimentario 
de las familias se inserta en un contexto de alta incidencia de factores presentes en 
dinámicas más amplias de producción. Dicho de otra forma, el principal factor que 
influye en el consumo alimentario de las familias es el cambio alimentario en 
términos de contextualización de la producción en la realidad local que es glocal, en 
su dimensión humana y ambiental.

En ese contexto globalizado, es central la coherencia entre la definición del derecho 
a la salud y su aplicación, de manera que reconocer la capacidad de las personas de 
cambiar su situación no lleve a hacerlas responsables de aspectos que quedan fuera 
de su campo de acción. Es preciso atender a estas dinámicas para poder ponderar las 
capacidades y las limitaciones de acción de las familias. Esto es clave para facilitar, 
mantener, incorporar o reducir intervenciones de promoción de la salud y para 
garantizar el acceso a su atención. En este sentido, los resultados de la investigación 
apuntan algunas claves para revisar la concepción de la capacidad de respuesta de 
las familias, especialmente cuando se dan problemas de salud en niños o niñas con 
problemas de malnutrición.
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Conocer los imaginarios, ideologías y representaciones alimentarias en Guatemala y 
Honduras.

El análisis para lograr este objetivo se estructura en 5 ejes:

Las narrativas que apuntan la contextualización y direccionalidad del cambio 
alimentario teniendo en cuenta qué factores han propiciado este cambio a nivel 
comunitario y en particular a las estrategias de los hogares.

Las prácticas y percepciones sobre la alimentación, especialmente el principio de 
incorporación y los tabús alimentarios.

Las situaciones e itinerarios críticos en los procesos de producción y consumo 
alimentario y las explicaciones y metáforas que las expresan.

La variabilidad del acceso y de las prácticas de alimentación en atención a la 
dimensión interseccional y al discurso del moralismo alimentario.

Las respuestas y estrategias familiares y colectivas ante la desestructuración y la 
reorganización alimentaria para identificar agencias personales, relacionales e 
institucionales.

El trabajo propuesto responde a la dimensión multiagente que requiere el trabajo de 
investigación, en la medida en que los datos y conclusiones del mismo permitirán:

Analizar las condiciones de seguridad alimentaria partiendo de la línea base 
facilitada.

Suministrar contexto para establecer medidas de fortalecimiento de los servicios 
de salud, incluida la salud sexual y reproductiva, en las zonas de intervención.

Contribuir a la adecuación de la producción y difusión de información sobre la 
inseguridad alimentaria en el Corredor Seco atendiendo a los imaginarios, 
ideologías y representaciones alimentarias locales.

Reconocer y reforzar la capacidad de resiliencia de las comunidades identificando 
saberes, prácticas o iniciativas desarrolladas en los últimos 20 años.

Por todo ello, el abordaje mixto del trabajo cuantitativo y cualitativo ayudará a aunar el 
contexto vital de cada comunidad en un informe con potencial operativo utilizando 
estándares de la metodología CARI (Consolidated Approach for Reporting Indicators of 
Food Security).

1.1  Objetivo

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

1.2   Dimensión multiagente

Planteamiento de la investigación1

Los cambios pueden darse tanto en la dimensión inmaterial, como es el caso de las 
representaciones, imaginarios e ideologías, como en la dimensión material, como es el 
caso de la limitación o el nuevo acceso alimentario. Por ello, es preciso atender a una 
conceptualización que ayude a la contextualización de la alimentación con el entorno y el 
sistema más amplio, por una parte, y al marco temporal de la direccionalidad de los 
consumos, por otra.

Por una parte, para atender a la articulación es de ayuda diferenciar entre la dieta, los 
sistemas alimentarios y el entorno alimentario (FAO, 2016).

La dieta, en términos de representaciones, imaginarios e ideologías, ha sido objeto 
de un proceso de “normalización dietética” la construcción de un patrón 
alimentario específico –la dieta equilibrada– con base en la restricción o 
promoción del consumo de ciertos alimentos y la prescripción de un conjunto de 
disposiciones relacionadas con el modo Gràcia, de establecerlo, cuándo y en 
compañía de quiénes; sus objetivos son homogenizar la vida cotidiana. (2007 
p.236-237)

El concepto de sistema alimentario incorpora todo el rango de actividades 
implicadas en la producción, procesamiento, comercialización, consumo y 
disposición de bienes que son originados por la agricultura, los recursos forestales 
o de pesca. En esto se incluye tanto los aportes como los efectos generados en 
cada actividad del proceso alimentario. Por último, también incluye a personas e 
instituciones que inician o inhiben el cambio en el sistema como pueden ser los 
sociopolíticos, económicos, tecnológicos en los que estas actividades se realizan 
(FAO, 2013 citado en FAO 2016). Un ejemplo de ello es la producción de “larga 
cadena” de productos procesados.

El marco conceptual del cambio alimentario social, individual y familiar aborda la 
alimentación como un hecho social total. Un hecho social porque las prácticas 
relacionadas con la alimentación están inmersas en lógicas colectivas de las que las 
personas no pueden sustraerte. Y es total porque el estudio de la alimentación explica una 
sociedad en toda su complejidad.

Por ello, las representaciones, imaginarios e ideologías alimentarias analizadas a través del 
trabajo de campo apuntan hallazgos e hipótesis que se pueden validar en el conjunto de 
las zonas de intervención en tanto que hechos sociales. Gracia (1997) señala que 
alimentación y cultura forman parte de una misma realidad social, los procesos de cambio 
que afectan al conjunto de la sociedad inciden también en las prácticas, los consumos y 
los valores alimentarios modificándolos y adaptándolos a un nuevo contexto social.

El marco conceptual se centra en el cambio como concepto relevante y es entendido en 
la definición de Nisbett (1999):

Marco conceptual del cambio
alimentario social, individual y familiar

2

sucesión de diferencias en el tiempo, en una identidad
persistente, en un área determinada

1.

2.
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Entorno alimentario es definido por Herforth y Ahmed (2015 citados en FAO 2016) 
como la variedad de alimentos que son disponibles, asequibles, convenientes y 
deseables en un determinado contexto. A esta definición, Hawkes et al. (2015 
citados en FAO 2016) incorpora las urgencias cotidianas que empujan consumos, 
que contribuyen a largo plazo en hábitos dietéticos. Sobre este aspecto, es 
relevante recoger la observación de Gràcia:

“Si se acepta, por otro lado, que los hábitos alimentarios de algunos grupos sociales han 
empeorado, es decir, que desde un punto de vista nutricional comen mal y deben 
aprender a hacerlo bien, la razón de ello debería buscarse en los cambios registrados en 
la estructura social y la organización económica de estas sociedades. Porque son éstas 
las que impiden (a través de la discriminación social, las largas jornadas laborales y 
formativas, la falta de tiempo para organizar la comida familiar, la pérdida generacional 
de competencias culinarias o la promoción del consumo compulsivo), otros modos de 
vida más saludables.” Gràcia, (2007 p.240)

La articulación dieta-sistema en el entorno alimentario permite atender con una 
perspectiva holística el hecho alimentario y puede ayudar a comprender cierta coherencia 
del décalage -la diferencia entre lo que los informantes expresan y lo que hacen- dada la 
complejidad de factores que concurren.

Por otra parte, la direccionalidad y la contextualización del cambio alimentario son dos 
perspectivas que abordan la dimensión temporal. La síntesis de Gutiérrez, apunta 
propuestas de diferentes autores, las modificaciones alimentarias pueden darse:

a)   En atención a la direccionalidad:

Desde los elementos centrales de la dieta a los periféricos. De este modo, las 
partes centradas o altamente estructuradas son más resistentes al cambio.

De abajo arriba en la escala social, afectando al consumo de alimentos y a los 
modelos e ideología de los actores sociales, e implica adopciones y sustituciones 
de alimentos.

Por factores decisivos o acontecimientos, lo que Thouvenot (1979) denomina 
“factores de perturbación”. Estos pueden propiciar la sustitución o 
reemplazamiento de un producto por otro de la misma estructura culinaria. 
Asimismo, la sustitución puede ser descendente (por motivos de limitación) o 
ascendente (por ventajas simbólicas).

Por cumplir una función de diferenciación social (Goody, 1982) definida como 
imitación por Elías (1989) 

La direccionalidad hace alusión fundamentalmente al consumo alimentario.

3.
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El hecho de que histórica y culturalmente la mujer es la responsable de la 
alimentación cotidiana y que se ha dado una transmisión del conocimiento de 
abuelas, madres e hijas, manteniendo en la ignorancia a los hombres.

El saber-hacer alimentario que se aprende en el contexto familiar y es trasmitido 
por parte de las mujeres a las niñas. Este saber está imbricado en el hacer, no es 
un conocimiento que se pueda abstraer fácilmente de la práctica.

Las recetas familiares que se escriben y que responden a una estructura de 
ingredientes, por una parte, y procedimientos, por otra.

Los medios de comunicación, consejos de salud y otras vías de comunicación. Los 
primeros suelen estar asociados a la publicidad y a los alimentos-servicio. Es 
decir, alimentos preparados donde hay mayor cabida de ultraprocesados o 
comida rápida preparada.

La dimensión nutricional responde a una concepción biomédica del paradigma del 
conocimiento (Pazos, 2015, p. 13). Esta visión es una producción cultural, además de un 
eje de conocimiento básico del sistema de salud. Esta visión implica una concepción 
específica del cuerpo y de las prescripciones sobre este. Desde la antropología de la salud, 
y con una lectura del poder Fassin (2006) siguiendo a Foucault, el biopoder se expresa a 
través de dos modalidades: las regulaciones de la biopolítica de la población y las 
disciplinas de la modalidad anatómico política del cuerpo. La percepción biomédica del 
cuerpo como objeto, entidad natural universal centra en este la atención biomédica con 
su eficacia técnica.

En atención a la contextualización del cambio alimentario. 

Goody (1982) indica que únicamente pueden interpretarse los cambios o continuidades 
alimentarias en relación con el sistema social, económico y político global. Un elemento 
de contextualización es el acceso al saber alimentario. Gràcia (1996) distingue:

b)

De este modo, aspectos materiales e 
inmateriales conforman la variabilidad 
de productos ingeridos sin que se 
responda a la comprensión de salud o a 
la normatividad dietética que distingue 
entre lo que es considerado alimento y 
lo que no lo es. Los criterios de 
inclusión o exclusión de determinados 
productos responden, a más factores 
que a la necesidad nutricional.
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En contraste, la salud para las personas no sanitarias es un concepto que se define en 
negativo. La salud es la falta de enfermedad (Pazos, 2015) y va en la línea de la triple 
concepción del cuerpo de Margaret Lock y Nancy Scheper-Huges (1990), citadas en 
Pazos (2015, p. 61) y Fassin (2006, p. 294), distingue:

Cuerpo individual: sentido fenomenológico de la experiencia vivida del propio 
cuerpo.

Cuerpo social: símbolo con el que pensar la naturaleza, la sociedad, la cultura; 
representaciones del cuerpo como símbolo natural a partir del cual pensar la 
naturaleza, la sociedad y la cultura.

Cuerpo político: regulación, vigilancia y control social de los cuerpos.

3  Metodología de investigación
y trabajo de campo

La palabra “método” viene del griego y significa “camino a seguir”. Por definición, todo 
diseño de investigación cualitativa es abierto, flexible, emergente, iterativo (reflexivo). En 
la investigación cualitativa no hay una secuencia lineal, sino que todas las “fases” del 
estudio se solapan e interrelacionan. Esto no implica que no haya programación previa. Al 
contrario, la exigencia es mayor si cabe, puesto que se ha de articular el análisis de datos 
cuantitativos, cualitativos y las fuentes primarias y secundarias.

    3.1  Abordaje mixto cualitativo/cuantitativo

El trabajo de investigación es eminentemente cualitativo por el objeto planteado, esto es, 
representaciones, imaginarios e ideologías alimentarias y se realizará un abordaje 
etnográfico en el trabajo de campo. Además, la investigación se enmarca en el desarrollo 
en un proyecto de acción humanitaria con población vulnerable y para el análisis se 
tomará la línea base elaborada en este y la documentación de referencia como fuentes 
secundarias.

Por ello, en calidad de contexto y triangulación del análisis cualitativo, en el presente 
informe se recogerá previamente, por una parte, una síntesis analítica de los resultados de 
una encuesta desarrollada en el marco del proyecto de acción humanitaria para 
seleccionar personas beneficiarias. Por otra, se atenderá a la revisión de documentos 
facilitados por Médicos del Mundo, investigaciones y marcos estratégicos de políticas 
públicas, que serán objeto de análisis en tanto que fuentes secundarias. También se 
efectuará la triangulación de fuentes en aquellos aspectos destacados que emerjan, 
aunando fortalezas de ambos enfoques.
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Esto ha contribuido a conocer las condiciones de seguridad alimentaria en los contextos 
territoriales.

2. Énfasis cualitativo

La intención de la investigación es obtener una mirada cualificada que facilite la 
comprensión de las representaciones, imaginarios e ideologías alimentarias en Guatemala 
y Honduras a través de conocimientos específicos que se estructuran en 5 ejes ya 
enunciados previamente en el planteamiento de la investigación.

Su aproximación es inductiva, puesto que busca obtener conocimientos generalizables, 
partiendo del trabajo de campo en tres localizaciones específicas.

Se parte de la premisa de que el análisis de lo que se manifiesta en palabras, tanto 
habladas como escritas (discursos) y en lo que se hace (prácticas), están inmersas en 
relaciones donde las personas son actores sociales y por ello presentan una regularidad en 
tanto que comparten condicionantes biológicos, ambientales, económicos y culturales. 
Por ello, más que predecir el comportamiento, el análisis permitirá comprender el hecho 
alimentario como hecho social y, por ello, susceptible e intervención a través de políticas, 
programas o intervenciones sociales.

En el análisis y las triangulaciones de datos se identifican:

generalidades, es decir, aspectos que están presentes de manera extendida;

particularidades, por ser aspectos que aparecen de manera puntual pero pueden 
implicar aspectos cualitativos o saliencias;

décalage, para indicar un desplazamiento en términos culturales entre el discurso 
en torno a las prácticas;

c)

a)

b)
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1. Análisis cuantitativo

En el proceso de investigación se ha realizado un 
análisis cuantitativo de la línea base facilitada del 
proyecto. Esta línea base responde a los 
cuestionarios realizados a los hogares de las 
comunidades en las que se ha llevado a cabo el 
trabajo de campo.

Partiendo de la línea base:

se han extraídos datos descriptivos de los 
hogares,

se han analizado las estrategias de 
supervivencia, consumo alimentario, la 
diversidad dietética y la escala de hambre en 
los hogares encuestados.
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las prácticas que se materializan efectivamente en un periodo temporal;

ausencias o vacíos en los discursos o en las prácticas; 

contradicciones;

itinerarios críticos que implican contrastes entre los discursos de diferentes 
actores sociales.

El análisis permite contar con una perspectiva holística donde las personas, los grupos o 
los escenarios, no son analizados por separado, sino que son tomados como un todo, con 
múltiples conexiones entre sus partes.

Esto en una investigación sobre alimentación es de especial interés, puesto que la 
alimentación atiende a un hecho social y en tanto que este, la persona al alimentarse está 
inmersa en un sistema o sistemas y envuelta en un entorno alimentario.

3. Casillero tipológico

Partiendo de los ejes establecidos se ha definido por una parte un guion de entrevista y, 
por otra, un casillero que caracteriza la tipología de perfiles de actores sociales sobre los 
de los que se recaban datos, a través de prácticas tales como entrevistas personales o 
grupales, bien de metodologías participativas, o de la observación participante.

En el casillero tipológico es necesario identificar las variables que marcan diferencias 
(tipos) en cuanto a la experiencia/posicionamiento/opinión sobre el tema/fenómeno 
objeto de estudio (representaciones, imaginarios e ideologías alimentarias).

De este modo, se responde a la siguiente frecuencia: Tema – Objetivo – Ejes – Categorías 
– Tipos (casillas) – Personas.

El registro de participantes del levantamiento cualitativo se utiliza para el balance del 
casillero tipológico, donde se atiende a la diversidad global presente en las 
participaciones.

El hecho alimentario es un proceso complejo cuyos retos y vulnerabilidades se acumulan 
en realidades locales y corporales concretas que se han de tener en cuenta para un 
análisis adecuado de los imaginarios, las ideologías y las representaciones alimentarias. 
Para abordar esta complejidad de manera metódica el casillero tipológico cumple una 
doble función.

Una función es dar sistematicidad a la profundidad cualitativa que se pretende analizar. 
Esta profundidad busca dar cuenta de la escala vivencial de los titulares de 
Derecho-responsabilidad, las escalas comunitarias o técnicas de los titulares de 
responsabilidad y las escalas programáticas de las políticas públicas donde se unifica la 
titularidad de obligación. Esto permite comprender la diversidad de cada uno de los 
agentes en atención a su titularidad.

e)

f)

d)

g)
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Otra función es atender a la dimensión multiagente que ha de tener la producción de la 
investigación de manera que permita una visión que favorezca la comprensión global de 
los entornos alimentarios y el rol de los diferentes agentes/titulares implicados en las 
diferentes escalas. De este modo, las escalas permiten identificar contenidos por titulares 
al margen de la presencia o ausencia de estos en esferas específicas, además de atender 
al salto entre las lógicas de unas y de otras esferas. Esto ayuda a tener una compresión 
global y relacional.

En diseño del trabajo de campo en el casillero tipológico se identifican 42 perfiles 
tipológicos para las escalas micro y meso.

La escala micro hace referencia al entorno vital de hogares y personas entrevistadas que 
podría definirse como la primera red vivencial familiar.

La escala meso hace referencia a la dimensión de relaciones sociales y se engloba en ellos 
tanto a los líderes comunitarios como a los recursos dispositivos de proximidad de 
nutrición y salud.

Ambas son relevantes para el objeto de estudio –imaginarios, ideologías y 
representaciones alimentarias– puesto que identifican roles básicos en la Seguridad 
Alimentaria y Nutrición de los hogares y especialmente de las mujeres embarazadas, 
lactantes y de los niños y niñas:

La escala micro, porque representa el entorno vital y alimentario de los hogares.

La segunda, porque está presente en la dimensión vivencial de los hogares a la vez 
de ser una materialización de proximidad de la esfera macro de las políticas 
públicas implicadas en el Derecho a la Salud y a la Alimentación. 

En este punto, se ha de destacar que la escala macro se analiza fundamentalmente a 
través de las fuentes secundarias.

Tabla 1. Tipologías micro del hogar según el espectro tipológico “madre”
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Hogares/Micro Madre Niña Programa Madre Niño Programa
Adolescente
Joven
Abuela jefa hogar
Fallecido/a
Primer/a hijo/a
Segundo/a hijo/a
Tres o más hijos/as
Local
Migrante
Diversidad étnica
Convive padre/hijos
No convive padre/hijos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Tabla 1. Tipologías micro del hogar según el espectro tipológico “madre”
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Hogares/Micro Madre Niña Programa Madre Niño Programa
Adolescente
Joven
Abuela jefa hogar
Fallecido/a
Primer/a hijo/a
Segundo/a hijo/a
Tres o más hijos/as
Local
Migrante
Diversidad étnica
Convive padre/hijos
No convive padre/hijos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24



Los primeros perfiles tipológicos se establecen el espectro del rol ľmadreĿ ampliando el rol 
del actor social monolítico ľmadreĿ a 24 tipologías en atención a la edad/generación, 
prole, estabilidad/movilidad residencial, identidad étnica, y fórmula de convivencia 
conyugal. � estos se amplia ľtrabajoĿ para las madres y el espectro asciende a 27.

Los perfiles para ľpadreĿ suman tres tipologías al casillero.

La diversidad étnica se recoge específicamente en el espectro ľmadreĿ, y también en el 
análisis general tanto micro como meso, además se plantea recoger su inYuencia en el 
trabajo de campo.

La escala meso aborda el espectro de agentes comunitarios y técnicos de la comunidad, 
tengan presencia o no en ella. Se establece un espectro de 12 tipologías en atención al 
reconocimiento, bagaje/acervo y capacitación o papel.

$abla Ɠĺ $ipolo]झas leso se]িn el espectro ľrol socialĿ

El balance del casillero tipológico planteado/realizado permite conocer el relieve de 
diversidad que ha abordado el trabajo de campo y que hará posible, aunque también 
acotará, el análisis cualitativo.
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Ro l  s o c i a l Se x o
L í der comunidad salud
L ideresa comunidad salud
Informante clave rol ciudadano
Informante clave rol ciudadano
�erfil técnico comunidad
�erfil técnico comunidad
�erfil técnico entidad salud
�erfil técnico entidad salud
!ol político comunidad
!ol político comunidad
�gente de vigilancia mensual
�gente de vigilancia mensual

H ombre
�ujer

H ombre
�ujer

H ombre
�ujer

H ombre
�ujer

H ombre
�ujer

H ombre
�ujer

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

M a d r e P a d r e
$rabajo informal
$rabajo doméstico
$rabajo asalariado

25
27
29

26
28
30

$abla Ƒĺ $ipolo]झas licro ladre � padre se]িn el espectro ľtrabafoĿ

$abla ƒĺ 	i�ersidad colo efe en las escalas licro � leso

�rupo étnico

P ueblo originario indí gena

P resencia/ ausencia de lo planteado por escalas:

	e la escala micro planteada, hay dos tipologías que no están presentes en las 
prácticas de campo. Estas son la de madre ľmigranteĿ y madre ľdiversidad étnicaĿ. 
La explicación de estas ausencias está fundamentalmente en la caracterización 
homogénea de las comunidades donde se ha realizado el trabajo de campo. 	e 
este modo, aunque las comunidades específicamente de �uatemala presentan 
diversidad étnica en el conjunto estatal, estas internamente son homogéneas. 
Esta ausencia, en términos de investigación es casi tan relevante como la 
presencia de determinados discursos. En cualquier caso, y como se detalla en 
este informe de investigación, sí se identifica movilidad laboral centrífuga, 
fundamentalmente de los hombres, pero también de algunas mujeres. + 
movilidad de residencia de las mujeres, fundamentalmente por prácticas 
patrilocales.

	e la escala meso propuesta se identifica la ausencia de líder de comunidad de 
salud y agente de vigilancia mensual cuando sí hay presencia de lideresa de 
comunidad de salud o agente de vigilancia mensual mujer. Esta ausencia, 
nuevamente responde a la conformación de la comunidad donde las mujeres son 
las receptoras de ľagenciaĿ o ľautoridadĿ en términos de salud cuando se refiere 
a los cuidados. �tra ausencia es la presencia de rol político comunidad esta vez 
para el sexo mujer. Esto es nuevamente un hallazgo de la concentración de 
trabajo y mensajes en las mujeres con las fortalezas y limitaciones que se 
recogerá en el análisis.

�usencia/presencia de lo no planteado, pero sí incorporadoĹ

�ujeres y hombres con una edad y trayectoria que pueden dar cuenta de cómo 
es el entorno alimentario y de salud con conocimiento de las trasformaciones 
que se han dado.

�mplitud en el espectro ľpadreĿ y otros roles relevantes en el hogar para las 
decisiones cotidianas y críticas de alimentación y salud. $ambién énfasis en las 
principales actividades productivas, de subsistencia. Esto se logró incorporar 
parcialmenteĹ personas que forman parte del tejido local tanto en lo que tiene 
que ver con tiendasĸ personas que trabajan en cuadrillas Őtanto hombres como 
mujereső.

