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Resumen 

INTRODUCCIÓN  

Características de la evaluación  

1. Entre julio de 2020 y octubre de 2021 se llevó a cabo una evaluación del plan estratégico 

(PEP) para Honduras con el objetivo de proporcionar datos empíricos y extraer enseñanzas que 

pudieran fundamentar la elaboración del siguiente PEP para Honduras.  

2. En la evaluación se analiza la ejecución del PEP entre enero de 2018 y abril de 2021, así 

como las operaciones realizadas en 2017 antes de su aprobación con el fin de calibrar la 

reorientación estratégica del enfoque que en él se contempla. Se examinan asimismo: el 

posicionamiento estratégico del PMA; la eficacia a la hora de contribuir a los efectos estratégicos; 

el grado de eficiencia con que se ejecutó el PEP, y l os factores que explican las realizaciones. 

También se examina la medida en que el PMA fue capaz de intervenir ante las emergencias, en 

particular la pandemia de COVID -19. 

3. Se encargó de realizar la evaluación un equipo de evaluación externo e independiente , 

que utilizó un enfoque basado en una metodología mixta con fundamento teórico, apoyándose 

en datos derivados del seguimiento, en el examen de los documentos disponibles, en entrevistas 

semiestructuradas y en los debates de grupo en los que participaron m ás de 133 partes 

interesadas. Se triangularon datos primarios y secundarios para garantizar la validez de las 

constataciones. La temática de género y la inclusión social se integraron plenamente en el 

enfoque de la evaluación. Se aplicaron normas éticas pa ra garantizar el respeto de la dignidad de 

quienes habían participado en la evaluación y preservar la confidencialidad de sus datos. Las 

constataciones, conclusiones y recomendaciones se examinaron con las partes interesadas 

durante dos talleres en línea c elebrados en junio de  2021. 

4. Si bien la evaluación se llevó a cabo a distancia debido a las restricciones relacionadas 

con la COVID-19, el equipo no se encontró con ningún obstáculo importante que comprometiera 

la credibilidad de esta. La principal dificult ad consistió en evaluar el grado de obtención de los 

efectos sobre la base de datos cuantitativos, ya que en el transcurso del tiempo solo se habían 

sometido a seguimiento y notificado de manera sistemática los resultados relativos a un escaso 

número de in dicadores de los efectos; como consecuencia de ello, el logro de los efectos 

obtenido se evaluó en gran medida sobre la base de datos cualitativos.  

Contexto  

5. Honduras es un país de ingreso mediano -bajo y en el Índice de Desarrollo Humano 

de 2019 ocupaba el puesto 132 de un total de 189 países. El crecimiento económico en el último 

decenio fue del 3  % en promedio, y el producto interno bruto (PIB) per  cápita aum entó de 

2.343 dólares  EE.UU. en 2016 a 2.500 dólares en 2018 1. Aunque la desigualdad se redujo 

ligeramente entre 2005 (coeficiente de Gini de 59,5) y 2019 (coeficiente de Gini de 52), Honduras 

sigue teniendo uno de los niveles de desigualdad más elevados de la región y del mundo.  

 
1 Banco Mundial. 2021. Panorama general de Honduras . 

https://datos.bancomundial.org/pais/honduras
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CUADRO 1: INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

 Indicador  Valor  Año  

 

Población total (1)  9 450 711 2021 

(estimación)  

 

PIB per cápita (en dólares corrientes) (2)  2 533 2019 

 

Agricultura, actividades forestales y pesca, valor añadido  

(como porcentaje del PIB) (4)  

11,79 2018 

 

Población urbana como porcentaje de la población total (1)  55 2021 

(estimación)  

 

Índice de Desarrollo Humano  0,634 2019 

 Coeficiente de Gini (2)  0,52 2019 

 

Población vulnerable a la pobreza multidimensional o que 

se aproxima a esa situación (porcentaje) (3)  

22,3 2019 

 

Población en situación de pobreza multidimensional grave 

(porcentaje) (3)  

6,5 2019 

 

Prevalencia del VIH, total (como porcentaj e de la población 

de entre 15 y 49 años) (4)  

0,30 2018 

 

Índice de Desigualdad de Género (valor) (3)  0,479 2019 

 

Porcentaje de la población de 25 años o mayor que ha 

cursado por lo menos estudios secundarios (3)  

Mujeres: 34,2  

Hombres: 32,6  

2019 

 

Tasa de participación en la fuerza de trabajo (porcentaje 

de la población total de 15 años o mayor) (estimación 

basada en modelos de la Organización Internacional del 

Trabajo  [OIT]) (4) 

65,2 2019 

Fuentes: 1) Instituto Nacional de Estadística de Honduras (2015); 2)  Instituto Nacional de Estadística de Honduras (2019); 

3) Informe sobre Desarrollo Humano 2020 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 4)  Banco 

Mundial.  

6. Pese al crecimiento económico, la pobreza sigue siendo genera lizada, con el 61,9  % de los 

hogares hondureños que en 2018 vivían en condiciones de pobreza. Las tasas de pobreza son 

más elevadas en las zonas rurales que en las urbanas 2, y las mujeres del medio rural, los jóvenes 

y los grupos indígenas se encuentran e ntre las personas más pobres y vulnerables del país.  

7. Aunque la inseguridad alimentaria ha disminuido en los últimos dos decenios, el acceso a 

los alimentos sigue siendo insuficiente. Esta situación está estrechamente ligada a la pobreza, 

especialmente en l as zonas rurales e indígenas del Corredor Seco, donde las tasas de pobreza 

extrema son sumamente elevadas. La población hondureña se enfrenta con la doble carga que 

representa la malnutrición, ya que los índices de retraso del crecimiento y carencia de 

 
2 Instituto Nacional de Estadística. 2018. Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples: Resumen 

Ejecutivo. 

https://www.ine.gob.hn/publicaciones/Hogares/EPHPM_2018/02_EPHPM_Resumen_Ejecutivo_2018.pdf
https://www.ine.gob.hn/publicaciones/Hogares/EPHPM_2018/02_EPHPM_Resumen_Ejecutivo_2018.pdf
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micronutrientes persistentemente altos coexisten con niveles crecientes de sobrepeso y 

obesidad en niños, adolescentes y adultos.  

8. Honduras es uno de los países del mundo más vulnerables a los efectos del cambio 

climático y uno de los más afectados por fenómen os climáticos extremos. En los dos últimos 

decenios ha experimentado de forma periódica desastres naturales como sequías, inundaciones, 

tormentas tropicales, incendios forestales y pérdidas de cosechas generalizadas a causa de las 

plagas. 

9. La pandemia de CO VID-19 y las medidas introducidas por el Gobierno para contenerla 

han agravado notablemente. En 2020 el PIB se contrajo un 8  % y aumentó el desempleo, 

especialmente en el sector no estructurado y entre los jóvenes.  

Plan estratégico para el país  

10. Elaborado sobre la base de operaciones anteriores (figura  1), el PEP para 

Honduras  (2018-2021) se centra en seis efectos estratégicos (figura 2) y tiene por objeto efectuar 

una reorientación estratégica en el apoyo que el PMA presta a Honduras, en particul ar mediante 

el fortalecimiento de las capacidades de los Gobiernos locales y del Gobierno central para 

ejecutar un programa nacional de comidas escolares. La alimentación escolar es el mayor 

componente del PEP, tanto en términos de beneficiarios como de pr esupuesto, y está financiada 

principalmente por el Gobierno de Honduras. El PEP también tiene como objetivo respaldar el 

fortalecimiento de los sistemas nacionales de protección social, en particular a través de las 

asociaciones y el fortalecimiento de las  capacidades, y la mejora de la seguridad alimentaria y 

nutricional de los grupos de población vulnerables.  

Figura 1: Contexto nacional y operaciones del PMA en Honduras (2016 -2021) 
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Figura 2: Línea de mira del plan estratégico para Honduras (2018 -2021) 

 

Leyenda: PCE = programas de comidas escolares; FCI = fortalecimiento de las capacidades institucionales;  

TRNC = transferencias de recursos no condicionadas para facilitar el acceso a los alimentos; PM = prevención de la 

malnutrición; CAAMS = creación de activos y apoyo a los medios de vida; PS = prestación de servicios.  

 

11. El presupuesto inicial basado en las necesidades fue de 115,7 millones de dólares en 

2018, pero se incrementó varias veces, ascendiendo a 191,2  millones de dólares en 2020 y a 

265,2 millo nes de dólares en 2021. El PEP fue objeto de revisión (y el presupuesto se incrementó 

en consecuencia), a fin de: garantizar la cobertura a escala nacional de la alimentación escolar en 

2018; responder al impacto de las pérdidas de cosechas provocadas por la sequía en 2019; 

prestar apoyo logístico al Gobierno en respuesta a la pandemia de COVID -19, y ofrecer una 

respuesta de emergencia que atendiera las necesidades de la población afectada por los 

huracanes Eta y Iota en 2020. En 2018, el 54,5  % del plan an ual basado en las necesidades se 

sufragó con cargo a las contribuciones asignadas; en 2019 esta proporción se mantuvo estable 

en el 53,2 % y en 2020 aumentó al 70  % (figura 3). 
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Figura 3: Plan basado en las necesidades, recursos asignados y gastos,  

por efecto estratégico (2018 -2021) 

 

Abreviatura: EE= efecto estratégico  

* La parte del presupuesto del PBN asignada a cada efecto estratégico incluye el total de los costos de transferencia y 

ejecución, los costos de apoyo directo y los costos de apoyo indirecto.  

** La suma de las partes asignadas a los distintos efectos estratégico no equivale al 100  %, ya que una parte de los 

recursos se asignó a los efectos no estratégicos, así como a los costos de apoyo directo e indirecto.  

