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GLOSARIO
ACT Determinante de activos o recursos (Assets, en inglés)

ASB Determinante de acceso a servicios básicos (Access to Basic Services, en 
inglés)

CA Determinante de capacidad de adaptación (Adaptive Capacity, en inglés)

ELISAN  Encuesta Local sobre Indicadores de Seguridad Alimentaria y Nutricional

ESA División de Economía Agroalimentaria de la FAO

FANTA Food and Nutrition Technical Assistance

FAO Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

MIMIC Indicadores múltiples causas múltiples (Multiple Indicators Multiple 
Causes, en inglés)

MTFRL Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa 

PAC Política de Aguas Compartidas (PAC) sobre gestión integral de recursos 
hídricos en la MTFRL 

PHC Política Hambre Cero orientada a la SAN en la MTFRL
PDEI Política de Desarrollo Económico Inclusivo en la MTFRL
PDT Planes de Desarrollo Territorial en la MTFRL
PPLT Políticas Públicas Locales Transfronterizas en la MTFRL

PROGRESAN-SICA II Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA Fase II

RAP Análisis y Políticas de Resiliencia (Resilience Analysis and Policies, en 
inglés)

RIMA-II Medición y Análisis del Índice de Resiliencia II (Resilience Index 
Measurement and Analysis II, en inglés)

RM-TWG Grupo de Trabajo Técnico de Medición de la Resiliencia (Resilience 
Measurement Technical Working Group, en inglés)

RPS Determinante de redes de protección social (Social Safety Nets, en inglés)

RSAN Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional 
SAN Seguridad Alimentaria y Nutricional

SEM Modelo de ecuaciones estructurales (Structural Equation Model, en 
inglés)

SG-SICA Secretaría General del SICA

SICA Sistema de la Integración Centroamericana
VL Variable latente 
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RESUMEN
La Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL) constituida por municipios del 
Trifinio de El Salvador, Guatemala y Honduras, aborda por intermedio de las autoridades y 
actores locales, la implementación de procesos de desarrollo territorial en el marco de Políticas 
Públicas Locales Transfronterizas (PPLT). Entre ellas, la Política Hambre Cero (PHC) orientada 
al tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), la Política de Aguas Compartidas (PAC) 
sobre gestión integral de recursos hídricos y la Política de Desarrollo Económico Inclusivo (PDEI). 
Los resultados del análisis sobre la severidad de la inseguridad alimentaria aguda y su tendencia 
al alza según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) y del análisis de 
la capacidad de resiliencia en SAN (RSAN) realizados por Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa 
(2021), proporcionan insumos clave para revisar y redefinir acciones estratégicas de las PPLT en 
el Trifinio impulsadas por la MTFRL y desarrolladas por las autoridades y actores locales. 

En este documento se revisan las acciones de las políticas públicas PHC, PAC y PDEI que 
promueve la MTFRL frente a las acciones prioritarias sugeridas por los análisis territoriales de la 
capacidad de RSAN en el Trifinio mediante el desarrollo de modelos de Medición y Análisis del 
Índice de Resiliencia en su versión II (RIMA II) de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), así como modelos RIMA II mediadores o endógenos, con 
relaciones entre los determinantes clave de la RSAN, y la identificación de grupos de hogares 
resilientes o vulnerables. Esto provee a tomadores de decisión una herramienta para focalizar 
de mejor manera los esfuerzos dedicados a las políticas públicas trinacionales conducentes a 
fortalecer la capacidad de RSAN de las poblaciones. 

El análisis utiliza los resultados publicados sobre la capacidad de RSAN en 2021, elaborado 
con datos recolectados de 2,039 hogares en la Encuesta Local sobre Indicadores de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 2019 (ELISAN) realizada por la MTFRL (ver figuras A1-A4 del Anexo). Se 
contrastan los resultados publicados con los componentes de las políticas públicas de la SAN 
como la PHC, así como la PAC y la PDEI impulsadas por MTFRL para priorizar y re-orientar las 
acciones de política pública territorial en el Trifinio con impacto sobre la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SAN), así como la capacidad de RSAN. Los resultados de este confrontamiento 
permiten ajustar y ampliar el ámbito de las políticas públicas de la SAN como la PHC, así como 
la PAC y la PDEI sobre la planificación y la ejecución de planes de desarrollo locales. 
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ANTECEDENTES
La severidad de la inseguridad alimentaria aguda del 2018 al 2022 de la Mancomunidad 
Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL) según la Clasificación Integrada de la Seguridad 
Alimentaria en Fases (CIF) realizada por la MTFRL se muestra en la figura 1.
 
La tendencia de la situación de crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda (Fases 3 o 
4 de la CIF) ha aumentado del 15% en el período de junio a agosto de 2018 al 28% en el mismo 
período de 2022 (las cifras de marzo a agosto del 2022 son proyecciones a la fecha de este 
informe), los cuales corresponden a los de mayor inseguridad alimentaria y nutricional durante 
cada año en el Trifinio. 

Figura 1

 
CIF- Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases
Fuente: MTFRL 2018a, 2018b, 2019b. 2020a, 2020b, 2021a, 2021 y 2022.

En la figura 2 se ilustra la tendencia de la severidad de la situación de crisis o emergencia de 
inseguridad alimentaria aguda (Fases 3 o 4) del 2019 al 2022 ((las cifras de marzo a agosto del 
2022 son proyecciones a la fecha de este informe), por región. La mayor severidad ocurre en 
la región Ch´ortí y en el período de junio a agosto 2021, asociado a los efectos de las medidas 
asociadas a la COVID-19 y de los huracanes Eta y Iota ocurridos en noviembre del 2020.
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Adicionalmente, las prevalencias del retraso de crecimiento de menores de cinco años en 
los departamentos de Chalatenango y Santa Ana en El Salvador son 11.8% y 15.7% en 2014, 
Chiquimula y Jutiapa en Guatemala son 45.2% y 26.8% para el mismo año, y Ocotepeque en 
Honduras es 20.6% para 2019.