Incorporación de tipologías de personas que viven solas o que están a cargo de 
personas discapacitadas.

�usente en el diseño y en el trabajo de campo, pero que sí se considera relevanteĹ

$ipologías que forman parte del tejido local tanto en lo que tiene que ver con la 
articulación religiosa de diferentes creencias.

�ayor amplitud en el espectro ľpadreĿ y otros roles relevantes en el hogar para 
las decisiones cotidianas y críticas de alimentación y salud.
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Ej e �u1࢙ঞ1-v

   ƒ.2  Relación de pr࢙cticas planteadas por efes de an࢙lisis

� continuación se recogen las prácticas para cada eje del planteamiento de la 
investigación.

1 .  E ntrev ista ab ierta

La entrevista abierta, por su definición, tiene un potencial del análisis del discurso. En 
contraste con el cuestionario estandarizado, es preciso romper la idea de que el análisis 
de la entrevista es un análisis de socio estadística, por ejemplo, contando términos, sino 
que el ciclo generativo del diálogo permite un análisis socio hermenéutico donde hay una 
interpretación de contenido Ő�lonso en �arcía ernández et al. 2005ő.
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�arrativas que apuntan la contextualización y 
direccionalidad del cambio alimentario 
teniendo en cuenta qué factores han 
propiciado este cambio a nivel comunitario y 
en particular a las estrategias de los hogares.

�rácticas y percepciones sobre la 
alimentació n, especialmente el principio de 
incorporación, los tabús alimentarios.

Situaciones e itinerarios críticos en los 
procesos de producció n y consumo 
alimentario y las explicaciones y metáforas 
que las expresan.

(ariabilidad del acceso y de las prácticas de 
alimentació n en atenció n a la dimensió n 
interseccional y al discurso del moralismo 
alimentario.

!espuestas y estrategias familiares y 
colectivas ante la desestructuración y la 
reorganización alimentaria para identificar 
agencias personales, relacionales e 
institucionales.

- �onversacionales
- Entrevistas individuales
- Entrevistas grupales
- �etodologías participativas

- Entrevistas individuales
- �bservación participante
   Őobservacionales, conversacionaleső
- �etodologías participativas.

- $riangulación cuantitativa-cualitativa
-  R elació n de h itos 
   Őextracto de entrevistas y conversaciones,  
   revisión documental de fuentes secundariaső
- �etodologías participativas

- Entrevistas individuales
- �bservación participante 
   Őobservacionales, conversacionaleső
- �etodologías participativas

- Entrevistas individuales
- �bservación participante 
   Őobservacionales, conversacionaleső
- �etodologías participativas

La entrevista parte del modelo de la conversación cotidiana, pero no lo es, porque 
persigue intereses concretos Őlos de la investigaciónő, en la elección de temas y 
profundización se fundamenta en la desigualdad Őde conocimientos y de motivaciones de 
quien investigaő y constituye un paréntesis dentro de las actividades cotidianas de las 
personas que son entrevistadas. �or ello, aunque se plantea una entrevista abierta sin 
preguntas, sí se ha definido y desarrollado claramente el ciclo de estaĹ presentación, con 
explicación por parte de la persona que investiga y aceptación a ser entrevistada/s por 
la/s persona/s que participa/nĸ cuerpo, con ejes de análisis y cierre con agradecimientos y 
recordatorio de qué se va a hacer y qué no se va a hacer con los datos que se extraigan de 
esta Őver anexo 3 �uion de entrevistaő.

2. �bservación participante

La observación participante, como práctica del trabajo de campo, complementa el trabajo 
porque permite una inmersión en la realidad que se pretende analizar. �yuda a 
aprehender el contexto de los discursos enunciados por las personas entrevistadas y que 
participan en las metodologías participativas.

En el trabajo de campo se realizó observación participante en las comunidades y también 
en acciones de proyecto ŋcomo seguimiento de nutrición de niños y niñas del programa o 
transferencias multipropósito-ĸ y en espacios técnicos -como salas situacionales y 
espacios o reuniones de coordinación-.

Siguiendo a �ernández-Sampieri y �endoza, los propósitos de esta práctica sonĹ

E x plorar y describir ambientes,  comunidades,  subculturas y los aspectos de la vida 
social, analizando sus significados y a los actores tue la generan ŎPa�on, 2015ŏķ bŏ 
C omprender procesos,  vinculaciones entre personas y sus situaciones,  ex periencias o 
circunstancias, los eventos tue suceden al paso del tiempo y los patrones tue se 
desarrollan Ŏ�iles et al., 201Ƒŏķ cŏ Identificar problemas sociales ŎGrinnell, 1ƔƔ7ķ 
	aymon, 2010ŏķ y dŏ Generar hipótesis para futuros estudios Ŏ201Ѵ, p. ƑƑ5ŏ.

3.  R ev isió n documental

En la revisión de fuentes secundarias se incorporan contenidos de documentos facilitados 
por �édicos del �undo, entre los que se encuentraĹ

La ļClasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en asesĽ ŎCIŏ para �onduras 
y Guatemala.

El arࢾculo ļLas representaciones del indígena desde la antropología en GuatemalaĽ, 
ŎLópez et al., 2015ŏ, tue hace una revisión de la imagen tue la antropología proyecta 
del indígena desde inicios del siglo **, problematizada por el propio movimiento 
indígena y la aceptación del término ļmayaĽ.

Los documentos:

ļAmérica Latina y el Caribe. Panorama !egional de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. �acia una mejor asetuibilidad de las dietas saludablesĽ. AO Ŏ2022ŏ 
con estadísticos y factores destacados.

aŏ

2 .

3.

1 .
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ļ	esnutrición infantil y cultura de la 
cooperación y el desarrollo: Una revisión 
de intervenciones y evidencias en 
GuatemalaĽ Ŏ�ariano L. et al., 2020ŏ 
donde se contextualiza la desnutrición 
infantil en la realidad del país, con una 
revisión de las intervenciones y de las 
publicaciones cienࢾficas siguiendo el 
método de revisión sistemática 
P!IS�A.

“ B ebidas azucaradas y comida 
procesada. Ideologías y 
representaciones de la transición 
alimentaria en la región ChĻortiĻ 

ļGran cruzada nacional por la nutrición del Gobierno de GuatemalaĽ, liderada por su 
presidente Alejandro Giamma�ei ŎCruzada Nacionalŏ, texto estratégico tue recoge 
el marco político normativo, las prioridades, líneas de acción, matrices de líneas de 
acción y ejes transversales.

ļInforme de la Línea �ase de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición 
Ŏ2021/2022ŏĽ ŎLínea base Cruzada Nacionalŏ, donde se recoge el diseño final de la 
propuesta de línea base, los objetivos de la evaluación, la metodología del 
monitoreo y la evaluación de resultados e impacto, y resultados.

ļPolítica Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición de Largo Plazo ŎPSANŏ y 
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y NutricionalĽ ŎENSANŏ: PyENSAN 
20Ɛ0. Ŏ201Ѵŏ. Gobierno de la !epࣝblica de �onduras, texto tue aborda la 
complejidad alimentaria desde la legislación, análisis de situación, planteamiento 
estratégico a largo plazo, previsión presupuestaria y articulación intersectorial de la 
política nutricional.

Anexo ļPlan de Acción por la Nutrición en �ondurasĽ ŎPAN�-20Ɛ0ŏ. Ŏ201Ѵŏ. 
Gobierno de la !epࣝblica de �onduras. En este documento se concretan acciones 
del plan por actor, territorio y con detalle presupuestario.

Los informes:

ļLa desnutrición infantil. Causas, consecuencias y estrategias para su prevención y 
tratamientoĽ de Unicef Ŏ)isbaum, 2011ŏ.

4.
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4   A ná lisis de f uentes secundarias:
doculentales � cuantitativas

    4. 1    R ev isió n documental

La revisión documental muestra la existencia de iniciativas internacionales de abordaje y 
monitoreo de la situación alimentaria. Ejemplo de ello es la promovida desde 2016 por el 
SI�� ŐSistema de la Integración �entroamericanaő para incorporar la �lasificación 
Integrada en ases de la Seguridad �limentaria Ő�Iő. �demás, ha sido impulsada por el 
�rograma de Sistemas de Información para la !esiliencia en Seguridad �limentaria y 
�utricional de la !egión del SI�� Ő�!��!ES��-SI��ő para �onduras, �uatemala y El 
Salvador.

La presencia de esta iniciativa indica la relevancia de la Seguridad �limentaria y 
�utricional, que está presente en la agenda centroamericana y también, como se extrae 
de la revisión documental, en las políticas públicas de �uatemala y �onduras.
La revisión documental muestraĹ

Un proceso de institucionalización regional centroamericano y estatal a través de 
generación de datos e indicadores y el establecimiento de relaciones de 
partenariado con diferentes instituciones globales, como puede ser la �� de 
��U y ���, que también es parte de la S�U, y entidades no gubernamentales, 
como puede ser el consorcio E���-S�� del que �cción contra el �ambre y 
�édicos del �undo forman parte.

La articulación estatal en �onduras y �uatemala de políticas e intervenciones 
que abordan la seguridad alimentaria desde programas de atención a la salud y 
programas agrarios de producción alimentaria.

En cuanto a las ideologías y representaciones, el proceso de institucionalización emplea el 
término ľseguridadĿ, que también es empleado en la articulación estatal. $ambién están 
presente la noción de ľgran cruzadaĿ para la nutrición en �uatemala, o ľestrategia de 
adaptación al cambio climáticoĿ en �onduras. Estas metáforas incorporan nociones de 
riesgo, escenarios de incertidumbre, y ciertas referencias bélicas, en el caso de 
expresiones como ľgran cruzadaĿ o ľseguridadĿ. En suma, imaginarios que incorporan 
amenazas inciertas y carácter procesual que puede materializarse en diferentes 
escenarios no previsibles. Esto apunta una posición de respuesta o adaptación.

En términos de significado, ľSeguridad �limentaria y �utriciónĿ cumple una función de 
eufemismo que sustituye al concepto ľhambreĿ en sus diferentes acepciones. En el 
documento ľ�olítica �acional de Seguridad �limentaria y Estrategia de Seguridad 
�limentaria y �utricional 2030 del �obierno de la !epública de �ondurasĿ Ő�yE�S�� 
2030ő se recogen los conceptos de $ipología del �ambreĹ
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ļ	esnutrición infantil y cultura de la 
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P!IS�A.

“ B ebidas azucaradas y comida 
procesada. Ideologías y 
representaciones de la transición 
alimentaria en la región ChĻortiĻ 
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�curre cuando las personas no tienen 
capacidad para satisfacer sus necesidades 
alimentarias mínimas durante un período 
prolongado por lo general debido a largos 
períodos de pobreza, la falta de activos y 
de acceso a recursos productivos o 
financieros. !equiere medidas de 
desarrollo a largo plazo en, educación, y 
acceso a recursos productivos. $ambién 
pueden requerir un acceso más directo a 
los alimentos para que las personas 
mejoren su capacidad productiva Őp.46ő.

Es persistente, lenta, insidiosa que afecta a 
generaciones de personas generalmente 
de una región geográfica. Se vincula a 
eventos catastróficos que interrumpen el 
Yujo regular de los alimentos tales comoĹ 
Sequías extremas, inundaciones, plagas, 
enfermedades y otros que obstaculizan el 
acceso a los alimentos. En el corto plazo se 
atiende con entrega de paquetes de 
alimentos como ayuda temporal, mientras 
se atiende la crisis, sin embargo se apunta 
a medidas de largo plazo orientadas a 
mejorar la condición de resiliencia de la 
población ante la variabilidad y cambio 
climático Őpp. 46-47ő.

H ambre crónica.

H ambre estacional. 

Las principales causas del hambre oculta 
se centran en bajo consumo y/o baja 
absorción. �demás de las medidas de 
disponibilidad de alimentos se toman 
medidas para mejorar el acceso de 
alimentos en materia de educació n e 
información nutricional, vigilancia de la 
inocuidad y calidad nutricional de los 
alimentos ofrecidos en el mercado, 
desparasitación, mejora de la cultura 
alimentaria desde que inicia la lactancia 
materna, programas de suplementos de 
vitaminas y vacunas, entre otros Őp.47ő. 

�curre cuando hay una caída repentina de 
la capacidad de producir o acceder a una 
cantidad de alimentos suficientes para 
mantener un buen estado nutricional. 
Estos eventos pueden ser Yuctuaciones a 
corto plazo en la disponibilidad y el acceso 
de los alimentos, variaciones interanuales 
en la producción de alimentos a nivel 
nacional, los precios de los alimentos y los 
ingresos a nivel del hogar. El carácter 
impredecible de esta inseguridad dificulta 
la planificación y programación y exige 
capacidades con tipos de intervención 
diferentes, incluidas la capacidad de alerta 
temprana y programas de protección 
social Őp. 47ő.

H ambre oculta.

H ambre transitoria. 
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Los diferentes conceptos de hambre apuntan serias limitaciones en el acceso a alimentos 
por parte de las familias con los efectos y afectación que ello conlleva en la salud. Sin 
embargo, del análisis en torno a las intervenciones se identifica un desplazamiento de la 
intervención sobre el contexto, a la intervención sobre las personas, familias o 
comunidades afectadas por crisis complejas de hambre. Un ejemplo paradigmático de ello 
es la recomendación de la lactancia materna como factor de protección y el efecto que 
puede tener en el caso de que la madre se encuentre en situación de desnutrición. Es 
decir, la lactancia materna debería estar contraindicada en el caso de que la madre esté en 
situación de desnutrición, pero este hecho no se tienen en cuenta en un programa que 
aborda los problemas de hambre. Se entiende que esto es un sesgo de la percepción 
técnica que se centra en la alimentación ideal de un bebé.

1 .  C ontex to de inseguridad alimentaria

�onduras y �uatemala se integran en un contexto internacional de inseguridad 
alimentaria.

La prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave es mayor en América 
Latina y el Caribe comparado con el promedio mundial. En 2021, el Ƒ0,ѳѵ de la 
población de la región se enfrentaba a una inseguridad alimentaria moderada o grave, 
mientras tue el 2Ɣ,Ɛѵ de la población mundial estaba afectada por la inseguridad 
alimentaria moderada o grave. 

En 2021, ƔƐ,5 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria grave en 
América Latina y el Caribe, un aumento de 2Ɣ,5 millones en comparación con 201Ɣ 
ŎAO, 2022, p. Ɣŏ.

�demás de la información de contexto, los datos para �onduras y �uatemala apuntan 
que, en ambos países, la mitad de la población experimenta inseguridad alimentaria 
Ősuperando medio punto �uatemalaő.

En �esoamérica, la inseguridad alimentaria moderada o grave aumentó 
significativamente en la mayoría de los países entre los trienios 201Ƒ-201ѳ y 
201Ɣ-2021. En Guatemala, el incremento fue de 1Ɛ,2 puntos porcentuales, 
aumentando la prevalencia a más de la mitad de la población del país Ŏ55,Ɣѵŏ. La 
mitad de la población de �onduras también experimentó inseguridad alimentaria 
moderada o grave, con un aumento de la prevalencia de Ѵ,Ɛ puntos porcentuales 
ŎAO, 2022, p. 17ŏ.

La �lasificación Integrada en ases de la Seguridad �limentaria Ő�Iő se establece en cinco 
niveles cada uno con un nombre y una descripción específica.
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El criterio para calificar en una fase de la �I un 
departamento es cuando el 20% o más de su 
población están en la fase seleccionada mayor.

En �onduras la identificación de la situación 
alimentaria, con un nivel de evidencia alto, en el 
periodo diciembre 2020/septiembre 2021 es de 
“ crisis”  en el conjunto de los departamentos salvo 
en �ortés, donde es “ acentuada” . �o existe ningún 
departamento en el que la clasificación sea mínima 
Ő�obernanza de la república. �gricultura y 
�anadería, 2022, p. 1ő.

Fuente: Gobierno de Guatemala (2 0 2 3 , p. 10 ).

L os h ogares 
pueden saঞs=acer 
necesidades 
alimentarias y no 
alimentarias 
esenciales sin 
involucrarse en 
estrategias 
aঠpicas e 
insostenibles para 
acceder a 
alimentos e 
ingresos.

-v;�Ɛ
�bm]�m-ņMझmbl-

-v;�2
A1;m|�-7-

-v;�3
�ubvbv

-v;�Ɠ
El;u];m1b-

-v;�Ɣ
-v|uo=;ņ�-l0u�m࢙|-�

   L os h ogares 
ঞenen una carencia 
ex trema de 
alimentos y otras 
necesidades bá sicas 
aun después  de 
usar al má x imo 
estrategias de 
a=rontalientoĺ �a 
inanición, muerte, 
penuria y 
D esnutrición A guda 
ex tremadamente 
crझঞca son 
evidentes

Ő�ara clasificaciones 
de H ambruna, el 
á rea debe presentar 
valores 
ex tremadamente 
crझঞcos de 
D esnutrición 
A gunda y 
M ortalidad).

L os h ogares:
   T ienen brech as 
de consumo de 
alimentos grandes 
tue se reYefan en 
D esnutrición 
A guda muy alta y 
ex ceso de 
M ortalidad;
o
   S on capaces de 
liঞ]ar las 
brech as de 
consumo de 
alimentos pero 
ú nicamente 
mediante 
estrategias de 
a=rontaliento de 
emergencia y 
liq uidación de sus 
acঞ�osĺ

L os h ogares 
ঞenen consulo 
de alimentos 
mínimamente 
adecuado, pero 
no pueden 
costearalgunos 
gastos 
noalimentarios 
esenciales sin 
involucrarse en 
estrategias de 
a=rontalientoĺ

L os h ogares:
   T ienen brech as 
de consumo de 
alimentos q ue se 
reYefan en 
D esnutrición 
A guda alta o peor 
de lo usual;  o
   S on 
marginalmente 
capaces de 
saঞs=acer sus 
necesidades 
alimentarias pero 
ú nicamente 
mediante agotar 
acঞ�os esenciales 
de medios de vida 
o mediante 
estrategias de 
a=rontaliento de 
crisis. 

i]ura Ɛĺ �lasificaciॕn �� nolbre � descripciॕn de cada ase
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C I F P ob lació n�O�	URA"

i]ura ƒĺ �ondurasĺ $abla situaciॕn �� dicielbre ƑƏƑƑŊ=ebrero ƑƏƑƒ � pro�ecciones

Fuente: Gobernanza de la repú blica.  A gricultura y Ganadería (2 0 2 3 , p. 5).
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5

0 personas en
Catástrofe
(0 hogares)

Fase 
4

410 mil personas en  
Emergencia

Fase 
3

3.0 millones de
personas en Crisis 

Fase 
2

6.6 millones de
personas en Fase
Acentuada 

Fase 
1

7.6 millones de
personas en seguridad
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en Emergencia
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SITUACIÓN ACTUAL MAR-MAY 2023 1. a SITUACIÓN PROYECTADA JUN-AGO 2023 2. a SITUACIÓN PROYECTADA SEP 2023-FEB 2024

La identificación de la situación alimentaria, con un nivel de evidencia mediano, en el 
periodo diciembre 2022/febrero 2023 es de ľcrisisĿ en el conjunto de los departamentos, 
salvo en Islas de La �ahía y El �araíso donde pasa a ľacentuadaĿ. �or el contrario, �ortés 
pasa de ľacentuadaĿ a ľcrisisĿ.

En �uatemala la identificación de la situación alimentaria, con un nivel de evidencia alto, 
en el periodo agosto-octubre 2020 para los 22 departamentos establece ľcrisisĿ en 16 y 
ľacentuadaĿ en 6. �o existe ningún departamento en el que la clasificación sea mínima 
Ő�obierno de �uatemala, 2020, p. 1ő.

Fuente: Gobernanza de la repú blica. A gricultura y Ganadería (2 0 2 3 , p. 5).
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El criterio para calificar en una fase de la �I un 
departamento es cuando el 20% o más de su 
población están en la fase seleccionada mayor.

En �onduras la identificación de la situación 
alimentaria, con un nivel de evidencia alto, en el 
periodo diciembre 2020/septiembre 2021 es de 
“ crisis”  en el conjunto de los departamentos salvo 
en �ortés, donde es “ acentuada” . �o existe ningún 
departamento en el que la clasificación sea mínima 
Ő�obernanza de la república. �gricultura y 
�anadería, 2022, p. 1ő.

Fuente: Gobierno de Guatemala (2 0 2 3 , p. 10 ).
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esenciales sin 
involucrarse en 
estrategias 
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ingresos.
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   L os ho gares 
ঞenen una carencia 
ex trema de 
alimentos y otras 
necesidades bá sicas 
aun después  de 
usar al má x imo 
estrategias de 
a=rontalientoĺ �a 
inanición, muerte, 
penuria y 
D esnutrición A guda 
ex tremadamente 
crझঞca son 
evidentes

Ő�ara clasificaciones 
de H ambruna, el 
á rea debe presentar 
valores 
ex tremadamente 
crझঞcos de 
D esnutrición 
A gunda y 
M ortalidad).

L os h ogares:
   T ienen brech as 
de consumo de 
alimentos grandes 
tue se reYefan en 
D esnutrición 
A guda muy alta y 
ex ceso de 
M ortalidad;
o
   S on capaces de 
liঞ]ar las 
brech as de 
consumo de 
alimentos pero 
ú nicamente 
mediante 
estrategias de 
a=rontaliento de 
emergencia y 
liq uidación de sus 
acঞ�osĺ

L os h ogares 
ঞenen consulo 
de alimentos 
mínimamente 
adecuado, pero 
no pueden 
costearalgunos 
gastos 
noalimentarios 
esenciales sin 
involucrarse en 
estrategias de 
a=rontalientoĺ
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de consumo de 
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A guda alta o peor 
de lo usual;  o
   S on 
marginalmente 
capaces de 
saঞs=acer sus 
necesidades 
alimentarias pero 
ú nicamente 
mediante agotar 
acঞ�os esenciales 
de medios de vida 
o mediante 
estrategias de 
a=rontaliento de 
crisis. 

i]ura Ɛĺ �lasificaciॕn �� nolbre � descripciॕn de cada ase
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Fuente: Gobernanza de la repú blica.  A gricultura y Ganadería (2 0 2 3 , p. 5).

