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Notas técnicas

A continuación se presenta las notas técnicas
para explicar la metodología utilizada en los estu-
dios realizados en el marco de este Informe. Se ha
dividido este apartado en cuatro: uno sobre los ín-
dices que se presenta en el primer capítulo; otro
de índices y estudios relacionados con el gasto so-
cial (capítulo 2); un apartado del estudio de per-
cepción sobre la caracterización cultural de los hon-
dureños y las hondureñas (capítulo 4); y, uno so-
bre el estudio de campo en Gracias a Dios (capítu-
lo 5).

Índices sobre la situación del
desarrollo humano

Para acercarse a la situación del desarrollo hu-
mano a nivel nacional, departamental y municipal,
el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) ha creado diferentes índices. En este
Informe sobre Desarrollo Humano, Honduras
2003 se presenta los siguientes índices: el Índice
sobre Desarrollo Humano (IDH), el Índice de De-
sarrollo relativo al Género (IDG), el Índice de
Potenciación de Género (IPG), el Índice de Pobre-
za Humana (IPH). Adicionalmente, para efectos de
este Informe, se ha construido un Índice de Satis-
facción con las Condiciones de Vida (ISCV).

Indice de Desarrollo Humano

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha sido,
desde su aparición en 1990, objeto de sucesivas
modificaciones metodológicas. Éstas han tenido por
objeto mejorar su capacidad descriptiva y su vali-
dez comparativa, así como buscar una mayor ade-
cuación con las fuentes de información disponibles
a nivel internacional. Sin embargo, las principales
funciones del IDH se han mantenido iguales:

a)  Sintetiza tres dimensiones que por lo gene-
ral se presentan por separado: salud, educación
e ingreso; y mide el logro en cada una de ellas.
b) Utiliza variables referidas a capacidades hu-

manas, lo cual significa que los indicadores tie-
nen las personas como unidad de análisis, antes
que los sistemas sociales.
c)  Contrasta los valores de logro observados con
valores mínimos y máximos definidos
normativamente, es decir, en función de metas
consideradas como deseables. Esto permite, por
la vía de la estandarización, la combinación de
variables medidas en unidades distintas.

El IDH se basa en índices individuales por las
dimensiones de salud, educación e ingreso. Con el
fin de describir las desigualdades espaciales del
desarrollo humano en Honduras, fue preciso des-
agregar el IDH nacional, lo cual significa una ade-
cuación de la metodología original a la información
de que se dispone en el país. La estrategia seguida
considera, en primer lugar, el cálculo de índices a
escala municipal, los cuales fueron posteriormente
reunidos en departamentos (con base en prome-
dios ponderados por los tamaños poblacionales).

El que este IDH municipal sea una construcción
metodológica hecha especialmente para el caso
hondureño, no significa que pierda calidad, sino que
es el resultado de una operación válida que se ha
elaborado con base en la lógica conceptual y
metodológica del IDH.

Las modificaciones que se han hecho respecto a
la metodología internacional consisten en una sus-
titución de indicadores: en vez de contar con la
esperanza de vida para calcular el índice de salud,
se utiliza la tasa de desnutrición; y en cuanto a in-
greso se cuenta con una estimación del nivel de los
ingresos a partir de una metodología elaborada para
lograr una mejor comparación y validez de los da-
tos. En el cuadro I se muestran los indicadores uti-
lizados en el cálculo. Por las modificaciones hechas,
los valores desagregados no son comparables a ni-
vel internacional.
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Cada índice individual se calcula con base en la
siguiente formula:

Y, seguidamente, se calcula el IDH como simple
promedio de los índices de los componentes.

La desnutrición crónica en la niñez se integra al
IDH en su valor “inverso en nutrición” (uno menos
el valor del índice de desnutrición), puesto que el
IDH es un índice que mide logros y no carencias.
En primer lugar, se definió un valor mínimo de lo-
gro que permitiera incluir las situaciones de mayor
privación (100%) y, al mismo tiempo, los avances
que pudieran haberse realizado, por pequeños que
estos fueran. El valor máximo es el 0% de inciden-
cia de la desnutrición crónica en la niñez. Para adap-
tar el indicador de desnutrición a las condiciones
del país, se aplica un valor de ajuste de 1.11, lo cual
tiene el propósito de equilibrar el valor de Hondu-
ras en comparación con el promedio mundial de
estatura, siendo que los hondureños y hondureñas
en general son más bajos.

