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Resumen. La pandemia de COVID-19 y la afectación de dos huracanes en el 2020, hicieron evidente 
la vulnerabilidad del sistema alimentario de Honduras. Estos sucesos mostraron la necesidad de 
fortalecer el involucramiento de los diferentes actores del sistema para la toma oportuna de decisiones 
hacia una alimentación saludable y sostenible. En este documento se identificaron problemáticas como 
la poca diversificación en la producción de alimentos, el difícil acceso a la alimentación sana y nutritiva, 
el consumo de alimentos ultra-procesados y las consecuencias en la salud de la población hondureña. 
Dichas consecuencias se ven reflejadas en la prevalencia de enfermedades no transmisibles como la 
diabetes, hipertensión arterial, anemia, sobrepeso, obesidad, condiciones de retraso de crecimiento en 
niños menores a 5 años y la doble carga de la malnutrición. Por lo anterior, se propone que las estrategias 
de intervención en el sistema alimentario estén orientadas a la salud pública, a través de políticas que 
conduzcan al cambio de los ambientes alimentarios y respondan a la producción, transformación y 
consumo de alimentos sostenibles. Esta estrategia debe incluir la promoción de medios de vida a favor 
de garantizar la nutrición, seguridad y soberanía alimentaria de la población. Es necesario la articulación 
del gobierno con los productores, la empresa privada, instituciones de apoyo, sociedad civil organizada 
y la academia, como eslabones en los que se pueda transitar a la implementación de estrategias sensibles 
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a la nutrición.   
 
Palabras Clave: alimentación sostenible, enfermedades no transmisibles, seguridad alimentaria y 
nutricional. 
 
Challenges for the transition to a sustainable food system in Honduras 
 
Abstract. The COVID-19 pandemic and the impact of two hurricanes in 2020 made evident the 
vulnerability of the Honduran food system. These events showed the need to strengthen the involvement 
of the different actors in the system for timely decision-making toward healthy and sustainable food. 
This document identified problems such as the lack of diversification in food production, the difficult 
access to healthy and nutritious food, the consumption of ultra-processed foods, and the consequences 
on the health of the Honduran population. These consequences are reflected in the prevalence of non-
communicable diseases such as diabetes, hypertension, anemia, overweight, obesity, stunting in 
children under 5 years of age, and the double burden of malnutrition. Therefore, it is proposed that 
intervention strategies in the food system be oriented to public health, through policies that lead to 
changes in food environments and respond to the production, transformation, and consumption of 
sustainable food. This strategy should include the promotion of livelihoods in favor of ensuring 
nutrition, food security, and food sovereignty of the population. It is necessary that government, 
producers, private enterprises, development institutions, organized civil society, and academia, are well 
articulated and linked in a way that nutrition-sensitive strategies can be implemented. 
 
Key words: sustainable food, non-communicable diseases, food and nutritional security. 
 
 

Introducción 

 Actualmente el modelo agroalimentario 
suple a más de 7,500 millones de habitantes en 
el mundo, sin embargo, un tercio de los 
alimentos se pierden y se desperdician en todas 
las fases de la cadena alimentaria (HLPE 2014). 
Los costos ambientales y socioeconómicos de la 
producción de alimentos han sido 
externalizados y dejan en desbalance la 
eficiencia productiva (Horlings y Marsden 
2011). A medida que aumenta la producción se 
evidencia pérdida en la calidad del agua, suelo 
y aire, el uso excesivo de agroquímicos con 
potencial tóxico en los alimentos, disminución 
en la biodiversidad, entre otros (Lutz 2021). 
Esto ha creado una simplificación de los 
paisajes productivos y las dietas (Pretty 2008). 

 La persistencia del consumo de dietas de 
baja calidad nutricional se refleja en el 
incremento de los problemas de salud 

vinculados a la alimentación (Clark et al. 2020). 
Para el caso de Honduras, la población tiene un 
alto consumo de calorías con aportes del 47%, 
provenientes de cereales, raíces y tubérculos 
(SCGG 2021), siendo que los consumidores 
tienen una edad mediana de 24.3 años y la 
mayoría son del sector urbano (58%) (SCGG 
2021; Banco Mundial 2022), lo cual favorece la 
malnutrición a mediano plazo.  