                        

Fase 
5

0 personas en
Catástrofe
(0 hogares)

Fase 
4

410 mil personas en  
Emergencia

Fase 
3

3.0 millones de
personas en Crisis 

Fase 
2

6.6 millones de
personas en Fase
Acentuada 

Fase 
1

7.6 millones de
personas en seguridad
alimentaria  

0 personas en
Catástrofe
(0 hogares)

327,000 personas
en Emergencia
(84,000 hogares)  

2.01 millones
personas en Crisis
(516,000 hogares) 

3.35 millones de
personas en Fase
Acentuada
(858,000 hogares) 

4.06 millones de
personas en seguridad
alimentaria
(1.04 mil hogares)  

0 personas en
Catástrofe
(0 hogares)

352,000 personas
en Emergencia
(90,000 hogares)  

2.07 millones
personas en Crisis
(530,000 hogares) 

3.40 millones de
personas en Fase
Acentuada
(871,000 hogares) 

3.93 millones de
personas en seguridad
alimentaria
(1 mil hogares)  

REQUIEREN 
ACCIÓN URGENTE

REQUIEREN 
ACCIÓN URGENTE

Fase 
5

Fase 
4

Fase 
3

Fase 
2

Fase 
1

Fase 
5

Fase 
4

Fase 
3

Fase 
2

Fase 
1

2.3 mil

                        2.3 mil
                        2.4 mil

24% de la
población analizada
(9.7 millones)

24% de la
población analizada
(9.7 millones)

25% de la
población analizada
(9.7 millones)

Personas en Fase 3
de la CIF o superior
(equivalente a
590,000 hogares)

Personas en Fase 3
de la CIF o superior
(equivalente a
600,000 hogares)

Personas en Fase 3
de la CIF o superior
(equivalente a
620,000 hogares)

REQUIEREN 
ACCIÓN URGENTE

SITUACIÓN ACTUAL MAR-MAY 2023 1. a SITUACIÓN PROYECTADA JUN-AGO 2023 2. a SITUACIÓN PROYECTADA SEP 2023-FEB 2024

La identificación de la situación alimentaria, con un nivel de evidencia mediano, en el 
periodo diciembre 2022/febrero 2023 es de ľcrisisĿ en el conjunto de los departamentos, 
salvo en Islas de La �ahía y El �araíso donde pasa a ľacentuadaĿ. �or el contrario, �ortés 
pasa de ľacentuadaĿ a ľcrisisĿ.

En �uatemala la identificación de la situación alimentaria, con un nivel de evidencia alto, 
en el periodo agosto-octubre 2020 para los 22 departamentos establece ľcrisisĿ en 16 y 
ľacentuadaĿ en 6. �o existe ningún departamento en el que la clasificación sea mínima 
Ő�obierno de �uatemala, 2020, p. 1ő.

Fuente: Gobernanza de la repú blica. A gricultura y Ganadería (2 0 2 3 , p. 5).
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�onduras se ubica como uno de los países más vulnerables al cambio climático en el 
planeta. 	e acuerdo con el ļGerman )atch Global Climate !ish Index10Ľ, �onduras, 
�yanmar y �aiࢾ son, en ese orden, los países más afectados por causa de eventos 
naturales tue tuvieron lugar entre 1ƔƔƐ y 2012. Estos fenómenos significaron una 
pérdida estimada del 2.ѳ2ѵ del PI�, cifra critica si consideramos tue entre el 
2000-201Ɛ el PI� tuvo un promedio de crecimiento de Ƒ.0ѵ11. El cambio climático 
y la variabilidad del clima provocan regularmente pérdidas de cosechas tue azotan 
particularmente a los petueños agricultores de subsistencia: el 72ѵ de las familias 
agrícolas se dedican a la agricultura de subsistencia en petueñas parcelas de tierra 
ŎPyENSAN, 201Ѵ, p. ƐƔŏ.

i]ura Ɠĺ �uatelala lapa situaciॕn �� lar�oŊla�o ƑƏƑƒ

Fuente: Gobierno de Guatemala (2 0 2 3 , p. 3 ).
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Leyenda del mapa
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(Fases en el mapa indica la severidad más alta
que afecta al menos el 20% de población)
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La identificación de la situación 
alimentaria, con un nivel de 
evidencia alto, en el periodo 
marzo-mayo de 2023 es de ľcrisisĿ 
en 10 departamentos y ľacentuadaĿ 
en 12 de ellos.

MARZO
MAYO

2023

GUATEMALA

S egú n los datos, requiere acció n urgente en H onduras para el periodo diciembre de 
2 0 2 2 - f ebrero de 2 0 2 3  el 2 4 %  de la població n ( 5 9 0 .0 0 0  h ogares) , y el 1 9 %  de la població n 
analiz ada en G uatemala, para el perí odo marz o- mayo de 2 0 2 3 .

L a malnutrició n es un problema estatal en G uatemala, el cual f orma parte de la agenda 
política a través de lo que se denomina ľ�ran �ruzada �acional por la �utrición 
2020-2024Ŀ. En el documento marco, firmado por el presidente del país, se apuntaĹ

La malnutrición es un problema estructural en G uatemala,  condicionado por 
determinantes de la salud que se ex presan en factores sociales y de desarrollo,  
asociados con la pobreza y brech as de inequidad,  que incluyen causas básicas como 
desigualdad de oportunidades,  ex clusión y discriminación por razones de sex o,  
identidad étnica, o credo políticoķ causas subyacentes como baja escolaridad del 
círculo familiarķ embarazo a edad tempranaķ cuidados insuficientes durante el 
embarazoķ prácticas de crianza tue no consideran estimulación oportunaķ limitado 
acceso a servicios básicos a nivel comunitario, incluyendo servicios de saludķ falta de 
acceso a información oportuna para la mejora de prácticas de alimentaciónķ estilos de 
vida que incluyen factores de riesgo,  por el progresivo proceso de urbanización y 
globalización, así como causas directas como la malnutrición materna, alimentación 
o ingesta inadecuada de alimentos e infecciones repetidas y severas ŎGran Cruzada, p. 

Fuente: Gobierno de Guatemala. S ecretaría de S eguridad A limentaria
y N utricional de la P residencia de la R epú blica (2 0 2 3 , p. 1).
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�onduras se ubica como uno de los países más vulnerables al cambio climático en el 
planeta. 	e acuerdo con el ļGerman )atch Global Climate !ish Index10Ľ, �onduras, 
�yanmar y �aiࢾ son, en ese orden, los países más afectados por causa de eventos 
naturales tue tuvieron lugar entre 1ƔƔƐ y 2012. Estos fenómenos significaron una 
pérdida estimada del 2.ѳ2ѵ del PI�, cifra critica si consideramos tue entre el 
2000-201Ɛ el PI� tuvo un promedio de crecimiento de Ƒ.0ѵ11. El cambio climático 
y la variabilidad del clima provocan regularmente pérdidas de cosechas tue azotan 
particularmente a los petueños agricultores de subsistencia: el 72ѵ de las familias 
agrícolas se dedican a la agricultura de subsistencia en petueñas parcelas de tierra 
ŎPyENSAN, 201Ѵ, p. ƐƔŏ.

i]ura Ɠĺ �uatelala lapa situaciॕn �� lar�oŊla�o ƑƏƑƒ

Fuente: Gobierno de Guatemala (2 0 2 3 , p. 3 ).
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Fuente: Gobierno de Guatemala. S ecretaría de S eguridad A limentaria
y N utricional de la P residencia de la R epú blica (2 0 2 3 , p. 1).
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2 .  E f ectos y af ectaciones de contex tos de crisis o emergencia   
 alimentaria

La inseguridad alimentaria en edades tempranas genera diferentes efectos irreversibles.

E l retraso del crecimiento,  es decir,  una estatura menor a la que corresponde por edad,  
es un indicador de los varios impactos de la desnutrición,  y es causado por una 
combinación de factores nutricionales y de otro tipo tue simultáneamente socavan el 
desarrollo físico y cognitivo de niños y niñas, aumentando su riesgo de morir por 
enfermedades infecciosas. El retraso del crecimiento y otras formas de desnutrición 
en las primeras etapas de la vida también pueden predisponer a niños y niñas a tener 
sobrepeso y a desarrollar enfermedades no transmisibles ŎAO, 2022 p. 2Ƒŏ.

Figura 6. P revalencia de desnutrición aguda en niñ os y niñ as menores de 5 añ os

Además, en el caso de la primera infancia, los casos agudos ponen en peligro la vida.

La emaciación o desnutrición aguda es una condición que pone en peligro la vida de 
niños y niñas. Es causada por una ingesta insuficiente de energía y nutrientes, una 
mala absorción de energía y nutrientes o una enfermedad frecuente o prolongada. La 
emaciación o desnutrición aguda es una de las formas más críticas de malnutrición en 
la primera infancia,  ya que se asocia con un alto riesgo de mortalidad si los casos no 
son identificados y tratados adecuadamente de manera oportuna ŎO�S, 2022aŏ.

Fuente: FA O  (2 0 2 2 , p. 2 7 ).
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� la situación de desnutrición se suma lo que se denomina ľdoble carga nutricionalĿ 
cuando la alimentació n potencia el sobrepeso.

Figura 7 . P revalencia de sobrepeso en niñ os y niñ as menores de 5 añ os

En la complejidad de los datos, si bien se potencia la lactancia exclusiva, esto puede ser 
contraproducente segú n la situació n de salud de la madre. P or ello, otro indicador a tener 
en cuenta es la prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años.

Figura 8 . P revalencia de anemia en muj eres de 15 a 49  añ os

Fuente: FA O  (2 0 2 2 , p. 2 8 ).

Fuente: FA O  (2 0 2 2 , p. 3 2 ).
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3.  F actores e interv enciones

Los documentos apuntan factores que guarden relación con el cambio a nivel comunitario o las 
estrategias de los hogares de diferente tipo, escala y dimensión, como pueden ser:

La lactancia materna

Los ࣝnicos avances recientes a nivel regional hacia las metas de nutrición para 20Ɛ0 han sido 
en el ámbito de la lactancia materna ex clusiva entre los menores de seis meses y el retraso del 
crecimiento infantil ŎAO, 2022, p. 1ŏ.

En términos de las causas inmediatas de la desnutrición es preciso describir la lactancia 
materna y la alimentación complementaria. Entre el grupo de niños nacidos en los dos ࣝltimos 
años previos a la recolección de datos, la ENS�I 201Ƒ-2015 indica tue ѳƐѵ habían lactado 
en la primera h ora de vida,  que en esa misma coh orte la lactancia materna ex clusiva era del 
ѳƐ.7ѵ entre los menores de dos meses y de ƑƐ.5ѵ entre los de Ƒ a 5 meses. En general, la 
duración mediana de lactancia materna exclusiva era de Ƒ.Ɛ meses en población 
autoidentificada como indígena y de 0.Ɣ meses en población no indígena ŎGran Cruzada, p. ѳŏ.

Pérdida de cosechas y agotamiento de reservas

Se registra la pérdida de hasta un 50ѵ en la producción de granos básicos en el ciclo de Primera 
cosecha, principalmente de frijol y maíz, segࣝn el Estudio de �onitoreo de Cultivos del 
Programa �undial de Alimentos ŎP�Aŏ 202Ɛ, lo tue impacta a los hogares agrícolas de 
subsistencia, reduce las reservas de alimentos y en algunos casos causa pérdida total de las 
reservas alimentarias. Como consecuencia de los huracanes Eta y Iota aࣝn se registran rezagos 
para la recuperación de la agricultura principalmente en áreas más afectadas por estos 
acontecimientos Ŏ�onduras. Gobernanza de la repࣝblica. Agricultura y Ganadería, 2022, p. 1ŏ.

�aracter࠸vࢼcav convtrucࢼ�av 7e lav �i�ien7av

Por mucho tiempo se ha conocido la relación entre el material de piso de las viviendas, el riesgo 
de contraer enfermedades infecciosas y sus efectos en el estado nutricional infantil. El Censo 
registra tue más de un cuarto de los hogares a nivel nacional tienen piso de tierra, y tue hay 10 
departamentos en tue el porcentaje es superior al del nivel nacional. 	estacan los 
departamentos de Alta Verapaz ŎѳƑ.2ѵŏ,  uiché Ŏ51.1ѵŏ y �alapa ŎƑѳ.5ѵŏ ŎGran Cruzada, p. 7ŏ.

El precio de la canasta básica

Los precios de los alimentos presentan un aumento asociado a las pérdidas y agotamiento de 
reservas en el mercado, afectando principalmente a hogares tue obtienen sus alimentos por 
medio de la compra. Para el caso del maíz se registra un incremento del Ɛ0ѵ y para el frijol rojo 
un 20ѵ Ŏ�onduras. Gobernanza de la repࣝblica. Agricultura y Ganadería, 2022, p. 1ŏ.
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En febrero de 2020 el P�A publicó la Evaluación de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 
Guatemala correspondiente al año 201Ɣ. El informe destacó tue el Ƒ0ѵ de las familias rurales 
destinan más del ѳ5ѵ de sus ingresos ࣝnicamente a alimentos. En este mismo informe se 
apuntaba tue la ļcanasta básicaĽ mensual en Guatemala tiene un costo total de Ƒ10 Euros. Sin 
embargo, los ingresos económicos promedio de los hogares rurales no superan los 1Ƒ0 Euros. 
E s decir,  incluso para aquellas familias rurales que pueden tener un ingreso económico regular,  
resulta del todo imposible acceder a una alimentación en cantidad y calidad tue permita a sus 
integrantes romper el ciclo de hambre y desnutrición imperante. A ello hay tue sumar tue la 
falta de dinero también implica la imposibilidad de acceder a energía eléctrica, agua potable o 
servicios sanitarios básicos Ŏ�ariano et al. 2020, p. Ɛѳŏ.

Doble y triple carga nutricional

La 	oble Carga Nutricional Ŏ	��ŏ, fue reconocida en el año 201Ɛ por UNICE como un 
ļverdadero desafíoĽ al sobredimensionar la problemática de la desnutrición. 	efinida por la 
O�S como la manifestación simultánea de desnutrición junto a sobrepeso y obesidad, se trata 
de un fenómeno tue se da sobre todo en países de ingresos bajos y medios, caracterizados por 
estar insertos en lo tue algunos autores han denominado como ļTransición NutricionalĽ 
ŎInforme 	esnutrición Infantil, p. 1ѳŏ.

Una complejidad no solo determinada por sus causas, sino también por sus consecuencias. 	e 
acuerdo con la O�S, es posible encontrar la ļ	oble Carga de la �alnutriciónĽ a nivel individual 
ŉpor ejemplo, la obesidad con deficiencia de una o varias vitaminas y minerales, o el sobrepeso 
en un adulto que sufrió un retraso en el crecimiento durante la infancia– ,  a nivel del h ogar 
ŉcuando una madre puede tener sobrepeso o estar anémica y un niño tiene un peso inferior al 
normal– ,  y a nivel de la población – cuando ex iste una prevalencia tanto de la desnutrición 
como del sobrepeso en la misma comunidad, nación o región. Incluso, la desnutrición en los 
primeros años de vida se ha relacionado con una mayor posibilidad de obesidad en la edad 
adulta ŎInforme 	esnutrición Infantil, p. 17ŏ.

El problema es de tal calibre tue, en 201Ɣ, el concepto ha evolucionado hacia el de ļTriple 
Carga NutricionalĽ para englobar a la coexistencia de desnutrición, el hambre oculta Ŏcarencia 
de vitaminas y mineralesŏ y el sobrepeso. Por ello, los Objetivos de 	esarrollo Sostenible han 
pasado de centrarse en la desnutrición a centrarse en todas las formas de malnutrición,  
incluyendo la 	oble y Triple Carga Nutricional ŎInforme 	esnutrición Infantil, p. 1ѳŏ.

Los datos del cuadro siguiente representan la coexistencia, en un mismo hogar, de mujeres en 
edad fértil no embarazadas con sobrepeso y obesidad y niños menores de cinco años con 
desnutrición crónica. A nivel nacional, se detectó tue en el 20.1ѵ de hogares con mujeres en 
edad fértil no embarazadas y con niños menores de cinco años hay doble carga de 
malnutrición: esto es una mujer con sobrepeso y obesidad y un menor de cinco años desnutrido 
crónico. Los porcentajes son 22.7ѵ en los territorios de la Gran Cruzada Nacional por la 
Nutrición y 1Ƒ.7ѵ en el resto del país ŎGran Cruzada, línea base. p. 75ŏ.
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E n la región,  la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave,  de 
sobrepeso en niños y niñas menores de cinco años y de obesidad en adultos es 
superior a los promedios mundiales. Además, la región tiene la dieta saludable más 
costosa en comparación con otras regiones del mundo. La calidad de la dieta es un 
vínculo fundamental entre la seguridad alimentaria y la nutrición, ya tue una dieta de 
mala calidad puede dar lugar a diferentes formas de malnutrición,  como la 
malnutrición por déficit, las carencias de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad 
ŎAO, 2022, p. 1ŏ.

Los rezagos nutricionales de Guatemala reYejan la situación de un país con una 
agenda nacional no cumplida que,  como resultado de la h istoria de desnutrición 
crónica tue tienen los adultos, debe atender problemas llamados de la ļdoble carga de 
la malnutrición”  que se h an incrementado,  ocasionando efectos nocivos en la salud de 
todos los grupos vulnerables. La mitad de las y los menores de cinco años siguen 
presentando desnutrición crónica y, al mismo tiempo, la mitad de las mujeres en edad 
reproductiva tienen sobrepeso y obesidad, el cual se ha incrementado de forma 
alarmante en el ࣝltimo cuarto de siglo Ŏde ƐƑ.Ƒѵ a 51.Ɣѵŏ. Esta doble carga se 
manifiesta en la coexistencia a nivel del mismo hogar de un niño desnutrido crónico y 
una mujer con sobrepeso y obesidad, tue en 2017 se registró en 1ѳ.7ѵ.

La cadena de eventos que conducen a la desnutrición sugiere tres niveles de 
causalidad: las causas directas e inmediatas se relacionan con la inadecuada 
alimentación Ŏen calidad y cantidadŏ y el efecto de enfermedades Ŏparticularmente las 
infecciosasŏķ las causas subyacentes tienen tue ver con el desarrollo de políticas y 
programas, así como las causas estructurales se vinculan con la existencia de un 
ambiente favorable que fomente condiciones para el desarrollo de los individuos,  sus 

Figura 9 . H ogares con muj eres con sobrepeso y menores 0 - 4 añ os con desnutrición

(M ariano et al, 2 0 18 , p. 13 ).
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a/Denutrición crónica: niños con relación de talla para edad por abajo de -2.00 DE  -  
b/Para Costa Rica se presentan datos de niños y niñas de 12 a 59 meses.

Fuente: Base de datos de Centroamérica y República Dominicana, Centro de Computo, INCAP.
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En �onduras, la malnutrición se presenta tanto por problemas de deficiencias 
alimentarias como por excesos. En este sentido, la desnutrición crónica muestra una 
tendencia a la reducción pasando de Ƒ2.Ƒѵ a 22.ѳѵ con una disminución de 1Ɣ.Ѵѵ 
entre el 1ƔƔ0 y el 2012. La prevalencia de anemia total en niños Ŏasŏ de ѳ a 5Ɣ meses 
pasó de Ɛ7ѵ en 200ѳ a 2Ɣ.1ѵ en 2012, y en mujeres de 15 a ƑƔ años de edad, pasó 
de 1Ɣѵ en 200ѳ a 15ѵ en 2012. No obstante, el problema de sobrepeso y obesidad 
se comporta de manera ascendente tanto en niñosŎasŏ menores de 5 años de edad con 
5.1ѵ en 2012 y en mujeres de 15 a ƑƔ años de Ƒ7ѵ en 200ѳ a 51.Ɛѵ en 2012 a 
nivel nacional ŎI�C Ƽ 25.0ŏ. Esta combinación de incremento de sobrepeso y obesidad 
con desnutrición crónica infantil y otros problemas nutricionales, constituyen la 
“ doble carga de la malnutrición”  y son el producto de diversos factores asociados en 
gran medida al aumento de la urbanización,  adopción de patrones alimentarios altos 
en carbohidratos y grasas y estilos de vida sedentarios ŎPAN�-20Ɛ0, p. ѳŏ.

El documento ľ�anorama !egional de la Seguridad �limentaria y �utricional en �mérica 
Latina y el �aribe 2022Ŀ, en su segunda parte aborda el sistema alimentario con énfasis en 
políticas que es preciso implementar o reformular, y se presentan casos de políticas 
orientadas a dietas saludables sean más asequibles. En este texto, se indica la necesidad 
urgente de impulsar soluciones y la complejidad de estas.

	esde luego, no existe una política tue pueda proporcionar la solución a esta 
problemática por sí sola. Lo tue se necesita es un conjunto de acciones 
multisectoriales, cooperación internacional e integración regional, tue involucre a 
todos los sectores y actores del sistema agroalimentario. Los gobiernos nacionales 
deben liderar la transformación de los sistemas agroalimentarios de la región,  
promoviendo y garantizando el acceso a dietas saludables para toda la población. 
Para avanzar en este esfuerzo, el 	ecenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la 
Nutrición y la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios han sido importantes foros 
para la integración global y regional de los Estados �iembros, ratificando su 
compromiso y mostrando la urgente necesidad de avanzar en esta transformación 
ŎAO, 2022, p. *ŏ.

Figura 10 . D oble carga de malnutrición (Gran Cruzada)

(Gran Cruzada N acional por la N utrición, línea base, p. 7 5).
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E n la región,  la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave,  de 
sobrepeso en niños y niñas menores de cinco años y de obesidad en adultos es 
superior a los promedios mundiales. Además, la región tiene la dieta saludable más 
costosa en comparación con otras regiones del mundo. La calidad de la dieta es un 
vínculo fundamental entre la seguridad alimentaria y la nutrición, ya tue una dieta de 
mala calidad puede dar lugar a diferentes formas de malnutrición,  como la 
malnutrición por déficit, las carencias de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad 
ŎAO, 2022, p. 1ŏ.
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la malnutrición”  que se h an incrementado,  ocasionando efectos nocivos en la salud de 
todos los grupos vulnerables. La mitad de las y los menores de cinco años siguen 
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alarmante en el ࣝltimo cuarto de siglo Ŏde ƐƑ.Ƒѵ a 51.Ɣѵŏ. Esta doble carga se 
manifiesta en la coexistencia a nivel del mismo hogar de un niño desnutrido crónico y 
una mujer con sobrepeso y obesidad, tue en 2017 se registró en 1ѳ.7ѵ.

La cadena de eventos que conducen a la desnutrición sugiere tres niveles de 
causalidad: las causas directas e inmediatas se relacionan con la inadecuada 
alimentación Ŏen calidad y cantidadŏ y el efecto de enfermedades Ŏparticularmente las 
infecciosasŏķ las causas subyacentes tienen tue ver con el desarrollo de políticas y 
programas, así como las causas estructurales se vinculan con la existencia de un 
ambiente favorable que fomente condiciones para el desarrollo de los individuos,  sus 

Figura 9 . H ogares con muj eres con sobrepeso y menores 0 - 4 añ os con desnutrición

(M ariano et al, 2 0 18 , p. 13 ).

Imaginarios, ideologías y representaciones alimentarias en Guatemala y Honduras36

a/Denutrición crónica: niños con relación de talla para edad por abajo de -2.00 DE  -  
b/Para Costa Rica se presentan datos de niños y niñas de 12 a 59 meses.
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Se necesitan acciones urgentes para mejorar la asetuibilidad de las dietas saludables, 
especialmente para la población más vulnerable. Numerosos factores determinan los 
precios de consumo de los alimentos nutritivos por lo tue los gobiernos deben 
considerar las soluciones más rentables y eficientes, teniendo en cuenta el contexto 
del país y los limitados recursos disponibles ŎAO, 2022, p. ƑƑŏ.

Figura 11. E j emplo de intervención ex itosa

Fuente: FA O  (2 0 2 2 , p. 9 6).