Para expresar a nivel municipal las cifras de in-
greso estimadas en valores de Paridad del Poder
Adquisitivo (PPA), se emplea un método de ajuste
con base en el factor de corrección del PNUD, un
factor de conversión que se ha determinado en 2.92
para Honduras. En la desagregación hecha por de-
partamento y municipio no fue necesario realizar
la corrección por rendimientos decrecientes, la cual
es una medida que se toma en caso de que los ni-
veles promedios de ingreso sobrepasen el prome-
dio mundial, dado que en ningún departamento o
municipio el valor se halla sobre el umbral.

Como valor umbral en el cálculo del índice de
ingresos se ha utilizado el declarado en el Informe
mundial sobre Desarrollo Humano de 1996. Allí se
registra que el ingreso medio mundial asciende a
5,711 dólares PPA. Al utilizar este valor se ha deter-
minado que el normativo máximo (40,000 dólares)
asuma, al ser corregido, el valor de 6,040 dólares

en PPA. Es esta cifra de 6,040 que se utiliza en este
informe para la estabilización de los valores de in-
greso estimados a nivel municipal.

En la estimación del ingreso a nivel municipal,
se utiliza como punto de partida la metodología
que presentó el Informe nacional de 1998. Se esti-
ma el crecimiento del ingreso a nivel departamen-
tal, presentado como proyecciones en el Informe
nacional del año 1999 y en los datos de las Encues-
tas Permanentes de Hogares para Propósitos Múl-
tiples de 1990 a 2003. Por la falta de datos a nivel
municipal, se supone que el crecimiento departa-
mental se mantendría igual en los municipios, por
lo que se estableció una relación lineal del creci-
miento del PIB a nivel departamental, para
desagregarlo dentro de cada uno de los municipios
correspondientes.

Para poder comparar los valores del IDH 2003
con los de 1998, se ha construido una estimación
de la matrícula para el año 1998, sustituyendo la
variable “escolaridad promedio”; se calculó el índi-
ce PIB 1998 de acuerdo con la nueva metodología
utilizada por el PNUD desde 1999, a partir del
logaritmo como forma de medición para demos-
trar que no es necesario un ingreso muy elevado
para lograr un nivel decente de vida.

Indice de Desarrollo relativo al Género

El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG)
es un indicador que mide las desigualdades de los
logros en el desarrollo humano entre las mujeres y
los hombres. La interpretación del IDG es idéntica
a la del IDH. Cuando el valor del IDG es menor
que el del IDH implica que en la sociedad existen
desigualdades en detrimento de las mujeres. Mien-
tras más se acerca su valor al del IDH, significa que
hay menos disparidades entre las personas según
género.

Las variables para medir el IDG son las mismas
que se utilizan en el IDH, al cual se le aplica la dis-
tribución de la población según género, siendo el

Valor Xi observado - valor Xi mínimo
 Valor Xi máximo - valor Xi mínimo

Indice =

Dimensión Indicador
Valor

mínimo
Valor

máximo

Salud Desnutrición crónica en la niñez (medida en porcentaje
por talla por edad en escolares entre 7 y 9 años de edad)

100 0

Educación Tasa de alfabetización de adultos (ponderación 2/3) 0 100
Tasa bruta combinada de matriculación (ponderación 1/3) 0 100

Ingreso PIB per cápita (PPA en USD) 100 40,000

CUADRO I

Mediciones del Indice de Desarrollo Humano en Honduras
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Indice de Pobreza Humana

Para Honduras, se muestra el Índice de Pobreza
Humana (IPH) que es la medida de pobreza utiliza-
da en los países en vías de desarrollo. Este índice
consiste en medir la privación de tres elementos
esenciales para la vida humana: longevidad; cono-
cimientos, y un nivel de vida decente.

La fórmula para medir el IPH es la siguiente:

P1 es la privación en materia de longevidad y
está representado por el porcentaje de personas
que se estima no sobrevivirán hasta la edad de 40
años.

