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Resumen:  
Introducción: La seguridad alimentaria debe ser un objetivo de los países para mejorar el 
flujo, calidad de la alimentación y nutrición. Es importante evaluar las condiciones de 
inseguridad alimentaria de los segmentos poblacionales desfavorecidos. El objetivo del 
estudio es analizar la probabilidad de ocurrencia de la inseguridad alimentaria y el efecto del 
flujo alimentario, de las familias vulnerables peruanas pobres y no pobres en el periodo 2019-
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2021. Metodología: Investigación cuantitativa, probabilística y descriptiva; con un modelo 
logit binario y datos secundarios de la Encuesta Nacional de Hogares, considerando 
variables vinculadas a las dimensiones de utilización, acceso, estabilidad y disponibilidad. 
Resultados: Los hallazgos muestran variables explicativas significativas: educación, edad, 
estado civil, cocina con gas, acceso al agua potable e ingreso familiar y producción agrícola. 
Discusión: Un mayor nivel educativo y experiencia conlleva a mejorar las condiciones de 
alimentación saludable y el nivel de bienestar. Existe una relación inversa entre la 
producción agrícola e inseguridad alimentaria. Conclusiones: Se demuestra que, al 
aumentar el ingreso familiar y la producción agrícola se reduce la probabilidad de 
inseguridad alimentaria de los hogares peruanos. Se requiere promover prácticas agrícolas 
sostenibles y el apoyo gubernamental a la pequeña agricultura para garantizar el flujo del 
sistema alimentario. 
 
Palabras clave: pobreza; seguridad alimentaria; economía agraria; nutrición, derecho a la 
alimentación; bienestar social; desarrollo económico y social; necesidades básicas. 
 

Abstract:  
Introduction: Food security should be a goal of countries to improve the flow, quality of 
food and nutrition. It is important to assess the food insecurity conditions of disadvantaged 
population segments. The objective of the study is to analyze the probability of occurrence of 
food insecurity and the effect of food flow, of poor and non-poor Peruvian vulnerable 
families in the period 2019-2021. Methodology: Quantitative, probabilistic and descriptive 
research; with a binary logit model and secondary data from the National Household 
Survey, considering variables linked to the dimensions of utilization, access, stability and 
availability. Results: The findings show significant explanatory variables: education, age, 
marital status, gas stove, access to drinking water, and family income and agricultural 
production. Discussion: A higher level of education and experience leads to improved 
conditions of healthy eating and the level of well-being. There is an inverse relationship 
between agricultural production and food insecurity. Conclusions: It is shown that, by 
increasing family income and agricultural production, the probability of food insecurity in 
Peruvian households is reduced. It is necessary to promote sustainable agricultural practices 
and government support for small-scale agriculture to ensure the flow of the food system. 
 
Keywords: poverty; food security; agricultural economics; nutrition; right to food; social 
welfare; economic and social development; basic needs. 

 

1. Introducción 
 
La inseguridad alimentaria implica una situación de vulnerabilidad, no permite una 
adecuada cantidad de nutrientes de calidad y frecuencia de alimento. Las personas se ven 
privadas o restringidas en el acceso, utilización y estabilidad de alimentación suficiente, 
segura y nutritiva. Esto, es lo opuesto de la seguridad alimentaria considerada un derecho 
humano esencial, que aún no es realidad en el mundo.  Según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el 2021, 11% a nivel global 
enfrentaba inseguridad alimentaria, cerca de 828 millones de personas (FAO, FIDA, OMS, 
PMA y UNICEF, 2022). En Latinoamérica la inseguridad alimentaria es motivo de 
preocupación, siendo urgente la implementación de políticas públicas y medidas efectivas 
para garantizar una alimentación adecuada y nutritiva. El 2020, cerca de 52 millones de 
personas se encontraban subalimentadas (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2022).  
 
Durante el 2022, alrededor de 16,6 millones de peruanos, casi la mitad de la población, 
enfrentaron la inseguridad alimentaria, lo cual genera preocupación. Según el Instituto 
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Peruano de Economía ([IPE], 2022), Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno presentan una 
mayor inseguridad alimentaria, superando el 60% de hogares en esta condición. Por ello, 
urge implementar estrategias y políticas, puesto que la inseguridad alimentaria es un factor 
importante por su relación con el flujo del sistema alimentario de las familias vulnerables en 
el Perú, considerando las dimensiones de disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad.  

Mediante el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2): Hambre Cero las Naciones Unidas 
plantean que la agricultura bien manejada puede proporcionar alimentos y generar ingresos 
decorosos al apoyar a la población de las zonas rurales; sin dejar de lado el cuidado del 
medio ambiente. Se sostiene que los sectores alimentario y agrícola pueden proporcionar 
soluciones fundamentales para el desarrollo de la humanidad y son indispensables para 
suprimir el hambre y la pobreza. Es importante mencionar que en la búsqueda de este 
segundo objetivo no se debe dejar de lado el cuidado del suelo, agua, mares, bosques y la 
biodiversidad, los mismos que han sido afectados de cierta forma por el cambio climático.   

Desde esta perspectiva, el sector agrícola de los países en vías de desarrollo tiene un rol 
importante en la mejora del acceso de alimentos, de manera especial en las áreas rurales, en 
donde la agricultura da empleo a una parte significativa de la población; y de esta manera 
contribuye al ingreso de la comunidad. De esta forma la agricultura vincula a los agricultores 
productores y consumidores, lo que debería traducirse en comunidades prósperas.  La 
agricultura sostenible busca balancear la producción de alimentos suficientes en el largo 
plazo sin maltratar el ecosistema, de acuerdo con el estudio de Allahyari y Poursaeed (2020). 
En Perú uno de los pilares de la alimentación proviene de la producción del campo por lo 
que es necesario volverla sostenible. 