Fuentes: cuarta revisión d el plan estratégico para Honduras; sistema PLUS para la aprobación de programas; 

instrumento de análisis relativo a la hoja de ruta integrada, informe anual sobre el país - Panorama financiero 

cumulativo al 30 de marzo de  2021 [consultado el 17/11/2021]: l as cifras relativas al PBN corresponden a todo el ciclo 

del PEP; las relativas a los gastos y los recursos asignados corresponden a finales de marzo de 2021.  
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rurales en las zonas seleccionadas del Corredor Seco, 

especialmente en las comunidades indígenas, son más 
resilientes a las crisis y a los factores de perturbación, 

lo cual contribuye a su seguridad alimentaria y 
nutricional durante todo el año.

Parte prevista:11,2%del presupuesto original

Efecto 
estratégico 2

De aquí a 2021, las tasas de retraso del crecimiento 
y las carencias de micronutrientes han disminuido 
entre los grupos más vulnerables desde el punto de 
vista nutricional que residen en el Corredor Seco.

Parte prevista:6,4%del presupuesto original

60,3 %

6,4 %

14,1 %

1,1 %

16,6 %

Efecto 
estratégico 5

De aquí a 2021, las autoridades 
gubernamentales y las organizaciones 

asociadas a escala nacional y subnacional, 
complementadas por alianzas estratégicas, 

tienen mayor capacidad para lograr los 
ODS, en particular el ODS 2.

Parte prevista:1,3%del presupuesto original

Recursos asignados

107,2 millones 
de dólares

Presupuesto por efecto 
estratégico como porcentaje del 

plan basado en las necesidades
en el marco de la cuarta revisión 

del PEP*

EE 3

EE 2

EE 4
EE 1

Total de gastos

80,6 millones 
de dólares

EE 5

Gastos con 
respecto a los 

recursos asignados

Plan basado en las 
necesidades (PBN)

PBN (última revisión )

191,2 millones 
de dólares

Gastos por efecto 
estratégico en relación 
con el total de gastos

37,5 millones(46,5%)
3,5 millones (4,3%)
7,4 millones (9,2%)
20,1 millones (24,9%)
0,2 millones (0,2%)
0,6 millones (0,7%)

Las instituciones nacionales de 
protección civil y los agentes 
humanitarios reciben apoyo a través de 
mecanismos vinculados a la cadena de 
suministro para gestionar los artículos no 
alimentarios, lo que permite responder 
con rapidez a las emergencias.

No se aplica.

1,6%

56%
Recursos asignados en relación con el PBN

Efecto estratégico 1 41,3 millones(38,1%)

Efecto estratégico 2 4,6 millones(4,2%)

Efecto estratégico 3 17,6 millones (16,2 %)

Efecto estratégico 4 29,2 millones (27 %)

Efecto estratégico 5 0,3 millones (0,3 %)

Efecto estratégico 6 1,5 millones (1,4 %)

Total de recursosasignados por efecto estratégico**

EE 6

75,2 %

5,9 millones (7,4%)
Costos de apoyo directo (CAD)

5,4 millones (6,8%)
Costos de apoyo indirecto (CAI)

Efecto 
estratégico 6

Los hogares seleccionados que se ven 
afectados por desastres repentinos y de 

evolución lenta en Honduras tienen 
acceso a alimentos durante todo el año.

Parte prevista:24,3%del presupuesto original

Efecto 
estratégico 4

$

PBN original

115,7 millones 
de dólares
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resiliencia a lo largo del tiempo, mientras que los efectos estratégicos  4 y 6, relativos a la 

respuesta de emergencia y al apoyo l ogístico, se habían financiado por completo.  

Figura  4: Recursos asignados por efecto estratégico (2018 -2021) 

 

13. Entre enero de 2018 y abril de 2021, el PMA recibió el 52,8  % de la financiación requerida 

en el PBN. Las principales fuentes de financiación fueron el Gobierno de Honduras (22,1  %), los 

Estados Unidos de América (13,7  %), financiación multilateral no asignada (11,6  %), la Comisión 

Europea (6,2 %), el Japón (5,4 %) y donantes del sector privado (5,3  %). 

CONSTATACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN  

¿En qué medida la posición estratégica, la función y la contribución específica del PMA se 

basan en las prioridades del país, las necesidades de la población y las fortalezas del 

Programa?  

Pertinencia en cuanto a las políticas, los planes y la s estrategias nacionales  

14. La cartera de actividades realizadas en el marco del PEP es pertinente y se ajusta a las 

políticas, los planes y los programas nacionales y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  (ODS) 

de la Agenda  2030 para el Desarrollo Sosteni ble. 

15. La capacidad del PMA de adaptar el PEP a las circunstancias cambiantes ha sido 

particularmente importante en vista de los desafíos a los que se enfrentó Honduras durante el 

período de ejecución, a saber: la sequía en 2019, los huracanes Eta y Iota, y la emergencia 

sanitaria relacionada con la COVID -19 en 2020.  

16. La armonización de las intervenciones del PMA con los objetivos locales de desarrollo y 

los planes municipales de desarrollo, sumamente apreciada por los actores locales, se ha logrado 

a través d e procesos de planificación participativos.  

Coherencia y posicionamiento estratégico  

17. El PEP se ajusta al MANUD para Honduras correspondiente al período 2017 -2021 y está 

en consonancia con este. El  PMA es uno de los organismos que dirige y facilita la red h umanitaria 

de las Naciones Unidas, lo cual pudo verse en particular modo en 2020, ante los desastres 

naturales y la emergencia sanitaria, cuando las Naciones Unidas demostraron su capacidad de 

respuesta conjunta. En la esfera de la nutrición, el PMA lideró  el apoyo que las Naciones Unidas 

prestaron a Honduras para que se adhiriera a la iniciativa Movimiento para el Fomento de la 

Nutrición y ha estado trabajando con el Gobierno en la creación de una red nacional para el 

seguimiento de la nutrición en niños m enores de 5  años. 

18. Sin embargo, no se han establecido acuerdos oficiales ni dispositivos de programación 

conjunta que garantizaran la coherencia de la respuesta de las Naciones Unidas y la 

colaboración, más que basarse en una estrategia a largo plazo, se ha  realizado en función de las 

circunstancias concretas.  

Efecto estratégico

2080 60 40 0  0 20 40 60 80

1. Alimentación escolar 
con productos locales

2. Prevención de la 
malnutrición

3. Fomento de la 
resiliencia

4. Respuesta de 
emergencia

5. Fortalecimiento de las 
capacidades

6. Prestación de servicios 777 745

1 235 251

22 243 897

15 365 349

7 500 525

86 714 000

292 752

(23,7 %)

1 421 088
(182,7 %)

26 208 321
(117,8 %)

14 683 370

(95,6 %)

4 611 661

(61,5 %)

40 912 777

(47,2 %)

PBN (dólares) Recursos asignados (dólares )/ proporción 
financiada (porcentaje)
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19. El PMA goza de reconocimiento por sus capacidades técnica y logística, sus 

contribuciones a la información sobre seguridad alimentaria y nutricional, y sus sólidas 

relaciones con las instituciones locales. Hasta ahora, el Programa se ha centrado en su func ión 

operacional sin aprovechar plenamente su posicionamiento estratégico para abogar por  políticas 

públicas  en el marco de la Agenda 2030 . 

Respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables  

20. El PEP fue diseñado para atender las necesidades de los g rupos de población más 

vulnerables, en particular: las niñas y mujeres gestantes y madres lactantes y los niños de entre 6 

y 23 meses; los niños vulnerables en edad preescolar y de primaria; los pequeños productores 

locales (mujeres y hombres) en situación  de inseguridad alimentaria que se enfrentan a los 

efectos del cambio climático, en particular las poblaciones indígenas y afrohondureñas, y los 

hogares afectados por desastres naturales y por la emergencia sanitaria relacionada con la 

COVID-19. La selección de los beneficiarios de las intervenciones del PMA se fundó en los análisis 

nacionales y subnacionales de la seguridad alimentaria y nutricional, incluidas las evaluaciones 

de las necesidades de urgencia, lo que llevó a extender las medidas para hacer f rente a la COVID-

19 a las zonas urbanas, que los analistas consideraron particularmente afectadas.  

21. Aunque la selección general de los beneficiarios fue pertinente, el PEP no ha respondido 

a las necesidades de un amplio grupo de jóvenes vulnerables, en part icular las mujeres jóvenes, 

que no trabajan ni estudian. Este grupo está particularmente expuesto al riesgo de embarazo 

precoz y reclutamiento por parte de grupos criminales.  

¿Cuál es el alcance y la calidad de las contribuciones específicas del PMA a los efectos 

estratégicos definidos en el PEP para Honduras?  

Obtención de los productos y contribución a los efectos  previstos  

22. El PMA ha realizado progresos en lo referente al logro de sus efectos estratégicos 

previstos, aunque algunas actividades han avanz ado más que otras (figura 5). El logro de las 

metas relativas a los productos alcanzó su nivel máximo en 2019 y su nivel mínimo en 2020, año 

en que la pandemia de COVID -19 afectó a la obtención de los productos en el marco de toda la 

cartera de actividades . En general, la falta de un marco de seguimiento sistemático dificulta la 

definición de metas anuales y la evaluación de los progresos realizados en lo referente a su 

consecución.  
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Figura 5: Número de indicadores de los productos respecto de los que se alc anzaron  

o sobrepasaron las metas anuales, por efecto estratégico (2018 -2020) 

 

23. En el marco del efecto estratégico  1, relativo a las comidas escolares  y vinculado a la 

producción de los pequeños agricultores, el PMA se propuso proporcionar una comida nutri tiva 

diaria a los niños de los establecimiento de educación preescolar y los alumnos de primaria 

como incentivo para la matrícula y la retención escolares, fortaleciendo al mismo tiempo las 

capacidades de las instituciones gubernamentales nacionales y loca les. Inicialmente las 

actividades llevadas a cabo directamente por el PMA estaban destinadas a 398.000  escolares. Sin 

embargo, en 2018, a petición del Gobierno, esta meta se incrementó con el fin de abarcar a 

todos los niños de los establecimiento de educa ción preescolar y los alumnos de primaria, que 

ascendían a 1,3 millones, lo que obligó al PMA a ampliar en medida considerable la escala de las 

actividades que ejecutaba directamente.  