P2 es la privación de conocimientos, medido a
través del porcentaje de adultos analfabetas.

P3 Es la privación de un nivel decente de vida,
se mide a través del promedio aritmético de tres
indicadores:

P31 Es el porcentaje de personas sin acceso a
agua potable

P32 Carencias sanitarias basadas en el Índice de
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

P33 Es el porcentaje de niños y niñas menores
de 5 años con peso moderada y severamente in-
suficiente (déficit de talla)

Indice de Satisfacción con las Condiciones
de Vida

Puesto que estudiar la dimensión cultural del
desarrollo supone entrar en una dimensión subje-
tiva, es necesario conocer las percepciones que las
personas tienen sobre sus condiciones vida. En la
Encuesta de percepción sobre la caracterización
cultural de los hondureños y hondureñas se inda-
ga sobre la satisfacción de los hondureños y hon-
dureñas con sus condiciones de ingreso, salud, se-
guridad, educación y vivienda. A partir de los resul-
tados se ha construido el Índice de Satisfacción con
las Condiciones de Vida (ISCV), una construcción
que permite también establecer una comparación
ilustrativa por departamento.

Se calculan índices individuales para cada una
de las siguientes variables, tomando en cuenta el
porcentaje de los entrevistados que contestó estar
satisfechos y muy satisfechos con sus condiciones
ingreso, salud, seguridad, educación y vivienda.

Indice igualmente distribuido =

{[%Pob.femenina (índice femenino)-1+
%pob.masculina (índice masculino)-1]-1}

promedio aritmético de los índices igualmente dis-
tribuidos por género de la tasa de nutrición, nivel
de educación y del PIB per cápita ajustado en dóla-
res PPA.

Para el cálculo de estos índices se utiliza la me-
dia armónica de los valores masculinos y femeni-
nos:

Una vez distribuidos cada uno de los índices
equitativamente, se promedia los tres subíndices,
tal y como se hace con el IDH.

En el caso de Honduras, para el cálculo del in-
greso por género, se utilizó el porcentaje de parti-
cipación del ingreso de la mujer que presenta la
última Encuesta Permanente de Hogares para Pro-
pósitos Múltiples de 2003.

Indice de Potenciación de Género

El Índice de Potenciación de Género se utiliza
como medida de la potenciación del hombre y la
mujer en las esferas de la actividad política y eco-
nómica. Se calcula como el promedio aritmético de
cuatro subíndices:

a) representación parlamentaria
b) puestos administrativos y ejecutivos
c) puestos profesionales y técnicos
d) participación económica

Para las tres primeras variables se utiliza la for-
mula del Índice de Desarrollo relativo al Género:
Índice igualmente distribuido para hombres y mu-
jeres, ahora divido entre 50, de la siguiente forma:

En el caso del Índice de Participación Económi-
ca, medido por el PIB real per cápita no ajustado y
expresado en USD PPA, generado por hombres y
mujeres, se utiliza el ingreso con la finalidad de re-
flejar el grado de control sobre esta variable. Se cal-
cula de la misma forma que el Índice PIB en el cál-
culo del IDH, con la diferencia de que en este caso
no se aplica logaritmo.

Una vez obtenido el Índice PPA femenino y mas-
culino, se utiliza la fórmula del Índice Igualmente
Distribuido (IID).

{[Pob.femenina (índice femenino)-1+
%pob.masculina (índice masculino)-1]-1}

50

     PPA femenino  -  100
      40,000             -  100

IPPA femenino =

     PPA masculino -  100
      40,000             -  100

IPPA masculino =

{[%Pob.femenina (índice femenino)-1+
%pob.masculina (índice masculino)-1]-1

IPH1 = P13  P23  P33

3
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Con base en ello se calculan índices de:

• Indice de salud (isa)
• Indice de educación (ied)
• Indice de ingreso (iin)
• Indice de seguridad (ise)
• Indice de vivienda (ivi)

Los índices se calculan de la siguiente forma:

Seguidamente, se calcula el ISCV como prome-
dio simple de los índices:

Para hacer la comparación a nivel de departa-
mento se clasifica el índice de la siguiente manera:

Bajo = 0 a 0.499
Medio Bajo = 0.500 a 0.649
Medio Alto = 0.650 a 0.799
Alto = 0.800 a 1.00.