La investigación se enfoca en analizar la presencia y probabilidad de ocurrencia de la 
inseguridad alimentaria desde la perspectiva de la utilización, disponibilidad, accesibilidad y 
estabilidad de los alimentos que estas familias pueden adquirir y consumir, durante el 
periodo 2019-2021. La investigación es relevante porque aporta a una mejor comprensión de 
los factores que contribuyen a la inseguridad alimentaria y será de utilidad para los 
diseñadores de políticas públicas, debido a que se requieren nuevas estrategias para mejorar 
el bienestar nutricional y la calidad de vida de estos segmentos poblacionales vulnerables. 
 
1.1. Conceptualización y dimensiones de la seguridad alimentaria 

 
El concepto de seguridad alimentaria ha incorporado nuevas dimensiones, como son la 
soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación (Medina Rey et al., 2021). En la I Cumbre 
Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, se señaló que la seguridad alimentaria se 
produce cuando los individuos tienen en todo momento acceso físico y económico a una 
alimentación saludable y nutritiva que satisface las necesidades alimenticias y permite 
desarrollar una vida saludable y activa. (Food and Agriculture Organization [FAO], 1996). 
Posteriormente, se incorporó además del acceso económico y físico, el acceso social a los 
alimentos adecuados, inocuos y nutritivos que satisfagan las necesidades y preferencias 
dietéticas para llevar una vida activa y saludable (FAO, 2001). 
  
Según Díaz-Canel Bermúdez et al., (2020) un sistema alimentario representa un enfoque 
holístico que engloba diversas etapas, desde la producción y transformación de alimentos 
hasta su comercialización y consumo dentro de un territorio específico. Estos elementos se 
articulan para asegurar que los alimentos lleguen a la población de manera adecuada, 
sostenible y equitativa, considerando factores sociales, económicos y ambientales. En el Perú, 
la Ley N° 31315 (2021) indica que existe seguridad alimentaria y nutricional, cuando en todo 
momento se tiene acceso físico, económico y sociocultural a los alimentos suficientes, inocuos 
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y nutritivos, para satisfacer necesidades nutricionales, para disfrutar de una vida activa y 
sana. Se incluyen así las cuatro dimensiones de seguridad alimentaria señaladas: 
disponibilidad; acceso; utilización y estabilidad. 
  
La disponibilidad, se refiere a la oferta de alimentos dada por las políticas e instrumentos 
públicos que busca asegurar su existencia y calidad (Fernández-Guillén, 2020). El factor más 
importante para ella es el acceso a las tierras (Nnaji et al., 2022), por lo que los sistemas de 
producción campesina requieren un manejo sustentable y eficiente, adaptándose al territorio, 
superando dificultades geográficas y climáticas para contribuir a la seguridad alimentaria 
(Fonseca Carreño, 2021). Por otra parte, el acceso se refiere a contar con los recursos 
suficientes para adquirir los alimentos apropiados para una dieta nutritiva, por lo que recae 
en el Estado la responsabilidad de fomentar la producción, protección social e 
infraestructura, con la finalidad de que las personas cuenten con los ingresos necesarios para 
adquirir los alimentos o dispongan de los medios necesarios para su producción.  
 
La utilización está referida al nivel de consumo alimentario del individuo, así como a su 
estatus nutricional (García Urdaneta y Pérez Gonzáles, 2016). Se vincula con aspectos 
biológicos y condiciones físicas de la persona, así como su disponibilidad, con condiciones 
óptimas para lograr el máximo uso de los alimentos en su beneficio (García Urdaneta y Pérez 
Gonzáles, 2016). Asimismo, considera maximizar el potencial nutricional de cada alimento 
teniendo en cuenta aspectos sociales, culturales y locales de la alimentación (Ley N° 31315, 
2021). En cuanto a la estabilidad, se refiere a la permanencia de alimentos en el tiempo que 
cubran las necesidades nutricionales de la población, para lo cual es necesario el estudio de 
los desastres naturales que afectan a la agricultura, así como factores políticos (Aulestia-
Guerrero y Capa-Mora, 2020). 
 
Desde una perspectiva de derechos humanos, se ha reconocido el derecho a la alimentación, 
el cual desempeña un papel importante en la vida de las personas, determinando qué y 
cuánto comen, debido a que ello puede condicionar su salud, su esperanza de vida y su 
capacidad de aprendizaje (Federik y Laguzzi, 2019). Bianchi y Szpak (2016) señalan que, para 
las Naciones Unidas, la seguridad alimentaria es consecuencia del derecho a la alimentación. 
La vinculación entre seguridad alimentaria y derecho a la alimentación fundamenta la 
intervención del Estado y faculta a los ciudadanos exigir la adopción de políticas.  
 
1.2. Seguridad alimentaria y vulnerabilidad 

 
Con relación a la seguridad alimentaria, se consideran factores nutricionales, culturales, de 
género, sostenibilidad y valoración como derecho fundamental (Medina Rey et al., 2021). Así, 
el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada es la base del diseño de políticas de lucha 
contra el hambre y se referencia en el ODS 2: Hambre Cero, de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas. Esta seguridad depende del grado de vulnerabilidad de la persona (Pat 
Fernández et al., 2012), toda vez que la vulnerabilidad impacta en dimensiones como el 
acceso, la utilización y la estabilidad de los alimentos. Sin embargo, la seguridad alimentaria 
puede verse afectada por factores externos como el cambio climático, los conflictos y las 
fluctuaciones en los mercados globales, entonces es un concepto multifacético que depende 
de la interacción de varios factores económicos, sociales y ambientales (Carr et al., 2024). 
 