Figura 2

 
CIF- Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases
Fuente: MTFRL 2019b. 2020a, 2020b, 2021a, 2021 y 2022.

Por otra parte, el informe “Resiliencia de hogares a la inseguridad alimentaria y nutricional en 
el Trifinio de El Salvador, Guatemala y Honduras, 2019”,  recién publicado (Sibrián, d´Errico y 
Palma de Fulladolsa, 2021), aborda sobre los determinantes de la capacidad de resiliencia en 
seguridad alimentaria y nutricional (RSAN) mediante modelos estructurales de RIMA-II (FAO, 
2016) y modelos RIMA II con relaciones mediadores o endógenas entre determinantes de la 
capacidad de RSAN desarrollados por el Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia 
en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA segunda fase (PROGRESAN-
SICA II), para documentar la dependencia entre estos determinantes. El análisis utilizó datos 
recolectados por la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL) mediante la 
Encuesta Local sobre Indicadores de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ELISAN) en el 2019, 
a 3,039 hogares de 27 comunidades de 17 municipios fronterizos socios de la MTFRL, con 
representación territorial para cada país en el Trifinio de la manera siguiente: 457 hogares en 
el hondureño, 595 hogares en el salvadoreño y 987 hogares en el guatemalteco. El formulario 
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de la ELISAN solicita información sobre consumo de alimentos, demografía, salud, educación, 
migración, mercado laboral, gastos de los hogares, entre otros. 

La capacidad de RSAN, estimada con una escala de 0 a 100, a nivel del Trifinio es de 55, señalando 
que es menor (45) en el territorio guatemalteco comparado con los territorios hondureño y 
salvadoreño (60 y 64 respectivamente) como ilustra la figura 3, a la derecha. 

Dentro de cada territorio-país, la capacidad de RSAN varía por municipio. Los municipios, 
indicados con números en el mapa de la figura 3, con menor capacidad de RSAN son: Citalá 
(15) al nor-este en la MTFRL en El Salvador; Chiquimula (1), Camotán (2) y Olopa (3) con mayor 
población Maya-Ch´orti´, al norte y noreste en la MTFRL en Guatemala; y los municipios de 
Sensenti (12) y Fraternidad (13) al este en la MTFRL en Honduras.

Figura 3

Fuente: Elaboración propia con base en Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa, 2021.

Los modelos de RIMA II endógenos por territorio fronterizo permiten estimar la relevancia de 
los efectos directos e indirectos o endógenos de los determinantes en la capacidad de RSAN. 
Los diagramas en la figura 4 en el territorio salvadoreño, la figura 8 en el territorio guatemalteco, 
y las figuras 10 y 11 en el territorio hondureño, describen los modelos RIMA II endógenos con 
efectos mediadores o indirectos entre los determinantes para cada uno de los territorios. En 
todos los territorios, las acciones de redes de protección social (RPS) son insuficientes para 
aportar a la capacidad de RSAN y posiblemente tienen efectos de mitigación en hogares con 
condiciones de crisis o emergencias, mediante remesas del exterior (ver figura 7). Las acciones 
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Figura 4
Modelo RIMA II con efectos mediadores para el territorio fronterizo salvadoreño

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, 2019

 Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa 2021.

Esto indica que, por ejemplo, la escolaridad aporta sustancialmente en forma positiva a la 
capacidad de adaptación (CA), por tanto, la inversión para mejorar el nivel educativo (CA), 
contribuye, por un lado, directamente a la capacidad de RSAN, y por el otro, indirectamente o 
mediado con mejorar las condiciones de la vivienda (ASB), que a su vez aporta a la capacidad 
de RSAN (ver figura 5). Adicionalmente, la capacidad de adaptación (CA) es independiente de 
otros determinantes, así como, las redes de protección social (RPS). En este sentido, ambos 
determinantes son prioritarios y pueden ser motivo de acciones separadas y simultáneas 
para priorizar inversiones que fortalezcan la capacidad de adaptación (CA), especialmente en 
educación de menores de edad, así como en educación de adultos (ver figura 6), sin dejar de 
invertir en acciones del acceso a servicios básicos (ASB).

de las RPS pueden desarrollarse independientes de los otros determinantes apoyando a 
hogares vulnerables, especialmente a hogares que no reciben remesas del exterior, así como 
para fortalecer el recurso de transferencias monetarias del exterior, invirtiendo en actividades 
generadoras de ingresos y formadoras de activos productivos, en todos los territorios.

En los hogares del territorio salvadoreño (ver figura 4), aunque en general, los determinantes 
capacidad de adaptación (CA) y acceso a servicios básicos (ASB) contribuyen positivamente de 
forma sustancial y directa en la capacidad de RSAN, según el componente del modelo RIMA II, y 
por otra parte, el componente endógeno de efectos mediadores o indirectos señala que, la CA 
tiene un efecto indirecto positivo sustancial sobre el ASB, especialmente facilitando el ASB en 
hogares con bajo ASB, ilustrado con la flecha verde gruesa desde la CA hacia el ASB. 

Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa 2021.
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Figura 5
Correlaciones entre acceso a servicios básicos (ASB) y sus indicadores en territorio salvadoreño 

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, 2019

 

Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa 2021.

Figura 6
Correlaciones entre capacidad de adaptación (CA) y sus indicadores en territorio salvadoreño 

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, 2019

 

Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa 2021.
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Figura 7
Correlaciones entre redes de protección social (RPS) y sus indicadores por territorio fronterizo 

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa 2021.
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Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa 2021.

La inversión en acciones para fortalecer la capacidad de adaptación (CA), apoyará a la capacidad 
de RSAN y adicionalmente, facilitará el acceso a servicios básicos (ASB) del hogar. El papel de 
acciones para aumentar los activos o recursos (ACT), por el momento, aportan a la capacidad de 
RSAN de los hogares de forma irrelevante.