Figura 12 . H onduras P lan de N ación O D S 2  H ambre cero

R evisión de intervenciones del Gobierno de H onduras (P yE N S A N , 2 0 18 , p. 18 ).
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R E CU A D R O  4 
Análisis para subsanar el déficit de nutrientes 

El análisis para subsanar el déficit de nutrientes Őill-the-�utrient-�ap en ingléső tiene como objetivo apoyar la identificación de 
estrategias para aumentar la disponibilidad, el acceso y la elección de alimentos nutritivos y así mejorar la ingesta de nutrientes Ő�ose 
et al., 2019ő. Este análisis se llevó a cabo en la !epública 	ominicana para comprender mejor las brechas de nutrientes en el país y 
buscar formas de mejorar la nutrición entre la población a través de políticas y programas públicos existentes o nuevos. El análisis 
se realizó en los programas ľSupérateĿ y ľ uédate en �asaĿ.

El principal hallazgo fue que, en este país, una dieta nutricionalmente adecuadaŖ que aporte calorías y nutrientes suficientes era 
entre tres y cinco veces más costosa que una dieta energéticamente suficiente. Esto significa que uno de cada tres hogares no tenía 
acceso económico a una dieta adecuada en nutrientes. La transferencia recibida a través de los programas ľ uédate en casaĿ y 
ľSupérateĿ cubría entre el 34% y el 57% del costo mensual de una dieta adecuada en nutrientes modelada para un hogar de cinco 
miembros. Sin embargo, si hubiera un enriquecimiento masivo obligatorio del arroz, el costo de una dieta adecuada en nutrientes 
disminuiría hasta el punto de que las transferencias de ľ uédate en casa ľSupérateĿ cubrirían entre el 45% y el 67% del costo de una 
dieta adecuada en nutrientes.

Una estrategia de enriquecimiento del arroz contribuiría a cubrir las necesidades de micronutrientes de los grupos vulnerables, como 
los menores de dos años, las adolescentes y las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. La mayor reducción del costo de 
una dieta adecuada en nutrientes se observa en el caso de las adolescentes y las mujeres lactantes, que son muy vulnerables a la 
malnutrición debido a sus elevados requerimientos nutricionales. En el caso de las adolescentes, el enriquecimiento podría reducir 
el costo de una dieta adecuada en nutrientes hasta en un 48%, además de reducir su vulnerabilidad a las carencias de 
micronutrientes.

Ŗ El costo de la dieta adecuada en nutrientes que se analiza aquí sigue el enfoque metodológico utilizado por ��� Ő2019ő y no es equivalente 
al costo de una dieta saludable, como se analizó en las secciones anteriores. En este caso, se calcula utilizando un hogar que normalmente 
incluye cinco personas, y se expresa como promedio per cápita. L a inasequibilidad se mide por la proporció n de h ogares, en este caso en la 
!epública 	ominicana, en los que el gasto alimentario no es suficiente para permitirse una dieta adecuada en nutrientes en su entorno local.
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Figura 3 : Estrati�cación y transición gradual de las intervenciones SAN
multisectoriales y multinivel a nivel de población

Las diferentes intervenciones abordan tanto planteamiento como atención al sistema de 
organización y abordaje establecido para las políticas.

Los logros de la ENSAN dejan lecciones aprendidas expuestas durante el proceso de 
actualización de la PyENSAN. Estas lecciones pasan a formar parte de los desafíos y 
áreas a reforzar en la nueva PyENSAN. A continuación, se resumen las lecciones 
aprendidas de la implementación de la ENSAN para el período 2010-2017:

La implementación de programas multisectoriales con canastas multi-fondos 
deben formularse con acuerdos previos sobre arreglos de articulación e 
intercambio de información entre agencias implementadoras.

La focalización de acciones SAN en zonas críticas determinadas por las 
emergencias climáticas no debe promover la centralización de esfuerzos en una 
misma área geográfica.

Los índices de inseguridad alimentaria estimados para la priorización de atención 
a los territorios deben actualizarse cada 5 años al menos para evaluar y redefinir 
los territorios priorizados.

Los programas deben formularse para atención de grupos priorizados para la SAN 
en diferentes zonas geográficas de acuerdo a los índices de inseguridad 
alimentaria.

Los programas y/o proyectos deben de establecer desde su inicio los mecanismos 
de evaluación y seguimiento con análisis de información y conformación de 
comités especiales del COVISAN.

Los programas y/o proyectos deben implementar la formación de capacidades de 
la SAN mediante formadores/consultores certificados por la UTSAN-SCGG para 
implementar manuales estandarizados y elaborados de acuerdo a los grupos de 
atención SAN.

El SISESAN debe constituirse como la plataforma de intercambio de información 
de todos los programas y/o proyectos SAN incluyendo los registros de formación 
de capacidades formal y no formal.

La vigilancia nutricional debe incorporarse en plataformas tecnológicas que 
permita mejorar la toma de decisiones en tiempo real de los territorios para la 
mejora de la atención a los grupos priorizados.

La agricultura familiar de autoconsumo, los pueblos indígenas y afro-hondureños 
deben incluirse como grupos de atención prioritarios de programas 
agroalimentarios.
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Se necesitan acciones urgentes para mejorar la asetuibilidad de las dietas saludables, 
especialmente para la población más vulnerable. Numerosos factores determinan los 
precios de consumo de los alimentos nutritivos por lo tue los gobiernos deben 
considerar las soluciones más rentables y eficientes, teniendo en cuenta el contexto 
del país y los limitados recursos disponibles ŎAO, 2022, p. ƑƑŏ.

Figura 11. E j emplo de intervención ex itosa

Fuente: FA O  (2 0 2 2 , p. 9 6).

Figura 12 . H onduras P lan de N ación O D S 2  H ambre cero

R evisión de intervenciones del Gobierno de H onduras (P yE N S A N , 2 0 18 , p. 18 ).
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R E CU A D R O  4 
Análisis para subsanar el déficit de nutrientes 

El análisis para subsanar el déficit de nutrientes Őill-the-�utrient-�ap en ingléső tiene como objetivo apoyar la identificación de 
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se realizó en los programas ľSupérateĿ y ľ uédate en �asaĿ.
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acceso económico a una dieta adecuada en nutrientes. La transferencia recibida a través de los programas ľ uédate en casaĿ y 
ľSupérateĿ cubría entre el 34% y el 57% del costo mensual de una dieta adecuada en nutrientes modelada para un hogar de cinco 
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incluye cinco personas, y se expresa como promedio per cápita. L a inasequibilidad se mide por la proporció n de h ogares, en este caso en la 
!epública 	ominicana, en los que el gasto alimentario no es suficiente para permitirse una dieta adecuada en nutrientes en su entorno local.

Figura 3 : Estrati�cación y transición gradual de las intervenciones SAN
multisectoriales y multinivel a nivel de población
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mejora de la atención a los grupos priorizados.

La agricultura familiar de autoconsumo, los pueblos indígenas y afro-hondureños 
deben incluirse como grupos de atención prioritarios de programas 
agroalimentarios.
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En el documento �ran �ruzada �acional por la �utrición, se indican intervenciones tanto 
individuales como familiares y comunitarias, según se recoge en las imágenes a 
continuaciónĹ

Figura 13 . Intervenciones individuales de salud y nutrición (Gran Cruzada)

En este sentido, )ehr et al.121 h an llegado a sostener que implementar programas nutricionales 
dirigidos sólo a las madres puede ser problemático. Apuntan los autores tue las mujeres tue 
acuden pueden ser tildadas incluso de ļmalas madresĽ al seguir las pautas de las 
organizaciones de ayuda y no respetar las estructuras de autoridad tradicional y los roles de 
género Ŏ�ariano et al. 2020, p. Ƒ0ŏ.

Al prescribir dietas de adelgazamiento, numerosos facultativos consideran tue los portadores 
de la anomalía Ŏel exceso de grasaŏ son responsables de su disfunción: si usted está obeso es 
portue no sabe o no tuiere comer bien. En el caso de tue las personas gordas sean niños, tal 
responsabilidad se traslada con facilidad a los progenitores,  como h a sucedido en fech a 
reciente en Gran �retaña, cuando la madre de Connor �cCreaddie, un niño de nueve años y ѴƔ 
hilos de peso, estuvo a punto de perder la custodia de su hijo acusada de ļnegligenciaĽ ŎGrcia, 
2007, p. 2ƐƔŏ.

La norlali�aciࡱn 7ietࢼߪca se ha concretado, en particular en los contextos de relativa 
abundancia de alimentos, en torno de la dieta equilibrada, un patró n alimentario basado 
en la restricción y promoción del consumo de ciertos alimentos y nutrientes ŋqué y 
cuánto comerŋ y en la prescripción de un conjunto de pautas relativas a cómo, cuándo y 
con quién hacerlo, y cuyos objetivos han sido no sólo regular los cuidados del cuerpo y la 
salud, sino promover, a su vez, un cierto orden social y ético Ő�r࢘cia, 2007 p. 236ő.

Fuente: Gran Cruzada, línea base, p. 14.

Imaginarios, ideologías y representaciones alimentarias en Guatemala y Honduras40

Figura 14. Intervenciones familiares de salud y nutrición (Gran Cruzada)

Figura 15. Intervenciones comunitarias de salud y nutrición (Gran Cruzada)

Fuente: Gran Cruzada, línea base, p. 15

Fuente: Gran Cruzada, línea base, p. 16.
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    4.2  Revisión cuantitativa de la línea base

El análisis cuantitativo, como se ha indicado previamente, es una fuente secundaria a 
efectos de la investigación. !esponde al trabajo de identificación de la línea base 
facilitada y se centra en 240 de los 669 cuestionarios realizados. Los datos responden al 
número de hogares encuestados de las comunidades priorizadas. Estos hogares fueron 
seleccionados para ser encuestados por su situación de vulnerabilidad siguiendo las 
indicaciones de los recursos de salud.

En este apartado, pues, se plantea caracterizar la población con la que se trabaja en las 
comunidades estudiadas. Es de destacar que esta población no es necesariamente con la 
que se ha contactado en el trabajo de campo en las comunidades.

4. Datos descriptivos de los hogares

Estos hogares muestran una homogeneidad étnica declarada por comunidad. 
Identificándose con la etnia  Ľeqchi la población de �uatemala y con la mestiza la 
población de �onduras. Sorprendentemente, en los imaginarios alimentarios de la 
población autodesignada como mestiza, fue donde únicamente se expresó la 
diferenciación maya entre alimentos fríos y calientes que organiza criterios de inclusión y 
exclusión de alimentos, fundamentalmente para mujeres tras el parto.

La persona encuestada mayoritariamente es la madre, en el 70% de los casos, y el jefe de 
familia, en el 14%. Una tercera asignación, con el 2,8%, es el padre. Esta clasificación 
definida en la encuesta, como la de hogares según tipo de familia, no presenta categorías 
mutuamente excluyentes, de manera que no podemos saber si el 14% que dice ser el jefe 
de familia puede ser además la madre o el padre, o una tercera persona. En cualquier caso, 
si atendemos al sexo, el 92,5% de las personas que responden la encuesta son mujeres y 
el 7,5% son hombres.

La tabla según sexo y edad de las personas encuestadas se detalla a continuaciónĹ

$abla 5. �ogares según sexo y edad en años persona encuestada
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Se desconoce la edad de casi el 4% de las personas entrevistadas. El mayor grupo de edad 
con el 41,7% es el de 30-49 años para ambos sexos. En el caso de los hombres, supone el 
38,9%, porcentaje que coincide con los mayores de 60 años. Las mujeres se concentran 
aún más en esta franja de edad, con un 41,9%, mientras que la segunda, con el 34,2%, 
responde a la horquilla entre 18 y 20 años.

Esta distribución por sexo y edad es central para la adecuación de los mensajes de salud. 
Igualmente, el nivel de alfabetización es relevante para ello. Sin embargo, no se pregunta 
sobre esto en la encuesta. En atención a la observación participante realizada, la mayor 
parte de la población no sabe leer y escribir. Esto se manifestó con las personas que 
participaron en las entrevistas individuales y grupales al firmar la autorización de 
grabación y cesión de imagen. Un número importante de ellas lo hacían directamente con 
la huella, y las almohadillas de tinta eran un recurso presente en reuniones y otras 
actividades que requerían firmar documentos, como los cobros en el banco de las 
transferencias que se realizaban en el proyecto.
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El número de miembros del hogar con mayor 
presencia, el 56,7%, es el que oscila entre 2 y 4. 
En segundo lugar, con el 35,4%, se sitúa el 
intervalo entre 5 y 7. Estos dos grupos suman el 
92,1% de los hogares. Este dato sorprende, 
puesto que apunta una forma de familia nuclear, 
formada por padre, madre e hijos. En contraste, 
en la experiencia de trabajo de campo se 
identifica con bastante frecuencia el modelo de 
familia extensa, en la que conviven al menos 
tres generaciones en una misma unidad familiar. 
Una explicación hipotética puede ser el hecho 
de que se entienda como hogar cada una de las 
subdivisiones/habitaciones de la parcela que 
configura la vivienda. La distinción familia 
extensa-nuclear es un aspecto de utilidad para 
poder apuntar la organización económica y de 
toma de decisiones alimentarias y de salud. En 
este sentido, también se identificaron en el 
trabajo de campo pautas de residencia 
patrilocal y de organización en grupos 
matrilineales. Esta información también puede 
ayudar a entender y prever algunas dinámicas 
familiares.

35,4%56,7% 92,1% ==+
2 y 4 5 y 7 HOGARES
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�omo ya se adelantó, el tipo de familia no responde a categorías exhaustivas y 
mutuamente excluyentes. En cualquier caso, es de destacar la presencia tanto de hogares 
donde no hay adultos de edades comprendidas entre 18 a 60 años Őcategoría ľ�dultos 
mayoresĿő, con un 6,3%, como la de hogares donde la mujer que forma la pareja es menor 
de 18 años en un 1,7% de los casos. Estos datos, aunque cuantitativamente poco 
relevantes, sí lo son cualitativamente. La primera apunta a hogares en los que no hay 
adultos en edad activa, porque se han ido a trabajar fuera. La segunda indica la tendencia 
a tener hijos cuando aún la propia madre no ha madurado. �mbas situaciones, junto con 
el 16,7% de hogares monoparentales de mujer, son relevantes para la concreción de 
estrategias de intervención.

La frecuencia de mujeres embarazadas en los hogares encuestados es testimonial, puesto 
que en el 93,3% de los casos no las hay. $ambién es elevada la presencia de hogares sin 
lactantes, con el 70,8%.

En cuanto a las personas que requieren cuidados especiales, casi en la mitad de los 
hogares se declara que hay alguna persona con dificultad, mientas que en algo más de 1 
de cada 4 hay personas con enfermedades crónicas.

La jefatura de los hogares recae en el hombre en el 45,8% de los casos, y en la mujer, en 
el 27,1%. Se declara ľambosĿ en un 26,3% de los casos.

�uando se pregunta por tareas del hogar y cuidados, el hombre está presente en tareas 
compartidas en el 19,6% y el 17,1% respectivamente, mientras la mujer en el 76,7% y el 
80,4%.

Sería importante conocer para la línea base en quién recae la jefatura del hogar y la toma 
de decisiones en situaciones de crisis de salud cuando menores con malnutrición en el 
hogar. Especialmente, dado que la principal fuente de ingresos es la agricultura en el 
50,8% de los casos y, según el trabajo de campo, esta actividad se desarrolla 
frecuentemente en cuadrillas fuera de la comunidad. Este dato es central para poder 
orientar los mensajes de salud a aquellas personas que toman las decisiones, que parecen 
no ser quienes proveen los cuidados.

Ɣ. �lasiCcaciones alilentariasķ nutricionales � letodología ��R�

Existen diferentes metodologías y clasificaciones que son empleadas para cuantificar la 
situación alimentaria y nutricional. La �lasificación Integrada de Seguridad �limentaria 
�I, que es el que se aplica en el Sistema de la Integración �entroamericana. �or ello es la 
que se ha recogido en el análisis documental. Esta clasificación integra cinco fasesĹ �I1 
�ínimaĸ �I2 �centuadaĸ �I3 �risisĸ �I4 Emergenciaĸ �I5 �ambruna Őver igura 1. 
�lasificación �I nombre y descripción de cada aseő.

El estado de seguridad alimentaria de las zonas donde se desarrolla el proyecto, 
atendiendo al ߈ndice �lobal de �ambre, se encuentra en �I3 �risis. Esto indica que los 
hogaresĹ $ienen brechas de consumo de alimentos que se reYejan en 	esnutrición �guda 
alta o peor de lo usual o son marginalmente capaces de satisfacer sus necesidades 
alimentarias, pero únicamente mediante agotar activos esenciales de medios de vida o 
mediante estrategias de afrontamiento de crisis.
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La metodología ��!I, abreviatura del inglés �onsolidated �pproach for !eporting 
Indicators of ood Security, establece una escala a través de la cual clasifica a los hogares 
en cuatro gruposĹ seguridad alimentaria, seguridad alimentaria marginal, inseguridad 
alimentaria moderada e inseguridad alimentaria severa.

La prevalencia de la inseguridad alimentaria se puede obtener mediante el análisis de los 
patrones de consumo de alimentos, las estrategias de supervivencia ŋconsumo y medios 
de vidaŋ y la vulnerabilidad económica. El balance de las comunidades donde se realiza 
trabajo de campo se detalla a continuaciónĹ

$abla 6. �ogares según comunidad y seguridad alimentaria Ő��!I 2021ő

Imaginarios, ideologías y representaciones alimentarias en Guatemala y Honduras 45

Según los resultados de la línea baseĹ

2  de cada 1 0  h ogares entrevistados están en nivel 4  de I nseguridad alimentaria 
severa. Esto implica tue el consumo de alimentos tiene tuiebras extremas o pérdida 
de recursos de subsistencia tue llevará a una crisis de la capacidad para consumir 
alimentos,  o a situaciones peores.

7 de cada 10 hogares entrevistados se ubican en el nivel Ɛ de Inseguridad alimentaria 
moderada. Este nivel muestra tuiebras significativas en el consumo de alimentos, o la 
forma de resolver las necesidades mí nimas de alimentación implica estrategias de 
compensación con efectos irreversibles.

1 de cada 10 hogares presenta Seguridad alimentaria marginal, es decir, tiene una 
adecuación mínima de consumo sin necesidad de incorporar estrategias irreversibles, 
pero no es capaz de responder a otras exigencias más allá de la alimentación.
A continuación se analizan los mismos resultados con énfasis en la presencia o 
ausencia de mujeres embarazadas o lactantes en los hogares:
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Ő��!I 2021ő
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Ɣ. �lasiCcaciones alilentariasķ nutricionales � letodología ��R�
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�lasificación �I nombre y descripción de cada aseő.
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mediante estrategias de afrontamiento de crisis.
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La metodología ��!I, abreviatura del inglés �onsolidated �pproach for !eporting 
Indicators of ood Security, establece una escala a través de la cual clasifica a los hogares 
en cuatro gruposĹ seguridad alimentaria, seguridad alimentaria marginal, inseguridad 
alimentaria moderada e inseguridad alimentaria severa.

La prevalencia de la inseguridad alimentaria se puede obtener mediante el análisis de los 
patrones de consumo de alimentos, las estrategias de supervivencia ŋconsumo y medios 
de vidaŋ y la vulnerabilidad económica. El balance de las comunidades donde se realiza 
trabajo de campo se detalla a continuaciónĹ

$abla 6. �ogares según comunidad y seguridad alimentaria Ő��!I 2021ő

Imaginarios, ideologías y representaciones alimentarias en Guatemala y Honduras 45

Según los resultados de la línea baseĹ

2  de cada 1 0  h ogares entrevistados están en nivel 4  de I nseguridad alimentaria 
severa. Esto implica tue el consumo de alimentos tiene tuiebras extremas o pérdida 
de recursos de subsistencia tue llevará a una crisis de la capacidad para consumir 
alimentos,  o a situaciones peores.

7 de cada 10 hogares entrevistados se ubican en el nivel Ɛ de Inseguridad alimentaria 
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�omo en el caso de los hogares con mujeres embarazadas o lactantes, en los hogares con 
menores se aprecia una mayor incidencia de inseguridad alimentaria moderada. �tro dato 
destacado es que los hogares donde hay menores que presentan inseguridad alimentaria 
moderada o severa ascienden a 179, cerca del 90%.

Si nos fijamos los hogares donde hay menores de cuatro años o menos, 126 presentan 
inseguridad alimentaria moderada o severa, como se recoge en los datos de la siguiente 
tablaĹ

$abla 9. �ogares con y sin menores de 0 a 4 años según seguridad alimentaria 
Ő��!I 2021ő

Entre los hogares que cuentan con menores de hasta dos años, presentan inseguridad 
alimentaria moderada o severa 77 Ő87,5%ő.
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La Inseguridad alimentaria moderada es más frecuente en los hogares con mujeres 
lactantes/embarazadas, mientras que la Seguridad alimentaria marginal se da más en el 
resto. En cualquier caso, hay 74 hogares con mujeres embarazadas o lactantes en 
situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, casi el 90%.

Si el énfasis se hace en la presencia de menoresĹ

$abla 8. �ogares con y sin menores según seguridad alimentaria Ő��!I 2021ő

$abla 10. �ogares con y sin menores de 0 a 24 meses según seguridad alimentaria 
Ő��!I 2021ő

�or último, cuando hay presencia bebés de 6 meses o menos, el porcentaje de inseguridad 
es algo mayor, situándose en un 90%.

$abla 11. �ogares con y sin menores de 0 a 6 meses según seguridad alimentaria 
Ő��!I 2021ő
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�tro registro de la línea base responde a la incidencia de hambre, esto es, se establece 
una escala de hambre en atención al consumo alimentario de los hogares.

Según esta escala, 3 de cada 100 hogares presentan incidencia severa de hambre, 3 de 
cada 10 moderada y 7 de cada 10 poca incidencia. 	e los 7 hogares con incidencia severa, 
en 5 de ellos hay mujeres embarazadas o lactantes. En 5 de ellos hay menores, y en 3 de 
ellos los hay entre 0 y 24 meses.

Los hogares establecen frente al hambre estrategias de supervivencia y de consumo de 
alimentos. � continuación, se detallan los resultados de los cuestionariosĹ

$abla 12. �ogares según incidencia de hambre Ő��Ső
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$abla 14. �ogares con y sin embarazadas o lactantes según estrategias de
consumo de alimentos en los últimos 7 días

1 .

2 .

3.

4.

�uando se analizan las estrategias detalladas de consumo de alimentos, a la que más se 
recurre es a comer alimentos menos preferidos o más baratos, tanto en el total de hogares 
encuestados, como en los que hay mujeres embarazadas o lactantes, o menores de 
cualquier edad. Esta estrategia, si implica alimentos ultra procesados, puede reforzar la 
triple carga nutricional.

�l margen de esta tendencia, cuando conviven mujeres embarazadas y menores, las 
respuestas parecen apuntar que las familias regulan las estrategias de manera diferencial 
según su composición.

Las estrategias más presentes en hogares donde hay embarazadas o lactantes sonĹ 

   �omer alimentos menos preferidos o más baratos, más de 9 de cada 10 hogares.

   !ecolectar, cazar o cosechar antes de época, cerca de 3 de cada 4.

   �omprar alimentos a crédito o incurrir en deuda, 7 de cada 10.

   �edir alimentos prestados, ayuda amigos/familiares, 6 de cada 10.

La menos frecuente es pedir alimentos a personas desconocidas Ő1,2%ő.