24. Pese al aumento considerable de las cifras que se pretendía cubrir, el P MA logró prestar 

asistencia al número de niños previstos en 2018 y 2019. Con todo, debido a la insuficiencia de la 

financiación pública, el número de días lectivos en los que se habían distribuido alimentos quedó 

muy por debajo de los planes, lo que puso d e manifiesto los límites de la integración del 

programa nacional de alimentación escolar en el marco nacional de protección social y de la 

capacidad del PMA para obtener financiación 3. Si bien el programa de alimentación escolar tuvo 

un impacto positivo e n la asiduidad escolar durante el período en el que se prestó asistencia, 

dicho período fue demasiado breve como para influir de manera permanente en las tasas de 

matrícula y retención escolares.  

25. En 2020, las escuelas estuvieron cerradas debido a la pandem ia de COVID-19. En 

respuesta a ello, el PMA pasó de prestar asistencia con comidas escolares a hacerlo con raciones 

familiares para llevar a casa, con lo cual se garantizó que 1,2  millones de niños recibieran 

alimentos durante 55  días. 

26. La compra local a lo s pequeños agricultores de productos frescos para el programa de 

alimentación escolar demostró ser un mecanismo eficaz para mejorar el acceso a los mercados, 

los ingresos y la seguridad alimentaria, especialmente de las agricultoras. Al  mismo tiempo, se 

constató que las raciones frescas tenían efectos positivos en el estado nutricional de los niños; 

 
3 Esta deficiencia se detectó de manera generalizada también en la evaluaci ón estratégica de la contribución 

de las actividades de alimentación escolar  al logro de los ODS (WFP/EB.A/2021/7-B). 
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con todo, el ámbito de aplicación de las compras locales siguió siendo limitado y en 2020 no se 

implementó en absoluto debido a la pandemia de  COVID-19. 

27. En el marco del efecto estratégico  2, relativo a la nutrición , el PMA trabajó para reducir 

el retraso del crecimiento y las carencias de micronutrientes distribuyendo suplementos 

nutricionales a las madres lactantes, las mujeres gestantes y los niños de entre 6  y 23 meses, así 

como impartiendo capacitación en buenas prácticas dietéticas y medición antropométrica. La 

tasa de obtención de los productos fue sumamente elevada en 2018 y 2019, con un acusado 

descenso en 2020 en el contexto de la pandemia. Los indicadore s de los efectos mostraron una 

mejora de la diversidad alimentaria, pero no abarcaron los efectos obtenidos a nivel de la salud. 

El PMA trató de subsanar esta deficiencia mediante el fortalecimiento de las capacidades 

nacionales de seguimiento de la nutric ión.  

28. En el marco del efecto estratégico 3 , relativo al fomento de la resiliencia , el PMA 

contribuyó a fortalecer las capacidades de los pequeños agricultores en técnicas de producción 

agrícola y creación y rehabilitación de activos a partir de procesos de planificación participativos 

dirigidos a mejorar la cohesión social. Si bien se constató que el consumo de alimentos había 

mejorado en los hogares participantes, se obtuvieron pocos datos empíricos sobre la medida en 

que habían mejorado los act ivos de subsistencia de las comunidades y, por lo tanto, no pudo 

determinarse con claridad si la resiliencia a nivel comunitario había aumentado como resultado 

de las actividades. Debido a las limitaciones de financiación, el número de comunidades que 

recibieron asistencia se redujo de  213 en 2018 a  50 en 2020, lo que limitó la posibilidad de lograr 

resultados a largo plazo en las comunidades donde se interrumpieron las actividades de 

asistencia.  

29. En el marco del efecto estratégico 4 , relativo a la respuesta  de emergencia , el PMA 

complementó con éxito la respuesta de emergencia del Gobierno de Honduras a los desastres 

naturales ocurridos en 2018, 2019 y 2020 y a la situación de emergencia sanitaria relacionada 

con la COVID-19 en 2020, realizando transferencia s de alimentos y de base monetaria en 

beneficio de las poblaciones afectadas, lo cual hizo que aumentara la frecuencia del consumo de 

alimentos y disminuyera el recurso a estrategias de supervivencia negativa. La respuesta a la 

pandemia de COVID -19 puso de  manifiesto la capacidad logística del PMA y su valiosa función de 

coordinación. El PMA amplió la cobertura a las zonas urbanas, centrando su atención en los 

grupos vulnerables que se enfrentaban a obstáculos para acceder a los programas de protección 

social. 

30. Las modalidades de transferencia y las disposiciones logísticas empleadas para las 

diversas actividades se adaptaron de modo que la prestación de asistencia fuera segura. El PMA 

prestó apoyo al Gobierno en la gestión de la cadena de suministro, la sele cción de beneficiarios, 

la realización de transferencias de base monetaria, y la compra de alimentos y su distribución.  

31. En el marco del efecto estratégico 5 , relativo al fortalecimiento de las capacidades del 

Gobierno para alcanzar el ODS  2, el PMA realizó contribuciones importantes en relación con la 

generación de datos empíricos y el fortalecimiento de los comités, las organizaciones locales y la 

Comisión Permanente de Contingencias. La información facilitada al Gobierno resultó 

fundamental para que este adoptara decisiones sobre la respuesta a los desastres naturales que 

afectaron al país. Sin embargo, debido a la limitada financiación, no se siguió el plan inicial de 

centrar la atención en las redes de protección social que fueran capaces de responder a las 

perturbaciones ni en las asociaciones público -privadas o el desarrollo de una plataforma para 

promover la Agenda  2030 para el Desarrollo Sostenible.  

32. El efecto estratégico 6 , relativo al apoyo logístico , se añadió al PEP en 2020 para 

prestar apoyo en re spuesta a los huracanes Eta y Iota y a la emergencia de COVID -19 en 2020. 

El apoyo logístico prestado por el PMA fue decisivo para hacer llegar la asistencia a las 

poblaciones remotas.  
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Temas transversales  

33. Aunque en el PEP se hace claramente hincapié en la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres, el PMA carece de un enfoque estratégico y los recursos 

destinados a transformar las relaciones de género son insuficientes. Si bien se fijaron metas de 

carácter cuantitativo para la pres tación de asistencia a mujeres y niñas, a estas no se las 

acompañó con la definición de objetivos que guardaran relación con el empoderamiento. La 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres se persiguieron en distinto grado en el 

marco de las ac tividades del PEP. Entre los casos de éxito más notables cabe destacar la mayor 

proporción de mujeres que adoptan decisiones en el hogar sobre la manera de utilizar la 

asistencia y que están representadas en los órganos directivos de las asociaciones local es de 

ahorro y crédito.  

34. Durante toda la ejecución del PEP, se tienen en cuenta cuestiones relativas a la 

protección para garantizar que los beneficiarios y los asociados no estén expuestos a riesgos. El 

PMA procedió a evaluar los posibles riesgos e introdu jo mecanismos para mitigarlos. Se emplean 

enfoques de planificación comunitaria para determinar las necesidades de las comunidades y 

decidir sobre los activos comunitarios que han de construirse o rehabilitarse. Se utiliza un 

mecanismo de quejas y retroali mentación para consultar a las comunidades sobre sus 

preferencias en relación con las modalidades de transferencia.  

Sostenibilidad  

35. La integración de la labor de fortalecimiento de las capacidades en las distintas 

actividades, la armonización con las políti cas nacionales y el firme compromiso de las 

comunidades tuvieron efectos positivos en la sostenibilidad de los procesos y en los resultados 

alcanzados. Entre los éxitos notables cabe destacar la aprobación de una ley nacional sobre 

alimentación escolar, a la que el PMA prestaba apoyo desde 2015, y el inicio del traspaso gradual 

a las mancomunidades de la responsabilidad de las compras a los pequeños agricultores locales. 

No obstante, la volatilidad de la financiación y la falta de estrategias para el traspa so de las 

actividades del PEP han sido factores limitantes. La falta de seguimiento y notificación de los 

resultados y de las lecciones aprendidas también limita la capacidad del PMA de aprender de la 

experiencia y mejorar la ejecución con miras a lograr r esultados sostenibles.  

Nexo entre la acción humanitaria, la asistencia para el desarrollo y la consolidación de 

la paz  

36. Las actividades del PEP engloban cuestiones relacionadas con el nexo entre la acción 

humanitaria, la asistencia para el desarrollo y la c onsolidación de la paz, y las intervenciones del 

PMA hacen frente a algunas de las causas subyacentes de la migración, como las elevadas tasas 

de pobreza y violencia, mediante la protección de los medios de vida y el medio ambiente, la 

planificación partic ipativa, la asistencia alimentaria y nutricional, y el fortalecimiento de las 

instituciones locales.  

37. Los esfuerzos del PMA por promover el diálogo entre los Gobiernos de Honduras y 

El Salvador en relación con la disputada zona del Río Goascorán contribuyen  a crear condiciones 

para la consolidación de la paz y para el desarrollo de las comunidades indígenas afectadas, 

dándoles voz en los debates.  

