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 Este reporte contiene los 
resultados generales de la séptima 
encuesta sobre seguridad 
alimentaria realizada por Codhez. 
El estudio comprende dos 
municipios del estado Zulia: 
Maracaibo (costa occidental) y 
Cabimas (costa oriental). Fue 
realizado del viernes 18 al sábado 
26 de agosto de 2023. Algunos 
resultados se comparan con los 
obtenidos en la Encuesta de agosto 
de 2022, cuyos datos se comentan 
en los informes Seguridad 
Alimentaria en el Zulia – agosto 
20221.

 Se trató de un estudio 
cuantitativo con una muestra de 
750 casos efectivos, para un valor 
de p=q, y un nivel de confianza de 
97%. El error muestral máximo es 
de +/- 3% para los valores 
globales.

La población de interés está 
conformada por hombres y 
mujeres, entre 18 y más de 55 años, 
residentes permanentes de los 
municipios Maracaibo y Cabimas, 
pertenecientes a los estratos 
socioeconómicos A-B, C, D y E, y 
que constituyeran un grupo 
familiar.

 El procedimiento de 
muestreo consistió en una muestra 
estratificada con afijación 
proporcional en cada uno de los 
estratos y selección aleatoria de 
los segmentos censales, a razón de 
un segmento por cada diez 
entrevistas o fracción. En cada 
punto muestral la selección de los 
entrevistados se realizó por el 
sistema de random route, 
controlando cuotas de edad, sexo y 
parroquias.

 Las entrevistas fueron 
realizadas en su totalidad en 
hogares, utilizando en total 75 
puntos muestrales, garantizando la 
dispersión geográfica de la 
muestra.
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Cristo de Aranza

Coquivacoa

Bolívar

Cacique Mara

Olegario Villalobos

Juana de Ávila

Cecilio Acosta

Manuel Dagnino

Santa Lucía

Chiquinquirá

Francisco Eugenio Bustamante

Raúl Leoni

Caracciolo Parra Pérez

Antonio Borjas Romero

Idelfonso Vásquez

Venancio Pulgar

Luis Hurtado Higuera

San Isidro

Parroquias abordadas
en Maracaibo

40 CASOS

30 CASOS

20 CASOS

30 CASOS

40 CASOS

30 CASOS

30 CASOS

30 CASOS

20 CASOS

40 CASOS

50 CASOS

40 CASOS

40 CASOS

30 CASOS

40 CASOS

40 CASOS

30 CASOS

20 CASOS

Número de
entrevistas

Peso % de
cada parroquia

6,25%

5,00%

3,75%

5,00%

6,25%

3,75%

5,00%

5,00%

3,75%

6,25%

10,00%

6,25%

6,25%

5,00%

6,25%

6,25%

6,25%

3,75%
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Ambrosio

Jorge Hernández

Germán Ríos Linares

La Rosa

Carmen Herrera

Rómulo Betancourt

Arístides Calvani

San Benito

Punta Gorda

Parroquias abordadas
en Cabimas

30 CASOS

20 CASOS

20 CASOS

20 CASOS

20 CASOS

10 CASOS

10 CASOS

10 CASOS

10 CASOS

Número de
entrevistas

Peso % de
cada parroquia

20%

13,3%

13,3%

13,3%

13,3%

6,66%

6,66%

6,66%

6,66%
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 El instrumento de recolección de la información primaria estuvo 
conformado por 92 ítems, incluyendo las siguientes variables 
sociodemográficas: edad; género; estrato socioeconómico objetivo y 
subjetivo; rasgos físicos y étnicos; conformación del grupo familiar según 
la edad de sus integrantes; posición actual del jefe o jefa de familia; ingreso 
mensual familiar; gastos mensuales en compra de alimentos; principales 
problemas de las familias; y situación general de la salud y educación. 
Asimismo, se plantearon cuestiones sobre la situación de las mujeres en 
Maracaibo y Cabimas. Se aplicó una metodología que permite cuantificar 
el índice de estrategias de sobrevivencia (IES) y el puntaje de consumo de 
alimentos (PCA), para conocer con especificidad el tipo de alimentos, la 
frecuencia de consumo y las situaciones de hogar relativas a la carencia de 
alimentos o de dinero para adquirirlos.