En los hogares guatemaltecos (ver figura 8), los determinantes capacidad de adaptación (CA), 
activos o recursos (ACT) y acceso a servicios básicos (ASB) contribuyen positivamente de forma 
sustancial y directa en la capacidad de RSAN, según el componente del modelo RIMA II, y por 
otra parte, el componente endógeno de efectos mediadores o indirectos señala que, el ASB 
promueve la creación de activos o recursos (ACT), especialmente a hogares con bajos ACT, 
ilustrado con la flecha verde gruesa desde la ASB hacia el ACT. 

Figura 8
Modelo RIMA II con efectos mediadores para el territorio fronterizo guatemalteco

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa 2021.

De esta manera, las condiciones de la vivienda, la inversión para mejorar el acceso y calidad a 
conexión a red de agua y tenencia de letrina, relevantes en el ASB (ver figura 9), incrementan 
el valor de la vivienda (ver figura 10), lo que directamente mejora los activos o recursos (ACT) 
disponibles en el hogar. 

Por otro lado, en estos hogares, la capacidad de adaptación (CA) y el acceso a servicios básicos 
(ASB) aportan a la capacidad de RSAN en forma independiente de los activos o recursos (ACT) 
o de las redes de protección social (RPS), es decir, que las acciones dirigidas a hogares con 
bajo acceso a servicios básicos (ASB) o baja capacidad de adaptación (CA) puede realizarse en 
forma simultánea. Es decir, las acciones prioritarias para fortalecer la resiliencia en los hogares 
guatemaltecos serán aquellas que fortalezcan la capacidad de adaptación (CA), las que facilitan 
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el acceso a servicios básicos (ASB) que promueven la creación de activos o recursos (ACT) y las 
que directamente los fortalezcan, como es el caso del mejoramiento del rendimiento del maíz 
(ver figura 10).

Figura 9
Correlaciones entre acceso a servicios básicos (ASB) y sus indicadores en territorio guatemalteco 

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa 2021.

Figura 10
Correlaciones entre activos o recursos (ACT) y sus indicadores en territorio guatemalteco 

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa 2021.

Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa 2021.
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En el territorio hondureño, se contemplan dos modelos RIMA II, el primero (Modelo A), para 
hogares con poco acceso a servicios básicos (ASB), donde la capacidad de adaptación (CA) 
está mediada por la facilitación del ASB, como ilustra el modelo A de la figura 11 con la flecha 
verde del ASB hacia la CA. Esto plantea la existencia de correlación entre las condiciones de la 
vivienda, el acceso a agua, la tenencia de cocina separada y la tenencia de letrina en el hogar con 
ASB (figura 12) y el nivel educativo de sus miembros con CA (figura 13). En esta condición, las 
acciones prioritarias son aquellas que faciliten el acceso a servicios básicos (ASB) para fortalecer 
la capacidad de adaptación (CA). 

Figura 11
Modelo “A” RIMA II del territorio fronterizo hondureño

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa 2021.
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Figura 12
Correlaciones entre acceso a servicios básicos (ASB) y sus indicadores en territorio hondureño 

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, 2019

 

Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa 2021.

Figura 13
Correlaciones entre capacidad de adaptación (CA) y sus indicadores en territorio hondureño 

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, 2019

 

Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa 2021.
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El segundo modelo (Modelo B), en hogares con poca capacidad de adaptación (CA), el acceso 
a servicios básicos (ASB) está mediado por el efecto de la capacidad de adaptación (CA) como 
ilustra la figura 14. En otras palabras, las acciones prioritarias para apoyar la resiliencia de 
estos hogares son las que fortalecen la capacidad de adaptación (CA), que facilitan el acceso 
a servicios básicos (ASB), adicional a las acciones que directamente mejoran el acceso a los 
servicios básicos.

Figura 14
Modelo “B” RIMA II del territorio fronterizo hondureño 
Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, 2019

 
Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa 2021.

En consecuencia, la correlación entre el nivel educativo miembros y alfabetismo en adultos con 
CA, así como, las condiciones de la vivienda, el acceso a agua, la tenencia de cocina separada 
y la tenencia de letrina en el hogar con ASB ilustradas previamente en las figuras 13 y 12 
respectivamente son mayores que 0.50, por lo que son relevantes para CA y ASB.
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Diferencias de la capacidad de RSAN entre hogares por territorio

Una de las preguntas importantes a resolver es a quien deben dirigirse las acciones de política 
pública. Los indicadores de control no forman parte de los modelos de RIMA II, determinantes 
o dimensiones de SAN; sin embargo, permiten estimar la capacidad de RSAN por grupos de 
hogares. Las diferencias entre grupos de hogares con diferentes criterios con respectivos grupos 
de hogares de referencia, evidencian qué grupos son vulnerables en territorios fronterizos, estas 
son:

• Enfoque de género (hogares con jefe mujer versus hogares con jefe hombre, así como número 
de mujeres adultas y de hombres adultos en el hogar adicionalmente al jefe o pareja) por 
territorio fronterizo.

• Medios de vida (hogares agrícolas versus hogares no-agrícolas) por territorio fronterizo.
• Tamaño de hogares (pequeños con menos de 4 miembros versus grandes de 4 o más 

miembros) por territorio fronterizo.
• Migración (hogares con miembro que migra versus hogares sin miembro que migra) por 

territorio fronterizo.
• Composición familiar (número de miembros de varios grupos de edad en el hogar) por 

territorio fronterizo.
• Perturbaciones (hogares con uso de estrategias no deseables de consumo de alimentos y de 

medios de vida, comparado con hogares que no las utilizan) por territorio fronterizo. 