 El objetivo del artículo es proporcionar 
argumentos sobre los retos a los que se 
enfrentan los sistemas alimentarios para la 
transición a la sostenibilidad, tomando en 
consideración la integración de la Seguridad 
Alimentaria Nutricional (SAN) y la 
sostenibilidad desde la problemática actual de la 
alimentación. La prioridad de transitar a una 
alimentación más saludable, abordando la 
implementación de políticas sociales lideradas 
por el Gobierno de Honduras y el apoyo de 
actores comprometidos como la academia, 
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organizaciones no gubernamentales y sociedad 
civil.  

 Problemática de los sistemas alimentarios 

 En Latinoamérica, aproximadamente 
24.1 millones de personas en la región padecen 
de diabetes, y se estima un aumento del 60% en 
los próximos 15 años (Rosas-Saucedo et al. 
2017).  Esta enfermedad se vincula con la 
transformación de los ambientes y hábitos 
alimentarios, en donde predominan las dietas 
con alta ingesta de proteínas, cereales 
ultraprocesados, azúcares y grasas, y la poca o 
nula ingesta de fibra y vitaminas (McAtee et al. 
2020; Da Schlickmann et al. 2022).  Adicional, 
al fenómeno del consumo de dietas con 
desbalance alimentario, surge la doble carga de 
la malnutrición (DCM), que implica la 
coexistencia de la sobre nutrición y la 
desnutrición (Harvie et al. 2009; Aguayo y 
Rodriguez 2018), que impacta social y 
económicamente a los sistemas de salud, por el 
aumento de enfermedades no transmisibles 
(ENT) (Landrove et al. 2018).  

 El estado de preocupación por la SAN a 
nivel mundial ha permitido enfocar los 
esfuerzos hacia la creación de políticas en las 
que se vinculan las organizaciones 
internacionales, la academia y sociedad a favor 
de una reglamentación, seguimiento y 
cumplimiento de estas. En Honduras, la Política 
y la Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (PyENSAN) 2030, 
planteó un nuevo marco de acciones para que 
todos los hondureños tengan acceso a una 
alimentación y nutrición adecuada bajo 
sistemas de producción sostenibles, fomentando 
comunidades resilientes a la crisis alimentaria y 
al cambio climático.  

 El concepto de una dieta saludable se ha 
convertido en un desafío en los sistemas 
alimentarios para lograr su transición a nivel 
local y nacional. Por esto, se deben impulsar las 
estrategias que permitan vincular alternativas de 

producción hacia la conservación de los 
recursos, como la producción orgánica de 
alimentos, que en Honduras se encuentra en 
crecimiento, con cifras de 28,600 hectáreas en 
el 2016 a 66,179 hectáreas para el 2020 (FiBL 
Statistics 2022).  

 Los alimentos de origen orgánico son 
llevados a mercados internacionales, en donde 
son considerados como aliados estratégicos 
para reducir el riesgo de sobrepeso, obesidad y 
enfermedades alérgicas (Mie et al. 2017). Sin 
embargo, en Honduras el consumo a nivel local 
es limitado, al no contar con un mercado 
nacional estructurado y cuya demanda está 
delimitada por el nivel educativo y 
sensibilización de los compradores (IICA 
2002).  

Sistemas actuales de producción de 
alimentos en Honduras 

 La disponibilidad de alimentos está 
determinada por la producción, métodos de 
almacenamiento, ayuda alimentaria y 
condiciones de comercio externo que se 
desarrollan a través de las cadenas 
agroalimentarias (SAG 2015). Sin embargo, 
diversos factores han llevado al país a generar 
una alta dependencia alimentaria de 
importaciones con registros de crecimiento 
promedio del 3.08% en el 2019 (WFP 2020); en 
2021 se importaron cereales (57%), carne de 
cerdo (65%), leche en polvo (11%), derivados 
lácteos como queso, yogurt, helados (49%), 
entre otros (SAG 2021).  

 Por otra parte, se evidencia que en los 
últimos años la industria agrícola nacional, ha 
dado un vuelco hacia el interés de productos no 
tradicionales tipo exportación (especialmente 
palma africana y hortalizas orientales) (FAO 
2016). Este auge, está desplazando la actividad 
productiva de alimentos de consumo interno, 
donde el 75% de las explotaciones 
agropecuarias están en fincas menores a 5 
hectáreas ocupando el 9% del uso de suelo 
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cultivable y el 5% de las explotaciones se centra 
en igual o más a 50 hectáreas representando una 
ocupación del 61% de la tierra (CEPAL et al. 
2017). De hecho, los monocultivos de 
exportación junto con la ganadería extensiva 
aumentan el interés los productores (FAO, 
2016b).  