 El desarrollo de este reporte contiene los siguientes apartados: (i) 
contexto socioeconómico de Maracaibo y Cabimas, incluyendo rasgos 
sociales, situación económica de los hogares, algunos datos sobre salud y 
educación, y situación de las mujeres; (ii) seguridad alimentaria en 
Maracaibo y Cabimas, con referencia al índice de estrategias de 
sobrevivencia (IES), el puntaje de consumo de alimentos (PCA), y los 
hábitos de alimentación; (iii) impacto de la emigración en la alimentación 
familiar, con especial mención a la diáspora del Zulia y la ayuda económica 
de los emigrantes; (iv) impacto de los programas de asistencia estatal en la 
alimentación familiar, con alusión a las ayudas económicas y al programa 
CLAP; y (v) contexto político.
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 Este reporte contiene los 
resultados generales de la séptima 
encuesta sobre seguridad 
alimentaria realizada por Codhez. 
El estudio comprende dos 
municipios del estado Zulia: 
Maracaibo (costa occidental) y 
Cabimas (costa oriental). Fue 
realizado del viernes 18 al sábado 
26 de agosto de 2023. Algunos 
resultados se comparan con los 
obtenidos en la Encuesta de agosto 
de 2022, cuyos datos se comentan 
en los informes Seguridad 
Alimentaria en el Zulia – agosto 
20221.

 Se trató de un estudio 
cuantitativo con una muestra de 
750 casos efectivos, para un valor 
de p=q, y un nivel de confianza de 
97%. El error muestral máximo es 
de +/- 3% para los valores 
globales.

La población de interés está 
conformada por hombres y 
mujeres, entre 18 y más de 55 años, 
residentes permanentes de los 
municipios Maracaibo y Cabimas, 
pertenecientes a los estratos 
socioeconómicos A-B, C, D y E, y 
que constituyeran un grupo 
familiar.

 El procedimiento de 
muestreo consistió en una muestra 
estratificada con afijación 
proporcional en cada uno de los 
estratos y selección aleatoria de 
los segmentos censales, a razón de 
un segmento por cada diez 
entrevistas o fracción. En cada 
punto muestral la selección de los 
entrevistados se realizó por el 
sistema de random route, 
controlando cuotas de edad, sexo y 
parroquias.

 Las entrevistas fueron 
realizadas en su totalidad en 
hogares, utilizando en total 75 
puntos muestrales, garantizando la 
dispersión geográfica de la 
muestra.

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
DE MARACAIB     Y CABIMAS

1. Rasgos sociales de Maracaibo y 
Cabimas

 En general, de conformidad con los 
datos Instituto de Investigaciones Económicas 
y Sociales de la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB), contenidos en el Inso-Encovi 
2021, el estado Zulia es el estado con mayor 
índice poblacional de Venezuela, con una 
población aproximada de 3.833.9352, 
distribuida en 1.955.338 mujeres y 1.878.597 
hombres. Según resultados de este mismo 
estudio, para 2021 el municipio Maracaibo 
tenía una población aproximada a 1.560.837 
personas, y el municipio Cabimas 274.088.

 En el transcurso de 2023, entre la 
mayoría de los hogares de Maracaibo y 
Cabimas se verificaron problemáticas 
asociadas al ejercicio del derecho a la 
alimentación, bajo poder adquisitivo, 
limitaciones de acceso a los servicios, y 
complejos contextos comunitarios y 
familiares. A ello se suma el significativo 
impacto de las migraciones en los vínculos 
familiares y separaciones, que afectan su 
bienestar emocional y de salud física, y que 
empeoran la ya compleja situación 
comunitaria y hogareña entre las personas 
habitantes de estos municipios.
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Distribución por sexo

Las entrevistas se realizaron a 50,4% hombres y 49,6% mujeres.

Estratos socioeconómicos: 8 de cada 10 hogares zulianos son 
de estratos D y E

 En atención al examen objetivo de estratificación socioeconómica 
(de acuerdo con el tipo y lugar de su vivienda, uso externo de bienes de 
consumo y de bienestar, presencia física, y dominio cultural del idioma), se 
entrevistaron 2,3% hogares del estrato A-B; 14,3% hogares de estrato C; 
69,1% de estrato D; y 14,4% de estrato E. Esto significa que 8 de cada 10 
hogares (83,5%) corresponden a los estratos D y E.

Masculino Femenino

50,4% 49,6%

A - B

C

D

E

14,3%

2,3%
14,4%

69,1%

Capítulo I   |  Contexto socioeconómico de Maracaibo y Cabimas
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Rasgos físicos, ascendencia familiar, cultura y tradiciones

 Los municipios Maracaibo y Cabimas se caracterizan por su 
diversidad étnica y cultural. En razón de los resultados, 37,3% de 
entrevistados se autodefinió –siguiendo las categorías del censo nacional 
de población– como moreno; 36,5% blanco; 18,8% negro; 3,3% 
afrodescendiente; y 2,9% indígena (wayuu).