$abla 13. �ogares según comunidad y estrategias de supervivencia ŐL�Ső

$abla 15. �ogares con y sin menores de 0 a 24 meses según estrategias de consumo de 
alimentos en los últimos 7 días

La estrategia más presente, en 9 de cada 10 hogares donde hay menores de 0 a 24 meses, 
es comer alimentos menos preferidos o más baratos. La siguiente más nombrada es 
comprar alimentos a crédito o incurrir en deuda Ő67%ő. La estrategia predominante es la 
misma cuando hay presencia de bebés de hasta 6 meses, pero la segunda más frecuente 
es ľ!ecolectar, cazar o cosechar antes de épocaĿ Ő66,7%ő.

$abla 16. �ogares con y sin menores de 0 a 6 meses según estrategias de consumo de 
alimentos en los últimos 7 días
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�tra diferencia es que en los hogares con presencia de mujeres embarazadas o lactantes 
en 7 de 84 casos que supone un 8,3% se responde ľ	ar alimento a los que trabajan fuera 
y quitar al restoĿ cuando las embarazadas y lactantes generalmente no trabajan fuera.
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El �untaje de �onsumo de �limentos Ő���ő es un indicador de la situación de seguridad 
alimentaria de un hogar que tiene en cuenta la diversidad de la dieta, la frecuencia de los 
alimentos y la importancia nutricional relativa de los diferentes grupos de alimentos. 
$rabaja con un periodo de recuerdo de 7 días.

$abla 17. �ogares según puntaje de consumo de alimentos Ő���ő

� continuación, se recoge una serie de tablas que detallan los alimentos consumidos en la 
semana de la entrevista. En la primera se extrae la diferencia porcentual entre hogares con 
o sin mujeres lactantes o embarazadas. En las siguientes, la diferencia es entre hogares 
con menores y sin ellos, y en cada una se va reduciendo el foco, buscando aquellos en los 
que conviven niños y niñas de edad más temprana Ő0-17 años, 0-4 años, 0-2 años, y 0-6 
meseső.

�ada tabla indica en sombreado azul las cifras que son más reducidas en los hogares con 
embarazadas o menores que en el resto. La diferencia porcentual del consumo de 

El puntaje de consumo alimentario es ľpobreĿ en 1 de cada 4 del hogares entrevistadosĸ 
es ľlimítrofeĿ en casi 4 de cada 10 y ľaceptableĿ en poco más de 3 de cada 10 hogares.

La escala de diversidad dietética de los hogares Ő�		Ső, de sus términos en inglés 
�ousehold 	ietary 	iversity Scale, representa el número de diferentes alimentos o 
grupos de alimentos consumidos en un periodo concreto.

$abla 18. �ogares según comunidad y diversidad dietética Ő�		Ső

Tabla 19. Hogares con y sin embarazadas o lactantes según alimentos consumidos en los 
últimos 7 días

$abla 20. �ogares con y sin menores según alimentos consumidos en los últimos 7 días

Los alimentos más consumidos durante la última semana, en 9 de cada 10 hogares con 
mujeres embarazadas o lactantes, fueron especias, cereales, grasas, azúcares y vegetales. 
Los menos consumidos, pescados, vísceras y lácteos. 

La fruta, aun no siendo de los alimentos más consumidos, es el que más diferencia tiene 
entre los hogares con embarazadas o lactantes y el restoĹ un 13,9% más.

Estos alimentos de mayor y menor frecuencia coinciden con los hogares donde hay 
menores, como se aprecia en las siguientes tablas.
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T abla 2 1. H ogares con y sin menores de 0  a 4 añ os
se]িn alilentos consulidos en los িlঞlos ƕ dझas

T abla 2 2 . H ogares con y sin menores de 0  a 2 4 meses
se]িn alilentos consulidos en los িlঞlos ƕ dझas
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En los hogares donde conviven menores de edad se aprecia una mayor diferencia en el 
consumo de lácteos y frutas.

T abla 2 3 . H ogares con y sin menores de 0  a 6 meses
se]িn alilentos consulidos en los িlঞlos ƕ dझas

N O  L Á C T E O S N O  F R U T A S
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Ɣ   �n࢙lisis cualitativo
Las representaciones, imaginarios e ideologías alimentarias se investigan con un abordaje 
antropológico. �ara ello se establece un marco teórico conceptual y se desarrolla el 
trabajo de campo que extrae el corpus de análisis.

�oncretamente, se obtiene a través del análisis cualitativo de las diferentes prácticas del 
trabajo de campo Őentrevistas, observación participante, conversaciones informaleső en 
las comunidades seleccionadas. �demás, mediante observación participante de agentes 
institucionales y técnicos en espacios de trabajo o acciones específicas del proyecto, 
como el seguimiento de peso y la actuación en la que se encuadra la transferencia 
multipropósito. �or último, forma parte del corpus analizado un conjunto de informes o 
documentos de políticas públicas que permiten complementar las representaciones, 
imaginarios e ideologías implícitas en los análisis cienঠfico-técnicos.

    5 . 1  P remisa:  la ciencia como producció n cultural

El imaginario de las expresiones cienঠficas y técnicas presentes en la revisión documental 
y en la observación participante es un aspecto central que caracteriza los escenarios en 
los que se aborda el 	erecho a la Salud.

+a en su arঠculo ľLas representaciones del indígena desde la antropología en �uatemalaĿ 
�ulián López, �emma �eligueta y Lorenzo �ariano, se preguntanĹ

( … )  h asta qué  punto la antropologí a en G uatemala h a actuado como variable 
independiente que provoca transformaciones sociales y h asta qué  punto son los 
procesos sociales tuienes orientan las narrativas antropológicas ŐLópez et al., 2015, 
p. 165ő. 

Esta reYexión señala el papel del conocimiento cienঠfico en los procesos sociales y 
permite entender la carga de representaciones, imaginarios e ideologías que conlleva. Es 
preciso puntualizar que en el análisis que se realiza a continuación, no se cuestiona la 
evidencia cienঠfica que respalda el trabajo, sino que se busca atender a cómo la 
construcción conceptual integra metáforas de significado.

En la revisión documental se identifican términos que funcionan como marcadores no 
exentos de ideología y que implican o aplican una estructuración cognitiva con el sesgo en 
la percepción que ello conlleva.

+a en el análisis documental se apuntó el eufemismo ľSeguridad �limentaria y �utriciónĿ 
y su contraste con el uso de ľhambreĿ en sus manifestaciones crónica, estacional, oculta 
o transitoria. $ambién se indicó la presencia de un imaginario de incertidumbre o bélico en 
el uso de tropos como seguridad, o gran cruzada.

El análisis de la definición de ľ$ransición �limentaria �utricionalĿ Ő�ophin, 1994, 2001ĸ 
(orster, �ourne, (enter ş �osthuizen, 1999, citado en �ariano et al., 2018ő emplea un 
marcador ideológico que apunta una idea de cambio, de proceso, de Yujo del consumo 
alimentario sin prestar atención a los cambios en la producción y a cómo esto responde a 
estructuras globales que inciden en lo local, familiar e individual.
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En primer lugar, la definición ļproceso de cambio en los hábitos y prácticas alimentarias, los 
patrones y gustos de consumo”  desplaza la incidencia de las condiciones materiales de 
producción y acceso contextuales que se encuentran en la dimensión macro. Se pone el 
peso en los hábitos o gustos de consumo, situados en la escala conductual y vivencial de 
las personas, es decir, micro. En este sentido, los hábitos y prácticas, lejos de ser el factor 
de cambio, son efecto de una modificación de las condiciones materiales de subsistencia. 
Una atención de la salud centrada en los efectos es paliativa y mitiga los efectos del 
sufrimiento, pero no las causas.

En segundo lugar, se describe como unĹ

ŎĹŏ fenómeno complejo vinculado ŎĹŏ al aumento en los niveles de renta e ingresos 
económicos ŎĹŏ podemos generalizar bajo la idea de tue este proceso implica el 
progresivo abandono de las formas tradicionales de consumo. ŎAcción Contra El 
�ambreķ �arianoķ Conde y Cordovilla, sfŏ.

Se apunta el aumento de niveles de renta, cuando en el caso de las comunidades 
estudiadas lo que se presenta es un cambio en el acceso a los sistemas tradicionales de 
producción Őmás caracterizados por patrones de autoconsumo en explotaciones 
familiares o consumo de producción fundamentalmente localő, que han sido desplazados 
o sustituidos por agroindustria de exportación, monocultivo intensivo, uso de pesticidas 
y semillas industriales. En el tratamiento y selección de las semillas ha primado el criterio 
de producción sobre las propiedades nutricionales. � esto ha de sumarse la permanencia 
de la informalidad de los sistemas tradicionales. Es decir, se pasa de la subsistencia a ser 
un trabajador para la agroindustria, sin embargo, persiste la economía informal en la que 
no se contemplan derechos de los trabajadores.

En tercer lugar, por ľ$ransición �limentaria �utricionalĿ se apuntaĹ

ŎĹŏ podemos generalizar bajo la idea de tue este proceso implica el progresivo 
abandono de las formas tradicionales de consumo, caracterizadas por la monotonía y 
la escasa variabilidad de la dieta.

�uevamente el análisis se centra en el consumo. La concentración de la tierra en 
explotación agroindustrial que desplaza el tipo de estructura de autoconsumo, implica 
además la reducción de la superficie vegetal no agrícola. Según los testimonios, tanto el 
crecimiento espontáneo en los cultivos, como la recolección de hierbas era una de las 
fuentes de alimentos. Este desplazamiento supone una reducción de la diversidad por tres 
motivosĹ

El primero se encuentra en las vías de acceso Őcompra, autoproducción, 
recolecciónő, puesto que se limitan cada vez más a la compra, esto es, a las 
condiciones de renta o ingresos económicos.

El segundo guarda relación con la reducción de los alimentos, puesto que el uso 
de pesticidas y la reducción de la superficie no destinada a cultivo reducen la 
diversidad vegetal.

El tercero es una reducción de nutrientes, dado el menor aporte de la 
alimentación de origen agroindustrial respecto a la tradicional, y el bajo o nulo 



Ɣ   �n࢙lisis cualitativo
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p. 165ő. 

Esta reYexión señala el papel del conocimiento cienঠfico en los procesos sociales y 
permite entender la carga de representaciones, imaginarios e ideologías que conlleva. Es 
preciso puntualizar que en el análisis que se realiza a continuación, no se cuestiona la 
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el uso de tropos como seguridad, o gran cruzada.
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1 .  Imaginarios y representaciones del á mb ito de la salud

La mirada antropológica, concretamente de la antropología de la salud, amplía el objeto de 
estudio que tiende a ser abordado en términos biomédicos.

La concepción biomédica del paradigma del conocimiento que implica Őy aplica en el caso 
de la intervenciónő supuestos fundamentales sobre el individuo, la cultura, la relación con 
la enfermedad o la acción humana Ő�azos, 2015, p. 13ő.

Supuestos del paradigma del conocimiento Ő�azos, 2015, pp. 20 y 21őĹ

Se espera una acción racional respecto a la enfermedad con un objetivo 
adaptativo Őla saludő y siguiendo un fin técnico Őprevisión, tratamiento o 
curaciónő, mientras que se ha cuestionado el modelo explicativo biomédico por 
su concepción de cultura, del sistema médico y la relación racional intelectualista 
del ser humano con la realidad.

Esta visión, básica en la formación sanitaria, implica un sesgo que puede buscar 
la integración de las poblaciones que son atendidas en una lógica de integración 
cultural ŐLópez et al., 2015, p. 167ő a la visión sanitaria que, lejos de entrar en la 
valoración de su pertinencia cultural, elimina la visión de la accesibilidad y 
aceptabilidad del abordaje de cuidados para los propios objetivos de salud.
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P aradigma del conocimiento
La cultura consiste en un conjunto de recursos cognitivos y técnicos para la adaptación del 
ser humano a la realidad.

La salud es aspiración básica, universal de todo ser humano y, en consecuencia, la relación 
técnica que todo ser humano mantiene con la enfermedad persigue su prevención, 
tratamiento o curación.

La enfermedad es reconocida como un fenómeno singular por todas las sociedades y los 
grupos humanos, aunque elaboren diferentes interpretaciones culturales.

El conocimiento sobre la enfermedad del que dispone una sociedad o grupo humano se 
puede diferenciar como un sistema médico específico de dicha sociedad o grupo.

El ser humano se enfrenta a la enfermedad con los recursos de conocimiento y técnicos 
Ősistema médicoő que le proporciona la cultura de la que es miembro.

�uesto que los sistemas médicos responden a la misma aspiración Ősaludő tienen los mismos 
objetivos Őprevención, tratamiento o curación de las enfermedadeső, presentan la misma 
estructura Őconocimientos de síntomas, etiológicos, formas de diagnóstico, tratamiento y 
terapia,ő su eficacia es del mismo tipo Őeficiencia técnicaő y esto permite la comparación y 
evaluación entre ellos.

La enfermedad es un fenómeno natural y objetivo.

La salud analizada en su relación con el poder Őassin, 2004ő e indica la relevancia de 
aspectos aparentemente triviales que reproducen procesos de objetivación, por lo que lo 
considerado objetivo requiere un trabajo de construcción y de subjetivación, inmerso 
también en sentidos y significados. Siguiendo la alusión a oucault por parte de assin, el 
biopoder se expresa a través de dos modalidadesĹ las regulaciones de la biopolítica de la 
población y las disciplinas de la modalidad anatómico política del cuerpo. Se intenta 
ejemplificar esto en dos afirmacionesĹ

El abordaje del hambre en la población  se institucionaliza a través de las 
estructuras de salud. En estas se establece la respuesta en atención a la fase en 
la que el 20% o más de la población se encuentre. Según las acciones se espera 
un comportamiento, disciplina de la población con su alimentación, con la de los 
menores de edad, y de estos en el caso de presentar una crisis de salud

El proceso de objetivación del hambre es a través de dispositivos de salud y las 
intervenciones en la comunidad se concentran en las disciplinas de alimentación 
y de respuesta en caso de crisis de salud que son estandarizadas por los recursos 
de salud. 	e este modo, la expectativa es de disciplinas pre configuradas al 
margen del contexto en el que se aplica.

2. �n࢙lisis de la revisión sistel࢙tica

Si se atiende a la revisión sistemática como fuente para la exploración de las 
percepciones, actitudes e ideología, también del abordaje cienঠfico de la desnutrición, los 
estudios se focalizan en aquellos abordajes biomédicos en los que el cuerpo, y la 
desnutrición en este caso, es el objeto de estudio. La intervención se centra 
fundamentalmente en la dimensión biológica y la afectación ࣱsica de los efectos de la 
desnutrición. Este foco atiende especialmente a los niños y niñas, en un marco donde la 
población en general está en situación de tensión nutricional, especialmente las madres.

La percepción biomédica del cuerpo como objeto, entidad natural universal centra en este 
la atención biomédica con su eficacia técnica.

En contraste, la triple concepción del cuerpo de �argaret Loch y �ancy Scheper-�uges 
Ő1990ő, citadas en �azos Ő2015, p. 61ő y assin Ő2006, p. 294ő, distingueĹ

�uerpo individualĹ sentido fenomenológico de la experiencia vivida del propio 
cuerpo.

�uerpo socialĹ símbolo con el que pensar la naturaleza, la sociedad, la culturaĸ 
representaciones del cuerpo como símbolo natural a partir del cual pensar la 
naturaleza, la sociedad y la cultura.

�uerpo políticoĹ regulación, vigilancia y control social de los cuerpos.
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El cuerpo individual es siempre en sí un cuerpo social y político.

En el nivel macro, o del diseño de políticas, se incorpora el enfoque de derechos en el 
análisis, pero que en la definición y aplicación de las políticas responde en clave de 
disciplinas Őanatómico-política del cuerpoő y regulaciones Őbiopolítica de la poblaciónő. 	e 
este modo, las medidas establecidas para la población se aplican mecánicamente a las 
personas afectadas por la malnutrición.

3.  L a triple carga nutricional

Las diferentes aportaciones en las entrevistas apuntan los factores que inYuyen en la 
configuración de lo que se ha venido a llamar triple carga nutricional.

Viene a englobar a la coexistencia de desnutrición, el hambre oculta Ŏcarencia de 
vitaminas y mineralesŏ y del sobrepeso Ŏ)isbaum, 2011, p. 1ѳŏ.

En la siguiente figura se recoge de manera esquemática la relación entre la triple carga 
nutricional y los datos del trabajo de campo.
igura 16. $riple carga nutricional

En el primer bloq ue ľ	esnutriciónĿ se incorpora la expresión ľ$ortas de chile con chile y a 
veces ni esoĿ que era recurrente en las entrevistas. En ellas estaba presente de manera 
reiterativa que se vive escasez de alimentos en los hogares.

El segundo bloq ue ľSobrepesoĿ se relaciona con el consumo de ultra procesados, que no 
se mencionan como alimento al que se tiene acceso en las tiendas de las comunidades 
donde se compra fiado, y que son productos más baratos.

En el tercer bloq ue ľ�ambre ocultaĿ se identifica el contraste entre el consumo de 
productos ľde monteĿ, expresión que se empleaba para aludir a alimentos que crecen 
espontáneamente y son recolectados. $ambién hay productos comprados de la 
agroindustria y una penetración de prácticas agroindustriales, a través de la aplicación de 
herbicidas o la compra de semillas tratadas en las prácticas de autoconsumo. !especto a 
estas, se hacía referencia a la milpa, o al predio, para hacer alusión a parcelas que se 
cultivaban, pero no necesariamente a sistemas específicos de producción.
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En torno a la desnutrición, la percepción es que no se tiene comida suficiente, y se alude aĹ

la pérdida de la cosechaĸ

la imposibilidad de acceder a tierra para cultivoĸ

la falta de ľpistoĿ Ődineroő tanto para arrendar tierras y lo necesario para cultivar,  
como para comprar alimentos.

�cerca de hábitos de consumo que pueden inYuir en el sobrepeso a través del uso de 
productos ultra procesados, un aspecto destacado es que el acceso a estos productos 
puede paliar el hambre por su precio, y porque pueden acceder a estos a través de pedir 
fiado en las tiendas locales. Es de apuntar que en ellas también se vende maíz, frijol y 
huevos, además de frituras y aguas. En este sentido, habría que poner en duda el valor 
simbólico de estos alimentos cuyo consumo se ha asociado a una distinción social, o al 
menos atender a la dimensión de símbolo material de algo ľque quita o contrarresta el 
hambreĿ.

En relación con el hambre oculta, diferentes personas entrevistadas echan en falta los 
alimentos que definen como hierbas que se recolectaban en terrenos no cultivados o 
crecían espontáneamente en los cultivos. Su presencia se ha reducido por el uso 
extensivo de herbicidas, además de por la roturación del bosque. Entre los alimentos 
definidos como hierbas que tienen la característica de ser recolectados pero no 
sembrados, se encuentran varios cuyos aportes en micronutrientes son destacados.

4.  P ercepciones, discursos e ideologías té cnicas

La salud para las personas no sanitarias es un concepto que se define en negativo. La 
salud es la falta de enfermedad Ő�azoső.

A veces desde atuí se les apoya con vitaminas, pero no se las toman pues por lo mismo. 
Segࣝn ellas la versión tue sacan es tue se les olvida. Entonces realizamos visitas 
domiciliarias a las puérperas para verificar si el bebé nació en buen estado.

El esquema de prevención, como pueden ser los mensajes nutricionales, son percibidos 
como necesarios por el personal de salud. �ero parece ser que no es así por parte de las 
mujeres embarazadas y el resto de la población. �ara estos, la expectativa es acceder a los 
recursos de salud cuando están enfermos.

�tro aspecto relevante es el salto entre la percepción técnica de los churros y las aguas y 
la función de su consumo en términos de comunidad. Si se ľapagaranĿ las tiendas de las 
comunidades se daría una situación material de escasez el aprovisionamiento que 
afectaría especialmente a aquellas familias que cuentan con que se les ࣱe durante 
periodos más o menos prolongados.

1 .

2 .

3.

Imaginarios, ideologías y representaciones alimentarias en Guatemala y Honduras 5 9
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nutricional y los datos del trabajo de campo.
igura 16. $riple carga nutricional
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    5 . 2   D ireccionalidad del consumo alimentario

�tendiendo a la síntesis de �utiérrezĹ

La direccionalidad del cambio alimentario se ha argumentado en cuanto que el 
sistema alimentario participa de las transformaciones globales que afectan a las 
estructuras sociales e individuales. Las �odificaciones alimentarias pueden ir tanto 
desde los elementos centrales de la dieta hacia los periféricos Ő�icod y 	ouglas, 
1974ĸ �erome, 1975ĸ isher, 1995ĸ $houvenot, 1979ő, como de abajo hacia arriba 
de la escala social, afectando no sólo al consumo de ciertos alimentos, sino a los 
actores sociales mismos, a sus modelos y a su ideología ŐElías, 1989ĸ �ourdieu, 
1988ĸ �rignon, 1986ő. + supone también, adopciones y sustituciones en los 
productos alimentarios Ő�utiérrez, 2006ő.

�icod Őcitado en �utiérrez, 2006ő apunta la relevancia de la dimensión sociológica de la 
alimentación, y plantea buscar constantes entre el comportamiento social y el 
comportamiento alimentario, así como esclarecer las relaciones entre las estructuras del 
sistema y la estructura de la vida de la familia.

Las observaciones y entrevistas ofrecen un contraste con el cambio ľde abajo hacia arriba 
de la escala socialĿ que recoge �utiérrez. Lejos de un cambio en el consumo por una 
significación social, en las comunidades estudiadas se da una situación de decisiones de 
ahorro económico de compra. El consumo de pollo de comida rápida, mientras que en los 
discursos el pollo criollo es el que se considera más valioso. �curre lo mismo con los 
huevos de las gallinas criollas.

En términos generales, la población es “ de nueva planta” . Esto es, se trata de poblaciones 
que se establecen de manera simultánea, o con cierta tendencia paulatina en un territorio 
no antropizado previamente. �or ello, la población se asienta con sus tradiciones 
culinarias, si bien se integra en el nicho socio económico y ecológico de nueva creación. 
Una reYexión es valorar qué se entiende por adopción, en este sentido, cuando se 
pregunta por qué alimentos se consumían antes en momentos especiales, se apunta el 
café o a la bebida de caña de azúcar, que son productos con una relación clara con la 
producción de mercado de exportación. En el caso de �uatemala, estas bebidas pudieron 
sustituir al cacao en el caso de las poblaciones de tradición cultural maya, pero no es algo 
que se apunte por los informantes. �un así, es de destacar que sí se identifican 
abiertamente como población de pertenencia maya.

S e dan adopciones: se incorpora el 
huevo, así como diferentes frutas y 
verduras, pero de manera ocasional, 
según los recursos económicos de 
los que se dispone y la presencia en 
el mercado.

"e dan susঞtucionesĹ una clara 
sustitución parece ser la sopa 
industrial deshidratada frente a los 
guisos con hierbas del monte. Este 
cambio es apuntado con un 
marcado cará cter g eneracional y  la 
explicación que se da es el cambio 
de gusto. Lo que a las mujeres 
mayores les gusta es rechazado por 
las más jóvenes y viceversa.

�parte de ello, se ha de señalar un desplazamiento de la alimentación ľen tres tiemposĿ 
que se debe a la escasez de alimentos, insuficiente para la alimentación, aunque se 
mantiene, en estructura y presencia. Este hueco en términos nutricionales no es cubierto, 
sino desplaz ado por el consumo de otros productos industriales ultra procesados, como 
es el caso de los churros o las aguas.