Es importante destacar que este índice solamen-
te es un acercamiento a la percepción que tienen
las personas encuestadas sobre sus condiciones de
vida.

Gasto social

En el capítulo 2 sobre el gasto social se ha calcu-
lado el gasto social per cápita por departamento.

Gasto social per cápita por departamento

El gasto social a nivel departamental fue calcula-
do mediante la sumatoria de las ejecuciones presu-
puestarias para el año en análisis (2002) para las
siguientes instituciones: Secretaría de Salud y de
Educación, del PRAF, FHIS y SANAA. Esto para ob-
tener el gasto ejecutado global por departamento
para cada institución. Esta sumatoria equivale al
gasto social por departamento para el año 2002.

El gasto social per cápita se calcula simplemen-
te al sumar el gasto social de las instituciones ante-
riormente mencionadas, y dividir la suma entre el
número de habitantes en cada departamento. Des-
pués se crearon intervalos del gasto social per cápita
(<USD60 per cápita, 60-90, 90-120, >120) para
poder ilustrar las diferencias a nivel departamen-
tal.

Estudio de percepción sobre la
caracterización cultural de los
hondureños y hondureñas

Para efectos de este Informe se elaboró una en-
cuesta de percepción con el objetivo de conocer
las opiniones de la gente con respecto al tema de
su propia cultura y el desarrollo del país. Durante
los meses de septiembre y octubre del año 2003 se
aplicó la Encuesta a un total de 3,198 casos (me-
diante entrevistas cara a cara) con representación
de los 18 departamentos de Honduras.

Características del diseño muestral

El universo del estudio son los habitantes de
Honduras, y el marco muestral es hombres y muje-
res mayores de 15 años, residentes en los 18 de-
partamentos del país.

Con el fin de asegurar la representatividad de-
partamental, se realizó una asignación de tamaños
muestrales estratificados por cada departamento.
Puesto que se quiere tener una idea de las percep-
ciones que sea representativa con relación a la
multiculturalidad del país, al interior de los depar-
tamentos se distribuyó la muestra por municipio,
dependiendo de la presencia de un determinado
grupo étnico, con base en los datos del Censo de
Población y Vivienda del INE 2001. La muestra se
toma mediante muestreo aleatorio simple (véase
cuadro II), mientras que la selección de las varia-
bles como ser: edad, educación, nivel socioe-
conómico y sexo fueron tomadas en forma aleato-
ria, pero siempre buscando la diversidad y repre-
sentatividad.

Elaboración y aplicación de la encuesta

Con base en la definición de la información ne-
cesitada para lograr un acercamiento a una carac-
terización cultural de los hondureños y hondure-
ñas, se elaboró una Encuesta que consiste de 28
preguntas, la gran mayoría de ellas cerrada. (La en-
cuesta original se encuentra al final de esta nota
técnica). El propósito del estudio de percepción
es doble: a) reconocer en las formas de vida y los
valores heredados y actuales aquellos elementos
que definiendo los modos de ser pueden contri-
buir a orientar los esfuerzos a favor del desarrollo
humano; y, b) identificar los posibles obstáculos que
otros elementos de la cultura pueden estar inter-
poniendo a ese desarrollo.

Tres han sido las dimensiones subjetivas de la
cultura hacia las que se ha dirigido la atención del
estudio: a) la dinámica del cambio, entendida como
los procesos de apego a la tradición y de disposi-
ción a la innovación y la reinvención; b) la identifi-
cación de los hondureños entre sí y con su cultura;

100

Indice de X = % de muy satisfecho + % de satisfecho

ISCV = isa + ied + iin + ise + ivi
5
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y, c) las relaciones de convivencia. Los cuestiona-
rios se elaboraron sobre la base de estas dimensio-
nes.