 En concreto, en Maracaibo: 38,2% se identificó como blanco, 37,7% 
moreno, 17,2% negro, 3,2% indígena (Wayuú), y 2,7% afrodescendiente. Por 
su parte, el Cabimas, el 36% se autopercibe moreno, 30% blanco, 25,3% 
negro, 6% afrodescendiente, y 2% indígena (wayuu).

2,9%
3,3%

37,3%
36,5%

18,8%

Wayuú Negro(a) Afrodescendiente Moreno(a) Blanco(a)

Maracaibo Cabimas

3,2%
2,7%

17,2%

37,7%

38,2%

2%

6%

36%

25,3%

30%

Wayuú
Negro(a)
Afrodescendiente
Moreno(a)
Blanco(a)

Capítulo I   |  Contexto socioeconómico de Maracaibo y Cabimas
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Rangos de edad

Entre los entrevistados, 20% 
corresponde al rango 18-24 
años de edad; 30,5% al de 

25-34 años; 19,6% al de 35-44 
años; 20% al de 45-54 años; y 
9,9% al de 55 años o más. Se 

trata de una distribución 
equitativa, consistente con el 
desarrollo demográfico de los 

últimos años.

Capítulo I   |  Contexto socioeconómico de Maracaibo y Cabimas

20%
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20%
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 En específico, el mayor número de hogares cuya jefatura le 
corresponde a la mamá, se distribuye así: Maracaibo (25%) y Cabimas 
(23%), con una tendencia similar en los estratos monitoreados: A-B (24%), 
C (22%), D (25%), y E (27%).

Mamá
Papá
Hija
Hijo

Capítulo I   |  Contexto socioeconómico de Maracaibo y Cabimas

Jefatura de Familia

 En la jefatura de familia encontramos una distribución que 
responde, por razones socioculturales, a una mayoritaria adjudicación a 
los papás. En 69,9% de los hogares se afirmó que el papá era jefe de familia. 
Entre tanto, 24,8% afirmó que era la mamá; 3,2% la hija; 1,9% el hijo; y 0,1% 
la abuela.

24,8%

69,9%

0,1%
3,2%

1,9%

La mamá El papá La abuela La hija El hijo

25%

69%

3% 2% 1%3%

23%

73%

Maracaibo Cabimas
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Ocupación de jefa(e) de familia

 En cuanto a la actividad económica que generalmente 
desempeñan quienes llevan la jefatura familiar, se destaca que 46,9% 
expresó que cuenta con un empleo fijo, pero de seguidas un 46,4% de los 
jefes de familia tienen como ocupación un trabajo por su cuenta. Desde el 
punto de vista de los estratos socioeconómicos la proporción resulta 
similar: A-B (58,8% empleo fijo, y 41,2% trabaja por su cuenta), C (44,9% 
empleo fijo, y 51,4% trabaja por su cuenta), D (45,8% empleo fijo, y 46,7% 
trabaja por su cuenta), y E (52,8% empleo fijo, y 40,7% trabaja por su 
cuenta). También, según los resultados de la encuesta, se registró que 
4,3% es ama(o) de casa, 1,5% sin empleo, y 0,7% en jubilación.

En el ámbito municipal, en Cabimas 54% de los entrevistados manifestó 
que quien ocupa la jefatura de familia tiene empleo fijo, entre tanto en 
Maracaibo esta tasa es de 45,2%. En comparación con nuestra Encuesta de 
agosto de 2022, en ambos municipios se apreció un incremento en la tasa 
de empleo fijo: Maracaibo (+7,2%), y Cabimas (+4%).

46,9% 46,4%

1,5% 0,7%
4,3%

Empleo
fijo

Trabaja
por su cuenta

Jubilado Ama de casaDesempleado
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Categorías de personas en el hogar

 En la encuesta se exploró la categoría de personas en el hogar, 
destacando que en 59,2% de los hogares se reportaron niñas y 
adolescentes (NNA hembras), con mayor prevalencia de una NNA hembra 
por hogar en Cabimas (38%), y de dos NNA hembras en el estrato A-B 
(41%). Por su parte, en 47,2% de los hogares se registraron niños y 
adolescentes (NNA varones): en Maracaibo (33%) y en el estrato A-B (47%), 
hubo mayor prevalencia de un NNA varón por hogar.

 En 60,5% de los hogares hubo reporte de mujeres de la tercera 
edad, con mayor prevalencia de una mujer de la tercera edad en Cabimas 
(56%), mientras que en Maracaibo esto se registró en 54% de los hogares. 
El estrato con mayor prevalencia de una mujer de la tercera edad por 
hogar es el estrato D (56%), seguido del estrato C (55%).

 Entre tanto, en 52,1% de los hogares entrevistados se registraron 
varones de la tercera edad, con mayor prevalencia de un hombre adulto 
mayor por hogar: Cabimas (53%), Maracaibo (48%), y en el estrato A-B 
(53%).