38. A menudo no se hace explícita la forma en que las diversas actividades contribuyen al 

nexo, ni se dispone de dato s empíricos que puedan utilizarse para mostrar los resultados y 

poner de relieve la contribución del PMA. Podría resultar de utilidad mejorar la base de datos 

empíricos para movilizar fondos dirigidos a fortalecer el nexo y evitar la migración.  

¿En qué med ida ha usado el PMA eficazmente sus recursos para contribuir a los productos y efectos 

estratégicos definidos en el PEP?   

Puntualidad de la ejecución, focalización y cobertura  
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39. En general, la asistencia se ha prestado en los plazos previstos y el PMA ha dem ostrado 

una gran capacidad de respuesta de emergencia basada en procesos eficientes de compra y 

logística que se han optimizado con el tiempo para subsanar las demoras.  

40. La orientación geográfica de las intervenciones ha sido pertinente, ya que se ha centra do 

en zonas con tasas elevadas de vulnerabilidad y pobreza, riesgo de peligros naturales y grupos 

marginados. La selección de las personas y los hogares beneficiarios se ha realizado a partir de 

mecanismos de orientación de la ayuda basada en la comunidad,  que han resultado en su mayor 

parte eficaces. Se ha dado respuesta a los errores de inclusión y exclusión detectados mediante 

actividades de seguimiento.  

41. El número anual de beneficiarios ha aumentado durante el período de ejecución del PEP 

conforme a las necesidades y las solicitudes de apoyo del Gobierno.  

Eficiencia y eficacia en función de los costos  

42. El PMA procuró garantizar la ejecución eficiente de las actividades mediante la 

subcontratación de asociados en la ejecución, la cooperación con redes local es, el 

fortalecimiento de las capacidades de los asociados, la formación de formadores y la 

optimización de las cadenas de suministro. Sin embargo, la eficiencia se vio obstaculizada por 

problemas en la capacidad interna de producir información sobre la vu lnerabilidad y las 

necesidades, las cuestiones de género y la elaboración de programas para fomentar la resiliencia 

ante el cambio climático.  

43. La participación de las comunidades en la selección de los beneficiarios y en la adopción 

de decisiones sobre las modalidades de transferencia, así como el hecho de haber dado 

prioridad a las transferencias de base monetaria, favorece la cohesión social, el respeto de los 

principios humanitarios y de la dignidad de los beneficiarios, por lo cual ha tenido un impacto 

positivo en la eficacia de las intervenciones. Sin embargo, no se realizó ningún estudio para 

cuantificar el impacto que ha tenido en el ahorro de costos.  

¿Qué factores explican las realizaciones del PMA y la medida en que este ha conseguido poner en 

prácti ca la reorientación estratégica prevista en el PEP?  

Utilización de los datos  

44. El diseño y la ejecución del PEP se basaron en la información disponible y en los datos 

empíricos derivados de la evaluación, que también sirvieron para fundamentar decisiones 

estratégicas relacionadas con las modalidades de intervención y la selección de beneficiarios. No 

obstante, el PMA carece de un sistema de seguimiento de los efectos y de gestión de los 

conocimientos y no pudo demostrar los resultados obtenidos ni generar lecciones de manera 

sistemática, lo cual resulta particularmente preocupante en el caso de las actividades piloto.  

Movilización de recursos  

45. El presupuesto inicial del PEP se duplicó con creces en la primera revisión del PEP, llevada 

a cabo en 2018. En general, a finales de 2020 estaba financiado el 60  % del plan cumulativo 

basado en las necesidades, lo que indica que las expectativas de financiación habían sido 

demasiado optimistas. La falta de financiación limitó la eficacia de las actividades d e 

alimentación escolar y fomento de la resiliencia, mientras que las intervenciones de emergencia 

y las actividades de apoyo logístico recibieron fondos adicionales y podrían haberse ampliado.  

46. El PMA consiguió complementar la financiación del Gobierno hast a cierto punto 

mediante contribuciones de donantes del sector privado, pero el hecho de que la financiación 

fuera a corto plazo en general dificultó la ejecución de las intervenciones centradas en el 

desarrollo a largo plazo.  

Asociaciones  
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47. Gracias al gran h incapié del PEP en las asociaciones, se fomentó la colaboración con el 

Gobierno nacional y con las autoridades regionales y locales, las comunidades y las 

organizaciones no gubernamentales, lo cual influyó de manera positiva en las realizaciones. 

Además de  los asociados habituales, el PMA consiguió movilizar a empresas del sector privado 

en apoyo del programa de alimentación escolar y colaboró con el mundo académico para 

sensibilizar al público sobre las buenas prácticas de nutrición y el uso de datos meteo rológicos 

en la agricultura.  

Adaptabilidad del plan estratégico para el país  

48. Gracias al PEP el PMA pudo adaptar sus operaciones a las circunstancias cambiantes, 

por  ejemplo extendiendo la ejecución del programa nacional de alimentación escolar a todo el 

territorio del país e interviniendo ante emergencias, gracias a su sólida presencia sobre el 

terreno, sus asociaciones y sus fortalezas en términos logísticos y operacionales. No obstante, no 

consiguió superar la rígida compartimentación heredada de la est ructura del pasado basada en 

proyectos, y se perdieron oportunidades para integrar los distintos efectos estratégicos y 

adoptar un enfoque coherente con el que abordar los distintos temas transversales, en particular 

en lo referente a las cuestiones de gén ero.  

Capacidad interna y armonización  

49. La ejecución del PEP se benefició de una reestructuración orgánica, que incluyó una 

reorganización de las funciones y tareas en consonancia con los efectos estratégicos y la 

incorporación al equipo profesional de miemb ros jóvenes, en su mayoría mujeres. Los asociados 

del PMA y el Gobierno percibieron de manera muy positiva el cambio de personal y el aumento 

de las competencias especializadas. No obstante, el personal destacado sobre el terreno y el que 

se ocupa de los t emas transversales suele estar sobrecargado. La gran carga de trabajo ha hecho 

que se preste poca atención al seguimiento de los efectos, a la gestión de los conocimientos, al 

diálogo entre el personal de las oficinas en los países y a la coordinación de l os distintos efectos 

estratégicos.  

CONCLUSIONES 

50. En general, el PEP se encuentra bien armonizado con las políticas nacionales y los planes 

de las Naciones Unidas. El PMA mostró un alto grado de flexibilidad a la hora de adaptarse a las 

necesidades del país,  lo que quedó demostrado con la ampliación de la escala de la ejecución del 

programa nacional de alimentación escolar y con su ágil respuesta a las necesidades de urgencia, 

en particular la pandemia de COVID -19. 

51. Si bien las actividades del PMA produjeron r esultados positivos y fueron sumamente 

apreciadas por los beneficiarios, salvo en el caso de las intervenciones de emergencia, el nivel de 

asistencia prestada y el número de personas que la recibieron a menudo fueron inferiores a las 

previsiones, debido al  hecho de que la financiación fue variable e insuficiente, lo cual limitó el 

logro sostenido de los efectos previstos y, en particular, obstaculizó la capacidad del PMA de 

ejecutar actividades de desarrollo y respaldar soluciones duraderas.  

52. El PMA trabajó en los plazos previstos y utilizó mecanismos de ejecución eficaces en 

función de los costos. Demostró grandes capacidades en materia de intervención ante 

emergencias basadas en su red de proveedores, sus asociados y sus alianzas con otras entidades 

de las Naciones Unidas, así como en sus capacidades logísticas y operacionales, que se 

consolidaron con la contratación de nuevos miembros del personal.  

53. La integración de todas las actividades previstas en el PEP solo se logró parcialmente, lo 

que hizo que se des aprovecharan oportunidades de mejorar las sinergias, la flexibilidad y el 

impacto a lo largo de todo el nexo entre acción humanitaria, asistencia para el desarrollo y 

consolidación de la paz.  
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Pertinencia y posicionamiento estratégico  

54. El PEP se elaboró sobre la base de los datos empíricos nacionales pertinentes en materia 

de seguridad alimentaria y nutrición, y en él se incorporaron lecciones fundadas en la 

información empírica derivada de evaluaciones que fue recopilada en operaciones anteriores. Se 

dirige y responde debidamente a las necesidades alimentarias, nutricionales y de asistencia de 

emergencia de las poblaciones vulnerables. Las necesidades adicionales debidas a los desastres 

naturales y la pandemia de COVID -19 llevaron a que se introdujeran ajuste s en la selección de los 

beneficiarios y a que se ampliara la escala de la asistencia. Si bien el posicionamiento estratégico 

institucional se ha fortalecido en el marco del PEP, existe margen para que el PMA fortalezca su 

función en lo que respecta al des arrollo y la promoción de soluciones sostenibles, mejorando la 

integración de las actividades y fomentando un entorno propicio para el logro del ODS  2 

mediante actividades de promoción relacionadas con la protección social, la seguridad 

alimentaria y las c uestiones de género.  

Cuestiones de género  

55. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres se han integrado en las 

actividades del PEP. Sin embargo, este no refleja un enfoque capaz de transformar las relaciones 

de género fundado en un análisis de las distintas necesidades y vulnerabilidades, y el personal 

del PMA carecía de una visión coherente de la ejecución de las actividades que promoviera dicha 

transformación. Ello dificultó el logro de efectos que propiciaran la transformación de las 

relacion es de género, efectos cuya presencia se limitó a algunas actividades específicas.  