El reconocimiento legal de la complejidad de las cuestiones alimentarias a nivel global, los 
múltiples factores que las afectan y su especial impacto en poblaciones vulnerables requiere 
aplicar una visión de derechos, como marco de referencia que contribuya al tránsito de una 
nueva realidad con seguridad alimentaria y nutricional (Ayala y Meier, 2017). En esta línea, 
el acceso a la alimentación está limitado en muchos países, lo cual impacta negativamente en 
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la economía local (Martínez Salvador et al., 2021). Se evidencia así que las limitaciones en la 
seguridad alimentaria son desfavorables para la situación social y económica local, y que 
afectan principalmente a las personas con bajos ingresos (Prada et al., 2021). 
 
El estado de vulnerabilidad es definido por Carhuavilca (2020) como un aspecto 
multidimensional que, desde el punto de vista económico, corresponde a personas que, si 
bien no se encuentran en pobreza, tienen una gran probabilidad de caer en dicha situación. 
Considerando que la familia cumple con la función de ser un puente entre la persona y la 
sociedad, así como de otorgar valor a la sociedad con su activa participación (Balián de 
Tagtachian y Suárez, 2011), señalan que es importante analizar el comportamiento de las 
familias vulnerables. 
 
Adicionalmente, el incremento de precios y aumento del costo de vida afecta la 
vulnerabilidad de los hogares (Eche, 2018), aumentando el estado de precariedad, las 
condiciones de pobreza y desnutrición y genera mayor vulnerabilidad frente a las epidemias 
y enfermedades (Cartay y Dávila, 2020). Sin embargo, Sánchez Garrido et al., (2022), resaltan 
la importancia de la malnutrición, para investigar la seguridad alimentaria con data 
secundaria de encuestas nacionales. Entonces, la seguridad alimentaria debe ir acompañada 
de patrones alimentarios saludables que mejoran el bienestar físico, y también tienen 
impacto sobre la sostenibilidad del ambiente (Lutz, 2021). 
 
El acceso a la alimentación de personas pobres es muy limitado porque cuentan con escasas 
condiciones económicas (Torres-Pabon, 2021) y necesidades insatisfechas; desarrollan 
trabajos con alto riesgo, con condiciones de salud desfavorables, sin la capacidad de ahorro e 
inversión, que inciden en su situación de pobreza (Landaeta-Jiménez et al., 2020) y 
vulnerabilidad. En este sentido, la seguridad alimentaria requiere especial atención por parte 
del Estado, con políticas públicas que permitan contar con sistemas alimentarios eficientes y 
efectivos, contribuyendo a establecer prácticas sociales óptimas en el acceso, distribución, 
uso y consumo de alimentos (Domínguez Ruiz y Soler Nariño, 2022); cuyo objetivo es que se 
proporcione una adecuada nutrición a los miembros de la familia. 
 
En este sentido, será relevante un enfoque de innovación social en la agricultura, mejora de 
la sostenibilidad medioambiental y que se implementen nuevas prácticas y tecnologías para 
mejorar la eficiencia y la productividad; así como asegurar el acceso a los alimentos en las 
comunidades rurales (Amankwah y Gwatidzo, 2024). Lo cual juega un papel crucial en la 
mejora de la seguridad alimentaria al aumentar la eficiencia, la resiliencia y la sostenibilidad 
de la producción agrícola, asegurando que haya suficientes alimentos disponibles para 
satisfacer las necesidades de la población (Shah et al., 2024; Zhu et al., 2024). 
 
1.3. Inseguridad alimentaria 

 
En esta línea de razonamiento la Ley N° 31315 (2021) define la vulnerabilidad y riesgo a la 
inseguridad alimentaria como el “conjunto de factores económicos, sociales, culturales, 
climáticos y otros que determinan la propensión a sufrir una inadecuada nutrición o a que el 
acceso de suministro de alimentos se interrumpa al producirse una falla en el sistema de 
provisión.” Asimismo, establece el Principio de Solidaridad, referido a la promoción de la 
cooperación con las poblaciones con menos oportunidades, para combatir la vulnerabilidad 
y el riesgo de inseguridad alimentaria, mediante el diseño e implementación de políticas 
públicas. 
 
La falta de acceso a alimentos puede provocar desnutrición, que es la deficiencia de 
alimentos de calidad para cubrir las necesidades nutricionales de la persona; mientras que la 
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malnutrición implica una posible insuficiencia, desequilibrio o excesos en la alimentación 
(García Urdaneta y Pérez Gonzáles, 2016). En cuanto al acceso, a través del análisis del 
salario mínimo y cuánto de este es gastado en la canasta básica del hogar, se puede conocer 
el nivel de accesibilidad o posibilidad que tienen las personas de adquirir estos alimentos, 
(Aulestia-Guerrero y Capa-Mora, 2020). 
 