 En casi la totalidad de los hogares, 98,1%, se reportaron mujeres 
adultas, registrándose la presencia de dos mujeres adultas en 52% en los 
hogares de Cabimas, y en 47% de los hogares en Maracaibo. Esta misma 
cantidad de mujeres adultas predominó en todos los estratos: A-B (53%), C 
(46%), D (48%), y E (50%).

 En cuanto a los hombres adultos, se registraron en 95,1% de los 
hogares. En 63% de los hogares de Cabimas hay prevalencia de un hombre 
adulto por hogar, y en 54% de los hogares en Maracaibo. De igual modo, 
hay mayor prevalencia de un hombre adulto en el estrato C (62%).

1. Rasgos sociales de Maracaibo y 
Cabimas

 En general, de conformidad con los 
datos Instituto de Investigaciones Económicas 
y Sociales de la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB), contenidos en el Inso-Encovi 
2021, el estado Zulia es el estado con mayor 
índice poblacional de Venezuela, con una 
población aproximada de 3.833.9352, 
distribuida en 1.955.338 mujeres y 1.878.597 
hombres. Según resultados de este mismo 
estudio, para 2021 el municipio Maracaibo 
tenía una población aproximada a 1.560.837 
personas, y el municipio Cabimas 274.088.

 En el transcurso de 2023, entre la 
mayoría de los hogares de Maracaibo y 
Cabimas se verificaron problemáticas 
asociadas al ejercicio del derecho a la 
alimentación, bajo poder adquisitivo, 
limitaciones de acceso a los servicios, y 
complejos contextos comunitarios y 
familiares. A ello se suma el significativo 
impacto de las migraciones en los vínculos 
familiares y separaciones, que afectan su 
bienestar emocional y de salud física, y que 
empeoran la ya compleja situación 
comunitaria y hogareña entre las personas 
habitantes de estos municipios.

Capítulo I   |  Contexto socioeconómico de Maracaibo y Cabimas
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2. Situación económica de los hogares de Maracaibo y 
Cabimas

 En atención a los aspectos social y económico en los municipios 
estudiados, existe una marcada preocupación ante diversos factores 
desatendidos (percepción comunitaria y familiar, ingresos, gastos en 
alimentos, principales problemas, salud, educación) que se traducen en 
afectaciones relacionadas con el acceso a servicios básicos (agua potable, 
servicio eléctrico, seguridad ciudadana), oportunidades laborales y 
educativas, opciones de medios de vida dignos e inseguridad alimentaria. 
Se trata de un panorama difícil que deben afrontar de manera sostenida en 
el tiempo un número importante de familias maracaiberas y cabimenses, y 
que perjudican el desarrollo sano y tranquilo de su cotidianidad. Los 
hogares hacen excesivos esfuerzos para encontrar el mínimo de 
condiciones de bienestar social, familiar y personal, lo cual desemboca en 
la vulneración de sus derechos más elementales, frente a un Estado que no 
reacciona y que insiste en mantener una actitud omisiva en sus 
responsabilidades internacionales y constitucionales.

Situación de la comunidad

 En cuanto a la percepción de la situación actual de la comunidad 
donde se vive, 8 de cada 10 personas entrevistadas (76,4%) tiene una 
percepción negativa, calificándola de mala o muy mala.

Capítulo I   |  Contexto socioeconómico de Maracaibo y Cabimas
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 Esta percepción negativa es sostenida a nivel de todos los estratos 
socioeconómicos: A-B (82%), C (74%), D (76%), y E (77%).

 En específico, esa percepción negativa en Maracaibo registra un 
76%, y en comparación con nuestra Encuesta de agosto 2022 hubo un 
incremento significativo en la percepción negativa de la situación actual 
de la comunidad donde se vive (38%): +38%. Entre tanto, en Cabimas, 8 de 
cada 10 personas entrevistadas también manifestaron esta percepción de 
mala o muy mala, lo cual representa un incremento en la percepción 
negativa, en comparación con la Encuesta de agosto de 2022, de +46%.

Capítulo I   |  Contexto socioeconómico de Maracaibo y Cabimas
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Situación económica de la familia

 Desde el punto de vista de la percepción económica en los 
ámbitos personal y familiar, hay coincidencia con esa percepción negativa 
referida al ámbito comunitario. En efecto, 8 de cada 10 entrevistados 
(75,6%) expresó que su situación personal y familiar es mala o muy mala.

 Entre los municipios, en Maracaibo la tasa de la percepción mala 
y muy mala fue de 75%, y en Cabimas un 79% tuvo la misma opinión.