Sostenibilidad  

56. La sostenibilidad de los resultados se ha logrado en grados diferentes. El fortalecimiento 

de las capacidades se ha integrado en diversas actividades, además d e haberse puesto en 

práctica en el marco del efecto estratégico 5, y el PMA consiguió fortalecer las capacidades de 

actores e instituciones a nivel nacional, local y comunitario, entre los cuales los beneficiarios y los 

productores locales. Aunque el PMA c ontribuyó a la formulación del marco reglamentario y a la 

institucionalización del programa nacional de alimentación escolar, no consiguió inducir al 

Gobierno a que aportara financiación de manera continuada para el programa.  

57. El PMA realiza el seguimiento de la ejecución de las actividades previstas, pero no realiza 

ningún análisis para determinar si se dan las condiciones necesarias para lograr la sostenibilidad 

a largo plazo. El PEP carece de una estrategia de traspaso de responsabilidades que incluya la 

transferencia de conocimientos y refleje las capacidades de los interlocutores nacionales para 

seguir financiando y ejecutando las actividades de forma autónoma.  

Utilización de la información  

58. Las deficiencias detectadas en el sistema de seguimiento menosca ban la capacidad del 

PMA para analizar la ejecución, introducir ajustes en los programas en función de las 

realizaciones y adoptar decisiones estratégicas. Limitan asimismo la posibilidad de generar y 

difundir conocimientos a nivel interno y de demostrar l os resultados obtenidos a los asociados 

externos y los donantes.  

59. Durante la ejecución del PEP, el PMA no realizó un seguimiento sistemático de la validez 

de los supuestos en que se basaba la lógica de su intervención, lo que a su vez puso en 

entredicho su capacidad de gestionar los riesgos con eficacia, aprovechar al máximo las 

oportunidades y demostrar los resultados obtenidos.  

Movilización de recursos  

60. El presupuesto de la cartera de proyectos en Honduras es el segundo más alto del PMA 

en América Latina, d ebido a la función que el Programa desempeña en la ejecución del programa 

nacional de alimentación escolar que financia el Gobierno. Pese a los esfuerzos por ampliar la 
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base de donantes y movilizar financiación de donantes del sector privado, los fondos re cibidos 

para el PEP han estado por debajo de los niveles previstos y han resultado insuficientes en 

cuanto a flexibilidad y duración para lograr resultados a largo plazo.  

RECOMENDACIONES 

61. Las constataciones, lecciones aprendidas y conclusiones de la evaluación ponen de 

relieve los numerosos cambios positivos que han tenido lugar gracias al PEP, al tiempo que 

revelan oportunidades para co nfigurar la futura orientación estratégica y operacional del nuevo 

PEP y mejorar la ejecución del plan vigente, que se ha prorrogado un año, hasta diciembre de 

2022. Las cuatro recomendaciones deberán tenerse en cuenta sistemáticamente para elaborar el 

nuevo PEP y mejorar la ejecución del PEP vigente.
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N.º  Recomendación  Tipo  Entidad responsable  Prioridad  Plazo  

1 Para crear un entorno más propicio que permita alcanzar el ODS  2, el PMA deberá aboga r más  por  políticas públicas adoptando una estrategia de 

promoción.  

 1.1 Determinar las deficiencias de las políticas públicas pertinentes, haciendo 

especial hincapié en la igualdad de género y la sostenibilidad a largo plazo.  

Estratégica Oficina en el país 

(personal directivo y 

dependencias de 

programas y de 

seguimiento y 

evaluación)  

Con el apoyo del 

despacho regional 

(fortalecimiento de las 

capacidades) 

Elevada Diciembre de 2022  

 1.2 Cartografiar los principales actores a nivel del Gobierno, la sociedad civil, el 

sector privado y la comunidad internacional, y analizar su posicionamiento en 

relación con cuestiones de interés y las posibilidades de movilización de 

recursos, o también  posturas comunes para abogar  por  políticas públicas  en el 

marco de la Agenda 2030 . 

Operacional  Oficina en el país 

(personal directivo)  

Con el apoyo del 

despacho regional  

Elevada Diciembre de 2022  

 1.3 Elaborar un plan para la generación y la gestión de conocimientos con el 

que respaldar la labor de promoción, determinando los productos del 

conocimiento específicos para los distintos públicos.  

Operacional  Oficina en el país 

(dependencia de 

programas, con el 

apoyo de las 

dependencias de 

seguimie nto y 

evaluación y de análisis 

y cartografía de la 

vulnerabilidad)  

Elevada Diciembre de 2022  

 1.4 Garantizar que se disponga de los recursos humanos, técnicos y financieros 

necesarios para poner en práctica la estrategia de promoción de políticas 

públicas.  

Operacional  Oficina en el país 

(personal directivo)  

Elevada Diciembre de 2022  

 Justificación de la recomendación 1: La oficina en el país se ha concentrado en la ejecución de actividades en sus ámbitos de especialización logística y 

operacional y ha descuidado la promoción de alto nivel, lo que ha limitado su eficacia en materia de mejora de las políticas públicas.  
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N.º  Recomendación  Tipo  Entidad responsable  Prioridad  Plazo  

2 Fortalecer la integración de las actividades en el nuevo PEP a través de una lógica o teoría del cambio subyacente que sirva para formular actividades 

de acción humanitaria, asistencia para el desarrollo y consolidación de la paz (triple nexo) con un enfoque capaz de transfor mar las relaciones de 

género.   

 2.1 Definir los objetivos y los efectos del PEP en relación con la efica cia y la 

sostenibilidad económica e institucional de las políticas públicas dirigidas a 

alcanzar el objetivo del Hambre Cero (empezando por el programa nacional de 

alimentación escolares) en el marco de las prioridades del sistema de las 

Naciones Unidas en  materia de fortalecimiento institucional y gobernanza y 

aplicando el enfoque del triple nexo.  

Estratégica  Oficina en el país 

(personal directivo y 

dependencia de 

programas)  

Con el apoyo del 

despacho regional 

(desarrollo)  

Elevada Diciembre de 2022  

 2.2 En consonancia con las metas y las estrategias del PMA de alcance mundial 

y regional en materia de género, definir resultados y medidas que promuevan 

la inclusión de las mujeres y la transformación del papel tradicional de la mujer, 

así como su empoder amiento social, político y económico, mediante un análisis 

de las comunidades, de la redefinición de los papeles de la mujer y del hombre 

en las actividades del PEP y la construcción de nuevas formas de masculinidad.  

Estratégica Oficina en el país 

(personal directivo y 

dependencia de 

programas)  

Con el apoyo del 

despacho regional 

(desarrollo)  

Elevada Diciembre de 2022  

 2.3 Potenciar la coordinación con los actores institucionales y comunitarios 

existentes ya consolidada, vinculándolos con actores n uevos, a fin de velar por 

que la consolidación de la paz (también en las zonas urbanas) se integre en la 

asistencia humanitaria y la asistencia para el desarrollo y en la promoción de 

las políticas públicas (complementaria a la recomendación  1). 

Operaciona l Oficina en el país 

(personal directivo y 

dependencia de 

programas)  

Con el apoyo del 

despacho regional 

(cuestiones de género)  

Elevada Diciembre de 2022  

 Justificación de la recomendación 2 (conclusiones 1, 2, 3, 4, 5 y 6): La estructura programática del PEP es una continuación del anterior programa en el país y 

carece de integración en lo que respecta al objetivo estratégico de alcanzar el Hambre Cero. La influencia del PMA en la labo r encam inada al triple nexo ha sido 

más evidente en las esferas de la asistencia humanitaria y para el desarrollo. El análisis de los supuestos y los riesgos sub yacentes relativos a la cadena de valor 

del PEP es deficiente y la oficina en el país no se ha dotado de estrategias que permitan al PMA aprovechar plenamente los beneficios cuando se cumplen los 

supuestos y mitigar los riesgos, lo que limita el logro de los objetivos.  
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N.º  Recomendación  Tipo  Entidad responsable  Prioridad  Plazo  

3 Dar prioridad al seguimiento y evaluación del PEP, y fortalecerlo, a fin de que sirv a como instrumento de seguimiento, gestión estratégica, rendición 

de cuentas y promoción.  

 3.1 Utilizar la teoría del cambio del nuevo PEP y sus supuestos como base para 

el análisis de los riesgos y las oportunidades y para la adopción de decisiones 

estratégicas durante la ejecución del PEP.  

Operacional  Oficina en el país 

(personal directivo y  

dependencias de 

programas y de 

seguimiento y 

evaluación)  

Con el apoyo del 

despacho regional 

(seguimiento y 

evaluación)  

Elevada Diciembre de 2022  

 3.2 Revisar los indicadores de los productos y, cuando sea necesario, 

complementar los indicadores de los efectos institucionales para medir mejor 

los progresos en el logro de los resultados previstos, especialmente en lo que 

respecta a la alimentación esc olar, el fortalecimiento de las capacidades en 

apoyo del ODS 2, las cuestiones de género y el triple nexo.  

Operacional  Oficina en el país 

(personal directivo y 

dependencias de 

programas y de 

seguimiento y 

evaluación)  

Con el apoyo del 

despacho regional 

(seguimiento y 

evaluación)  

Elevada Diciembre de 2022  

 3.3 Fortalecer el equipo de seguimiento y evaluación y mejorar los flujos de 

información interna en la oficina en el país en apoyo de la gestión estratégica y 

la adopción de decisiones basada en datos em píricos.  

Operacional  Oficina en el país 

(personal directivo)  

Con el apoyo del 

despacho regional  

Elevada Diciembre de 2022  

 Justificación de la recomendación 3 (conclusiones 7 y 8): Se detectan deficiencias evidentes en el sistema de seguimiento y evaluación del PEP que guardan 

relación con la medición y el análisis de los indicadores de los productos y los efectos y con la presentación de informes al  respecto. El compendio de indicad ores 

institucionales del PMA ofrece una variedad de opciones que podrían enriquecer el seguimiento de los productos y los efectos del PEP, especialmente en lo que 

respecta a la evaluación del impacto en las comunidades y al fortalecimiento de las capacidad es.  