Mediante modelos de regresión múltiple, donde la capacidad de RSAN es la variable dependiente 
y los criterios de agrupaciones de hogares las variables independientes, se identifican grupos de 
hogares de mayor vulnerabilidad por su baja capacidad de RSAN, para focalizar la inversión 
en el territorio fronterizo como se listan en el cuadro 1. En el mismo cuadro se documentan 
las relevancias positivas sustanciales de los determinantes, así como las relaciones mediadoras 
entre determinantes para cada territorio, lo cual permite identificar que aparte de las acciones de 
mitigación de las redes de protección social (RPS), es necesario reorientar acciones adicionales 
que promuevan la creación de activos o recursos (ACT), especialmente generadoras de ingresos 
en los tres territorios fronterizos; asimismo, se identifican las acciones prioritarias con base en 
las relaciones mediadoras entre los determinantes por territorio fronterizo.
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Cuadro 1
Indicadores de control asociados con baja capacidad de resiliencia por territorio 

fronterizo

Indicadores de control para grupos vulnerables
Territorio fronterizo

SLV GTM HND 
No utilizan estrategias indeseables de medios de vida SI SI SI
Menor número de hombres adultos SI SI SI
Menor número de menores de cinco años SI
Menos número de menores de 5 a 9 años SI
Menor número de menores de 10 a 17 años SI
Mayor número de menores de 10 a 17 años SI
Menor número de mujeres adultas SI
Jefe de hogar hombre SI SI SI
Hogares NO agrícolas SI SI SI
Hogares grandes (4 o más miembros) SI
Sin migración familiar SI SI

        Relevancia de determinantes y relaciones mediadoras

Redes de protección social (RPS) * * *
Activos o recursos (ACT) SI
Acceso a servicios básicos (ASB) SI SI SI
Capacidad de adaptación (CA) SI SI SI
CA facilitando el ASB p p
ASB promoviendo los ACT p
ASB fortaleciendo la CA p

SLV= El Salvador; GTM= Guatemala; HND=  Honduras; 
* = acciones prioritarias de las RPS que promueven los activos o recursos (ACT) que generan ingresos;
p = acciones prioritarias de la CA facilitando ASB en El Salvador y Honduras (modelo B), de ASB promoviendo 
los ACT en Guatemala y fortaleciendo la CA
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES PARA FORTALECER LA 
CAPACIDAD DE RESILIENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

La MTFRL mediante autoridades y actores locales realiza programas y proyectos mediante 
seis Políticas Públicas Locales Transfronterizas (PPLT). Tres de estas PPLT dirigidas a mejorar la 
Capacidad de Resiliencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional: 1) Política de Hambre Cero, 2) 
Políticas de Aguas Compartidas, y 3) Políticas de Desarrollo Económico Inclusivo. 

El análisis de la capacidad de RSAN con el modelo RIMA II responde a las preguntas de quienes 
son los hogares más vulnerables y resilientes, donde están y que acciones de estas políticas 
fortalecer, de modo que se aborde la complejidad de la capacidad de resiliencia a la inseguridad 
alimentaria y nutricional. 

Las líneas estratégicas de las PPLT relacionadas con los determinantes clave para el 
fortalecimiento de la capacidad de RSAN se listan en el cuadro 2. Todos los determinantes clave 
son apoyados por estrategias de las PPLT y algunas estrategias abordan más de un determinante 
de la capacidad de RSAN, por ejemplo, la estrategia Sistema Agroalimentario y Nutricional 
Transfronterizo (SAANT) apoyando la capacidad de adaptación (CA) y las redes de protección 
social (RPS), así como, la estrategia de Generación de Empleo (GenEmp) apoyando la creación 
de activos o recursos (ACT) y las redes de protección social (RPS). 

Cuadro 2
Líneas estratégicas según las Políticas Públicas Locales Transfronterizas y su relación con 

determinantes clave para la capacidad de RSAN

POLÍTICA PÚBLICA LOCAL FRONTERIZA DETERMINANTE CLAVE

HAMBRE CERO ASB CA ACT RPS
Educación para la SAN (ESAN) SI
Sistema Agroalimentario y Nutricional Transfronterizo (SAANT) SI SI
Fortalecimiento de Medios de Vida (ForMeVi) SI
AGUAS COMPARTIDAS 

Inversiones para el mejoramiento de la infraestructura de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento básico (IAAPSB), 
de comunidades fronterizas

SI

DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL INCLUSIVO

Generación de Empleo (GenEmp) SI SI
Fortalecimiento de capacidades de los actores locales (ForCAL) SI

Fuente: Documentos de PPLT en la MTFRL del Trifinio
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Contrastando la relación de los determinantes clave de la capacidad de RSAN y sus indicadores 
relevantes, así como los grupos de hogares vulnerables en capacidad de RSAN, con las líneas 
estratégicas de las PPLT del territorio, se hacen recomendaciones para fortalecer acciones en los 
Planes de Desarrollo Territorial (PDT) a mediano y largo plazo para elevar la capacidad de RSAN 
en la población (ver cuadro 3).

Cuadro 3
Acciones estratégicas de determinante clave para la capacidad de RSAN por territorio 

fronterizo

DETERMINANTE CLAVE/ 
ACCIÓN ESTRATÉGICA

TERRITORIO

EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS

ASB
Inversiones para el mejoramiento de 
la infraestructura de abastecimiento 
de agua potable y saneamiento básico, 
de comunidades fronterizas (PP Aguas 
Compartidas)

P P* P

Programa de mejora de vivienda P P* P

CA

Educación para la SAN (PP Hambre Cero) P* P P*
Sistema Agroalimentario y Nutricional 
Transfronterizo (PP  Hambre Cero) P* P P*

Fortalecimiento de capacidades de los 
actores locales (PP DETI) P* P P*

ACT
Fortalecimiento de Medios de Vida (PP 
Hambre Cero) N N N

RPS
Generación de Empleo / transferencias 
para inversión N N N

Sistema Agroalimentario y Nutricional 
Transfronterizo / Reservas estratégicas de 
granos básicos y educación y recuperación 
nutricional 

N N N

ASB- Acceso a servicios básicos; CA- Capacidad de adaptación; ACT- Activos o recursos; 
RPS- Redes de protección social 
P*: muy prioritarias; P: prioritarias; N: necesarias.  
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1. Política Pública Local Transfronteriza Hambre Cero