22,3%38,8%

1,9%

36,8%

MUY BIEN           BIEN          MAL          MUY MAL

MUY BIEN
BIEN
MAL

MUY MAL

Maracaibo Cabimas

23%

2%

36%

39% 40% 39%

21%
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 En correspondencia con lo anterior, 7 de cada 10 personas 
entrevistadas piensa que su situación económica actual es igual de mala o 
peor que en los tres meses anteriores (73,2%). En el rango de edades, esta 
afirmación es sostenida: 8 de cada 10 (77%) personas entre 18 y 24 años; 7 
de cada 10 (72%) entre 25 y 34 años; 7 de cada 10 (68%) entre 35 y 44 años; 
8 de cada 10 (76%) entre 45 y 54 años; y 7 de cada 10 (74%) de más de 55 
años. 

 De tal manera que, en atención a la situación económica de las 
familias en Maracaibo y Cabimas, continúa la tendencia manifestada en la 
Encuesta de agosto de 2022, catalogada como mala o muy mala.

 Respecto a esta misma pregunta, pero relacionada con las ayudas 
económicas entregadas por el gobierno nacional, 74% de quienes perciben 
esta ayuda expresan que su situación económica y familiar es mala o muy 
mala, mientras que 98% de las familias que no perciben algún tipo de 
ayuda por parte del gobierno nacional expresan está misma percepción 
negativa.

82%

18% 22% 25% 21%

78% 75% 79%

Cabimas 22Maracaibo 22 Maracaibo 23 Cabimas 23

BUENA MALA
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Ingresos familiares

 Los escasos ingresos familiares apuntan al crecimiento de la 
pobreza y a la disminución de la calidad de vida de las personas. La 
pobreza es un elemento determinante en la persistencia de problemas 
estructurales relativos a la satisfacción de necesidades que tienen que ver 
con la alimentación (suficiente y de calidad), y cubrir necesidades típicas 
de los hogares como medicinas, educación, transporte, recreación, entre 
otros, para lo cual los hogares de Maracaibo y Cabimas deben aplicar 
maniobras o estrategias de afrontamiento, adaptándose a circunstancias 
restrictivas, hasta donde sus recursos se lo permitan.

 Según datos derivados de la encuesta, las estimaciones de los 
ingresos mensuales en USD, considerando solo los pagos por trabajo o 
actividad económica que reciben las personas que viven en el hogar, son 
las siguientes: 27,6% de los hogares zulianos reporta un ingreso mensual 
entre USD 11 y 20; 13,3% entre USD 21 y 50; 18% entre USD 51 y 100; 15,5% 
entre USD 101 y 150; 14,5% entre USD 151 y 200; 6,5% entre USD 201 y 250; 
2,9% entre USD 251 y 350; 0,80% entre USD 351 y 500; 0,50% entre USD 
501 y 750; y un 0,10% de los entrevistados afirmó percibir mensualmente 
entre USD 751 y 1000. En concreto, el 58,9% registra un ingreso mensual 
entre USD 11 y 100.

Capítulo I   |  Contexto socioeconómico de Maracaibo y Cabimas
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 En Maracaibo, 5 de cada 10 hogares (54%) reporta un ingreso 
mensual entre USD 11 y 100. En Cabimas el mayor rango de ingresos 
registrado fue entre USD 11 y 50 (6 de cada 10 familias: 64,7%). En general, 
en atención a los estratos socioeconómicos los rangos de ingreso son: A-B 
entre USD 251 y 750 (58,7%); estrato C entre USD 51 y 200 (51,3%); estrato 
D entre USD 11 y 100 (64,7%), al igual que el estrato E (60,1%).

 En contraste con la Encuesta de agosto de 2022, los niveles de 
ingresos reportados en ambos municipios tuvieron disímiles 
fluctuaciones, pues se aprecia un incremento en los ingresos mensuales 
percibidos por las familias en Maracaibo, pero una disminución de esos 
ingresos respecto de las familias en Cabimas.