 

Enero  de 2022 | OEV/2020/013     xviii  

N.º  Recomendación  Tipo  Entidad responsable  Prioridad  Plazo  

4 Diseñar y poner en práctica una estrategia de movilización de recursos centrada en el triple nexo y en la transformación de l as relaciones de género.  

 4.1 Documentar la contribución del PMA al triple nexo, a la igualdad de género 

y el empoderamiento de la mujer y a la adaptación al cambio climático y la 

mitigación de sus efectos, estudiando las experiencias de otras oficinas en los 

países de la región y de otras regiones, como punto de partida para entablar un 

diálogo con donantes potenciales y demostrar las ventajas comparativas del 

PMA.  

Operacional  Oficina en el país 

(personal directivo y 

dependencias de 

seguimiento y 

evaluación, de 

programas y de 

fina nzas) 

Con el apoyo del 

despacho regional 

(movilización de 

recursos y 

asociaciones) 

Media  Diciembre de 2022  

 4.2 Cartografiar las posibles fuentes de financiación plurianual y diseñar 

estrategias específicas para los distintos actores y fuentes de financia ción (por 

ejemplo, el Plan Biden; la consolidación de la paz; los bancos multilaterales; las 

cuestiones de género; el sector privado; los fondos plurianuales en el marco del 

Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur -

sureste  de México, y el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados).  

Operacional  Personal directivo de la 

oficina en el país  

Con el apoyo del 

despacho regional 

(movilización de 

recursos y 

asociaciones) 

Media  Diciembre de 2022  

 4.3 Reforzar la capacidad del equipo de la oficina en el país para entablar un 

diálogo con posibles donantes habituales y no habituales y hacer partícipes a 

los donantes potenciales en el diseño del nuevo PEP.  

Operacional  Oficina en el país 

(personal directivo)  

Con el apoyo del 

despacho regional  

Media  Diciembre de 2022  

 Justificación de la recomendación 4 (conclusión  8): El PEP depende en gran medida de fondos del Gobierno y de otras fuentes de financiación a corto plazo 

asignadas a las intervenciones de emergencia y a la alimentación escolar. La oficina en el país es sumamente valorada en su c alidad de organismo de ejecuc ión 

del programa nacional de alimentación escolar y de interviniente de primera línea en casos de emergencia. Sin embargo, es nec esario mejorar el 

posicionamiento estratégico del PMA en la esfera del desarrollo y su contribución a la consolidación de la pa z y la igualdad de género, y existen oportunidades 

para hacerlo.  
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1. ϥntroducción 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

1. El presente informe de evaluación del plan estratégico para Honduras (2018-2021) del Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) contiene el contexto nacional , la descripción del plan estratégico para el país 

(PEP), los hallazgos de la evaluación, las conclusiones  y las recomendaciones. A simismo, el  informe  está 

acompañado de apéndices que complementan la información.  

2. Los objetivos de esta evaluación (v éase el apéndice  1) son los siguientes : 1) aprender sobre el 

desempeño  del PMA con el fin de avanzar con las decisiones estratégicas a nivel de país, específi camente 

para desarrollar la nueva cartera de operaci ones del PMA en Honduras , y 2) rendi r cuentas,  de un modo 

que permita valorar e informar al PMA y a sus asociados sobre el desempeño  y los resultados alcanzados. 

La Oficina de Evaluación (OEV) del PMA comisionó a Econometría Consultores esta evaluación para  que se 

realizara entre julio de 2020 y agosto  de 2021 (véase el apéndice  2)4. 

3. En esta evaluación , se analizan el diseño del PEP y las actividades  del PMA desde 2016, lo que 

permite revisar  los antecedentes y aprendizajes sobre los cuales se planificó el PEP, su consistencia frente a 

las políticas y los programas del país y el sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Honduras. Además, se 

examinan el desempeño  de las actividades p revistas , el alcance de sus objetivos, la implementación de los 

enfoques transversales y la capacidad de adaptación, en especial , en el contexto de la eme rgencia sanitaria 

por la pandemia de la COVID -19.  

4. El PEP (2018-2021)5 busca apoyar al Gobierno de Honduras en el alcance del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 2 que corresponde a hambre cero . Los objetivo s son agregar valor  a los 

sistemas de protec ción social del país a nivel central y descentralizado ; aumentar la seguridad alimentaria y 

nutricional de la población con mayor vulnerabilidad  y de los niños y las niñ as a través de la alimentación 

escolar ; y trabajar en el mejoramiento de la resiliencia  frente al cambio climático 6. Asimismo , se apunta a l 

fortalecimiento de las capacidades del Gobierno nacional y local 7, de la comunidad educativa, y de los 

pequeños productores  Ɂmujeres  y hombres Ɂ, así como al fomento de la  resiliencia a nivel comunitario . 

En este sentido, se intenta reforzar la respuesta a nte desastres  naturales y ante la emergencia sanitaria 

que ocasionó  la pandemia de la COVID -19. Los efectos estratégicos (EE) del PEP están estructurados bajo 

un enfoque b asado en el ciclo de vida: mujeres gestantes, madres lactantes, niños en sus primeros 1 .000 

días de vida después de la concepción , niños en edad preescolar  y de escuela primaria, mujeres y hombres 

afectados por emergencias, y pequeños agricultores  que sufr en las consecuencias del cambio climático.  

5. Los usuarios de la evaluación son las partes interesadas internas y externas del PEP. Dentro de las 

partes internas están la oficina en el país  (OP), en Honduras, la Oficina Regional (OR ), la Sede principal  (SP) y 

la Oficina de Evaluación ( OEV); y dentro de  las externas , el Gobierno de Honduras (autoridades nacionales y 

locales), los donantes, los asociados cooperantes , otras organizaciones nacionales e internacionales y el 

sistema de las Naciones Unidas (SNU) . Las personas beneficiarias de las actividades del PEP son los 

principales interesados en los resultados de la evaluación y en las futuras acciones  del PMA en Hon duras.  

6. El líder del equipo  de evaluación de Econometría fue Aldo Magoga, quien contó con el apoyo de la s 

experta s en nutrición, alimentación escolar, género y fortalecimiento de capacidades, María Cecilia Cuartas, 

Margarita Lovón  y María Gloria Cano, y del experto local , David Pastrana. Asimismo, participaron en calidad 

de personal de soporte  Manuela Mejía , Sebastián Pulgarín y  Manuel Herrera. Durante los meses de julio y 

agosto de 2020 , se desarrolló el informe inicial , que se aprobó  el 3 de septiembre de 2020 . La misión 

remota de recolección de información se llevó a cabo entre febrero y marzo de 2021  y constó de consultas 

con los asociados  internos y externos . Se implementó una metodología mixta cualitativa y cuantitativa, con 

 
4 La evaluación tuvo una reprogramación debido a la extensión de un año del PEP, y, consecuentemente, la oficina en 

Honduras solicitó posp oner el trabajo de campo para 2021 y mover el cierre de la evaluación de mayo a junio. Esto brindó 

el beneficio de poder contar con más información consolidada en 2020, lo que implicó grandes desafíos en el marco de la 

emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19 y las emergencias naturales por las tormentas tropicales.  
5 Enero de 2018 a diciembre de 2021.  
6 PMA (2018). Plan estratégico para Honduras (2018 -2021). 
7 Esta iniciativa también responde a los ODS  1, 3, 4, 5 y 10, puesto que busca subsanar las deficiencias en materia de 

capacidades institucionales, y al ODS  17 sobre alianzas.  



 

Enero  de 2022 | OEV/2020/013    2 

trian gulación de fuentes de datos primari os y secundari os. Tras el análisis de triangulación de los 

resultados  y la obtención de los hallazgos, se desprendieron las conclusiones y las recomendaciones , que 

se socializaron y validaron en un taller de aprendizaje .  

1.2. CONTEXTO 

Contexto general  

7. Honduras , que está ubicado en Centroamérica , comparte  fronteras con El Salvador, Guatemala  y 

Nicaragua . Posee costas sobre el Mar Caribe y una pequeña extensión costera  sobre el Océano Pacífico. 

Cuenta con un territorio de 112.492 km 2, y, según datos de 2021,  la densidad demográfica estimada es de 

9,4 millones de personas (84 /km 2 hab.). De esta población , el 48,8 % son hombres y el 51,2 %, mujeres; 

además, el 55  % reside en zonas urbanas y el 45 %, en zonas rur ales. En cuanto a los  grupos de edad, la 

tercera parte de la población se concentra en edades de 0 a 14 años (31  %); el 63 % tiene entre  15 y 64 

años, y el 6 % supera los  64 años de edad 8. El 91 % de la población es mestiza o blanca ; el 7,25 %, indígena 9, 

y el 2 % es afro descendiente  o de otra  etnia 10. Honduras es un país con un índice de desarrollo humano 

(IDH) de 0,634 y ocupa el puesto 132 de 189  países, este valor es inferior al de los países de América Latina 

y el Caribe (0,759)11. Su población tiene una esperanza de vida al nacer de 76,4  años12. Las mujeres tienen , 

en promedio , cinco años más de esperanza de vida que los hombres 13; la tasa de fecundidad es de 2,5 hijos 

por mujer , y la tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) es de 15,9 14. 