La inseguridad alimentaria tiene repercusiones en la salud en todos los momentos del 
desarrollo humano, más aún durante el estado del embarazo. Así, Arango et al., (2021) al 
investigar sobre factores asociados con inadecuados depósitos de hierro en mujeres en el 
primer trimestre de gestación, encuentran que las probabilidades de tener anemia aumentan 
en un 45% o incluso entre dos y tres veces, debido a problemas en la seguridad alimentaria. 
Por ello, Sánchez Garrido et al., (2022) señalan que la anemia es un problema que afecta el 
desarrollo y crecimiento de los niños, limitando sus capacidades, debido a la falta de acceso a 
una buena alimentación, perjudicando su normal desarrollo físico y cognitivo. 
 
1.4. Sistema alimentario en tiempos del COVID-19  

 
La crisis sanitaria originada por la COVID-19, afectó todos los elementos y actividades 
relacionadas con la “producción, la agregación, la distribución, el procesamiento, la 
preparación y el consumo de alimentos” (Graziano da Silva et al., 2021, p.19). Este hecho, ha 
repercutido en la demanda y oferta de productos alimentarios en la región, se generaron 
efectos colaterales por ambas partes, como la inseguridad alimentaria y malnutrición. Esto 
incide en los hábitos alimentarios de los consumidores y los medios de vida de los 
productores más pequeños, tendientes a incrementar las brechas ya existentes entre la 
disponibilidad, el uso y acceso a los alimentos en la región. Será necesario reconstruir, sobre 
las lecciones aprendidas de la crisis y rediseñar políticas que incentiven transformaciones 
para promover la seguridad alimentaria, la nutrición y el desarrollo de sistemas alimentarios 
sostenibles e inclusivos en la región. 
  
En el sistema alimentario global, durante la pandemia COVID 19, se han fragmentado los 
enlaces que conforman las cadenas de producción, distribución y consumo, originando 
escasez de alimentos en los centros urbanos, produciendo una movilidad temporal de la 
población hacia las localidades rurales para abastecerse y experimentando un aumento de la 
inseguridad alimentaria (Fletes Ocón et al., 2021; Durano et al., 2024). Se resalta el valor de las 
cadenas cortas de alimentos y de los sistemas alimentarios locales y regionales. Así, se 
plantea la reconfiguración hacia un sistema alimentario sustentable, ético y democrático, a 
través de un cambio social complejo. En este sentido, Liao et al. (2022) exploran las estrategias 
anti pandémicas o subsidios post pandemia a elegir por el gobierno. Se utilizan escenarios 
para analizar la trazabilidad de los alimentos y abordar las preocupaciones de los 
consumidores sobre la seguridad alimentaria. Los gobiernos deben mejorar la conciencia de 
los consumidores, implementar estrategias anti pandémicas y de subsidios simultáneamente, 
maximizando el bienestar social, estabilidad y cadena de suministro para mitigar el efecto de 
la pandemia. 
  
Para Tittonell et al. (2021) la crisis de la COVID-19, impactó en los sistemas alimentarios 
locales y en las cadenas de valor, afectando a la oferta y demanda de alimentos en los 
mercados que son atendidos por agricultores familiares de mediana a pequeña escala. El 
efecto de la pandemia obligó a reaccionar al sector informal del sistema alimentario, y los 
gobiernos diseñaron e implantaron respuestas locales para la agricultura familiar. En 
Latinoamérica, las agriculturas familiares proveen de alimentos, productos frescos y materias 
primas, y representan un eje de desarrollo fomentando empleos rurales, procesando 
alimentos y preservando la agrobiodiversidad, y contribuyendo a la gobernanza local de los 
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recursos naturales. La existencia de problemas agroalimentarios en un país afecta 
gravemente tanto a sectores urbanos como rurales, en donde se ve un desabastecimiento en 
la cadena de producción y comercialización en la agricultura (Aparicio-González et al., 2019). 
  
La pandemia del COVID-19 es un factor de análisis, por la cuarentena obligatoria que afectó 
el ingreso de familias vulnerables. Rodríguez-Ramírez et al. (2021) afirman que un nivel 
severo de inseguridad alimentaria se encuentra asociado a hogares con cambios negativos en 
su nivel de ingresos y alimentación. Ávila-Arcos et al. (2021) encuentran un agravamiento en 
la inseguridad alimentaria por la variación en los hábitos de alimentación causados por la 
pandemia, y ponen de manifiesto las enormes desigualdades sociales, por ende, el sistema 
requiere de modificaciones en beneficio de la población (Williams et al., 2021). Para Samputra 
y Antriyandarti (2024) en las comunidades agrícolas de Indonesia, entre las categorías más 
vulnerables al impacto del COVID-19 se encontraron los hogares encabezados por mujeres, 
hogares de bajos ingresos y con bajo nivel educativo. 
   
De acuerdo con todo lo expuesto, se plantean cuatro hipótesis en la presente investigación,  
H1: La utilización de alimentos influye indirectamente en la probabilidad de que un hogar 
tenga inseguridad alimentaria; H2: El acceso influye indirectamente en la probabilidad que 
un hogar tenga inseguridad alimentaria; H3: La estabilidad influye indirectamente en la 
probabilidad que un hogar tenga inseguridad alimentaria; y, H4: La disponibilidad influye 
indirectamente en la probabilidad que un hogar tenga inseguridad alimentaria. 
 

2. Metodología 
 
El estudio realizado es de un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y probabilístico, para 
determinar la probabilidad de que un hogar vulnerable tenga la condición de inseguridad 
alimentaria. De diseño de corte transversal no experimental y un modelo no lineal 
probabilístico logit, se evalúa un periodo de tres años 2019, 2020 y 2021.  
  