Si se atiende a la hipótesis de individualización de la dieta, esta no se da en la alimentación 
central, puesto que se apunta que incluso los niñ os comen lo mismo que el resto de la 
f amilia, mientras que sí  parece apreciarse en los pequeñ os consumos o ref acciones donde 
las preferencias son individuales. Sin embargo, aunque se pueda dar una diferenciación de 
productos, salvo el consumo de alcohol, no ha de suponer un cambio en términos de 
individualización nutricional, puesto que los productos ultraprocesados, aunque diversos, 
combinan elementos nutricionalmente similaresĹ azúcares y grasas industriales.

En el acceso a carne y a verduras parece darse una condición limitante en términos 
económicos, si bien, el saber hacer también marca una diferencia generacional. Esta 
diferencia es especialmente relevante en todo lo relativo a la elaboración y preparación de 
platos con h ierbas, que se h a reducido por su escasez , pero donde tampoco se h a dado 
una sustitución por otras verduras, sino por las sopas industriales.

Se confirma la hipótesis de �erome Őcitado en �utiérrez, 2006ő de que los ingresos y la 
ocupación condicionan el aprovisionamiento de alimentos. Sin embargo, se refuta 
aparentemente la no inYuencia del entorno inmediato, puesto que en las comunidades 
estudiadas el hábitat sí es un factor relevante.

Siguiendo nuevamente a �utiérrez, los trabajos que analizan la direccionalidad del cambio 
alimentario concluyen que es la estructura de las comidas y sus ingredientes, más que los 
elementos del sistema Őproducción, comensales, lugar de ingesta, etc.ő. En el caso de las 
comunidades estudiadas, la producción apunta a ser el elemento de mayor relevancia en 
el cambio alimentario, puesto que el trabajo en haciendas o la cuadrilla, como se explicará 
más adelante, son la vía de sustento de las familias. �eneralmente se suele comprar fiado 
en la tienda y se paga cuando el hombre cobra o vuelve de trabajar.

Las modificaciones, siguiendo a ischler Ő1996ő, se pueden producir si se da un factor 
decisivo, esto es, ľel acontecimientoĿ o los factores de perturbación, tal y como indicó 
$houvenot Ő1979ő. En el caso de las comunidades estudiadas, acontecimientos como el 
huracán �itch, las tormentas Eta e Iota, fueron claros factores de perturbación. $ambién, 
sin el alcance dramático de estos, se identifican acontecimientos, como la pérdida de 
cosechas, que son relevantes, en la medida que tensionan el sistema alimentario local de 
manera colectiva y, además, interrelacionada. �or ejemplo, en una de las comunidades 
estudiadas se produce una cosecha de maíz y otra parte del año se compra la producción 
de otra de las comunidades, donde este añ o se h abí a perdido la cosech a por las 
condiciones climáticas.

�tro tipo de cambios que condicionan el sistema alimentario es la concentración de 
tierras, la modificación de las condiciones ambientales por la roturación de bosque para el 
cultivo que, unida al uso de herbicidas, constituyen un cambio en el medio por la acción 
humana.
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1 .  F ragmentació n

L a f ragmentació n en el marco de la direccionalidad se analiz a porque apunta 
discontinuidades o desconexiones que se dan en las intervenciones de valor, aunque 
relativizando el alcance de estas.

Una característica de la direccionalidad es la fragmentación de la información y el 
consecuente conocimiento parcial por parte de los líderes comunitarios. �or ejemplo, en 
una comunidad esta fragmentación lleva a desconocer por parte de los líderes 
comunitarios de las intervenciones de �édicos del �undo en el restablecimiento del 
suministro de agua tras el huracán �itch.

�tra de las fragmentaciones de la intervención institucional es que, mientras se trabaja 
desde salud la nutrición, no se trabaja en la comunidad la nutrición desde la agricultura.

Una tercera fragmentación es la separación entre la intervención institucional y el 
liderazgo comunitario. 	e este modo, las políticas son poblacionales en términos 
demográficos, pero no en término de agencia. �aradójicamente, se responsabiliza 
Őculpabilizaő a las familias por la malnutrición de los niños y niñas, mientras se trabaja con 
las mujeres embarazadas, quiénes pueden o no tomar decisiones centrales en la familia 
que tienen efectos en la situación de desnutrición. �tra cosa es plantearse, en el contexto 
de hambre estacional si las familias que acumulan desigualdades tienen en su campo de 
acción la toma de decisiones que acarrean estas responsabilidades. El énfasis pues es 
dobleĹ de acceso y de entorno.

2. �o estructurado � lo cotidiano

En la precepción cognitiva y en los discursos de las personas entrevistadas, la 
alimentación se organiza de manera estable en tres tiempos con alimentos que, salvo las 
sopas preparadas, no apuntan variación de la tortilla, frijol, chile, huevos. El criterio de 
inclusión o exclusión de alimentos expresado es el factor de disponibilidad por contar con 
autoconsumo o por compra Őtener ľpistoĿő.

�or otro lado, están las refacciones, que son puntuales y no son mencionadas en el 
discurso cuando se pregunta por la comida.

	e este modo, lo cotidiano difiere de lo estable o estructurado y, aunque cognitivamente 
no haya cambio en la estructura de las comidas, hay un efecto estructurante de la 
reducción de alimento, en diversidad y cantidad. Esto reorganiza el orden alimentario en 
la vida cotidiana, donde ganan presencia y relevancia nutricional las refacciones o el 
consumo de productos ultraprocesados.

La separación intuitiva entre comida alimento o comida estructurada es extendida. 
	urante la preparación del trabajo de campo, en diferentes reuniones para la logística se 
comentaba que en las comunidades ľno hay dónde comerĿ. + esta afirmación hizo que la 
investigadora asumiera que ľno hay dónde comprarĿ.
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3.  M edicina/ salud

En las narrativas de las personas entrevistadas se identifica un gradienteĹ

�arece ser que el primer estadio es la autogestión. Las personas entrevistadas 
manifiestan que compran un antigripal y lo dan con manzanilla a los niños o niñas 
cuando ven que se encuentran mal.

El segundo estadio es ir al puesto de salud. ľ(amos al centro de salud y nos 
recetan una medicina que no podemos comprarĿ.

El tercer estadio es cuando se indica la derivación al centro de salud. Esta 
derivación puede o no materializarse.

El cuarto estadio es cuando desde el puesto de salud se pauta medicación. Esta 
puede o no comprarse.

El quinto estadio es cuando se da una derivación del centro de salud a un recurso 
hospitalario.

En general, la asimetría entre el personal de salud y la población parece formar parte de 
una ideología compartida, con regateos a la posición de autoridad por parte de la 
población adecuando el discurso al discurso médico.

Incluso aquellos que incorporan análisis de contexto, lo hacen desde el abordaje 
biomédico. Esto es, desde el paradigma del conocimiento en el que se apunta un 
ľtratamientoĿ para la dimensión preventiva o de abordaje del cuadro silente de la 
malnutrición. �arece diࣱcil que se tome la ľmedicaciónĿ o el tratamiento si no hay señales 
de alarma. Esto es, la digresión o acontecimiento agudo de dolor o de afectación.

Sin embargo, en todas las comunidades hay 
tiendas donde se puede comprar para 
preparar comida  o comprar productos 
procesados, las aguas y los frituras. Estas 
tiendas son las que proveen fiado a las 
familias. En ellas se observa que, además de 
todo tipo de productos mencionados como 
aguas o frituras, se ha observado la 
presencia regular de frijol, maíz, col, huevos. 
$anto por los testimonios como por la 
observación en las tiendas hay un número 
limitado de productos.

Es preciso desplazarse al mercado para 
comprar variedad de verduras, fruta o carne. 
En contraste, sí se observó que en las 
comunidades hay frutales y en diferentes 
hogares hay variedades distintas, y parte de 
estos circulan en la comunidad.



1 .  F ragmentació n
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relativizando el alcance de estas.

Una característica de la direccionalidad es la fragmentación de la información y el 
consecuente conocimiento parcial por parte de los líderes comunitarios. �or ejemplo, en 
una comunidad esta fragmentación lleva a desconocer por parte de los líderes 
comunitarios de las intervenciones de �édicos del �undo en el restablecimiento del 
suministro de agua tras el huracán �itch.

�tra de las fragmentaciones de la intervención institucional es que, mientras se trabaja 
desde salud la nutrición, no se trabaja en la comunidad la nutrición desde la agricultura.

Una tercera fragmentación es la separación entre la intervención institucional y el 
liderazgo comunitario. 	e este modo, las políticas son poblacionales en términos 
demográficos, pero no en término de agencia. �aradójicamente, se responsabiliza 
Őculpabilizaő a las familias por la malnutrición de los niños y niñas, mientras se trabaja con 
las mujeres embarazadas, quiénes pueden o no tomar decisiones centrales en la familia 
que tienen efectos en la situación de desnutrición. �tra cosa es plantearse, en el contexto 
de hambre estacional si las familias que acumulan desigualdades tienen en su campo de 
acción la toma de decisiones que acarrean estas responsabilidades. El énfasis pues es 
dobleĹ de acceso y de entorno.

2. �o estructurado � lo cotidiano

En la precepción cognitiva y en los discursos de las personas entrevistadas, la 
alimentación se organiza de manera estable en tres tiempos con alimentos que, salvo las 
sopas preparadas, no apuntan variación de la tortilla, frijol, chile, huevos. El criterio de 
inclusión o exclusión de alimentos expresado es el factor de disponibilidad por contar con 
autoconsumo o por compra Őtener ľpistoĿő.

�or otro lado, están las refacciones, que son puntuales y no son mencionadas en el 
discurso cuando se pregunta por la comida.

	e este modo, lo cotidiano difiere de lo estable o estructurado y, aunque cognitivamente 
no haya cambio en la estructura de las comidas, hay un efecto estructurante de la 
reducción de alimento, en diversidad y cantidad. Esto reorganiza el orden alimentario en 
la vida cotidiana, donde ganan presencia y relevancia nutricional las refacciones o el 
consumo de productos ultraprocesados.

La separación intuitiva entre comida alimento o comida estructurada es extendida. 
	urante la preparación del trabajo de campo, en diferentes reuniones para la logística se 
comentaba que en las comunidades ľno hay dónde comerĿ. + esta afirmación hizo que la 
investigadora asumiera que ľno hay dónde comprarĿ.

Imaginarios, ideologías y representaciones alimentarias en Guatemala y Honduras6 2 Imaginarios, ideologías y representaciones alimentarias en Guatemala y Honduras 6 3
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�ero también se aprecia un gran salto en la comprensión entre el mensaje y el 
saber-hacer. �lgo apreciado en las tres comunidades cuando se pregunta a las mujeres 
por cuidados pautados por parte de los mensajes de salud, es que estas responden con el 
esquema de las prácticas que les han sido prescritas. Sin embargo, cuando se les pregunta 
cómo se prepara la comida que realizan diariamente en tres tiempos, no responden con 
una lógica de receta, es decir, no tienen el discurso de lo que hacen. Esto indica que en sus 
prácticas de alimentación su conocimiento es de saber-hacer. La respuesta general es que 
han aprendido haciendo en la cocina. El proceso es que se les han ido asignando 
paulatinamente tareas hasta poder preparar de manera autónoma la comida. �uando se 
les preguntaba ѿcómo se aprende a hacer las tortillasĵ, ellas comentabanĹ ľ uemándote 
los dedosĿ.

4.   $ielpo de intervención � tielpo de reacción =aliliar

Idea fuerzaƷ D écalage entre el tiempo de reacción de la familia y el esquema temporal de 
alerta del sistema de salud.

La percepción técnica de la salud y el consecuente esquema preventivo de la enfermedad 
se alejan de la definición de la población, el conocimiento no técnico donde la salud se 
define en negativoĹ la salud es no estar enfermo. La expectativa de la población cuando 
acude a los recursos de salud es que se controle la enfermedad.

Esta diferente gestión temporal afecta de manera disfuncional al planteamiento 
preventivo del puesto de salud, ya que cuando las familias llegan a él con los niños o niñas 
presentando síntomas, la respuesta es la derivación.

Esto genera un conYicto latente, debido a que la misión de los auxiliares de los puestos de 
salud es llevar el control de la población con una vocación preventiva y de salud. En 
términos generales, implica dos efectosĹ

1 ro.

2 do.

L a acción de prevención a travé s de consej os de 
salud se percibe como control sobre la persona. N o 
se enঞende tue responde a una finalidad de 
prevención o al control de una enfermedad crónica o 
silente. E sto parece darse tambié n en el caso de la 
prescripción de á cido fólico y óx ido ferroso a las 
elbara�adasķ tueķ aun recibiendo el tratalientoķ no 
lo toman.

"e ঞende a ir al puesto de salud para 
recibir atención (control de la 
enfermedad) y medicamentos (con 
una disponibilidad disconঞnuaőĺ

A  la fragilidad de los niñ os y niñ as con malnutrición se suma el complej o equilibrio de recursos 
de la familia.  S in embargo,  en caso de malnutrición aguda o severa se aplica el mismo protocolo 
en atención a los sí ntomas.

E l paso de la promoción a la provisión de atención sanitaria se da de la comunidad de 
residencia a un enclave próx imo.  E sto implica un desembolso monetario para el 
desplazamiento y la compra de medicamentos que sean prescritos.  E n el supuesto de que la 
situación sea grave, la exigencia económica, de tiempo y de reorganización familiar es mayor.

P ara la decisión que implica reorientar la dinámica familiar,  se observan una serie de factores 
contextuales tue inYuyen, como es una tendencia patrilocal, es decir, la mujer vive con o en la 
zona de los abuelos paternos.  E l h ombre trabaj a fuera de casa en h aciendas cercanas,  o en 
tierras para el autoconsumo. También se da en un sector de la población masculina la migración 
laboral fundamentalmente del hombre a cuadrillas, pero también a la ciudad, o internacional.

La decisión suele tomarse en la familia,  no es el criterio de salud el que h ace que se adopte,  sino 
el económico.  P or ello,  serí a relevante acordar una respuesta de acción en previsión de que se 
pueda dar una situación grave en el caso de niñ os y niñ as con cuadros de malnutrición.

   5.3   Contextualización del cambio alimentario

Goody Ŏ1ƔѴ2, citado en Gutiérrez, 200ѳŏ aborda las reglas y la lógica del cambio alimentario e 
indica tue los cambios o continuidades solo deben interpretarse en relación con el sistema 
social, económico y político global, para entender dinámicas de la alimentación. El estudio 
muestra la clara inYuencia del cambio alimentario con las transformaciones globales Ŏeconomía 
de subsistencia a economía de exportaciónŏ, cambio ambiental y climático planetario, 
actividad humana de transformación tue ha alterado el medio.

Las comunidades priorizadas en esta investigación tienen la característica de ser comunidades 
eminentemente agrarias de autoconsumo que h an pasado a ser fundamentalmente población 
tue trabaja en haciendas y grandes plantaciones. En las prácticas de producción para 
consumo, se observa una gran inYuencia de la agricultura basada en el monocultivo para venta 
y en el uso de semillas tratadas y h erbicidas.  E ste componente parece ser un aspecto estable y 
no sobrevenido. Esta afirmación se sustenta en diferentes observaciones y testimonios.
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Una de las personas entrevistadas por conocer los orígenes de la comunidad apunta que 
en su dieta de niño estaba el mazapán y que no había azúcar, sino panela. $anto el 
mazapán como la caña son productos introducidos. El primero ľárbol del panĿ fue 
introducido para la alimentación de los esclavos en las plantaciones de azúcar. �demás de 
referirse a estos productos en diferentes entrevistas, se hace alusión a los mayas como 
ľlos antiguosĿ, ľellos defendían el cerroĿ, y se indica que eran trashumantes. $ambién relata 
que en su infancia las familias estaban distantes, el paisaje estaba caracterizado por 
grandes árboles y había una gran dispersión de las casas. + que la nueva población roturó 
la zona asentándose y creando lotes.

En otra comunidad, una las personas entrevistadas indica que todo era selva, y que había 
animales salvajes. Se sabía que había población, no porque se viera, sino porque se oía en 
diferentes puntos el canto de los gallos.

En todas las comunidades se apunta el trabajo intensivo en fincas que no son de su 
propiedad o en cuadrillas.

S e trabaj a por j ornadas,  en las ch ampas.  

En ese día se acuerda él tue estaban preparando el día de los santos, entonces, estaban 
arreglando para comer, y tuvieron tue dejar todo para salvarse. Tuvieron tue irse a lo 
alto,  pero,  todo lo que quedó aquí ,  se perdió.

¿ H ubo gente que h uyó,  y murió gente?

S olamente animales

ѽ+ tué pasó después del �itchĴ

	espués de tue pasó todo eso, tuvieron tue ir a trabajar a la cuadrilla, portue no les 
quedó nada,  ni ropa,  ni de comer.

Antes del �itch, ѽhabían ido a la cuadrillaĴ

Entonces dice él tue antes de tue llegara atuí, ya trabajaban en cuadrilla. Sus papás, 
sus abuelos,  ya trabaj aban en cuadrilla.  P ero esta vez,  ellos fueron los que tuvieron que 
ir porque no les quedó nada. 

Las cuadrillas, aunque sea una práctica estable en las estrategias familiares, se ven como 
un recurso al que hay que recurrir porque no hay otra opción.

1 .  L as cuadrillas y otras migraciones

La actividad en haciendas o fincas cercanas de terceras personas, además de en parcelas 
propias o arrendadas, es una característica de las comunidades estudiadas Ő(er igura 18. 
Las 5 vías de obtención de lo necesario para la alimentación, apartado 23, página 67ő. 
�demás, en las entrevistas se identifican salidas de la comunidad en lo que denominan 
ľcuadrillaĿ.
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Las salidas de la comunidad para trabajar son fundamentalmente en cultivos de caña, 
palma, maíz o papaya. Este desplazamiento origina una migración que puede 
caracterizarse de pendularĹ de lunes a viernes, temporal de diferente duraciónĹ un mes a 
tres meses.

En caso de enfermedad o muerte del hombre, y en ausencia de otros tipos de ingresos, la 
mujer puede irse también de cuadrilla.

�ara el cultivo de la papaya se desplazan mujeres, aunque estas también pueden ir en 
otras cuadrillas mixtas a cultivos de maíz o frutales. La palma está reservada para 
hombres. En la cosecha de caña hay ocasiones que van familias enteras y reciben el pago 
por tonelada recogida.

En estas comunidades hay casos en los que el destino es la ciudad u otros países, con un 
cambio de residencia o una doble residencia más estable, y donde se da un sistema de 
remesas.

La norma más extendida es que la persona que migra es el hombre, y la mujer e hijos 
permanecen en la comunidad. En el caso de los padres y madres de los migrantes, si viven 
con la mujer e hijos del emigrante, pueden ser quienes reciben las remesas y toman las 
decisiones que tomaría su hijo de estar en la comunidad.

2. �arentesco colo =orla predolinante de relación

La estructura social de intercambio, reciprocidad y redistribución predominante en las 
comunidades está constituida por las redes de parentesco que presentan una 
configuración de subsistencia de familia extensa, aunque no necesariamente se dé la 
residencia en la misma casa. Esto último parece darse cuando la familia tiene tierra en 
propiedad.

El centro de la red de parentesco parece ser la familia nuclear Őmadre, padre e hijoső. Las 
nuevas uniones tienen lugar generalmente sin que medie matrimonio y se consolidan 
cuando comparten residencia por la procreación.

En las pautas de residencia se aprecia una tendencia, aunque no exclusiva, de residencia 
patrilocal. Esto es, se tiende a residir en el mismo enclave donde viven los padres del 
novio. $ambién se observa una tendencia matrilineal, es decir, de vínculo más estrecho 
por línea materna.
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En diferentes entrevistas, tanto para los 
cuidados tras el parto, como para la ayuda en 
caso de pérdida del marido, los apoyos son 
f acilitados por las h ermanas, madre o h ermanos 
de la mujer. En cualquier caso, se habla de 
tendencias que h an surgido con cierta 
regularidad en las entrevistas, sin haber sido 
confirmadas por otro tipo de análisis.
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En diferentes entrevistas, tanto para los 
cuidados tras el parto, como para la ayuda en 
caso de pérdida del marido, los apoyos son 
f acilitados por las h ermanas, madre o h ermanos 
de la mujer. En cualquier caso, se habla de 
tendencias que h an surgido con cierta 
regularidad en las entrevistas, sin haber sido 
confirmadas por otro tipo de análisis.



ƒ. �tras =orlas de relación relevantes en la colunidad

En la comunidad se dan otras relaciones que materializan en líderes comunitarios. En 
�uatemala se establecen a través de los ����	ES y en �onduras a través de los líderes 
comunitarios, junta de agua o salud, asociados al �lan de 	esarrollo �unicipal.

�ay otras figuras, como pueden ser los auxiliares de los puestos de salud, las comadronas, 
o las monitoras de salud. La relación de los líderes comunitarios es fundamentalmente con 
la municipalidad a iniciativa de esta, y la de los auxiliares de salud, comadronas y 
monitoras de salud, con los recursos de salud y con el �inisterio de Salud en asistencia a 
acciones de estos.

En las comunidades también hay presencia de espacios de culto de diferentes religiones, 
como se puede apreciar de los mapeos realizados. La pertenencia a un culto inYuye más 
allá de aspectos puramente religiosos, suministrando contexto a determinados 
comportamientos y suponiendo también redes de reciprocidad y de posible 
redistribución.

�tra presencia de agentes, no continua pero sí relevante, son las diferentes ���s que 
trabajan con las comunidades, fundamentalmente en situaciones de crisis y asistencia 
humanitaria.

4. $res tielpos � la din࢙lica de alilentación

A tendiendo al discurso generaliz ado de los inf ormantes, la pauta de comida en tres 
tiempos, donde la tortilla y el frijol constituyen los alimentos centrales se mantiene, según 
expresan los informantes, incluso en las cuadrillas, donde la composición del plato es 
fundamentalmente frijol.

Es generalizada la organización sexual del trabajo en la que el hombre trabaja en la tierra 
y es quien provee leña o alimentos. La mujer es la que se encarga de administrar la vida 
doméstica, el acopio de agua, y la preparación de comidas. En las formas de convivencia 
de familia extensa, no todos los hombres o todas las mujeres ocupan estas posiciones en 
la organización doméstica. + el cambio en el consumo tiene una marca intergeneracional. 
En la cuadrilla se dan dos cambios en la división sexual del trabajo que parecen comunes 
a las comunidades visitadas, donde el hombre se encarga del trabajo productivo, 
fundamentalmente como trabajador en cultivos más que como agricultor, y la mujer del 
trabajo reproductivo o de cuidados. En las cuadrillas las mujeres van a trabajar en el 
cultivo, por lo que no se encargan de la alimentación, a la vez que hay hombres que 
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igura 17. !efacciones y $res $iempos

T IE M P O SR E F A C C IO N E S 3
M añ ana
M edio día
N och e

A guas
F rituras

	e manera extendida no se hace referencia en los discursos a las aguas o los churros, 
incluso se declara que no se consumen o que se hace de forma ocasional. Sin embargo, en 
la observación participante en las comunidades, este consumo se ve de forma habitual 
especialmente en los niños y niñas.