1.1. Educación para la SAN
• Las dimensiones del determinante capacidad de adaptación (CA) que resultan significativas 

positivas para los tres territorios son: Promedio de años de escolaridad y Alfabetización de Jefe 
de familia. El Programa AlfaSAN, promovido por esta política pública, debe ser fortalecido 
en su cobertura y metodología para alcanzar el alfabetismo funcional de sus participantes, 
así como activar el tercer componente del modelo, que está orientado a incrementar la 
cobertura neta educativa. El énfasis debe estar en jefes de familia, hombres y mujeres. El 
objetivo a largo plazo está en correspondencia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
cuatro (ODS-4), el cual se refiere a “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” como 
base para mejorar la vida de las personas, así como el desarrollo sostenible, contribuyendo 
específicamente al cumplimiento de la meta 4.1 hacia el año 2030 de “asegurar que 
todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha 
de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes 
y efectivos”, así como de la meta 4.6 de “asegurar que todos los jóvenes y una proporción 
considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan 
nociones elementales de aritmética”. Mayores detalles en https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf 

1.2. Sistema Agroalimentario y Nutricional Transfronterizo
• En el mismo determinante de capacidad de adaptación (CA), las dimensiones de 

capacitación, prácticas agrícolas resilientes y vacunación de especies menores, que no 
resultaron significativas para fortalecer el determinante, será necesario incluirlas en el 
Programa Agroalimentario Nutricional impulsado en este eje estratégico, garantizando 
una cobertura útil y un método eficiente para la transferencia de conocimientos y 
tecnología, que impacte en la capacidad de la RSAN en la población atendida. 

• El determinante Redes de Protección Social (RPS) no contribuye significativamente con 
la Capacidad de RSAN, pues no está asociado a un proceso de desarrollo, por tanto, 
se recomienda que las reservas locales de granos básicos y el Programa “Educación 
y Recuperación Nutricional Comunitaria”, planteados en esta línea estratégica sean 
impulsados como parte integral del Plan de Desarrollo, dentro de las acciones inmediatas 
de protección a las familias, asegurando coberturas mayores al 25% de la población 
en condiciones de vulnerabilidad con asistencia humanitaria alimentaria que provea 
por lo menos 25 por ciento de las necesidades de energía alimentaria de los miembros 
del hogar; asimismo, debe incluir acciones de desarrollo que apoyen la creación de 
activos o recursos (ACT), especialmente que generen ingresos, mejoren la capacidad 
de adaptación (CA) como se ha puntualizado previamente, y acciones que faciliten 
el acceso a servicios básicos (ASB) tales como el acceso a agua tanto para consumo 
humano como para la producción agropecuaria y la electricidad. Esta línea estratégica 
está en total alineación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible dos (ODS-2), que se 
refiere a “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
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y promover la agricultura sostenible”, con la meta 2.1, que hacia el año 2030, la meta 2.1 
“poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a 
una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año”, la meta 2.2 de “poner 
fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas 
convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los 
niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las 
mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad”, y la meta 2.3 de “duplicar la 
productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, 
en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos 
y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a 
otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los 
mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas”. Mayores 
detalles en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_
es.pdf

1.3. Fortalecimiento de Medios de Vida
• El rendimiento del cultivo de maíz en El Salvador y Guatemala, así como, el cultivo de otros 

productos en Honduras, tienen una contribución significativa al determinante de activos 
(ACT), esta línea estratégica es atendida con el Programa Agroalimentario Municipal, 
donde se recomienda la inclusión de asistencia técnica para incrementar el rendimiento 
de maíz, frijol y la diversificación productiva de acuerdo a la demanda del mercado y 
condiciones agroecológicas, así como sostener un autoconsumo adecuado que garantice 
la satisfacción de las necesidades de energía alimentaria para los miembros del hogar, 
así como de los animales productivos como aves (gallinas ponedoras, pollos, etc.) y otros 
animales pequeños de la actividad pecuaria. Esta línea estratégica también contribuye al 
logro del ODS dos (ODS-2), mencionado previamente y con mayores detalles en https://
repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf.

2. Política Pública Local Transfronteriza Aguas compartidas

2.1.Inversiones para el mejoramiento de la infraestructura de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento básico, de comunidades fronterizas

• La conexión de la vivienda a una red de distribución de agua y la tenencia de letrinas 
son dimensiones que contribuyen a fortalecer el determinante acceso a servicios básicos 
(ASB). La ampliación de cobertura de estos servicios, agua intradomiciliar y eliminación de 
excretas, bajo el enfoque de Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH), son promovidos 
mediante esta línea estratégica. La integración de esfuerzos interinstitucionales y diversas 
fuentes de financiamiento de forma activa, focalizada y permanente se hace necesario 
para fortalecer este determinante y así contribuir al logro del ODS-6, el cual se refiere 
a “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos”, principalmente que hacia el año 2030, la meta 6.1, de “lograr el acceso universal 
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3.2. Fortalecimiento de capacidades de los actores locales
• Como se mencionó con anterioridad la capacitación recibida por miembros del hogar 

hasta al momento del estudio no contribuye a mejorar la capacidad de adaptación (CA), 
probablemente por su cobertura, metodología y temática abordada. El fortalecimiento 
de capacidades a los actores locales deberá realizarse respondiendo a las demandas de 
productos y servicios, así como en esfuerzos formales de formación laboral. Tal como 
lo plantea esta política pública, mejorar el acceso a servicios financieros y a tecnología 
serán el complemento en las acciones de “capacitación” en la determinante capacidad 
de adaptación (CA). Tanto este elemento como el anterior contribuyen al ODS-8, que se 
refiere a “Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo 
decente para todos”, principalmente la meta 8.5 de ”lograr el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual 
valor”, y la meta 8.6 de ”reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación”. 