Para la unidad de análisis, se utiliza la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 
considerando como población al conjunto de viviendas particulares a nivel nacional 
(Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2021). El tipo de muestra ha sido 
probabilística, estratificada, multietápica e independiente y su tamaño en el 2019, 2020 y 2021 
fue de 43.868, 53.423 y 43.524 hogares, respectivamente. El método de selección de la 
muestra, el INEI (2021) la clasificó en un primer momento en área urbana y rural, luego la 
subdividió en dos unidades de muestreo y tres unidades de muestreo, respectivamente. 
Pasando por tres fases: (i) enfocado en los habitantes, (ii) en el conglomerado, y (iii) en 
viviendas particulares.  
 
En la investigación, se han utilizado variables independientes (Tabla 1) referentes a 
características del jefe de hogar, como educación, edad, estado civil, sexo. También, referidas 
al hogar, como uso de gas, acceso al agua potable, ingreso familiar, área en la que se ubica y 
raciones recibidas por instituciones benéficas. Asimismo, referentes a hogares agropecuarios, 
como producción agrícola y autoconsumo. Todas se han identificado como variables proxy 
para las siguientes dimensiones de la seguridad alimentaria: utilización, acceso, estabilidad y 
disponibilidad. La variable dependiente orientada a familias vulnerables considera que sí 
hay inseguridad alimentaria cuando el cabeza de familia del hogar está en situación de 
pobreza (extrema o no) y que no hay inseguridad cuando es vulnerable no pobre. 
  



8 
 

Tabla 1 
 
Variables utilizadas en el modelo 

Variables Abreviación Concepto Tipo 

Dependiente (V.D.) - Inseguridad 
Inseguridad 
alimentaria 

ins_alim 
El hogar posee la condición de 
inseguridad alimentaria 

0 = No hay inseguridad 
1 = Sí hay inseguridad 

Independientes (V.I.) – Dimensión Utilización: características del jefe del hogar 

Educación educacion_jh 
Grado de estudios alcanzado 
por el jefe de hogar. 

Cualitativa ordinal 

Edad edad_jh Edad del jefe de hogar. Cuantitativa discreta 

Estado civil estado_civil_jh 
Estado civil o conyugal del jefe 
de hogar. 

0 = No tiene pareja 
1 = Tiene pareja 

Sexo sexo_jh Sexo del jefe de hogar 
0 = Hombre 
1 = Mujer 

Independientes (V.I.) – Dimensión Acceso: características del hogar 
Cocina con 
gas 

uso_gas 
El hogar cuenta con una 
cocina que utiliza gas. 

0 = No usa Gas 
1 = Usa Gas 

Acceso a agua 
potable 

agua_potable 
El hogar cuenta con acceso a 
agua potable 

0 = No agua potable 
1 = Sí agua potable 

Ingreso 
familiar 

ingreso_fam Ingreso bruto familiar anual Cuantitativa continua 

Área urbana urb_rur 
Indica si el hogar se encuentra 
ubicado en un área urbana. 

0 = Área rural 
1 = Área urbana 

Independientes (V.I.) - Dimensión Estabilidad - programa social 

Instituciones 
benéficas 

racionxsem 
Cantidad de raciones recibidas 
de programas benéficos por 
semanas 

Cuantitativa discreta 

Independientes (V.I.) - Dimensión Disponibilidad - agricultura 
Producción 
agrícola 

prod_agric_f 
Producción agrícola total 
anual 

Cuantitativa continua 

Autoconsumo autoc_agric_f 
Producción agrícola destinada 
al consumo del hogar 

Cuantitativa continua 

 
Fuente: Elaboración propia (2024).  
  
Se realizó el análisis estadístico descriptivo y econométrico. Se comprobó la ausencia de 
multicolinealidad, considerando que los valores del factor de inflación de varianza (VIF) 
resultaron entre uno y dos. Asimismo, se ha apreciado que 86,95% de la muestra cuenta con 
agua potable y 99,98% de los jefes de hogar cuentan con algún nivel de educación. La edad 
del cabeza de familia del hogar está entre 18 y 50 años, con una media de 39 años, con 
predominio del sexo masculino. El tamaño del hogar se sitúa entre 3 a 4 miembros, el 
número de aportantes es de dos personas en promedio. El gasto per cápita promedio en 
alimentos dentro del hogar es de 162,60 soles al mes (5,40 soles diario). 

3. Resultados 
 
En la Tabla 2 se muestran los resultados de la estimación del modelo logit y los efectos 
marginales estimados. Las variables significativas en el periodo son: educación, edad, estado 
civil, cocina con gas, ingreso familiar y producción agrícola. La variable sexo, solo ha sido 
significativa en el 2020 durante los periodos de cuarentena y aislamiento social. En relación 
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con la ubicación de la vivienda en zona urbana o rural, el encontrarse en un área urbana solo 
resulta significativo en el 2019 previo a la pandemia.  
 