11-20$

21-50$

51-100$

101-150$

151-200$

201-250$

251-350$

351-500$

501-750$

751-1000$

-

-

5,9%

5,9%

11,8%

11,8%

23,5%

17,6%

17,6%

5,9%

A-B

3,7%

15%

19,6%

12,1%

19,6%

14%

12,1%

2,8%

1%

-

C

32,4%

14,5%

17,8%

5,6%

13,7%

5%

1%

-

-

-

D

32,4%

8,3%

19,4%

19,4%

13,9%

5,6%

-

-

-

-

E
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 Sobre estos ingresos impacta el incremento de los precios y 
costos de bienes y servicios, como consecuencia de la inflación. Muestra 
de ello se evidencia en las estimaciones realizadas por el Observatorio 
Venezolano de Finanzas (OVF), según las cuales para agosto de 2023 (fecha 
de aplicación de la presente encuesta), la inflación mensual fue de 13,4%, 
la inflación acumulada (enero-agosto 2023) de 144,6%, mientras que la 
interanual (agosto 2022-agosto 2023) alcanzó 422%3. 
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Gasto mensual en alimentos

 Con respecto a los gastos mensuales para adquirir alimentos (sin 
tomar en cuenta otras necesidades básicas como medicinas, transporte, 
educación, recreación, entre otras), conforme a los resultados de la 
encuesta, 6 de cada 10 hogares (60,9%) gasta entre USD 51 y 150 en la 
compra de alimentos; 1 de cada 10 (12,9%) entre USD 11 y 50; 3 de cada 10 
(25,3%) entre USD 151 y 350; y 0,70% afirmó gastar entre USD 351 y 750. En 
el estrato A-B, 7 de cada 10 familias (70,5%) gasta entre USD 151 y 300 
mensuales para comprar alimentos, mientras que 6 de cada 10 familias 
(63,5%) del estrato C destina entre USD 101 y 200; en el estrato D, 7 de cada 
10 (65,6%) gasta entre USD 51 y 150 para la adquisición de sus alimentos. 
Entre tanto, 65,8% de las familias del estrato E, gasta también entre USD 
51 y  150.

 
 En específico, en Maracaibo 56,8% de las familias gasta entre USD 
51 y 150 mensuales para la compra de sus alimentos. En comparación con 
la Encuesta de agosto de 2022, para este año 2023 se verificó un aumento 
de +23,5% en el número de familias que gasta entre en USD 51 y 150 para la 
compra de sus alimentos. En tal sentido, en Maracaibo, más personas 
erogan más dinero para la compra de los alimentos: en agosto de 2022 solo 
4% gastaba entre USD 151 y 200, un año después en ese mismo rango de 
gastos incurre 21,2%, y además un 9,2% afirma gastar entre USD 201 y 300 
mensuales, rangos no registrados en la Encuesta de agosto de 2022.
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351-500$

251-350$

201-250$

151-200$

101-150$

51-100$

21-50$

11-20$



 En Cabimas, 6 de cada 10 hogares (58,7%) gasta entre USD 51 y 100 
para acceder a los alimentos necesarios. Si se compara con los datos de la 
Encuesta de agosto de 2022, se observa un leve aumento en la cantidad de 
familias que gasta esta misma cantidad en alimentos: +4,7%; y un aumento 
de +5,4% en el porcentaje de familias que en este municipio destina entre 
101 y 150 para la compra de alimentos.

 Como se comentó, como consecuencia de la inflación sostenida 
un mayor número de familias debe gastar sumas más altas de dinero para 
comprar alimentos, lo cual no implica la adquisición de mayor cantidad ni 
mejor calidad de alimentos.

11-20 $

21-50 $

51-100 $

101-150 $

151-200 $

201-250 $

251-300 $

19,7%

42%

20,8%

12,5%

4%

-

-
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2,7%

25,3%

54%

13,3%

4,7%

-

-

0,5%

11%

27%

29,8%

21,2%

7,7%

1,8%

2,7%

16%

58,7%

18,7%

3,3%

-

0,7%
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 Ante la interrogante acerca de la cantidad de dólares mensuales 
que las familias necesitan -o aspiran tener- para cubrir el gasto mensual 
de alimentación, 61,6% de las personas entrevistadas opinó que requieren 
entre USD 251 y 500. No obstante, como se anotó, 58,9% registra un 
ingreso mensual entre USD 11 y 100, y sólo 3,7% de las personas 
entrevistadas manifestó percibir entre USD 251 y 500 por concepto de 
ingresos mensuales.

17,7%
17,2%

2,4%

61,6%

151-200$

201-250$

251-500$

501-1.000$

 A este respecto, y a título ejemplificativo, resulta interesante 
conocer la relación de precios de 25 alimentos monitoreados por Codhez, 
cada quince días, en establecimientos de venta ubicados en Maracaibo y 
Cabimas en el transcurso de un año, es decir, desde la segunda quincena 
de agosto de 2022 hasta la segunda quincena de agosto de 2023, 
correspondiente con la fecha de aplicación de la encuesta analizada, y así 
constatar el costo de alimentos relevantes de la cultura venezolana. En 
promedio, en Maracaibo se evidencia un aumento considerable de precios 
de algunos de estos alimentos en bolívares (+287,96%), y una leve 
reducción de los precios fijados en USD (-6,51%). En Cabimas esta misma 
relación de precios de alimentos tuvo un aumento en bolívares de 
+265,01%, y una reducción en USD de -11,58%.
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Corte de primera (1kg)
Corte de segunda (1kg)