 Puntualmente, los productores 
hondureños de pequeña escala se enfrentan a 
limitaciones claras para el crecimiento y 
diversificación de su actividad agrícola. En 
cuanto a la infraestructura para la distribución 
agropecuaria, las vías de comunicación terrestre 
son limitadas con impacto directo en la SAN e 
incrementan la pérdida y el desperdicio de 
alimento (UNAH 2016). La falta de apoyo 
económico, los servicios de logística débiles y 
la poca capacidad instalada para impulsar la 
inocuidad de los alimentos, son algunos de los 
obstáculos de la producción local, y por ende, 
de la soberanía alimentaria nacional (IFC 2022). 

 Al mismo tiempo, la cadena 
agroalimentaria en Honduras no cuenta con un 
marco normativo específico para regular las 
importaciones de los productos de bajo valor 
nutricional y con alto contenido de azúcar (OPS 
2019). Por su parte, la cadena de 
comercialización tiene como objetivo 
incrementar la adquisición y suministro de 
productos ultraprocesados y comida rápida por 
medio del marketing (Anda Neira 2019). En 
Honduras, el 97% de las estrategias de 
publicidad para productos no saludables en el 
2016 estaban dirigidas a la niñez (Benítez y 
Etienne 2017),  e influyó en una mayor 
aceptación de estos productos en la zona rural 
(CEPAL et al. 2017), incrementando el riesgo 
de enfrentar ENT (OPS 2017).  

 La apertura de la economía ha permitido 
una mayor disponibilidad y accesibilidad de 
estos productos para las familias de bajos 
recursos, quienes requieren satisfacer la 
necesidad básica de alimentación y sensación de 
saciedad (OPS 2019). Honduras cuenta con más 

de la mitad de sus habitantes viviendo por 
debajo de la línea de pobreza e ingresos 
económicos inferiores a USD 6.85 por persona 
al día (Banco Mundial 04 de abril de 2023). 
Estas condiciones determinan el patrón 
alimentario al propiciar o limitar una buena 
nutrición, en un espacio donde el acceso es 
restrictivo por la fluctuación de los precios 
(UTSAN, 2018).  

 El nivel de diversidad en las dietas de los 
hogares influye en la calidad y el grado de 
satisfacción de las necesidades nutricionales 
(Parappurathu et al. 2015) donde, el patrón de 
consumo tradicional se caracteriza por la alta 
ingesta energética y poca fuente de proteínas, 
vitaminas y minerales (UTSAN 2018). 
Aproximadamente, el 75% de los hogares 
consumen arroz, frijol, huevos, azúcar, sal, 
maíz, pan dulce, grasas y café (INCAP 2012).  

 Para el período 2019-2021 la 
inseguridad alimentaria (inSAN) en Honduras 
afectaba a 1.8 millones de personas (FAOSTAT 
2022). Más de la mitad de la población mayor 
de 15 años presentaba inSAN, con una brecha 
de género evidente, en donde el 55.5% de 
mujeres hondureñas presentan malnutrición de 
moderada a grave y el 24.4% grave (FAO et al. 
2019). Para el 2019  el 25% de las mujeres en 
condición de embarazo y el 23.9% en lactancia 
presentaban anemia (INE y SISAL 2021). En 
ese mismo año, el 19% de la población menor a 
cinco años se encontraba afectada por retraso 
del crecimiento, y el 4% se encontraba con 
retardo del crecimiento severo (INE y SISAL 
2021).  

Ambientes alimentarios (AA) 

 Los AA se definen como el conjunto de 
alimentos que las personas tienen a su 
disposición y alcance en sus vidas cotidianas, es 
decir, aquellos que están en supermercados, 
tiendas al por menor, mercado de productos 
frescos, puestos ambulantes, cafeterías, casas de 
té, comedores escolares, restaurantes y otros 
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lugares donde las personas compran y 
consumen alimentos (FAO 2016a). De igual 
forma, los ambientes alimentarios consideran 
las condiciones de las instalaciones donde las 
personas consumen o compran los alimentos, 
formas de comercialización y etiquetas de los 
alimentos, es decir, incluyen factores 
económicos, políticos, sociales y/o culturales 
(Araneda et al. 2020). 

 Para lograr cambios favorables y 
duraderos en los hábitos alimentarios de las 
personas, es necesario implementar estrategias 
en lo individual, comunitario, económico, 
ambiental y político, que favorezcan la creación 
de AA más saludables y sostenibles, y que los 
alimentos sean asequibles para la población 
(Cerda et al. 2016). Adicionalmente, las 
estrategias de educación alimentaria y 
nutricional son una poderosa herramienta para 
contribuir a la transformación de AA (FAO 
2021).  