Tabla 2 
 
Resultados del modelo de inseguridad alimentaria y efectos marginales 

Variable: 
ins_alim 

Resultados del modelo Efectos marginales 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 

educacion_jh -0,199*** -0,129*** -0,128*** -0,0377*** -0,0250*** -0,0262*** 
 (0,0256) (0,0334) (0,0240) (0,00476) (0,00642) (0,00488) 
edad_jh -0,0385*** -0,0395*** -0,0352*** -1,098*** -1,292*** -1,063*** 
 (0,00263) (0,00377) (0,00256) (0,0789) (0,129) (0,0811) 
estado_civil_jh 1,612*** 1,701*** 1,320*** 0,306*** 0,330*** 0,271*** 
 (0,124) (0,176) (0,120) (0,0220) (0,0317) (0,0236) 
sexo_jh 0,155 0,368** 0,170 0,0295 0,0715** 0,0350 
 (0,133) (0,183) (0,126) (0,0254) (0,0354) (0,0260) 
uso_gas -0,754*** -0,704*** -0,593*** -0,143*** -0,137*** -0,122*** 
 (0,0712) (0,100) (0,0685) (0,0130) (0,0187) (0,0137) 
agua_potable -0,172** -0,192** 0,0132 -0,0327** -0,0372** 0,00272 
 (0,0717) (0,0978) (0,0675) (0,0136) (0,0189) (0,0139) 
ingreso_fam -6,84e-05*** -5,10e-05*** -4,69e-05*** -0,687*** -0,573*** -0,535*** 
 (3,99e-06) (5,31e-06) (3,32e-06) (0,0440) (0,0640) (0,0413) 
urb_rur -0,185** -0,172 -0,00204 -0,0352** -0,0334 -0,000420 
 (0,0777) (0,107) (0,0733) (0,0147) (0,0208) (0,0151) 
racionxsem 0,0170 -0,0443 -0,00978 0,00144 -0,00490 -0,00240 
 (0,0239) (0,0349) (0,0157) (0,00188) (0,00438) (0,00398) 
prod_agric_f -8,58e-05*** -9,93e-05*** -7,48e-05*** -0,237*** -0,275*** -0,229*** 
 (9,66e-06) (1,49e-05) (9,10e-06) (0,0286) (0,0441) (0,0297) 
autoc_agric_f 0,000116** 7,26e-05 1,80e-05 0,0445** 0,0332 0,00865 
 (4,86e-05) (6,48e-05) (4,20e-05) (0,0183) (0,0292) (0,0201) 
Constante 3,395*** 2,650*** 2,566***    

 (0,248) (0,344) (0,243)    

Observaciones 4.945 2.408 4.742 4.945 2.408 4.742 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). Nivel de significancia: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1; entre 
paréntesis está el error estándar.  
  
En la variable instituciones benéficas, la cantidad de raciones recibidas por semana no resulta 
significativa en ninguno de los periodos, lo cual denota su poco impacto en aspectos 
nutricionales de cantidad y calidad. Por otro lado, en el 2020 se aprecia una reducción en el 
número de observaciones analizadas en la regresión, probablemente debido a las 
características particulares de dicho periodo de crisis sanitaria. Con relación al nivel de 
predicción de los casos correctos en la estimación del modelo, se muestra un alto nivel de 
clasificación de los casos verdaderamente positivos y negativos, en el 2019 es de 72,80%, el 
2020 de 70,14% y 2021 de 69,76%. 
 
Sobre el resultado del cumplimiento de las hipótesis planteadas, se prueba la hipótesis H1: 
referida a la utilización, influye indirectamente en la probabilidad de que un hogar tenga 
inseguridad alimentaria; considerando el resultado significativo a las variables educación y 
edad, que contribuyen a un mejor uso de los alimentos y su nutrición. Se observa que 
conforme estas dos variables se incrementan, la inseguridad alimentaria tiende a disminuir. 
Luego, la hipótesis H2: plantea que el acceso influye indirectamente en la probabilidad que 
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un hogar tenga inseguridad alimentaria, dado el resultado de las variables ingreso familiar y 
que el hogar cuente con cocina que utilice gas, lo cual indica que un mayor nivel de ingresos 
tiene una menor probabilidad de inseguridad alimentaria dentro del hogar.  
  
La hipótesis H3: indica que la estabilidad influye indirectamente en la probabilidad de que 
un hogar tenga inseguridad alimentaria, no se ha comprobado, considerando que la variable 
seleccionada de raciones recibidas de programas benéficos resulta no significativa. 
Finalmente, la hipótesis H4: referida a la disponibilidad influye indirectamente en la 
probabilidad que un hogar tenga inseguridad alimentaria, considerando el resultado de la 
variable producción agrícola, en la medida que se cuente con mayor cantidad y variedad, la 
probabilidad de inseguridad alimentaria será menor. Esto implica que un aumento en la 
producción agrícola disminuye la inseguridad alimentaria.  
 
En la Tabla 2 se analizan los efectos marginales de las variables significativas. En cuanto a las 
características del jefe del hogar, los resultados de la media del efecto marginal indican que 
cuando el cabeza de familia de hogar aumenta su formación educativa su probabilidad de 
encontrarse en situación de inseguridad alimentaria disminuye, con un menor impacto luego 
de la pandemia (2019, 3,77%; 2020, 2,50%; 2021, 2,62%). Por cada incremento en la edad del 
cabeza de familia de hogar, disminuye la probabilidad de inseguridad, con un mayor 
diferencial durante la crisis sanitaria (2019, 109,80%; 2020, 129,20%; 2021, 106,30%). En cuanto 
a su estado civil, la probabilidad de inseguridad aumenta cuando se tiene pareja, por la 
implicancia de mayor cantidad de dependientes (2019, 30,60%; 2020, 33,00%; 2021, 27,10%).  
 