3. Política Pública Local Transfronteriza Desarrollo Económico Territorial
 Inclusivo 

3.1. Generación de ingresos
• El número de ingresos en el hogar no es una dimensión significativa en la determinante 

capacidad de adaptación (CA), debido a que el número de personas que generan ingresos 
en el hogar es usualmente de una persona. Sin embargo, el ingreso económico en el 
hogar es un elemento a valorar en todo proceso de desarrollo. Basados en que remesas 
al hogar, la cual es la única dimensión de las redes de protección social (RPS) que resultan 
significativas en este determinante, y por consiguiente en la capacidad de RSAN, la 
inyección de capital financiero en procesos productivos que fomenten la competitividad 
de micro, pequeñas y medianas empresa no puede faltar en el plan de desarrollo territorial. 
La inclusión de jóvenes y mujeres en estos procesos cobra importancia para ampliar la 
población económicamente activa ocupada en cada uno de los hogares, lo que también 
conlleva acciones de mediano plazo sobre política pública demográfica.

y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos”, la meta 6.2 de “lograr 
el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y 
poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de 
las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad”, y la meta 6.5, de 
“implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso 
mediante la cooperación transfronteriza, según proceda”. Mayores detalles en https://
repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf
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4. Otras consideraciones.
• Las condiciones de la vivienda, como techo, pared y piso, son una dimensión importante 

en el determinante del acceso a servicios básicos (ASB); sin embargo, con ninguna de las 
PPLT de la zona se ha considerado abordar esta línea de acción clave para el desarrollo 
territorial. Por tanto, debe considerarse su inclusión dentro de las políticas y programas 
existentes, o generar uno nuevo en coordinación con los gobiernos y actores locales. 

• Los programas de mejoramiento de vivienda deben asegurar la existencia de una 
habitación para cocinar, independiente al dormitorio, ya que en Honduras hizo una 
contribución significativa en el ASB. 

• Para los hogares salvadoreños el combustible utilizado para cocinar es significativo en 
el ASB, el bono ofrecido por el gobierno hace una diferencia entre los hogares. Acciones 
similares deberían implementarse en Guatemala y Honduras, por lo que abogacía con 
respecto al tema será recomendable. 

• En hogares guatemaltecos, se sugiere abordar las dimensiones del determinante de acceso 
a servicios básicos (ASB), como prioridad, de forma simultánea o separada con acciones 
orientadas a mejorar la capacidad de adaptación (CA). La mejora en el ASB tendrá impacto 
positivo en el determinante de activos (ACT), especialmente los que generen ingresos 
monetarios o en especie. 

• En el caso de los hogares salvadoreños las acciones prioritarias deberían ser las que 
fortalezcan el determinante de capacidad de adaptación (CA) lo que impactaría 
positivamente al determinante de acceso a servicios básicos (ASB).

• Para los hogares hondureños, hay dos opciones, para aquellos que tienen poco acceso 
a servicios básicos (ASB), dar prioridad a las acciones que fortalecen este determinante, 
que contribuirá a fortalecer la capacidad de adaptación (CA), y de manera similar, para los 
hogares que tienen débil capacidad de adaptación (CA) dar prioridad a las acciones en 
este determinante para fortalecer el acceso a servicios básicos (ASB).

• La focalización de las acciones deberá realizarse territorialmente, considerando los 
municipios con menor capacidad de RSAN, y dentro de los municipios seleccionar a las 
familias con mayor vulnerabilidad. Algunos criterios como hogares con jefatura mujer, 
miembros menores de 5 años y agricultores de subsistencia, deben ser considerados en la 
focalización respondiendo a un enfoque de riesgo; estos hogares tienen mayor capacidad 
de resiliencia, pero aún hay brechas que atender. 

• El enfoque de trabajo debe ser integral; las acciones de política pública que se impulsen 
deben llegar a los hogares simultáneamente o en orden de prioridad, para impactar en sus 
condiciones de vida. Aunque las determinantes se analizan independientes, es necesario 
atender diferentes dimensiones.  

• Sería conveniente revisar en hogares con uso de estrategias no deseables vinculadas a los 
medios de vida, los mecanismos de como el uso de estrategias aportan mayor capacidad 
de RSAN, de manera que los tomadores de decisión puedan entender estos resultados en 
todos los territorios.

Los resultados de este análisis constituyen la valoración basal de la capacidad de la RSAN en el 
territorio Trifinio, utilizando indicadores e índices para evaluar el efecto que los determinantes 
ejercen en esta capacidad. Un análisis posterior permitirá valorar los cambios asociados con 
las acciones implementadas, bajo el enfoque políticas públicas territoriales, en cada uno de los 
determinantes y sus efectos en la capacidad RSAN.
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CONCLUSIONES

La situación de inseguridad alimentaria y nutricional y su tendencia presentan un reto para 
autoridades y actores locales, lo cual requiere de acciones de política pública local fuerte, orientada 
a mejorar la capacidad de adaptación (CA) de las personas, los hogares y las comunidades, de 
manera que los activos o recursos (ACT) aumenten sus ingresos y medios de vida con inversión 
productiva que utilice recurso humano capacitado en iniciativas apropiadas a la vocación 
económica de los territorios; así como proteger a personas, hogares y comunidades vulnerables 
que se han identificado como sujetos de beneficios mitigantes de situaciones emergentes 
asociadas con eventos extremos de carácter natural (huracanes, tormentas tropicales, lluvias 
erráticas conforme al ciclo agropecuario, enfermedades de cultivos y animales productivos, entre 
otros) y humanos (efectos económicos de restricciones por COVID-19, menores oportunidades 
de trabajo remunerado, alza de precios de alimentos e insumos agrícolas, alza del precio del 
transporte público de personas y mercancías, mala utilización del recurso acuífero para humanos 
y actividades agro-industriales, entre otros).

• La revisión, el ajuste y el reforzamiento de las PPTL es una oportunidad para el 
mejoramiento con base en información cuantitativa que identifiquen acciones con 
impactos positivos en la SAN, en particular en la capacidad de resiliencia de los hogares a la 
inseguridad alimentaria y nutricional. Especialmente el conocimiento de los determinantes 
de la capacidad de RSAN y la importancia de sus dimensiones resultan informativas para las 
decisiones de las autoridades y actores locales.