Este es un estudio de percepción que devuelve
algunos elementos de la imagen que los hondure-
ños tienen de sí mismos, al igual que apreciaciones
y valoraciones de sus propias conductas y de las
formas de interactuar los unos con los otros, con el
propósito de obtener una visión de algunas cons-
trucciones y tendencias culturales relevantes en la
vida social, que pueden estar vinculadas con la ta-
rea de promover el desarrollo humano en el país.

Se contrató consultores para que aplicaran la
Encuesta por región, y también se contó con el apo-
yo de una red de voluntarios del Programa Mundial
de Alimentos (PMA) y de los Voluntarios de las Na-
ciones Unidas (VNU). Las personas que aplicaron
la Encuesta recibieron una capacitación sobre la
metodología a utilizar en la aplicación del instru-
mento, es decir, información sobre la muestra, las
preguntas y la manera en como se debe indagar a
las personas al encuestarlas.

Después de aplicar la encuesta en los diferentes
lugares del país, en el análisis de la información
cuantitativa se utilizó como medio el paquete esta-
dístico SPSS. El análisis cualitativo de la encuesta
ha permitido encontrar elementos relevantes para
la reflexión y la acción en el tema de la cultura y del
desarrollo. Más allá de la simple reflexión, se cree
en la posibilidad de contribuir a estimular el traba-
jo por armonizar la cultura con el desarrollo huma-
no que ya se hace día a día en todos los ámbitos de
la sociedad, esto en el sentido de que la cultura ha
sido y es tarea y disfrute de todos.

Metodológicamente, los referentes de esta in-
vestigación se remiten a la sociología, pero el en-
cuadre conceptual de los resultados aspira a ser
multidisciplinario con especiales contribuciones de
la antropología y las ciencias políticas.

Estudio de campo en Gracias a Dios

Se desarrolló un estudio de campo en cuatro
comunidades del departamento de Gracias a Dios
entre el 3 y el 17 de octubre de 2003 por parte de
un equipo de cuatro personas. El objetivo fue in-
vestigar la dimensión cultural del desarrollo huma-
no a partir de la relación entre el desarrollo, el ni-
vel de capital social, y la cultura existente en algu-
nas comunidades con mayor concentración de un
determinado grupo étnico.

Fue un estudio cualitativo, descriptivo y reflexi-
vo de casos, incluyendo algunos elementos cuanti-
tativos. Se seleccionó una serie de variables e
indicadores que medirán el capital social de forma
independiente y cuantitativamente, incluyendo un
aporte explicativo por tratar de responder a las di-

ferentes causas asociadas al capital social por me-
dio del estudio cualitativo de la influencia que tie-
ne la cultura de las comunidades tanto en el capital
social como en el desarrollo humano.

Selección de casos

Las comunidades fueron seleccionados con base
en los datos presentados en el Censo de Población
y Vivienda del INE (2001), según la predominancia
de alguno de los grupos étnicos que se encuentran
en el departamento de Gracias a Dios y, además,
asegurándose de que el tamaño de la población de
las comunidades fuera similar (entre 500 y 700 ha-
bitantes).

Las comunidades seleccionadas fueron:

• Palacios en el municipio de Juan Francisco
Bulnes, por la alta presencia de ladinos.

• Batalla en el municipio de Juan Francisco
Bulnes, por la presencia de garífunas.

• Krausirpe en el municipio de Wampusirpe, por
la alta presencia de tawahkas.

• Sirsirtara en el municipio de Puerto Lempira,
por la presencia de los miskitos.

Es de aclarar que las comunidades incluidas en
este estudio son pequeñas y del área rural, la canti-
dad de población que ellas poseen no es representa-
tiva de los municipios en general, por tanto, no se
puede generalizar los resultados, solamente se pue-
de observar la situación y las condiciones de las co-
munidades estudiadas.