8. Honduras es una economía pequeña , que registra un crecimiento económico de 2,7  %, una 

inflación anual de 4,08  % y una tasa de desempleo abierto de 5,7 %. Las remesas representa n para el país  

el 21,6 % del producto interno bruto (PIB) y tiene n una tasa de crecimiento anual de l 13,1 %. La deuda 

pública representa el 49  % del PIB15, lo cual limita la inversión . 

9. La población económicamente activa (PEA) es de 4,2 millones de personas ( el 62 % son hombres  y 

el 38 %, mujeres ), con un PIB per cápita promedio de 2.533 dólares estadounidenses . Sin embargo, el 

38,05 % de la población vive en hogares c uyos ingreso s per cápita son de un dólar por día o menos . 

Aunque la desigualdad de ingresos, medida con el coeficiente de Gini, ha disminuido en la última década 

(de 0,59 en 2007 a 0,52 en 2017), Honduras s igue siendo el cuarto país más desigual de la región y presenta 

la tasa de pobreza extrema más alta de Centroamérica y la segunda más alta de la región . Hasta 2018, el 

porcentaje de personas que viv ían en situación de pobreza era 48,3  % (el 38,4 % en zonas urbanas y el 

60,1 % en zonas rurales) y en situación de pobreza extrema , 22,9 %16.  

10. La mayor incidencia de la pobreza se presenta en la zona o ccidental (Departamento de Lempira), 

que coincide con el Corredor Seco hondureño, y en la zona centro -nororiente, una de las regiones  más 

vulnerables a los desastres naturales del país 17. Sobre este territorio se asientan  132 municipios de los 298  

del país (el 45 % del total) , en donde  el porcentaje de pobreza supera el  66 % (véase la figura  1). Estas 

poblaciones se caracterizan por  tener  bajos ingresos ; un limitado acceso a la tierra para cultivos  y a los 

servicios básicos de salud, educación, agua y saneamiento, y protección de la niñez ; altos niveles de 

desnutrición crónica ; reducción de la capacidad de compra de servicios esenciales , y dificultades para 

adquirir los alimentos de la canasta básica 18. 

 
8 INE (2021). Proyecciones de población para 2014 -2030. 
9 Dentro de la población indígena, la más representativa es el grupo lenca (con casi medio millón de personas), seguido 

por los misquitos.  
10 INE (2013). Censo de Población de Honduras.  
11 PNUD (2020). Informe sobre Desarrollo Humano 2020.  
12 INE (2019). Indicadores cifras de país 2019.  
13 CEPAL (2017). Tablas de mortalidad 2017.  
14 INE (2019). Indicadores cifras de pa ís 2019. 
15 op. cit. 
16 op. cit. 
17 Lo que incluye municipios del departamento de Gracias a Dios (La Mosquitia hondureña), territorio caracterizado por su 

interculturalidad y presencia de población misquita, pech, garífuna, tawahka  y ladina.  
18 UNICEF (2016). Ahora lo urgente.  
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Figura 1. Mapa de la pobreza en  Honduras , según  el í ndice de desarrollo municipal , 2007 

 

Fuente: INE, 2016. 

11. La emergencia sanitaria de bido a la pandemia de la COVID -19 y las medidas del Gobierno para 

contener la propagación de la pandemia han incidido fuertemente en el país  y exacerba ron  la pobreza . El 

PIB se contrajo un 8 % en 2020, y aumentó el desempleo , sobre todo,  en el sector informal  (se estima que 

el 75,6 % del empleo no agrícola  es informal) 19 y en la población joven (con una tasa de desempleo del 

17,7 %20, entre este grupo están l os hombres jóvenes que no estudia n ni trabaja n y representan el 5,8  % de 

este porcentaje ; las mujeres jóvenes que se ubican en esta misma categoría constituyen el 36,6 %)21. 

Políticas nacionales y los ODS  

12. El Sistema Nacional de Planificación de Honduras tiene como instrumentos globales en el corto 

plazo al Plan Estratégico de Gob ierno  (PEG) para 2018-2022 y, en el largo plazo , a la Visión de País y a la 

Adopción de un Plan de Nación para Honduras (2010 -2038), los cuales están alineados con los ODS , ya que 

comparten  los siguientes objetivos 22: a) eliminar la pobreza extrema, contar con una población educada y 

sana, y con sistemas consolidados de previsión social (ODS 1, 2, 3, 4, 6 y 7) 23; b) desarrollar la 

democratización, con seguridad y sin violencia (ODS 5, 11  y 16); c) mejorar la productividad, las 

oportunidades y el empleo digno, aprovechando de manera sostenible los recursos y reduciendo la 

vulnerabilidad ambiental (ODS 8, 9, 12,13, 14  y 15), y d) modern izar el Estado para que sea transparente, 

responsable, eficiente y competitivo (ODS 10, 16 y 17).  

13. En 2019, se aprobó la Agenda Nacional 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la cual 

los principales fundamentos son la visión de desarrollo a largo y mediano plazo  Ɂque está plasmada en la 

Visión de País hasta 2038, en el Plan de Nación para el per íodo 2010 -2022 y en el Plan Estratégico de 

Gobierno 2018 -2022Ɂ, el fortalecimiento de  las capacidades del Sistema Estadístico Nacional (SEN) , que 

incluye al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y a las instituciones que producen estadísticas sectoriales , 

y las prioridades y restricciones de carácter presupuestario 24. 

 
19 FAO-PMA (2021). Hunger Hotspots.  
20 Pino, H., Delgado, R. y Noé Ely (2020). COVID-19 y el mercado laboral en Honduras, un estudio exploratorio. UNITEC.  
21 Dinerohn (29 de enero de 2020). Desempleo de jóvenes en Honduras sube al 11,3%: OIT.  
22 Cuya participación está alineada con la Política Nacional de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y el Plan de 

Acción aprobado en 2019.  
23 El Eje T del PEG (2018-2022) corresponde a seguridad alimentaria y nutricional, en el cual es de especial mención la 

Política y Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2030, promulgada en 2018, la cual cuenta con un 

Plan de Acción y un Plan de Acción por la Nutr ición (2019 -2023). 

24 SCGG (2020). II Informe Nacional Voluntario de la Agenda 2030: de la recuperación al desarrollo sostenible.  
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Inseguridad alimen taria y nutricional  

14. Honduras avanzó en su lucha por erradicar el hambre con progresos en el ODS  2 y logró reducir el 

porcentaje de subalimentación de l 23 % (1990-1992) al 15,3 % (2015-2017). Sin embargo, 1 ,4 millones de 

personas todavía  están subalimenta das (2015-2017). Se estima que , en el período 2016 -2018, la prevalencia 

de la inseguridad alimentaria grave alcanzó al 17,7 % de la población  hondureña , y la prevalencia de la 

subalimentación fue del 12,9 %25. Se considera  que la desnutrición aguda fue del 1 %, y la desnutrición 

crónica , del 23 %, la cual fue  ligeramente mayor en los niños que en las niñas (24 % y 21 %, 

respectivamente) y afect ó con mayor intensidad a los niños y a las niñas de  las zonas rural es (29 %)26. El 

sobrepeso y la obesidad aquej aban al 5 % de los niños y las niñas. La prevalencia de anemia en los niños y 

las niñas de 6 a 59 meses era de l 29 %. Entre las mujeres en edad reproductiva , el 15 % presentaba algún 

grado de anemia 27. 

15. El mayor nivel de inseguridad alimentaria se registra en el Corredor Seco , donde los fenómenos 

climáticos  extremos  de sequías e inundaciones ocasionaron  la pérdida de las cosechas y la merma en las  

reservas de alimentos. Según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), de 

diciembre de 2020 a marzo de 2021, por lo menos 2 ,9 millones de personas ( el 31 % de la población 

analizada) se encontraron en situación de crisis alimentaria o en una fase peor ( fase 3 o superior de la CIF). 

De estas personas, 614 mil se ubicaron en la fase de emergencia ( fase 4 de la CIF). La severidad de la 

inseguridad alimentaria aguda alcanz ó niveles sin precedentes , y las proyecciones del análisis de la CIF 

indica n que la situ ación empeorará en los próximos meses  (véase la figura  2)28. Las principales causas de 

esta preocupante situación son las cuantiosas pérdidas ocasionadas por los huracanes Eta y Iota de 

categoría 4 , que, en noviembre de 2020, destruyeron viviendas y medios  de subsistenci a de la población ; a 

esto se suman las pérdidas de ingresos por las restricciones de movilidad y transporte derivadas de la 

pandemia de la COVID -19. 

Figura 2. Mapa de la CIF de la situación actual y proyectada para Honduras (diciembre de 2020 a 

septiembre de 2021) 

 
 

Fuente: CIF29, Clasificación  Integrada de la Seguridad Alimentar ia en Fases 2021. 

 
25 FAO (2019). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo.  
26 UNICEF (2016 y 2019). El informe El estado mundial de la infancia  proporciona cifras y cita como fuente a la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud  (ENDESA) de 2012. 
27 INE (2012). Encuesta Nacional de Demografía y Salud del período 2011 -2012. 
28CIF (2021). Honduras: Clasificación Integrada d e Seguridad Alimentaria en Fases (diciembre de 2020 a septiembre de 

2021). 
29 op. cit. 
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Agricultura  

16. Es notable que, aunque casi la mitad de la población vive en las zonas rurales, la agricultura 

represent a solo el 10,7  % del PIB30. Esto significa que la mayor parte de la producción representa  cultivos 

de bajo valor. El 72  % de las familias que trabajan en la agricultura son agricultores de subsistencia 31. La 

contribuc ión de la agricultura familiar a la producción sectorial alcanza el 56,5  % y genera alrededor del 

76 % del empleo en el área rural . Esta estrategia es un aliciente para  alcanzar la seguridad alimentaria y 

nutricional (SAN) de la población . En la agricultura familiar , sobresale la producción nacional de maíz, frijol y 

café32. 