Costilla (1kg)
Pollo entero (1kg)

Pechuga con hueso (1kg)
Muslos de pollo (1kg)

Alitas (1kg)
Caraotas (1kg)

Arvejas (1kg)
Lentejas (1kg)
Frijoles (1kg)

Huevos (Unidad)
Huevos (Cartón de 12)
Huevos (Cartón de 15)
Huevos (Cartón de 30)

Cebolla (1kg)
Tomate (1kg)

Yuca (1kg)
Queso blanco semiduro (1kg)

Harina precocida de maíz (1kg)
Pasta (1kg)

Arroz blanco de mesa (1kg)
Margarina (500gr)
Aceite vegetal (1l)

Cambur (1Kg)
Lechosa (1 Kg)

Sardinas 170 gr
Plátanos (1Kg)

Plátanos (Unidad)

Bs. 57,48
Bs. 47,95
Bs. 25,84
Bs. 22,74
Bs. 41,53
Bs. 25,59
Bs. 27,21
Bs. 22,14
Bs. 19,23
Bs. 22,39
Bs. 16,53
Bs. 1,82

Bs. 18,59
Bs. 22,92
Bs. 43,57
Bs. 15,15
Bs. 12,37
Bs. 11,30
Bs. 36,79
Bs. 11,38
Bs. 14,36
Bs. 9,11
Bs. 17,87
Bs. 28,10
Bs. 6,18
Bs. 7,76

Bs. 11,99
Bs. 17,10
Bs. 4,23

Bs. 571,65

Bs. 234,79
Bs. 176,03
Bs. 106,52
Bs. 83,27
Bs. 150,51
Bs. 105,36
Bs. 114,38
Bs. 91,78
Bs. 89,64
Bs. 98,68
Bs. 81,95
Bs. 5,00
Bs. 57,04
Bs. 74,40
Bs. 141,44
Bs. 38,89
Bs. 76,03
Bs. 22,54
Bs. 154,25
Bs. 35,21
Bs. 52,17
Bs. 37,05
Bs. 83,84
Bs. 96,23
Bs. 24,24
Bs. 39,53
Bs. 37,52
Bs. 45,92
Bs. 20,51

Bs. 2.217,78

308,51%
267,11%
312,29%
266,12%
262,38%
311,68%
320,30%
314,51%
366,26%
340,70%
395,72%
175,23%
206,79%
224,63%
224,61%
156,78%
514,81%
99,50%
319,29%
209,40%
263,34%
306,60%
369,08%
242,49%
292,34%
409,44%
213,06%
168,60%
384,41%

287,96%Suma (no incluye 
Huevos por unidad, 

12 y 15; y plátanos 
por unidad)

Precio de mercado Bs. Ago II-22 Bs. Ago II-23 Variación

PRECIOS EN BS (MARACAIBO)
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Corte de primera (1kg)
Corte de segunda (1kg)

Costilla (1kg)
Pollo entero (1kg)

Pechuga con hueso (1kg)
Muslos de pollo (1kg)

Alitas (1kg)
Caraotas (1kg)

Arvejas (1kg)
Lentejas (1kg)
Frijoles (1kg)

Huevos (Unidad)
Huevos (Cartón de 12)
Huevos (Cartón de 15)
Huevos (Cartón de 30)

Cebolla (1kg)
Tomate (1kg)

Yuca (1kg)
Queso blanco semiduro (1kg)

Harina precocida de maíz (1kg)
Pasta (1kg)

Arroz blanco de mesa (1kg)
Margarina (500gr)
Aceite vegetal (1l)

Cambur (1Kg)
Lechosa (1 Kg)

Sardinas 170 gr
Plátanos (1Kg)

Plátanos (Unidad)

7,26
6,06
3,26
2,87
5,25
3,23
3,44
2,80
2,43
2,83
2,09
0,23
2,35
2,89
5,50
1,91
1,56
1,43
4,65
1,44
1,81
1,15
2,26
3,55
0,78
0,98
1,51
2,16
0,53

72,19

7,14
5,36
3,24
2,53
4,58
3,21
3,48
2,79
2,73
3,00
2,49
0,15
1,74
2,26
4,30
1,18
2,31
0,69
4,69
1,07
1,59
1,13
2,55
2,93
0,74
1,20
1,14
1,40
0,62