17 5 7.4
16 5 7.8
23 4 6.4
10 6 9.5
66 4 3.8
30 4 5.6
57 12 .9 
32 6 5.4
68 11 .8 
14 8 8.1
30 17 .8 
12 2 8.9
12 0 8.9
48 14 .1 
27 7 5.8
47 14 .2 
12 4 8.8
19 2 7.1

3,19 8 1.7

Departamento Muestra
Error

muestral*

Atlántida
Colón
Comayagua
Copán
Cortés
Choluteca
El Paraíso
Francisco Morazán
Gracias a Dios
Intibucá
Islas de la Bahía
La Paz
Lempira
Ocotepeque
Olancho
Santa Bárbara
Valle
Yoro
Honduras

CUADRO II

Tamaños muestrales y errores asociados

Nota: Los errores que se presentan corresponden a los obteni-
dos, suponiendo que para cada departamento se realizó un
muestreo aleatorio, y en el caso de varianza máxima (propor-
ción 50-50) al nivel de confianza de un 95%.
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Medición, población y muestra

En total se han aplicado 525 Encuestas sobre
Capital Social que representa el 35.7% de la pobla-
ción mayor de 15 años de las 4 comunidades. Es la
misma encuesta que el PNUD aplicó en un estudio
sobre capital social en seis comunidades en el año
2002, así que los resultados pueden ser compara-
dos. Además, se aplicó 44 entrevistas a profundi-
dad sobre el tema de cultura y sobre las distintas
dimensiones del desarrollo humano.

En este estudio se han determinado distintas
variables para abordar los temas de cultura, desa-
rrollo humano y capital social. La medición del con-
cepto de capital social se enfoca en la participación
en organizaciones y en las redes informales; la con-
fianza en las instituciones y en otras personas; y las
normas compartidas de solidaridad y reciprocidad.
Se reconoce que especialmente las relaciones en-
tre personas que no se conocen, es decir, que no
son familiares o amigos cercanos, son las redes y la
confianza que tienen la mayor importancia para el
tipo de capital social que promueve la cooperación
para alcanzar metas comunes.

Se construye un Índice de Capital Social basado
en cinco dimensiones: asociaciones formales, con-
fianza institucional, índice de redes informales, con-
fianza interpersonal y solidaridad comunal. Se cal-
cula un promedio simple al sumar los valores de
las cinco dimensiones, y dividir la suma entre el
número de dimensiones (5). La definición por di-
mensión se encuentra en el capítulo 5 (cuadro 5.5).

Instrumentos

La investigación se hizo en tres fases: la prepa-
ratoria, el trabajo de campo y la fase final. En la fase
de preparación se investigó el contexto teórico e
histórico por medio de numerosas entrevistas y la
búsqueda de información, también se construye-
ron los instrumentos y se identificaron algunos de
los actores y líderes en el ámbito local. En el estu-
dio de campo (octubre 2003) se aplicaron varios
instrumentos para medir el capital social y para te-
ner una idea de la situación en el ámbito local en
relación con la cultura y el desarrollo (véase cua-
dro 2). La fase final fue la coordinación y el análisis
de los datos y resultados del estudio.

Dificultades y limitaciones

Entre las dificultades y limitaciones que se han
enfrentado cabe mencionar la escasa información
cualitativa y cuantitativa que existe sobre las comu-
nidades para la fase preparatoria. Durante el estu-
dio de campo se enfrentaron problemas de logísti-
ca y límites de tiempo y recursos, como también
una falta de representatividad por género en las
fuentes de información cualitativa, debido a que
en general los varones son los líderes de la comu-
nidad y también más dispuestos a ser entrevista-
dos.

Aplicada a: Cuántos
Objetivo/
tipo de información

Encuesta
de Capital
Social

Ciudadanos en general,
mayores de 15 años de
edad.

total: 525
(48% mujeres)

Inventario sobre el capital social, para
tener una base de datos sobre el
capital social en las comunidades en
general. Las encuestas fueron leídas
a las personas encuestadas y
llenadas por alguien del equipo.

Entrevista
sobre
Cultura y
Desarrollo
local

Lderes de la comunidad.
Ej.: representantes de la
corporación municipal, de
patronatos, de ONG, del
sector salud y educación, y
de las Iglesias.

total: 44
(14% mujeres)

Entrevistas individuales a profundidad
para conocer la cultura y el desarrollo
a nivel local, especialmente
enfocadas en las áreas de salud,
educación e ingresos.

Instrumento

CUADRO 3

Instrumentos aplicados en el estudio de campo

Nota: La encuesta y la entravista originales se encuentran al final de las notas técnicas.
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