Producción sensible a la nutrición y 
seguridad alimentaria 

 A nivel mundial, por lo menos 2,300 
millones de personas experimentan algún nivel 
de inSAN en escala moderada o grave (OMS 
2022). En América Latina y el Caribe se estima 
que 205 millones de personas padecen de 
inSAN moderada (FAO 2020). Según el 
CEPREDENAC (2022) Honduras presenta el 
mayor porcentaje de la población del Corredor 
Seco (CS) centroamericano con inSAN (94%) 
comparado con Nicaragua (93%), El Salvador y 
Guatemala (ambos con 90%). Para el 2019 se 
identificó que los niños menores a 5 años 
presentaron DCM, por un lado, niños con 
desnutrición crónica, crónica severa y aguda, y 
por otro lado con sobrepeso y obesidad (INE 
2022), en un marco de alto porcentaje de la 
población en condición de pobreza (64.3%) y 
pobreza extrema (40.7%) (INE y SISAL 2021). 

 De acuerdo con los indicadores de SAN 
para octubre del 2021, el 73% de la población 

del CS en Honduras se encontraba con inSAN 
leve, el 18% moderada y 4% severa, sin 
embargo, en los meses de junio a agosto del 
2022, se estimó que el 28% de la población 
estaba en condiciones de inSAN y el 15.3% en 
subalimentación (SICA 2022), lo que constituye 
un reto para alcanzar la SAN por la desigualdad 
de oportunidades e ingresos en el núcleo 
familiar (Román y Hernández 2010).  

 Para contrarrestar esta problemática, 
Honduras cuenta con un marco jurídico 
institucional que tiene como objetivo asegurar 
la atención coordinada e integrada de los 
problemas de SAN y la erradicación del 
hambre, evitando crear respuestas parciales 
(FAO 2017). Desde la política nacional en 
Honduras, la SAN se define como la disposición 
oportuna y permanente de acceso a los 
alimentos, adecuados para su consumo y uso. A 
pesar de la importancia y las políticas 
desarrolladas para el cumplimiento de la SAN, 
actualmente el territorio se encuentra en 
condición de inSAN, siendo el corredor seco 
(CS) la zona con mayor vulnerabilidad. Como 
respuesta se creó la “Alianza para el Corredor 
Seco (ACS)” en el período 2014 – 2020, cuyos 
objetivos fueron: 1) reducir la pobreza y la 
desnutrición en comunidades vulnerables del 
CS del país; 2) mitigar los impactos del cambio 
climático sobre la SAN; y 3) aumentar la 
productividad de pequeños productores para la 
generación de ingresos basado en sistemas 
alimentarios sostenibles y sensibles a la 
nutrición. El proyecto logró mejorar la 
productividad de los cultivos a partir de insumos 
locales, aumentar la diversidad de la dieta con 
alimentos de alto valor nutricional e integrar 
mercados y cadenas de valor (Arias 2022).  

 Actualmente, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, como 
la Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria [DICTA], Fundación Hondureña 
de Investigación Agrícola [FHIA] y Fundación 
para la Investigación Participativa con 
Agricultores [FIPAH] investigan el 
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fitomejoramiento de cultivos, que junto con la 
Universidad Zamorano trabajan para ofertar 
granos básicos que requieran menor cantidad de 
nutrientes y agua, en calidad de alimentos 
biofortificados con mayor contenido de hierro y 
zinc, como el frijol biofortificado (Rosas 2011)..  

Sostenibilidad en las dietas alimentarias 

 El concepto de sostenibilidad se ha 
añadido a los factores que intervienen en la 
SAN. Esto ha dado lugar a un enfoque más 
amplio y holístico de los sistemas alimentarios 
sostenibles que toma en cuenta los factores 
impulsores: medio ambiente, geopolítica, 
demografía, normativa política, factores 
socioculturales-económicos, ciencia, tecnología 
e infraestructura (Berry 2019). La sostenibilidad 
de los sistemas alimentarios suscita un interés 
creciente, por parte de diversas disciplinas 
científicas y de la comunidad internacional, en 
el contexto del cumplimiento de los ODS en la 
erradicación del hambre y la malnutrición 
(Meybeck y Gitz 2016). Su incorporación en las 
directrices alimentarias se ha debatido a favor 
de que las dietas sean más saludables y con el 
menor impacto al medio ambiente (Dernini et 
al. 2017). 