Esto contrasta fuertemente con la preocupación presente en el discurso de los 
profesionales de nutrición y salud. Entre estos, se expresa, en primer lugar, por la 
adecuación de la alimentación, tanto de mujeres gestantes como de niños y niñas.

�or parte de las madres con niños o niñas con malnutrición, se indicaba que en los tres 
tiempos el niño come lo mismo que los adultos. Es decir, no se hace una dieta en atención 
a su situación, y no se atiende lo que come al margen de los tres tiempos como parte de 
su alimentación. La alusión al empacho de los niños es algo que está presente en las 
diferentes comunidades y de manera extendida entre los informantes.

La forma de obtención de lo necesario para la alimentación contextualiza el cambio 
alimentario. �l consultar sobre cómo se obtiene, aportan cinco víasĹ
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1 .
La siembra para el gasto familiar. Esta siembra 
puede h acerse bien en terreno propio bien a 
través de arriendo. En este caso, tal y como se 
indica en el siguiente extractoĹ

�ara producir necesitan dinero, como para 
alquilar la tierra, el abono, la semilla o el 
herbicida. 	espués es que hay muchas cosas que 
traen.

$rabajo en fincas locales. Los informantes indican 
que la principal fuente de trabajo local son las 
fincas que pertenecen a pocos propietarios.

Las cuadrillas implican trabajar en otras fincas de 
manera intensiva, con un periodo mínimo de un 
mes. La familia de la persona ausente, suele 
comprar a cuenta -o fiado- en la tienda local.

�tra forma es un circuito de comercio vecinal, 
donde un vecino tiene aguacates, otro tiene 
gallinas, o una tercera persona un molino de 
gasolina al que se lleva a moler el maíz para las 
tortillas.

�ompra en el mercado fuera de la comunidad.
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La conYuencia de estos factores contextuales puede hacer que los ingresos 
complementarios pasen a básicos en términos objetivos, pero no necesariamente en 
términos de percepción. Es decir, cuando se destinan determinados ingresos de manera 
sistemática a determinados fines, se puede dar un desplazamiento de los aportes de 
nutrientes de las comidas estructuradas en tres tiempos, por verse reducida su cantidad, 
aunque simbólicamente sig an considerá ndose como centrales;  mientras que los 
consumos considerados accesorios, como refacciones, pasan a tener una mayor presencia 
en la alimentación.

El análisis de los factores de cambio en contextualización alimentaria indica que la mayor 
parte de ellos se encuentra al margen de la acción aislada de individuos y familias. Este 
h ech o implica que el marg en de error en la acción personal sea nulo o, incluso, puede ser 
tan estrecho que, aun sin darse error en los factores de inYuencia inmediata personal, la 
capacidad individual no sea suficiente para contrarrestar las condiciones del contexto 
alimentario.

El abordaje de buena parte de estos factores se encuentra en el marco de una acción a 
medio/largo plazo y ha de implicar necesariamente otros agentes.
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igura 18. Las 5 vías de obtención de lo necesario para la alimentación
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d e  p o c o s  p r o p i e t a r i o s

M e r c a d o  f u e r a  d e  l a
c o m u n i d a d

( t e r r e n o  p r o p i o  o  a r r e n d a d o )

5. F actores de producción- consumo

E l contex to del trabaj o de campo son comunidades tensionadas en té rminos nutricionales 
por dif erentes f actores.  L os f actores destacados en las entrev istas apuntan a una quiebra 
en las f uentes de acceso a la alimentación.  E ste f actor v arí a en las f amilias, de modo que 
puede ser:

L a pérdida de la cosec_a desঞnada al ľ]astoĿ.  E n aquellas f amilias que, podrí a 
decirse, están en una situación algo menos tensionada de partida, puesto que 
disponen de tierra para cultivar, la pérdida de la cosecha implica la de la fuente 
principal de alimentos que son consumidos en los tres tiempos. Esta se debe 
f undamentalmente a f actores ambientales:  escasez  de lluv ia, ev entos de altas 
temperaturas, temporales de viento/lluvia, plagas, entre otros. En este sentido, hay 
diferentes testimonios que apuntan a la forma de cultivar y la extensión de los 
cultivos como factores que concursan con la pérdida de cosechas.

E l coste de producir, porque es preciso comprar semillas, abono, herramientas y 
otros insumos. En el caso de las familias que no disponen de tierra han de añadir a 
este la renta de la tierra.

L a e�tensiॕn de producciॕn de lonoculঞ�o reduce el acceso a la tierra, además de 
limitar la superficie vegetal donde se accede a leña y a alimentos del monte, no 
cultivados pero sí recolectados. �demás, concentrar la producción de las diferentes 
familias en cultivos para la venta implica que, al producir lo mismo, tiende a caer el 
precio al no ser absorbido por el mercado local.

�scase� del a]ua.  L a f alta de ag ua af ecta tanto a la posibilidad de producción tanto 
para el gasto como para la venta y posterior aprovisionamiento.

!educciॕn de la producciॕn.  L a reducción de la producción es otro f actor que se 
apunta debido al descenso de la productividad de la tierra, y también al hecho de que 
se dispone de la misma superficie, mientras que el número de familiares que 
dependen de la cosecha es mayor, o que se divide la superficie entre los hijos de una 
familia extensa. �eneralmente las mujeres no entran en esta repartición de tierra, 
siendo responsable de acogerla a ella y a su descendencia la familia del esposo, 
aspecto que parece indicar una pauta patrilineal. �demás, la reducción de la 
producción destinada al gasto está inYuida por causas climáticas similares a las que 
causan su pérdida, pero que se dan de manera atenuada. Este hecho es de especial 
relevancia, puesto que, mientras la producción de alimentos frescos es finita en 
té rminos locales, la compra de productos ultra procesados no lo es, o no apunta a 
serlo, especialmente cuando se trata de productos de menor coste.

L a pérdida o en=erledad del padre.  L o má s f recuente en las comunidades es que la 
alimentación sea garantizada por el trabajo del padre, quien suele ser el único 
trabaj ador f uera de la economí a f amiliar de subsistencia.  E sto es relev ante, incluso 
aunque la madre o el hijo le sustituya. En el caso de la primera, el pago por el mismo 
trabaj o suele ser menor, ademá s de que solo será  aceptada en alg unas de las 
cuadrillas. En el caso del hijo, esto será temporal, puesto que al inicio va ľpara 
aprenderĿ, generalmente acompañando algún familiar.
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L a edad del padre.  E n el caso de las cuadrillas está  g eneraliz ado que no se acepte 
hombres a partir de los 45 años. La edad también afecta, aunque más adelante, a la 
capacidad de producir alimentos aun en la milpa propia.  P or ello, las personas 
mayores en gran medida dependen del trabajo o aporte de recursos económicos de 
la familia extensa. undamentalmente hijos o nietos.

Ausencia de productos ľdel lonteĿ no selbradosņculঞ�ados .  S e da porque se v a 
reduciendo el terreno no destinado a cultivo, y por el uso de herbicidas en la milpa 
que hace que desaparezcan estas hierbas que antes crecían espontáneamente y que 
no son sembradas/cultivadas.

�ontalinaciॕn albiental. La propia actividad humana es fuente a través del uso de 
herbicidas y de la generación de residuos. En el caso del agua, esto se produce tanto 
en nacientes como en ríos afectando al agua para consumo humano, y provocando a 
la desaparición o imposibilidad de consumir peces, cang rej os o caracoles de rí o.

E n el caso de las luferes elbara�adas, el no tomar el óx ido f erroso que se pauta en 
el puesto de salud es otro factor identificado. �quí la explicación que se da es ľque 
se les olv ida” .

�ncareciliento de los precios y descenso del pago por la producción. Son 
recurrentes las alusiones al encarecimiento de los precios mientras que desciende el 
pag o por la producción ag rí cola.

�scase� de leोa para cocinar, que previamente se recogía. La vía de acceso ahora es 
f undamentalmente a trav é s de la compra.

�albio en los ]ustos y en el saber hacer entre generaciones. Esto se ha apuntado 
f undamentalmente en el caso de los caldos.  M ientras que las personas de má s edad 
expresan rechazar las sopas preparadas, las personas de menor edad descartan el 
prepararlas y optan por la compra.

�albios en el acceso.  L os alimentos a los que se accede son dif erentes en el 
mercado, donde presentan mayor diversidad y la forma de pago es directa, que en las 
tiendas locales, donde se puede comprar fiado y es menor la diversidad de alimentos, 
estando presentes los centrales de los tres tiempos de comida Őmaíz, frijol, huevoső o 
sopas instantá neas, ademá s de otros productos ultra procesados.  E n una de las 
comunidades donde además hay una distancia con el mercado apuntan que compran 
ľcuando pasan vendiendoĿ.

   5 . 4   P atrones alimentarios de los niñ os y niñ as menores de 5  añ os y sus  
 madres

El análisis de la línea base de Seguridad alimentaria Ő��!I 2021ő indica que dos de cada 
diez hogares entrevistados están en nivel 4 de Inseguridad alimentaria severa. Esto 
implica que el consumo de alimentos tiene quiebras extremas o que tiene pérdida de 
recursos de subsistencia que llev ará  a una crisis de la capacidad para consumir alimentos 
o situaciones peores. Siete de cada diez hogares entrevistados se ubican en el nivel 3 

Imaginarios, ideologías y representaciones alimentarias en Guatemala y Honduras7 2

Inseguridad alimentaria moderada. Este nivel muestra quiebras significativas en el   
consumo de alimentos, o la f orma de resolv er las necesidades mí nimas de alimentación 
implica estrategias de compensación con efectos irreversibles. Uno de cada diez hogares 
tiene una adecuación mínima de consumo sin necesidad de incorporar estrategias 
irrev ersibles, pero que no es capaz  de responder a otras ex ig encias má s allá  de la 
alimentación.

1 .  Hogares con muj eres emb araz adas y lactantes

Siguiendo la metodología ��!I, en la línea base se identifican 74 mujeres embarazadas o 
lactantes en hogares con inseguridad alimentaria moderada o severa. La inseguridad 
alimentaria moderada es la de mayor la presencia en hogares con mujeres 
lactantes/ embaraz adas.

Según la incidencia de hambre Ő��Ső, de los 7 hogares con incidencia severa, en 5 de ellos 
hay mujeres embarazadas o lactantes.

Las estrategias de supervivencia y consumo más presentes en hogares donde hay 
embarazadas y lactantes sonĹ 

� la madre, generalmente mujer joven, se le responsabiliza desde el puesto de salud, 
cuando no es ella quien toma las decisiones de av ituallamiento.

Se le profieren mensajes de salud basados en normas generales, que tienen mayor 
referencia al ľdeber serĿ que puede integrar como discurso. Este tipo de mensajes 
identifica una comprensión del ľsaber hacer alimentarioĿ por parte de las mujeres basada 
en el aprendizaje dentro de la actividad de la cocina. Es curioso cómo las mujeres más 
jóvenes son las que mayor dificultad tienen para responder qué es lo que hacen en la 
cocina. �uando se les pregunta, ľѿ�ómo aprendiste a hacer tortillaĵĿ, ellas responden 
ľ uemándose los dedosĿ. �tro ejemplo en otra conversación con una mujer mayorĸ al 
preguntar cómo se hace el caldo, empieza indicando cómo se mata la gallina.
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2 .  Hogares con menores

Los hogares con menores que presentan inseguridad alimentaria moderada o severa 
ascienden a 179, según estándares de la metodología ��!I. �or franjas de edad, hasta 
cuatro años son 126 hogares y si se va al detalle de recién nacidos y hasta dos años, el 
número de hogares que presentan inseguridad alimentaria moderada o severa asciende a 
77.

Según incidencia de hambre Ő��Ső, de los 7 hogares con incidencia severa, en 5 de ellos 
hay menores, y en 3 de ellos estos tienen entre 0 y 24 meses. Esta información puede ser 
clave para establecer seguimientos más estrechos en determinados casos.

La estrategia de supervivencia y consumo más presente en los hogares donde hay 
menores de 0 a 24 meses, en 9 de cada 10, es comer alimentos menos preferidos o más 
baratos.  L a sig uiente má s nombrada es comprar alimentos a cré ditos o incurrir en deuda.

3.  D atos recogidos en las entrev istas

E n este apartado se describen los patrones alimentarios en el embaraz o, parto, lactancia, 
e incorporación de alimentación de los niños y niñas. �ara ello se resumen los datos 
recogidos en el trabajo de campo, fundamentalmente en las prácticas conversacionales. 
E sto requiere tener en cuenta que las personas entrev istadas no separan necesariamente 
la conv ersación de lo que serí a una entrev ista de salud o de ev aluación interpersonal.  P or 
ello, es importante recordar que lo que se resume es lo que se ha dicho, y en ello se 
recogen las representaciones e imaginarios sobre alimentación más que las prácticas 
concretas cotidianas.

	urante el embarazo se hace referencia al consumo de hierbas, porque aportan hierro, y 
al consumo de macuy, punta de gুisquil, punta de ayote. �or parte de las comadronas y 
del personal de salud se ha comentado que no se consume el suplemento de hierro que 
se f acilita desde el puesto de salud.

$ras el parto se guarda dieta, que hace referencia al reposo de la madre y se consumen 
determinados alimentos.  E n una de las comunidades se apunta que este periodo puede 
durar uno o dos meses durante los cuales la madre se centra en el cuidado del bebé  
mientras recibe cuidados de su madre o su suegra. Esta misma comunidad es la única en 
la que se indica que no se consume ľmontesĿ por ser considerados alimentos fríos y 
tambié n que está  desaconsej ado consumir repollo, caf é  o f rij ol.  E n esta dieta está  
presente sopa de g allina, queso, o papas.

L a ref erencia g eneraliz ada de alimentos tras el parto es el consumo de caldos de g allina 
criolla, de res o de pata de res, siempre con la coletilla de ľsi se puedeĿ. �tros alimentos 
consumidos tras el parto son agua de masa, jengibre, pimienta, atol de masa, chicharrón 
de res con suficiente ajo. El ajo se menciona de manera recurrente y se indica que es 
bueno para la producción de leche para el bebé.
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$ambién se hace una distinción entre lo que se consumía antes y lo que se consume ahora, 
con nuevos alimentos como salchichas, sopas y fideos, aguas, gaseosas o energizantes,  
Őcomo �oca �ola o !aptorő y también verduras Őzanahoriaő o fruta Ősandía, melón, naranjas, 
manzanaő.

	urante la lactancia, salvo una alusión a no consumir repollo porque los niños se resfrían, 
no se refiere alimentación específica sino la habitual en el hogar en la comida de tres 
tiempos con una presencia constante de tortilla y frijol. $ambién es generalizada la 
presencia de arroz o fideos, huevo y caldo. �quí es importante recordar que la toma 
depende de la disponibilidad de alimentos. En diferentes conversaciones se añade la 
coletilla ľcuando hayĿ, o se comenta que en ocasiones se come únicamente tortilla con 
chile, tortilla con sal o tortilla con tortilla. En este sentido, se indica que se consume carne 
una vez a la semana. En una conversación una persona apuntaba ľuna libra de carne una 
vez a la semana o al mesĿ y otra apuntaba, con énfasis, ľo al añoĿ.

El tiempo de lactancia exclusiva expresado suele ser de 6 meses y su duración, de hasta 
un año, año y tres meses, año y medio. 	espués se les da atol, tortilla, caldo, arroz, agua 
de frijol, huevo. Se menciona a menudo la incaparina, y también se hace referencia a leche 
de f órmula.

�uando se pregunta, más allá de la incorporación de alimentos inicial, se dice que los 
niños y niñas comen lo mismo, que no se les prepara comida diferente. �or otra parte, en 
la observación realizada durante el trabajo de campo era muy frecuente ver a niños y 
niñas muy pequeños consumiendo productos azucarados, tanto bebidas, como galletas o 
barquillos con chocolate, caramelos y también frituras. Esto se observó en horas 
tempranas y en diferentes lugares, incluso en las entrevistas en casas, y también se veía 
niñas pequeñas con niños en brazos que compraban en la tienda.

�lgo presente en todas las comunidades es que hay una fórmula para tratar el empacho. 
Se indica que se les da leche hervida con sal. $ambién se quema una tortilla, se le pone 
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dinero para acudir al mercado local, el acceso 
constante es a través de la compra a fiado en las 
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6    C onclusiones
El trabajo de investigación ľInvestigación sobre imaginarios, ideologías y 
representaciones alimentarias en �uatemala y �ondurasĿ enmarcada en el �royecto 
ľ�umentar la seguridad, mitigar los riesgos y satisfacer las necesidades humanitarias para 
las poblaciones v ulnerables af ectadas por otras situaciones de v iolencia, desplaz amiento 
forzado e inseguridad alimentaria en el �orte de �entroaméricaĿ. El análisis se ha 
estructurado con atención a 5 ejesĹ

Las narrativas que apuntan a contextualización y direccionalidad del cambio 
alimentario teniendo en cuenta qué factores han propiciado este cambio a nivel 
comunitario y en particular a las estrategias de los hogares.

Las narrativas centradas en la direccionalidad del cambio hacen alusión a los consumos 
alimentarios se encuentran f undamentalmente asociadas al aumento de productos 
ultraprocesados por parte del personal técnico y sanitario mientras que por parte de la 
población prevale la alusión a la escasez de alimentos y al la desaparición de determinados 
alimentos. � este respecto, el análisis de las entrevistas realizadas indica una percepción 
má s centrada en la direccionalidad del consumo por parte de personal té cnico mientras 
que la población tiende a argumentaciones más contextualizadoras del cambio.

Esto muestra una no coincidencia en marcos explicativos en la que hay una discrepancia 
de los agentes. �or una parte, el discurso técnico sitúa la agencia en las familias, mientras 
que las familias la sitúan fuera de sí y de la propia comunidad en sus discursos.

�tra diferencia entre estos discursos está en comprender el hambre estacional por una 
parte de agentes institucionales cuando la población expresa el hambre como algo 
cotidiano y constante a lo largo del año.

Las prácticas y percepciones sobre la alimentación, especialmente el principio de 
incorporación y los tabús alimentarios.

En las prácticas y percepciones sobre alimentación se aprecia un décalage, entre el 
consumo habitual y continuado de productos ultraprocesados observado en el trabajo de 
campo y la alusión casi exclusiva a la comida en tres tiempos en los discursos.

�omo en el eje anterior se aprecia un salto entre la expresión de tabúes alimentarios y el 
principio de incorporación por parte del personal técnico y sanitario, donde está presente 
el discurso del tabú acerca de los ultraprocesados, fundamentalmente en la dieta de los 
bebés niños y niñas, pero no en la población.

E l principio de incorporación, este es, la comprensión de que la alimentación v a má s allá  
de la dimensión nutricional e implica una v í a por la que pasa al cuerpo cualidades o 
propiedades simbólicas puede estar presente en la parte simbólica de pertenencia a la 
comunidad a través de la comida en tres tiempos.

1 .

2 .
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Las situaciones e itinerarios críticos en los procesos de producción y consumo 
alimentario y las explicaciones y metáforas que las expresan.

En relación con los procesos de producción, las situaciones e itinerarios críticos ponen el 
énfasis en la reducción de selva o monte y la presencia de nuevas prácticas de cultivo en 
las que se usan herbicidas y otros productos. � estos se le achaca desaparición de 
determinados alimentos que no se siembran, sino crecen espontá neamente en los 
cultivos o se recogían fuera de estos. $ambién está presente la alusión al cambio en las 
condiciones del clima y a la escasez o contaminación de las aguas.

�cerca de los procesos de consumo, la alusión a la presencia de hambre o tensión 
continua para garantizar los alimentos suficientes es algo extendido. La alusión al 
consumo está asociada a la comida en tres tiempos y a los alimentos que tradicionalmente 
han formado parte de esta, aunque también se aprecian algunas incorporaciones de 
alimentos o cambio en las técnicas fundamentalmente, aquellas que ahorran esfuerzo y 
recursos.

La variabilidad del acceso y de las prácticas de alimentación en atención a la 
dimensión interseccional y al discurso del moralismo alimentario.

El acceso a las prácticas de alimentación en el caso de los niños y niñas no parece tener 
dif erencias en los discursos ni de g é nero ni de g eneración.  S in embarg o, se aprecian 
diferencias tanto de género en las estrategias de las familias, como ľdar alimento a quien 
trabaja fueraĿ apuntado en la línea base. En este sentido, la responsabilidad de proveer 
alimentos es masculina.

En clave generacional y de género, una recomendación extendida en la documentación 
analiz ada es la lactancia materna, aun cuando esta se da en estudios en los que se indica 
que las madres está n af ectadas por desnutrición ellas mismas.

�or último, otra diferencia identificada intra mujeres es la diferenciación generacional en 
las responsabilidades de la alimentación cotidiana y en las decisiones de salud. Las 
muj eres má s j óv enes suelen estar al marg en.

A demás el cambio en el consumo alimentario con inclusión de productos ultraprocesados 
parece tener una presencia mayor en las generaciones más j óvenes.  A quí ,  aunque de manera 
tenue se apunta cierto moralismo alimentario h acia las nuevas generaciones,  y especialmente 
hacia las mujeres, del discurso del moralismo alimentario y la normalización dietética por el 
cambio del consumo familiar.

Las respuestas y estrategias familiares y colectivas ante la desestructuración y la 
reorganización alimentaria para identificar agencias personales, relacionales e 
institucionales.

La desestructuración del entorno alimentario, como se ha indicado previamente, es 
percibida como alg o f uera del campo de control de las f amilias.  S in embarg o, ante la crisis 
de la producción propia en tierras generalmente arrendadas, la reorganización es 
fundamentalmente familiar y centrada en estrategias de trabajo en grandes explotaciones 
combinada con algunas aportaciones de pequeños huertos, frutales y animales 
domésticos para consumo o para cambio por otros alimentos.
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que las familias la sitúan fuera de sí y de la propia comunidad en sus discursos.

�tra diferencia entre estos discursos está en comprender el hambre estacional por una 
parte de agentes institucionales cuando la población expresa el hambre como algo 
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propiedades simbólicas puede estar presente en la parte simbólica de pertenencia a la 
comunidad a través de la comida en tres tiempos.
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Las respuestas y estrategias colectivas identificadas en las comunidades son expresadas 
como puntuales y asociadas a ayuda tras factores de perturbación y generalmente 
impulsadas por ag entes ex ternos.  S obre esta se indica que la duración suele estar 
asociada a la presencia de estos.

Las políticas estatales no son conocidas ni por tanto referenciadas en las entrevistas. La 
presencia de estas políticas se materializan en mensajes de salud que la población parece 
incorporar porque está n presentes en sus discursos.

En este sentido, las respuestas y estrategias se presentan como puntuales y fragmentadas 
aunque tambié n con oportunidades de abordaj e.

En suma, atendiendo al marco conceptual, el trabajo de campo y la triangulación con la 
rev isión de f uentes secundarias realiz ada, indica tres conclusiones:

La primera es que el abordaje del hambre estacional muestra un conocimiento por parte 
de los recursos de salud de los hogares en situación de necesidad. El trabajo colaborado 
ha permitido el acceso a los hogares a la intervención planteada. Sin embargo, se han 
detectado casos de hogares que ocultan la gravedad de su situación alimentaria y que han 
dado el paso a solicitar ayuda cuando ya se ha realizado la línea base. En términos de salud 
y nutrición, se identifica la necesidad de incorporar en los programas de emergencia una 
lí nea de acción coordinada con el sistema de salud:

�ompartir datos de la línea base con los recursos de salud e identificar casos para 
seg uimiento má s allá  de la prev ención en salud.