Respecto de las características del hogar, la utilización de gas reduce la probabilidad de 
inseguridad alimentaria, en menor proporción luego de la pandemia (2019, 14,30%; 2020, 
13,70%; 2021, 12,20%). Si el hogar tiene acceso al agua potable, esto reduciría la probabilidad 
de inseguridad alimentaria, proporción que aumenta durante la pandemia y luego resulta no 
significativa en 2021 (2019, 3,27%; 2020, 3,72%). El ingreso familiar reduce la probabilidad de 
inseguridad a medida que aumenta el ingreso, en menor medida luego de la pandemia (2019, 
68,70%; 2020, 57,30%; 2021, 53,50%). Por último, la variable de producción agrícola reduce la 
probabilidad de inseguridad alimentaria, con una mayor proporción luego de la crisis 
sanitaria (2019, 23,7%; 2020, 27,50%; 2021, 29,90%), mientras que el autoconsumo aumenta la 
probabilidad de inseguridad alimentaria en el 2019 con un efecto marginal de 4,45%. 
 

4. Discusión 
 
Como resultado de la investigación, se ha realizado el análisis de la inseguridad alimentaria 
y la relación de las dimensiones disponibilidad, accesibilidad, utilización y estabilidad; así 
como la probabilidad de ocurrencia de esta inseguridad; y, se ha encontrado el efecto del 
flujo alimentario de las familias vulnerables peruanas en el periodo 2019-2021. Respecto de 
las once variables explicativas analizadas se demuestra que son significativas ocho de ellas 
en los tres periodos analizados. Asimismo, se han aceptado las hipótesis H1 sobre la 
utilización, H2 sobre estabilidad y H4 sobre disponibilidad, con lo cual se comprueba su 
relación indirecta con la inseguridad alimentaria. 
  
En la dimensión utilización resultan significativas: educación, edad y estado civil, 
considerando que se generan mejores condiciones para una alimentación saludable, con un 
mayor conocimiento por el nivel educativo, experiencia y no tener carga familiar. Esto 
denota la gran importancia de una adecuada nutrición mediante el uso y consumo óptimo de 
alimentos (Domínguez Ruiz y Soler Nariño, 2022). Respecto de la dimensión acceso, son 
significativas: cocina con gas, acceso a agua potable e ingreso familiar y denotan un mejor 
nivel de bienestar económico. Entonces, un mayor nivel de ingresos permite mejorar las 
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condiciones de salubridad y calidad de la dieta, disminuyendo la probabilidad de 
inseguridad alimentaria. Esto coincide con Prada et al. (2021) quienes afirman que los más 
afectados por la inseguridad alimentaria son quienes tienen bajos ingresos.  
  
En cuanto a la dimensión disponibilidad, el resultado es significativo respecto de la variable 
producción agrícola con signo negativo, de modo que una mayor oferta reduce la 
inseguridad alimentaria. Por lo cual, sería oportuno que los diseñadores de políticas públicas 
consideren la necesidad del apoyo del Estado al sector agrícola. Según Fernández-Guillén 
(2020), el suministro de alimentos debería ser garantizado por políticas e instrumentos 
públicos que aseguren la existencia de alimentos de calidad. Asimismo, Nnaji et al. (2022) 
señalan que el factor disponible más importante es el acceso a la tierra y Schling y Pazos 
(2024) encuentran que en el caso de mujeres propietarias se presenta una mayor diversidad 
de cultivos y se mejora la probabilidad de seguridad alimentaria familiar en 20 puntos 
porcentuales de los pequeños agricultores.  
 
De este modo, los sistemas de producción agrícola requieren una gestión sostenible y eficaz, 
para superar las dificultades geográficas y climáticas, a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria. Se requieren prácticas sostenibles que garanticen la seguridad alimentaria y la 
calidad ambiental (Stephen et al., 2024), que contribuyan a la mejora de los procesos 
productivos acorde con la propuesta del ODS 2: Hambre Cero, cuyo objetivo es erradicar el 
hambre en el mundo evitando situaciones de inseguridad alimentaria (Caballa León et al., 
2023). Por ello, es importante comprender los desafíos que se enfrentan actualmente como 
consecuencia del calentamiento global y que afectan el cultivo tradicional y la seguridad 
alimentaria de las zonas rurales (Visscher et al., 2024). El apoyo gubernamental es necesario 
para fomentar estrategias para desarrollar una agricultura resiliente con diversificación de 
cultivos y establecer un adecuado acceso a recursos de financiamiento.   
 
En Latinoamérica, la seguridad alimentaria depende de los pequeños agricultores que son 
los más vulnerables a los cambios climáticos que en el caso de inundaciones disminuyen la 
producción agrícola, afectan los pastizales para el ganado, perjudican el suelo para las 
futuras cosechas y generan problemas de productividad (Gouveia et al., 2023). Entonces, una 
menor oferta de alimentos genera un aumento de la inseguridad alimentaria familiar por el 
lado de la disponibilidad al afectar el volumen de la producción agrícola, la generación de 
ingresos y se eleva el nivel de autoconsumo. En Perú, también existe un efecto adverso del 
cambio climático y la pérdida de biodiversidad que afectan la sostenibilidad de la agricultura 
familiar que representa 97% de las unidades agrícolas (Aguilar-Luis, 2024).  
  
Por otro lado, las políticas sociales del gobierno buscan apoyar a las familias más vulnerables 
con programas sociales, subsidios económicos, disminución de precios y fortalecimiento de 
los sistemas de alimentación (Prada et al., 2021). En la investigación se tomó en consideración 
a las instituciones benéficas que cumplen con este rol en dar asistencia alimentaria a familias 
vulnerables, y no tuvo un nivel significativo en ninguno de los periodos de estudio. En este 
sentido, es importante seguir realizando investigaciones sobre esta variable y estudiar el rol 
de los comedores populares en las zonas urbanas, que, por su proximidad al apoyo 
institucional, empresarial y de la población, pueden tener un mayor alcance en el 
cumplimiento de sus objetivos de alimentar a la población vulnerable.  
  