Cambio  climático  y vulnerabilidad  

17. Honduras es uno de los países más vulnerables a los desastres naturales , como las sequías,  las 

inundaciones, las plagas en los cultivos de grano básico  y café, y los incendios forestales. Entre 2014  y 2015, 

el 63,75 % de la población del Corredor Seco (1,3 millones de personas) se vio damnificada por la sequía ( el 

44,0 % de las personas eran menores de edad) 33. La sequía de 2018 afectó a alrededor de 170 .300 familias 

de 145 municipios 34. El país se encuentra en la ruta de tormentas tropicales y huracanes , por lo que ha 

tenido que enfrentar a varias de ellas: Mitch (1998), Katrina (1999), Michelle (2001), Beta (2 005), Gamma 

(2005), Eta (2020) y Iota (2020)35. En 2013 y 2018, la plaga de roya (Hemileia vastatrix) azotó los cultivo s de 

café y ocasionó  descensos importantes en la producción  y disminución del ingreso del PIB agrícola , así 

como repercutió en  los sistemas alimentarios de más de 120.000 familias cafeteras 36. El paso de las 

tormentas tropicales E ta y Iota  a finales de 2020 perjudicó , sobre todo , a los departamentos de Atlántida, 

Cortés, Santa Bárbara y Yoro. La población damnificada fue de aproximadamente 437 .000 personas, y el 

departamento de Cortés  resultó el más perjudicado, ya que alberga al 55  % de los afectados 37. 

18. El organismo gubernamental que gestiona la prevención y la aten ción pos terior a los desastres a 

nivel nacional es la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). En el plano  local, destacan el Plan 

Municipal de Gestión de Riesgo, que incluye aspectos como la zonificación y las normativas de uso de la 

tierra en función del nivel de amenaza , y el Plan Estratégico Municipal, en virtud del cual se efectúan  

inversiones destinadas a la mitigación de desastres 38. 

Educación 

19. Honduras cuenta con una tasa de alfabetismo en personas mayores de 14 años del 87,21  % (sin 

difer encias por sexos), y una escolaridad promedio de 7,2  años; en el caso de las mujeres, este valor es de  

7,3 años. Un tercio de las personas mayores de  25 años han finalizado, como mínimo, la escuela  secundaria 

(el 34,2 % de las mujeres y el 32,6 % de los hombres). En 2019, la tasa bruta de escolari zación para los niños 

y las niñas de entre 6 y 11 años ( escuela primaria) alcanzó un 91,5  % (sin diferencias por sexo). Sin 

embargo, en lo correspondiente a la educación secundaria , este indicador fue de l 52 % (el 56 % de las niñas 

y el 49 % de los niños). El 72 % de las niñas y el 69 % de los niños que terminan el ciclo de educación  

primaria prosiguen la educación  secundaria 39. 

20. La población de los d epartamentos de Lempira (5,3), Cop an y Olancho (6,2) tiene  menos años de 

escolaridad si se la compara con la media nacional de 7,2, mientras que la población de Cortés tiene , en 

promedio , el mayor grado de escolaridad , puesto que alcanza los  7,8 años. La mayor asistencia se 

concentra en los niños y las niñas en edad de asistir a la escuela primaria  (de 6 a 14 años), lo que o scila 

entre el 77 % (Copán) y el 93 % (Atlántida) . Los valores de este indicador se desploman cuando se analiza la 

población en edad de asistir a la escuela secundaria . En las zonas rurales, solo el 36  % de los jóvenes de 

entre 15 y 17 años declararon asistir a un establecimiento educativo . De los hombres jóvenes que no 

 
30 Banco Mundial (2019). Agricultura, valor agregado (% del PIB). Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y 

archivos de datos sobre cuentas nacionales de la O CDE. 
31 SCGG (2020). II Informe Nacional Voluntario de la Agenda 2030: de la recuperación al desarrollo sostenible.  
32 SAG (2017). Estrategia Nacional de Agricultura Familiar de Honduras.  
33 UNICEF (2016). Ahora lo urgente.  
34 OCHA ReliefWeb (2019). Honduras.  
35 La figura 3 presenta la línea del tiempo de los desastres naturales.  
36 Grupo Cadelga. Impacto económico de la roya en la caficultura de Honduras.  
37 ONU (2020). Evaluación de los efectos e impactos causados por la tormenta tropical Eta y el huracán Iota en Honduras.  
38 FAO (2008). En tierra segura. 
39 UNESCO (2019). Instituto de Estadística. Honduras. General Information.  
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estudian , el 85 % informaron que estaban ocupados , mientras que el 68  % de las mujeres jóve nes 

manifest aron  que se dedicaba n a oficios del hogar 40.  

Género 

21. El 51 % de la población en Honduras está integrada por mujeres . En 2018, la brecha de género en 

Honduras fue de l 70,6 %, lo cual ubica al país en el puesto 68 de 149 a nivel global 41. Estas brechas y 

desigualdades se reflejan en las cifras siguientes : 

¶ En el mercado laboral, por cada hombre desempleado , hay dos mujeres  desocupadas . 

¶ Las mujeres participan menos en el mercado laboral que los hombres ( el 44 % son mujeres y 76  %, 

hombres) 42.  

¶ El 21,7 % de los diputados y el 8 % de los alcaldes, durante el per íodo democrático 2017 -2020, eran 

mujeres 43. 

¶ Tan solo un 27  % de mujeres forman  parte de juntas directivas . 

¶ Las mujeres dedican más tiempo al trabajo doméstico (3:24 horas de media) que los hombres ( 0:41 

horas de media).  

¶ Las mujeres poseen el 12  % de la tierra (2012) 44. 

¶ Cerca del 20 % de los hogares rurales tienen como cabeza de familia a una mujer, que asume la 

responsabilidad de la producción agrícola 45. 

¶ Las mujeres ocupan el 51 % de los cargos directivos y gerenciales ( 54 % en el sector público )46. 

¶ Las mujeres tienen mayor acceso a microcrédito s, y son las mayores receptoras de remesas 47.  

22. En Honduras, l a violencia basada en el género constituye una de las problemáticas más graves , 

que se ha acrecentado  con el confinamiento y la pérdida de fuentes de ingresos  a partir de 202 048. La tasa 

de femi nicidios Ɂ6,2 por cada 100.000 mujeres Ɂ es una de las más altas de América Latina 49. Honduras 

tiene uno de los índices más altos de homicidios de personas transgénero del mundo (10,97 )50. 

Migración, violencia y desplazamiento interno  

23. La tasa de homicidios en Honduras cayó entre 2011 y 2017, ya que pasó  de 86,5 a 43,6 por cada 

100.000 habitantes ; no obstante,  el país sigue posicionándose entre los más violentos del mundo 51. Uno de 

los grandes desafíos es la violencia relacionada con las pandillas en un contexto de narcotráfico, que 

conduce a graves violaciones de los derechos humanos. Se estima que , en Honduras , 70.000 jóvenes 

(hombres y mujeres ) forman  parte de las llamadas Ɉmarasɉ, que tienen incidencia principalmente en las 

zonas urbanas (con expansión a las zonas rurales ). Esta situación  ha dado lugar a casos de desplazamiento 

forzado 52 y migración a otros países, y ha afectado de manera desproporcionad a a las mujeres,  a los niños 

y a las niñas. De 2004 a 2018, 247.000 personas 53 se vieron obligadas a abandonar sus hogares 54, y el 

número de emigrantes hondureños se incrementó ; en el per íodo 2010 -2019, pasó de 587 .000 personas a 

800.000. En esta misma línea,  el número de solicitudes de asilo aumentó de 1.647 a 73.808 durante ese  

mismo período 55. 

 
40 ONU (2020). Evaluación de los efectos e impactos causados por la tormenta tropical Eta y el huracán Iota en Honduras.  
41 PNUD (2018). Sin igualdad de género, no hay desarrollo.  
42 Unión Europea (2018). Realización de un análisis de género de Honduras.  
43 Centro Carter (2019). La representación política de las mujeres en Honduras.  
44 OXFAM (2016). Tierra para nosotras.  
45 FAO (1994). Función de la mujer en la agricultura.  
46 SCGG (2020). II Informe Nacional Voluntario de la Agenda 2030: de la recuperación al desarrollo sostenible.  
47 CNBS (2020). Reporte de Brecha de Género en Honduras.  
48 France24-EFE (2020). En Honduras, una mujer es víctima de agresión física cada hora.  
49 CEPAL-OIG (2019). Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.  
50 DW-EFE (2019). Al menos 325 personas LGBTI asesinadas en Honduras desde 2009.  
51 BID (2019). Honduras: un enfoque territorial para el desarrollo.  
52 El desplazamiento inte rno se da, sobre todo, en forma intermunicipal (55  %), y las lesiones a mujeres (violencia contra 

las mujeres) aumentaron un 22  % en 2020 (fuente: infosegura.org).  
53 ACNUR (2019). Estudio de caracterización del desplazamiento interno por violencia en Hondu ras, 2004-2018. Se 

considera que es una cifra altamente subestimada, dado que las personas que se desplazan se mantienen ocultas y en el 

anonimato.  
54 El desplazamiento forzado está reconocido a través del Decreto PCM -053 de 2013, en virtud del cual se esta blecieron 

herramientas normativas para la atención de las personas víctimas del desplazamiento forzado.  
55 PNUD-USAID (2020). Seguridad ciudadana, movilidad humana y desarrollo en los países del norte de Centroamérica . 

https://www.france24.com/es/20200610-pandemia-violencia-genero-honduras-coronavirus

















































































































































































































































