 El concepto de dietas sostenibles 
reconoce las interdependencias de la 
producción y el consumo de alimentos, con las 
necesidades y recomendaciones de nutrientes en 
donde se reafirma que la salud humana no puede 
aislarse de los ecosistemas (Burlingame y 
Dernini 2012). Asimismo, este concepto 
combina la nutrición y la sostenibilidad en sus 
dimensiones: medioambiental, económica y 
social (Meybeck y Gitz 2016, 2017).  A largo 
plazo y de forma interdisciplinar, la 
sostenibilidad se encuentra vinculada a la SAN 
(Berry et al. 2015), por lo que incluir la 
perspectiva de la nutrición permite un cambio 
hacia la implementación de una dieta sostenible 
(Marsden y Morley 2014).  

 Por otor lado, la diversificación de los 
sistemas alimentarios facilita la satisfacción de 
la demanda de alimentos y de la nutrición de la 
población. Según Vásquez Reyes et al. (2020) y 
Pérez-Cueto (2015), el uso eficiente de los 
recursos naturales y los factores de producción, 
permite avanzar en la construcción de sistemas 
de producción sostenibles.  En este nuevo 
sistema alimentario, las dietas deben suplir los 
requerimientos energéticos mediante alimentos 
inocuos, de alta calidad nutricional, alcanzables, 
accesibles, culturalmente adecuados y que 
garanticen a las personas su pleno desarrollo 
humano (Dernini et al. 2017). Sin embargo, en 
las últimas décadas se están registrando 
cambios en la comercialización de alimentos 
con incremento en acceso y consumo de 
productos procesados, siendo preocupante para 
la salud pública, pues se considera a la dieta 
como un componente importante en el manejo 
de la DCM (Popkin et al. 2020).  

 En Honduras, esa situación ha llevado a 
la creación de programas con enfoque hacia el 
desarrollo agrícola y local promoviendo bonos 
productivos, fondos de inversión y priorizando 
a las poblaciones vulnerables como mujeres, 
niños y adultos mayores (CEPAL 1998), sin 
embargo, en el 2021 más del 70%  de la 
población vulnerable no contaba con acceso de 
alimento en cantidad y calidad (Nazar-Herrera 
2022), por lo que, el esfuerzo de una dieta  desde 
la implementación de un sistema 
agroalimentario saludable no estaba siendo 
efectivo. El comportamiento negativo permite 
referir que se requiere una aplicación estricta y 
efectiva de la Política y Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(PyENSAN), aprobada en octubre de 2018, 
específicamente en sus lineamientos 
estratégicos del “Implementar sistemas 
agroalimentarios sostenibles…” (SCGG 2021).  
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Recomendaciones para atender los retos de 
los sistemas alimentarios en Honduras 

 Una forma de fortalecer las políticas y 
programas agrícolas en función de mejorar la 
SAN, es incluir el concepto de producción 
agrícola sensible a la nutrición que se promueve 
en el Marco operacional del Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola 
(FIDA), dando inclusión a todos los grupos 
étnicos e incentivando la agrobiodiversidad en 
los sistemas agrícolas y con énfasis en las 
especies olvidadas o subutilizadas (Padulosi et 
al. 2019). Este tipo de producción puede 
aplicarse en 1) disponibilidad y acceso de 
alimento; 2) diversificación de alimentos y 
sistemas agrícolas sostenibles; y 3) producción 
de alimentos con mayor contenido nutritivo, en 
donde los sectores de alimentación, agricultura, 
nutrición y salud deben trabajar en conjunto y 
lograr un mayor alcance (FAO 2014; Aryeetey 
y Covic 2020).   

 La actualización de las guías 
alimentarias basadas en sistemas alimentarios 
requiere incluir los temas nutricionales en la 
gestión corporativa, como el desarrollo de 
versiones más saludables de los alimentos. 
Adicionalmente, se considera oportuno realizar 
de manera transversal la medición de los 
indicadores de cada dimensión de la SAN así 
como, desarrollar estrategias claras para 
optimizar el acceso a los alimentos de toda la 
población. Para esto se pueden generar alianzas 
con la academia, para liderar los procesos de 
investigación en cada uno de los componentes 
del sistema actual de producción de alimentos.  