Incorporar un protocolo de derivación en el caso de situación de cuadro agudo.

�oncentrar atención preventiva de los diferentes programas en un protocolo de 
seguimiento preventivo.

�bordar los mensajes de salud desde las diferentes personas que inYuyen en la 
alimentación familiar, especialmente de los niños y niñas.

La segunda es tue el principal factor tue inYuye en el consumo alimentario de las familias es el 
cambio alimentario en té rminos de contex tualización de la producción en la realidad local que 
es glocal,  en su dimensión h umana y ambiental.  E n ese contex to globalizado,  es central la 
coherencia entre la definición del derecho a la salud y su aplicación, de manera tue reconocer 
la capacidad de las personas de cambiar su situación no lleve a h acerlas responsables de 
aspectos que quedan fuera de su campo de acción.

La tercera se relaciona con la percepción simbólica que construyen las metáforas y 
formulaciones teóricas. Claro ejemplo de ello es tue, en términos de significado, ļSeguridad 
Alimentaria y NutriciónĽ cumple una función de eufemismo tue sustituye al concepto ļhambreĽ 
en sus diferentes acepciones.
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� continuación se sintetizan los contenidos de las tres principales conclusionesĹ En primer 
lug ar, las conclusiones se ex traen de la sí ntesis de datos con la lí nea base como ref erencia 
con atención a la intervención y a los mensajes de salud. En segundo, la direccionalidad y 
contextualización del cambio en el consumo y la producción de alimentos en las 
comunidades. En tercer y último, se apunta cómo el análisis de la alimentación está 
también inYuido por percepciones o discursos que se pueden desplazar de una realidad a 
otra en f unción del marco o enf oque.

La línea base se ha obtenido a partir de los hogares priorizados por los servicios de salud 
y los resultados de los cuestionarios a través el análisis ��!I no existe ningún hogar en el 
nivel ľSeguridad �limentariaĿ los hogares con inseguridad alimentaria severa Ő18,8%ő, 
moderada Ő69,6%ő y marginal Ő11,3%ő. Esto apunta queĹ Los servicios de salud tienen 
identificada la situación de salud comunitaria en la comunidad. En este sentido, se da la 
percepción de las situaciones de dificultad.

Los resultados de la encuesta pueden servir paralelamente para activar intervenciones 
combinadas de prevención y atención de salud con mujeres embarazadas, lactantes, y 
niños y niñas de cero a cuatro años en los hogares de mayor incidencia.

El 3% de los hogares presenta una incidencia severa de hambre en los que hay 5 casos de 
mujeres embarazadas o lactantes y 5 menores, 3 de ellos entre 0 y 24 meses.

El puntaje de consumo alimentario es ľpobreĿ en 1 de cada 4 del hogares entrevistadosĸ 
es ľlimítrofeĿ en casi 4 de cada 10 y ľaceptableĿ en poco más de 3 de cada 10 hogares.

Los resultados de la línea base, además de la posibilidad de activar la intervención y de 
seg uimiento nutricional planteada, pueden serv ir para que los recursos de salud 
concentren la atención en los casos detectados donde el hambre se manifiesta con mayor 
sev eridad:

�or una parte, los casos en niños y niñas de 0 a 3 años y en mujeres embarazadas y 
lactantes la intervención nutricional y la atención de prevención o consejos de salud ha de 
dar centralidad a una interv ención de salud.  D e este modo, la alimentación puede ser 
entendida como una pauta de tratamiento y los casos tener un seguimiento estrecho.

P or otra parte, en los casos de problemas ag udos de salud en población con estas 
características, la atención y derivación de urgencias se centra en la decisión y los 
recursos de la f amilia de la persona af ectada, desplaz ando el criterio de urg encia de salud 
el que determine la deriv ación.  L a decisión suele tomarse en la f amilia, no es el criterio de 
salud el que hace que se adopte, sino el económico. �or ello, sería relevante acordar una 
respuesta de acción en prev isión de que se pueda dar una situación g rav e en el caso de 
niños y niñas con cuadros de malnutrición.

Los mensajes de salud tienen una utilidad clara aunque reducida. Una de las limitaciones 
es que se da información general y esta se distancia de las prácticas concretas. �tra es 
que los mensaj es se centran en la madre, cuando esta, especialmente en el caso de ser 
joven, no es quien toma las decisiones de compra y consumo. En suma, se identifican 
cinco dif erencias:
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	i=erencia entre la intenciॕn del lensafe � la recepciॕn de esteĺ L a acción de 
prev ención a trav é s de consej os de salud se percibe como control sobre la persona.  N o 
se entiende que responde a una finalidad de prevención o al control de una enfermedad 
crónica o silente.  E sto parece darse tambié n en el caso de la prescripción de á cido f ólico 
y óxido ferroso a las embarazadas, que, aun recibiendo el tratamiento, no lo toman.

	i=erencia entre el saber � el _acerĺ Las mujeres responden las consignas de salud y 
apuntan qué cosas son deseables y cuáles no de manera coherente con los mensajes 
de salud.  S in embarg o, cuando se les preg unta cómo preparan un plato o se les pide 
que cuenten qué hacen, por ejemplo, tras levantarse para preparar la primera comida, 
no tienen un discurso al respecto. $ras insistir cómo se aprende a cocinar tortillas, la 
respuesta es ľ uemándote los dedosĿ. En este sentido se aprecia un salto entre los 
discursos y la capacidad de hacer que es un factor limitante de los mensajes.

	i=erencia entre la colida colo nutriciॕn � otras =unciones de la alilentaciॕnĺ L os 
criterios de inclusión o ex clusión de determinados productos responden, a má s 
f actores que a la necesidad nutricional.  P or ej emplo, las estrateg ias de alimentación a 
corto y a largo plazo condicionan la compra de determinados productos. Las familias 
declaran que, en situación de necesidad, comen alimentos antes de su maduración, o 
compran alimentos por el hecho de ser más baratos.

	i=erencia entre lo tue se debe coler � lo tue e=ecঞ�alente se coleĺ P or parte de 
las madres con niños o niñas con malnutrición, se indicaba que en los tres tiempos el 
niño come lo mismo que los adultos. Es decir, no se hace una dieta en atención a su 
situación, y no se atiende lo que come al margen de los tres tiempos como parte de su 
alimentación. La alusión al empacho de los niños es algo que está presente en las 
diferentes comunidades y de manera extendida entre los informantes.

	i=erencia en atenciॕn a ]énero � ]eneraciॕnĺ �tra diferencia es que en los hogares 
con presencia de mujeres embarazadas o lactantes en 7 de 84 casos que supone un 
8,3% se responde ľ	ar alimento a los que trabajan fuera y quitar al restoĿ cuando las 
embarazadas y lactantes generalmente no trabajan fuera. � esto hay que sumar la 
identificación en las escuchas de que la provisión de alimentos o recursos para la 
compra de estos, descansa fundamentalmente en hombres jóvenes. En el acceso a 
carne y a verduras parece darse una condición limitante en términos económicos, si 
bien, el saber hacer también marca una diferencia generacional. Esta diferencia es 
especialmente relevante en todo lo relativo a la elaboración y preparación de platos 
con hierbas, que se ha reducido por su escasez, pero donde tampoco se ha dado una 
sustitución por otras verduras, sino por las sopas industriales.

El consumo alimentario indica un desplazamiento del abastecimiento y la producción de 
subsistencia a consumir y trabajar para la agroindustria. Sin embargo, persiste la economía 
informal donde no se contemplan los derechos de los trabajadores. En torno a la 
desnutrición, la percepción es que no se tiene comida suficiente, y se alude aĹ

la pérdida de la cosechaĸ

la imposibilidad de acceder a tierra para cultivoĸ
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3. la falta de ľpistoĿ Ődineroő tanto para arrendar tierras y lo necesario para cultivar, 
como para comprar alimentos.

La variación entre lo que se consumía y lo que se consume es coherente con la expresión 
en las entrevistas de la reducción del acceso de alimentos que se recolectan o crecen 
espontáneamente en los cultivos, y la presencia de alimentos que se pueden comprar en 
tiendas cercanas o cuando pasan a vender donde no hay tiendas, o ya desplazándose al 
mercado.

En relación con el hambre oculta, diferentes personas entrevistadas echan en falta los 
alimentos que definen como hierbas que se recolectaban en terrenos no cultivados o 
crecían espontáneamente en los cultivos. Entre los alimentos definidos como hierbas que 
tienen la característica de ser recolectados pero no sembrados, se encuentran varios 
cuyos aportes en micronutrientes son destacados.

�uando se analizan las estrategias detalladas de consumo de alimentos, a la que más se 
recurre es a comer alimentos menos preferidos o más baratos, tanto en el total de hogares 
encuestados, como en los que hay mujeres embarazadas o lactantes, o menores de 
cualquier edad. Esta estrategia, si implica alimentos ultra procesados, puede reforzar la 
triple carga nutricional.

Sin embargo, parece apuntarse que el acceso a estos productos puede paliar el hambre 
por su precio, y porque pueden acceder a estos a través de pedir fiado en las tiendas 
locales. En este sentido, habría que poner en duda el valor simbólico de estos alimentos 
cuyo consumo se ha asociado a una distinción social, o al menos atender a la dimensión 
de símbolo material de algo ľque quita o contrarresta el hambreĿ. Es preciso apuntar que 
en ellas también se vende maíz, frijol y huevos, además de churros y aguas.

	e este modo, lo cotidiano difiere de lo estable o estructurado y, aunque cognitivamente 
no haya cambio en la estructura de las comidas, hay un efecto estructurante en la 
reducción del alimento, su diversidad y cantidad. Esto reorganiza el orden alimentario en 
la vida cotidiana, donde ganan presencia y relevancia nutricional las refacciones o el 
consumo de productos ultraprocesados. Esto lleva a plantearse, en el contexto de hambre 
estacional si las familias que acumulan desigualdades tienen en su campo de acción la 
toma de decisiones que acarrean estas responsabilidades. El énfasis pues es dobleĹ de 
acceso y de entorno.

La producción de alimentos muestra un desplazamiento del consumo de autoproducción 
o recolectados en el monte a la reducción del aporte en la alimentación de los alimentos 
que son obtenidos sin que sea preciso disponer de dinero. Este hecho se ve con más 
fuerza en el trabajo de campo realizado en �uatemala que en �onduras, aunque en este 
segundo país, la pérdida de cosecha por la sequía y fenómenos meteorológicos apunta 
una tendencia similar. En este desplazamiento son factoresĹ

la limitación de acceso a la tierra,

la disposición de agua para los cultivos de las comunidades locales,
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los efectos de fenómenos climáticos, pero también el cambio de la climatología que 
hace que el medio sea más cálido y con menor lluvia,

el descenso de producción por el cambio en el sistema de explotación

la necesidad de realizar gastos económicos para la autoproducción de alimentos, 
como puede ser el alquiler de predios, la compra de semillas, fertilizantes o 
herbicidas

la reducción de los alimentos que cultivan para la comida en tres tiempos, porque 
la producción es menor y por la sequía o calor, que pueden hacer que se arruine 
toda la siembra.

La conYuencia de estos factores contextuales puede hacer que los ingresos 
complementarios pasen a básicos en términos objetivos, pero no necesariamente en 
términos de percepción. Es decir, cuando se destinan determinados ingresos de manera 
sistemática a determinados fines, se puede dar un desplazamiento de los aportes de 
nutrientes de las comidas estructuradas en tres tiempos, por verse reducida su cantidad, 
aunque simbólicamente sigan considerándose como centralesĸ mientras que los 
consumos considerados accesorios, como refacciones, pasan a tener una mayor presencia 
en la alimentación.

El análisis de los factores de cambio en contextualización alimentaria indica que la mayor 
parte de ellos se encuentra al margen de la acción aislada de individuos y familias. Este 
hecho implica que el margen de error en la acción personal sea nulo o, incluso, puede ser 
tan estrecho que, aun sin darse error en los factores de inYuencia inmediata personal, la 
capacidad individual no sea suficiente para contrarrestar las condiciones del contexto 
alimentario.

�aradójicamente, se responsabiliza Őculpabilizaő a las familias por la malnutrición de los 
niños y niñas, mientras se trabaja con las mujeres embarazadas, quiénes pueden o no 
tomar decisiones centrales en la familia que tienen efectos en la situación de 
desnutrición.
La síntesis conclusiva indica que el cambio en la producción es el principal factor que hace 
que el hambre estacional se extienda en el tiempo y fomente la presencia de la triple 
desnutrición, o hambre oculta.

La incidencia de las condiciones materiales de producción y acceso contextuales que se 
encuentran en la dimensión macro. Se pone el peso en los hábitos o gustos de consumo, 
situados en la escala conductual y vivencial de las personas, es decir, micro. En este 
sentido, los hábitos y prácticas, lejos de ser el factor de cambio, son efecto de una 
modificación de las condiciones materiales de subsistencia. Una atención de la salud 
centrada en los efectos es paliativa y mitiga los efectos del sufrimiento, pero no las 
causas.

La intervención institucional trabaja la nutrición desde el sector salud, pero no se trabaja 
en la comunidad la nutrición desde la agricultura con las comunidades y grupos de familias 
más afectados por el hambre. Esto guarda relación con una separación entre la 
intervención institucional y el liderazgo comunitario. 	e este modo, las políticas son 
poblacionales en términos demográficos, pero no en término de agencia. Incluso aquellos 
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�cerca del cambio alimentario se tiende a hablar de transición, y este concepto emplea un 
marcador ideológico que apunta una idea de cambio, de proceso, de Yujo del consumo 
alimentario sin prestar atención a los cambios en la producción y a cómo esto responde a 
estructuras globales que inciden en lo local, familiar e individual.

D esplaza la incidencia de las condiciones materiales de producción y acceso 
contex tuales q ue se encuentran en la dimensión macro. S e pone el peso en los 
h á bitos o gustos de consumo, situados en la escala conductual y vivencial de las 
personasķ es decirķ licroĺ �n este senঞdoķ los _ábitos � prácঞcasķ lefos de ser el 
=actor de calbioķ son e=ecto de una lodificaciॕn de las condiciones lateriales de 
subsistenciaĺ &na atenciॕn de la salud centrada en los e=ectos es paliaঞ�a � liঞ]a 
los efectos del sufrimiento, pero no las causas.

E n el caso de las comunidades estudiadas se presenta un cambio en el acceso a los 
sistemas tradicionales de producción (má s caracterizados por patrones de 
autoconsumo en ex plotaciones familiares o consumo de producción 
=undalentallente localőķ tue _an sido despla�ados o susঞtuidos por a]roindustria 
de e�portaciॕnķ lonoculঞ�o intensi�oķ uso de pesঞcidas � selillas industrialesĺ �n 
el tratamiento y selección de las semillas h a primado el criterio de producción sobre 
las propiedades nutricionales. A  esto h a de sumarse la permanencia de la 
informalidad de los sistemas tradicionales. E s decir, se pasa de la subsistencia a ser 
un trabafador para la a]roindustriaķ sin elbar]oķ persiste la econolझa in=orlal en la 
tue no se contelplan derec_os de los trabafadoresĺ

�a concentraciॕn de la ঞerra en e�plotaciॕn a]roindustrial tue despla�a el ঞpo de 
estructura de autoconsuloķ ilplica adelás la reducciॕn de la superficie �e]etal no 
a]rझcolaĺ "e]িn los tesঞloniosķ tanto el creciliento espontáneo en los culঞ�osķ 
como la recolección de h ierbas era una de las fuentes de alimentos. E ste 
despla�aliento supone una reducciॕn de la di�ersidad por tres loঞ�osĹ

El primero se encuentra en las vías de acceso Őcompra, autoproducción, 
recolecciónő, puesto que se limitan cada vez más a la compra, esto es, a las 
condiciones de renta o ingresos económicos.

El segundo guarda relación con la reducción de los alimentos, puesto que el uso de 
pesticidas y la reducción de la superficie no destinada a cultivo reducen la 
diversidad vegetal.

El tercero es una reducción de nutrientes, dado el menor aporte de la alimentación 
de origen agroindustrial respecto a la tradicional, y el bajo o nulo aporte de los 
productos ultra procesados, sin olvidar la monotonía de su sabor.

1 ro.

3ro.

2 do.

1 ro.

3ro.

2 do.
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�rientación �ública, y el análisis cuantitativo de los datos de la línea base estuvo a cargo 
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Selvin �osué !amos �ortillo, �utricionista de �ampo
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A N E X O S
A N E X O  1 :  GL O S A R IO

Ac_ioteĹ *aya�

A]uasĹ !efrescos, gaseosas.

A�oteĹ �alabaza. �epita de ayote pipas de calabaza.

�a_aretueĹ El bahareque es un sistema constructivo que ha sido utilizado durante 
épocas para la construcción de viviendas en pueblos indígenas de �mérica. Este 
sistema consiste en una serie de cañas o palos entretejidos con un acabado de 
barro.

����	�Ĺ �omisión �omunitaria de 	esarrollo.

�osucoĹ armadillo.

�uerdaĹ Una cuerda Una cuerda de 25 x 25 varas Ʒ 436,71 metros cuadrados 
Ő4700,7 pies cuadradoső.

�_ic_eĹ 	ar el pecho.

�_inearlosĹ �argar a lxs niñxs.

��"A�Ĺ Estrategia �acional de Seguridad �limentaria y �utricional.

rituraĹ �roductos ultraprocesados, tipo snachs de patata, maíz y otra base.

�A�AĹ �inisterio de �gricultura y �anadería.

�acu�Ĺ �acoy, �ierbamora,  uilete. �maranto, �ledo.

�utriciॕn se]uraĹ ľa person is considered nutrition secure �hen she or he has a 
nutritionally adequate diet and the food consumed is biologically utilized such that 
adequate performance is maintained in gro�th, resisting or recovering from 
disease, pregnancy, lactation and physical �orhĻĿ Őranhenberger et al., 1997, p. 1ő.

�istoĹ dinero.

��AĹ �rograma �undial de �limentos. Estuvo en �anlún en 2019 y 300 familias 
entraron en una transferencia.

�ulperझaĹ En �onduras, pequeño comercio.

!e=accionesĹ !epresentan pequeñas ingestas diferentes de las tres tomas en las 
que se distribuye diariamente la comida, que está formada por tortillas y frijol 
fundamentalmente, aunque también huevo.

"alienciasĹ aspectos que destacan en un análisis cualitativo fundamentalmente por 
su potencial explicativo.

A

B

C

C H

E

F

M

N

P

R

S

"e]uridad alilentariaĹ Exists �hen all people at all times have physical and 
economic access to suLcient, safe and nutritious food to meet their dietary needs 
and food preferences for an active and healthy life Ő�� 2000ő. $his definition has 
�idely established the four pillars of food securityĹ availability, accessibility, 
utilization and stability.

&$"A�Ŋ"���Ĺ Unidad $écnica de Seguridad ō�limentaria y �utricional de la 
Secretaría de �oordinación �eneral de �obierno.

A N E X O  2 :  GU IÓ N  D E  L A  E N T R E V IS T A  A B IE R T A
Inicio

Saludo, petición de entrar/sentarse/realizar la entrevista

�omunicación de inicio de grabación e información del trabajo que enmarca la 
entrevista, información del alcance, los límites, la persona de contacto de la entidad 
en caso de discrepancia, o duda, y solicitud de firma de consentimiento.

irma de consentimiento.

Cuerpo de diá logo

P reguntas generadoras

En caso de grupo de mujeresĹ listado de presentación y de composición familiar

�l ser una persona foránea, se desconoce la alimentación, ѿqué se comeĵ

�rimeros recuerdos de cocina

�omidas recientes realizadas

�ambios antes/después de los productos o las comidas

�ctividad familiar de subsistencia

U
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�idely established the four pillars of food securityĹ availability, accessibility, 
utilization and stability.

&$"A�Ŋ"���Ĺ Unidad $écnica de Seguridad ō�limentaria y �utricional de la 
Secretaría de �oordinación �eneral de �obierno.

A N E X O  2 :  GU IÓ N  D E  L A  E N T R E V IS T A  A B IE R T A
Inicio

Saludo, petición de entrar/sentarse/realizar la entrevista

�omunicación de inicio de grabación e información del trabajo que enmarca la 
entrevista, información del alcance, los límites, la persona de contacto de la entidad 
en caso de discrepancia, o duda, y solicitud de firma de consentimiento.

irma de consentimiento.

Cuerpo de diá logo

P reguntas generadoras

En caso de grupo de mujeresĹ listado de presentación y de composición familiar

�l ser una persona foránea, se desconoce la alimentación, ѿqué se comeĵ

�rimeros recuerdos de cocina

�omidas recientes realizadas

�ambios antes/después de los productos o las comidas

�ctividad familiar de subsistencia

U
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Cierre

Se informa que se está llegando al final de la entrevista

�onsulta si se considera que es importante contar con alguien Ően el caso de 
líderes, en el caso de otros participantes, puede salir a lo largo de la conversaciónő, 
si se quiere añadir algo que se considere relevante, o si se quiere preguntar algo.

�gradecimiento por la participación, breve resumen de los contenidos aportados y 
puesta en valor de estos.

!ecordatorio de que la investigación se trata de una actividad y que la referencia 
tras el trabajo de campo estará en las personas referentes de �édicos del �undo. 

A N E X O  3:   E J E S  T E M Á T IC O S
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A N E X O  4:  M A T R IZ  D E  S Í N T E S IS  C O N C L U S IV A
Y  T A B L A  E X T R A C T O  IN F O R M E
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Cierre

Se informa que se está llegando al final de la entrevista

�onsulta si se considera que es importante contar con alguien �en el caso de 
l�deres, en el caso de otros participantes, puede salir a lo largo de la conversación�, 
si se quiere añadir algo que se considere relevante, o si se quiere preguntar algo.

�gradecimiento por la participación, �reve resumen de los contenidos aportados y 
puesta en valor de estos.

Recordatorio de que la investigación se trata de una actividad y que la referencia 
tras el tra�a�o de campo estará en las personas referentes de ��dicos del �undo. 

ANEXO 3:  EJES TEMÁTICOS
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ANEXO 4: MATRIZ DE SÍNTESIS CONCLUSIVA
Y TABLA EXTRACTO INFORME
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Sumergirse en la complejidad de las dinámicas alimentarias en Guatemala y 
Honduras es adentrarse en un mundo donde las historias se entrecruzan, las 
rutinas diarias revelan múltiples capas de significado y las estrategias de 
supervivencia familiar se ven influenciadas por un entorno en constante 
cambio. 

Esta investigación presenta una visión detallada y minuciosa, estructurada 
en seis apartados, que desglosa a través de la combinación de métodos 
cualitativos y cuantitativos, las complejidades de los imaginarios, ideologías 
y representaciones alimenticias en estos dos países. Desde las tensiones 
entre lo dicho y lo hecho hasta la influencia de factores globales en la realidad 
local, cada página invita a una reflexión profunda sobre la interacción entre la 
alimentación, la cultura y la salud en contextos marcados por 
vulnerabilidades y necesidades. 

Este documento no solo proporciona un análisis a conciencia, sino que 
también brinda perspectivas valiosas para repensar intervenciones y 
políticas que buscan abordar la inseguridad alimentaria en un contexto de 
cambio constante.
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