Rodríguez-Ramírez et al. (2021) afirman que un nivel severo de inseguridad alimentaria se 
encuentra asociado a hogares con cambios negativos en su nivel de ingresos y por lo tanto su 
alimentación se verá afectada. En esta línea, en el estudio realizado se encuentra una relación 
indirecta entre las variables ingreso familiar y hogares que cuentan con cocina y utilizan gas. 
Las familias con mayor nivel de ingreso tienen una menor probabilidad de inseguridad 
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alimentaria dentro del hogar. Así, ello coincide con la literatura. 
 
Finalmente, Ávila-Arcos et al. (2021) encuentran que durante el COVID-19 se ha producido 
un cambio en los hábitos alimenticios aumentando la inseguridad alimentaria, y el impacto 
en los ingresos y el acceso a los alimentos han afectado la seguridad alimentaria durante la 
crisis sanitaria. El sistema alimentario representa un enfoque holístico, interconectado a 
través de diversos procesos y actividades que abarcan desde la producción, comercialización 
y hasta el consumo de alimentos dentro de un territorio específico. Por ende, es necesario la 
integración territorial, conectividad, transitabilidad y garantía del aprovisionamiento de 
productos acorde con la economía familiar, para que exista un aseguramiento de alimentos 
para toda la población de manera adecuada, sostenible, equitativa y saludable. 
  

5. Conclusiones 
 
El nivel de ingresos familiares se mostró como un factor importante en la reducción de la 
inseguridad alimentaria, un mayor nivel de ingresos permite mejorar las condiciones de 
salubridad y calidad de la dieta. Se verifica una relación indirecta con el nivel de ingreso 
familiar y el uso de cocina a gas, influyendo en una menor probabilidad de inseguridad 
alimentaria en el hogar. También, se demuestra que la producción agrícola influye en una 
reducción en la inseguridad alimentaria, un aumento del volumen de alimentos y una mayor 
diversidad contribuyen con la seguridad alimentaria de las familias vulnerables. Por ello, se 
requieren prácticas agrícolas sostenibles y resilientes, así como el acceso a recursos que lo 
permitan, siendo vital el apoyo gubernamental para el desarrollo de la pequeña agricultura y 
la seguridad alimentaria de las familias. 
 
Se encuentra que la producción agrícola nacional de alimentos tuvo una relación negativa 
con la inseguridad alimentaria, y de manera especial en la etapa de pandemia, en donde el 
coeficiente encontrado fue de – 0,275 en el 2020; lo que es coherente con el incremento del 
PBI agrícola per cápita promedio anual que se ha producido desde el 2011 al 2022. Destaca el 
aumento de la producción de alimentos de primera necesidad de la canasta básica agrícola; 
sin embargo, aún se depende de productos externos como el trigo y la soya para la 
alimentación de la población. 
 
La variable sexo resultó significativa en el 2020, donde la condición de cabeza de familia del 
hogar en el caso de ser mujer comprometió una mayor probabilidad de inseguridad 
alimentaria de las familias vulnerables durante los periodos de cuarentena y aislamiento 
social. Este resultado nos sugiere que las mujeres jefas de hogar, además de ocuparse del 
cuidado del hogar, de los niños, así como de los familiares mayores, tuvieron menores 
posibilidades de trabajar y obtener ingresos adicionales en un escenario de pandemia. 
Además, necesita mayor profundidad de análisis la ubicación de la vivienda en zona urbana 
o rural, que sólo resultó significativa en el 2019, lo que sugiere que el contexto urbano puede 
influir en la inseguridad alimentaria. Sin embargo, esta situación cambia cuando ocurre crisis 
severas como la pandemia de la COVID-19. Es importante monitorear el comportamiento de 
esta variable en periodos de mayor duración y observar su actual comportamiento. 
  
Es conveniente focalizar estratégicamente los programas sociales de ayuda alimentaria a la 
población; dado que, durante la pandemia del COVID-19 se agravó la inseguridad 
alimentaria por los cambios producidos en los hábitos de alimentación en cuanto a cantidad 
y variedad. Se recomienda la implementación de políticas públicas orientadas a fortalecer las 
actividades agrícolas con prácticas sostenibles y resilientes, para afrontar favorablemente los 
desafíos del cambio climático y lograr una mayor producción y diversidad de productos. En 
especial, trabajar el diseño de estrategias dirigidas a la pequeña agricultura para garantizar la 
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seguridad alimentaria de las familias vulnerables. Se sugiere que el Estado incentive la 
producción agrícola de alimentos básicos para el consumo interno mediante apoyo 
financiero a los agricultores, acceso a vías de comunicación para el traslado de productos a 
los mercados, dotación de fertilizantes y asistencia técnica; sin afectar el medio ambiente.  
 
Es importante garantizar el flujo del sistema alimentario, adecuado, sostenible, equitativo y 
saludable de los alimentos para la población, en especial para las familias vulnerables, 
mediante un enfoque holístico desde la producción hasta el consumo de alimentos. 
Asimismo, se requiere implementar propuestas desde los gobiernos locales, para los hogares 
más pobres y vulnerables, que garanticen el abastecimiento de alimentos. Diseñando 
iniciativas como el Banco de Alimentos, que lucha contra el hambre y el desperdicio de 
alimentos en el Perú, cuyo fin es recuperar alimentos e implementar proyectos de impacto en 
hogares vulnerables para romper el círculo de la pobreza y la inseguridad alimentaria. 
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