• Resulta importante realizar investigaciones etnográficas para entender las relaciones 
entre dimensiones y sus determinantes clave de la capacidad de RSAN, con resultados no 
esperados o contra-intuitivos, así como dimensiones no contempladas.
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ANEXOS
Indicadores e índices de las determinantes ASB, CA, ACT y RPS por territorio

Figura A1

 

Figura A2

 
Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa (2021). 
NOTA: En las determinantes ASB y CA se utilizaron únicamente indicadores e índices del recuadro gris. 

Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa (2021). 
NOTA: En los determinantes ASB se utilizó únicamente indicadores e índices del recuadro.
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Figura A3

 
Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa (2021).

Figura A4

 
Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa (2021).
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Dimensiones de la Seguridad Alimentaria y Nutricional

1. Días de consumo de grupos de alimentos fuentes de proteína animal. Indicador es de 
perspectiva etic4  (externo al hogar), representado como animal-ProteinaAnimal.

Figura A5

 
Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa (2021).

2. Facilidad de acceso al consumo de alimentos en la última semana, con 12 grupos de 
alimentos propuestos por FANTA5 , mide la facilidad de acceso mediante el número de días 
que cada grupo de alimentos fue consumido en la semana anterior con la transformación 
Rasch. Indicador es de perspectiva etic, denominado como FacAccConAli

3. Experiencia de seguridad alimentaria, utilizando las respuestas de frecuencia en que 
ocurría las situaciones que investigan las tres preguntas del Puntaje de Hambre en el Hogar 
(HHS en inglés) en el mes anterior a la entrevista con la transformación Rasch de Crédito 
Paecial. Indicador refleja la experiencia de seguridad alimentaria y es de perspectiva emic6 
, representado como ExpSA.

4 Los indicadores etic se construyen con información colectada desde punto de vista del analista.
5 FANTA (Food and Nutrition Technical Assistance), fue un proyecto financiado por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) el cual desarrolló métodos y herramientas para el monitoreo y 
evaluación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
6 Los indicadores emic resultan de información con el punto de vista de los hogares investigados
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Figura A6

 
Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa (2021).
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Modelo Medición y Análisis del Índice de Resiliencia versión II (RIMA II)

El enfoque analítico de Medición y Análisis del Índice de Resiliencia de la FAO en su segunda 
versión, RIMA-II (FAO, 2016) mide la capacidad de resiliencia en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (RSAN), usando un modelo estructural de Indicadores Múltiples Causas Múltiples 
(MIMIC, Multiple Indicator Multiple Causes, en inglés) que adopta 4 determinantes clave en 
calidad de variables latentes7 , como causas de la capacidad de RSAN, las cuales son: activos o 
recursos (ACT), acceso a servicios básicos (ASB), redes de protección social (RPS) y capacidad de 
adaptación (CA).

7 Las variables latentes no se observan directamente, sino que son inferidas mediante análisis factorial (modelo 
matemático) a partir de indicadores observables mediante respuestas a preguntas.

Figura A7
Determinantes clave de la capacidad de RSAN

 

RSAN

ASB RPSCA ACT

Los determinantes ACT, ASB, RPS y CA resumen el conjunto de sus indicadores observados. 
Por ejemplo, los indicadores sobre paredes, piso y tipo de vivienda se resumen en el índice 
de la vivienda, del determinante ASB. De igual manera, el determinante CA incluye el índice 
de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) con el uso de cada una de las buenas prácticas agrícolas 
observadas en cada hogar encuestado. Las variables observadas con las cuales se construyeron 
los índices de los determinantes clave (variables latentes), activos o recursos (ACT) y redes de 
protección social (RPS) se muestran en la figura A7. 

La capacidad de RSAN (RSAN) es una variable latente que se manifiesta mediante indicadores 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional como describe en la figura A8. 
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Figura A8
Indicadores que miden la SAN de la capacidad de RSAN

 

RSAN

ProteinaAnimal

FacAccConAli

ExpSA.

Los coeficientes de las ecuaciones estructurales implícitas representadas en las figuras A7 y A8 
se estiman mediante procedimientos multivariados con paquetes estadísticos desarrollados 
por la FAO y complemento de análisis de datos, ambos mediante Excel de MicroSoft, así como 
paquetes estadísticos desarrollados en el leguaje R (libre de licencias).
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Contribución de los determinantes a la capacidad de RSAN por territorio

Figura A9

 
Fuente: Sibrián, d´Errico y Palma de Fulladolsa (2021).
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Determinante 
clave Código Descripción

Región y territorios fronterizos

Trifinio El Salvador Guatemala Honduras

ASB  d_paredes Paredes 0.24 0.26 0.26 0.18

ASB d_piso Piso 0.54 0.71 0.36 0.71

ASB d_tipovivda Tipo de vivienda 0.60 0.79 0.42 0.74

ASB Índice_caract _vivienda
Índice de características 

de la vivienda (d_paredes, 
d_piso y d_tipovivda)

0.58 0.68 0.49 0.65

ASB d_redagua Conexión a red de servicio 
de agua domiciliar 0.77 0.90 0.66 0.82

ASB d_cuartococina Tenencia de cuarto para 
cocina 0.77 0.65 0.81 0.86

ASB d_distanciafuente Distancia a la fuente de 
agua 0.94 0.99 0.89 0.96

ASB d_letrina Letrina 0.73 0.84 0.63 0.81

ASB d_combuscocinar Combustible para cocinar 0.23 0.61 0.07 0.06

ACT d_tenencia_vivienda Tenencia de la vivienda 0.84 0.79 0.84 0.90

ACT rentavivienda Valor mensual de alquiler 
de la vivienda 39.59 36.71 41.16 39.93