 Es fundamental que el Gobierno de 
Honduras cuente con la voluntad política, 
priorice en la SAN y destine fondos para 
fortalecer la investigación en el sector 
agroalimentario, específicamente en temas 
relacionados con la calidad nutricional de los 
alimentos que consumen los hogares de las 
comunidades vulnerables y la doble carga 
nutricional.  Se requieren desarrollar políticas 

públicas enfocadas en las producciones 
agropecuarias para pequeños y medianos 
agricultores que permitan el acceso a los 
recursos y servicios necesarios para participar 
en la economía local. A medida que la economía 
rural se desarrolle, las alianzas directas 
permitirán una interrelación entre los mercados 
y el precio justo a favor de la construcción en el 
desarrollo de la soberanía y SAN.  Tal es el caso 
de Perú, cuya constitución de las “políticas de 
desarrollo productivo para pequeños 
productores rurales” permitió la creación de 
leyes para el Fortalecimiento de las Cadenas 
Productivas y Conglomerados; de Reconversión 
Productiva Agropecuaria; Estrategia Nacional 
de Desarrollo Rural; y aquella que Establece 
Disposiciones para Apoyar la Competitividad 
Productiva (Fuentes et al. 2015). 

 De igual manera, se requieren fortalecer 
las políticas fiscales en beneficio de los 
agricultores a fin de reducir su vulnerabilidad 
ante eventos climáticos extremos. Ejemplo de 
esto, fueron el Bono de Solidaridad Productiva, 
Bono de Café, Bono de Cosecha Segura y Bono 
de Fuerza Agropecuaria que se otorgaron 
mediante política fiscal a los productores 
afectados por los huracanes ETA y OTA en 
Honduras (IICA 2022).  

 Los bancos de alimentos son una 
estrategia que deben ser implementados a nivel 
nacional, por ejemplo, en el año 2020 fueron 
una solución en los países de Estados Unidos, 
España y Argentina cuando los alimentos 
escasearon a causa de la pandemia COVID 19 
(Crespán 2020). Además, para desarrollar esta 
iniciativa es fundamental invertir en 
infraestructura básica como carreteras, 
mercado, transporte, telecomunicaciones y 
tecnología de almacenamiento de alimentos. 

 El establecimiento y promoción de 
huertos comunitarios y familiares son una 
estrategia de ayuda comunitaria que fortalece la 
disponibilidad y el acceso a alimentos frescos a 
través de la comercialización de excedentes en 
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el mercado local, experiencia que tiene éxito en 
Chancah Veracruz. Este caso refleja la 
necesidad de involucrar al sector rural, 
promover la producción, el autoconsumo, y la 
comercialización a nivel local en Honduras 
(Rebollar-Domínguez et al. 2008).  

 La diversificación en los sistemas 
integrados de producción permitirá la 
estabilidad de los ingresos de las familias 
productoras del país. Al comercializar 
alimentos bajo un enfoque de negocio verde, se 
promueve la inclusión económica y 
conservación de los recursos que permitirá una 
posición más competitiva en el mercado 
(Zabaleta 2020). Además, esta estrategia debe 
implementarse con campañas educativas que 
den a conocer los beneficios de consumir 
productos de origen agroecológico o de bajo 
impacto ambiental como los productos 
orgánicos.  

 En la política pública se deben incluir 
estrategias que apoyen el trabajo de la mujer en 
los sistemas de producción alimentaria, debido 
a su importante rol para garantizar la SAN y la 
soberanía alimentaria. Por ejemplo, en Bolivia, 
un laboratorio de tubérculos andinos in vitro 
está a cargo de una mujer, demostrando sus 
habilidades en la investigación a favor de la 
SAN (Banco Mundial 07 de marzo de 2017). 

 Otras intervenciones que se pueden 
implementar a favor de Honduras, es la creación 
de impuestos adicionales sobre los alimentos no 
saludables (bebidas azucaradas, comida con alta 
densidad energética) y promover iniciativas que 
informen el aporte nutricional al consumidor.  
Asimismo, es importante la difusión de material 
educativo nutricional, el mejoramiento y la 
obligatoriedad del etiquetado nutricional, el 
fomento de la producción industrial de 
alimentos saludables y la regulación de la 
publicidad de alimentos para niños y 
adolescentes, entre otros. 

 Una estrategia para generar cambios es 
reforzar los AA a nivel escolar (ambiente 
institucional). La alimentación escolar en 
Honduras suple hasta un 40% de la proteína 
vegetal (INFOPESCA 2011), sin embargo, se 
requiere un suministro de proteína de origen 
animal y productos frescos para lograr una dieta 
saludable, así como optimizar la distribución y 
almacenamiento de estos alimentos.   
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