ACT d_crianza_animales Cría animales 0.42 0.41 0.41 0.47

ACT prod_area Área de cultivo 0.57 0.62 0.44 0.76

ACT d_tenencia_tierra Tenencia de la tierra 0.30 0.11 0.32 0.50

ACT cosecha_maiz Cosecha maíz 4.67 6.97 3.74 3.67

ACT cosecha_frijol Cosecha frijol 0.68 0.80 0.78 0.32

ACT cosecha_otrosprod Cosecha otros productos 2.60 0.51 0.13 10.67

ACT rendim_maiz Rendimiento de maíz 8.37 9.24 8.72 6.47

ACT rendim_frijol Rendimiento de frijol 1.56 1.01 1.92 1.48

RPS d_pertenece_grupo Pertenece a algún grupo 
organizado 0.20 0.22 0.12 0.33

RPS d_grupo_religioso Pertenece a algún grupo 
religioso 0.11 0.13 0.08 0.14

RPS d_grupo_noreligioso Pertenece algún grupo no 
religioso 0.11 0.12 0.05 0.24

RPS recibe_beneficios Recibe algún beneficio en 
efectivo o en especie 0.07 0.16 0.03 0.05

RPS d_asistencia_hum Recibe asistencia 
humanitaria 0.49 0.76 0.28 0.57

RPS monto_remesas_ayudas
Monto mensual por 

persona de remesas + 
ayudas recibidas

4.86 4.64 5.16 4.48

Cuadro A1
Promedio o proporción de indicadores clasificados como adecuados de determinantes 

clave de acceso a servicios básicos (ASB) de la capacidad de RSAN

Estadísticos descriptivos de indicadores e índices utilizados por territorio 
fronterizo
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Cuadro A1 (Continuación)
Promedio o proporción de indicadores clasificados como adecuados de determinante 

clave de capacidad de adaptación (CA) de la capacidad de RSAN

Determinante
 clave Código Descripción

Región y territorios fronterizos

Trifinio El Salvador Guatemala Honduras

CA jefe_alfabeta Alfabetismo jefe de hogar 0.62 0.68 0.57 0.63

CA prom_escol_hogar Promedio años de escolari-
dad del hogar 3.84 4.00 3.65 4.02

CA num_ingresos Número de ingresos 1.04 1.04 1.02 1.07

CA activo_economic
 Inverso de dependencia 

económica (# de miembros 
activos / # de miembros 

inactivos)
1.74 1.93 1.61 1.77

CA  d_recibio_capaci-
tacion

 Algún miembro de la 
familia recibió capacitación 0.10 0.05 0.11 0.15

CA d_animales_vacu-
nacion Ha vacunado a las gallinas 0.10 0.11 0.07 0.17

CA numero_cultivos Cuantos tipos de cultivo ha 
sembrado 0.69 0.72 0.74 0.54

CA  abonorganico Buenas prácticas: uso de 
abono orgánico 0.15 0.17 0.14 0.14

CA  rastrojo Buenas prácticas: uso de 
rastrojo 0.40 0.33 0.43 0.42

CA  variedadtolerante Buenas prácticas: uso de 
variedad tolerante 0.15 0.13 0.17 0.10

CA  cultivocobertura Buenas prácticas: uso de  
cultivo de cobertura 0.22 0.12 0.30 0.19

CA  diversificacion Buenas prácticas: uso de 
diversificación 0.23 0.10 0.28 0.30

CA noquema Buenas prácticas: uso de no 
quema 0.21 0.14 0.24 0.24

CA riegoteo Buenas prácticas: uso de 
riego por goteo 0.04 0.03 0.01 0.11

CA barrerasmuertas Buenas prácticas: uso de 
barreras muertas 0.22 0.16 0.24 0.28

CA barrerasvivas Buenas prácticas: uso de 
barreras vivas 0.21 0.19 0.19 0.29

CA labranza Buenas prácticas: uso de 
labranza 0.43 0.37 0.51 0.33

CA plaguicidasorga-
nicos

Buenas prácticas: uso de 
plaguicidas orgánicos 0.07 0.08 0.06 0.10

CA indice_practicas_
agricolas

Índice buenas prácticas 
agrícolas 0.21 0.16 0.23 0.23
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Cuadro A1 (Continuación)
Promedio o proporción de indicadores de seguridad alimentaria y nutricional (SAN)

Determinante
 clave Código Descripción

Región y territorios fronterizos

Trifinio El Salvador Guatemala Honduras

SAN ProteínaAnimal

Días de consumo de grupos 
lácteo, carne, huevo y pes-
cado+marisco en la última 

semana 

6.83 9.29 4.56 8.56

SAN FacAccConAli
Facilidad de acceso al 

consumo de grupos de 
alimentos

0.00 0.48 -0.43 0.31

SAN Numdiascereales
FacAccConAli: Consumo 

de cereales (principalmente 
maíz como tortilla)

7.0 7.0 7.0 7.0

SAN Numdiasraices
FacAccConAli: Consumo 

de raíces y tubérculos 
(principalmente papa)

1.2 1.5 0.7 2.1

SAN Numdiaslegumbres FacAccConAli: Consumo 
de legumbres (frijol) 6.5 6.7 6.3 6.5

SAN Numdiaslacteos FacAccConAli: Consumo 
de productos lácteos 2.7 4.0 1.4 3.8

SAN Numdiashuevos FacAccConAli: Consumo 
de huevos 1.0 1.1 0.7 1.3

SAN Numdiascarne FacAccConAli: Consumo 
de carne y vísceras 0.3 0.3 0.2 0.3

SAN Numdiasmariscos FacAccConAli: Consumo 
de pescado y marisco 2.9 3.9 2.2 3.2

SAN Numdiasgrasas FacAccConAli: Consumo 
de aceite o manteca 3.1 3.1 3.0 3.2

SAN Numdiasazúcar FacAccConAli: Consumo 
de azúcar o panela 2.1 2.9 1.3 2.6

SAN Numdiasfrutas FacAccConAli: Consumo 
de frutas 3.8 5.6 2.5 4.3

SAN Numdiasverduras FacAccConAli: Consumo 
de verduras 5.2 6.2 4.5 5.5

SAN ExpSA Experiencia de seguridad 
alimentaria 3.19 3.25 3.01 3.51
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