67,49

-1,57%
-11,54%
-0,66%
-11,78%
-12,68%
-0,81%
1,27%

-0,12%
12,35%
6,19%
19,45%

-33,68%
-26,08%
-21,78%
-21,78%
-38,13%
48,14%
-51,93%
1,03%

-25,45%
-12,45%
-2,03%
13,03%
-17,48%
-5,47%
22,75%
-24,57%
-35,28%
16,72%

-6,51%Suma (no incluye 
Huevos por unidad, 

12 y 15; y plátanos 
por unidad)

Precio de mercado USD Ago II-22 USD Ago II-23 Variación

PRECIOS EN USD (MARACAIBO)

Capítulo I   |  Contexto socioeconómico de Maracaibo y Cabimas



 Sobre estos ingresos impacta el incremento de los precios y 
costos de bienes y servicios, como consecuencia de la inflación. Muestra 
de ello se evidencia en las estimaciones realizadas por el Observatorio 
Venezolano de Finanzas (OVF), según las cuales para agosto de 2023 (fecha 
de aplicación de la presente encuesta), la inflación mensual fue de 13,4%, 
la inflación acumulada (enero-agosto 2023) de 144,6%, mientras que la 
interanual (agosto 2022-agosto 2023) alcanzó 422%3. 
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Corte de primera (1kg)
Corte de segunda (1kg)

Costilla (1kg)
Pollo entero (1kg)

Pechuga con hueso (1kg)
Muslos de pollo (1kg)

Alitas (1kg)
Caraotas (1kg)

Arvejas (1kg)
Lentejas (1kg)
Frijoles (1kg)

Huevos (Unidad)
Huevos (Cartón de 12)
Huevos (Cartón de 15)
Huevos (Cartón de 30)

Cebolla (1kg)
Tomate (1kg)

Yuca (1kg)
Queso blanco semiduro (1kg)

Harina precocida de maíz (1kg)
Pasta (1kg)

Arroz blanco de mesa (1kg)
Margarina (500gr)
Aceite vegetal (1l)

Cambur (1Kg)
Lechosa (1 Kg)

Sardinas 170 gr
Plátanos (1Kg)

Plátanos (Unidad)

Bs. 63,73
Bs. 52,39
Bs. 28,50
Bs. 22,44
Bs. 46,45
Bs. 24,40
Bs. 33,16
Bs. 29,38
Bs. 14,86
Bs. 26,43
Bs. 16,11

Bs. 23,93
Bs. 36,75
Bs. 15,91
Bs. 14,31
Bs. 11,85
Bs. 31,24
Bs. 12,82
Bs. 15,72
Bs. 7,94

Bs. 18,23
Bs. 34,60
Bs. 5,24
Bs. 8,29
Bs. 8,52
Bs. 14,47

Bs. 593,76

Bs. 205,80
Bs. 185,58
Bs. 104,61
Bs. 77,83
Bs. 178,71
Bs. 104,55
Bs. 113,72
Bs. 74,30
Bs. 71,88
Bs. 97,42
Bs. 68,28

Bs. 48,26
Bs. 63,64
Bs. 127,85
Bs. 40,97
Bs. 76,86
Bs. 28,28
Bs. 158,04
Bs. 33,90
Bs. 50,83
Bs. 39,92
Bs. 75,61

Bs. 109,19
Bs. 33,96
Bs. 37,24
Bs. 28,80
Bs. 43,17

Bs. 2.167,31

222,91%
254,20%
266,99%
246,76%
284,74%
328,53%
242,99%
152,85%
383,80%
268,57%
323,89%

165,94%
247,86%
157,43%
437,09%
138,70%
405,89%
164,31%
223,41%
402,96%
314,79%
215,54%
548,26%
349,30%
237,86%
198,39%

265,01%Suma (no incluye 
Huevos por unidad, 

12 y 15; y plátanos 
por unidad)

Precio de mercado Bs. Ago II-22 Bs. Ago II-23 Variación

PRECIOS EN BS (CABIMAS)
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Corte de primera (1kg)
Corte de segunda (1kg)

Costilla (1kg)
Pollo entero (1kg)

Pechuga con hueso (1kg)
Muslos de pollo (1kg)

Alitas (1kg)
Caraotas (1kg)

Arvejas (1kg)
Lentejas (1kg)
Frijoles (1kg)

Huevos (Unidad)
Huevos (Cartón de 12)
Huevos (Cartón de 15)
Huevos (Cartón de 30)

Cebolla (1kg)
Tomate (1kg)

Yuca (1kg)
Queso blanco semiduro (1kg)

Harina precocida de maíz (1kg)
Pasta (1kg)

Arroz blanco de mesa (1kg)
Margarina (500gr)
Aceite vegetal (1l)

Cambur (1Kg)
Lechosa (1 Kg)

Sardinas 170 gr
Plátanos (1Kg)

Plátanos (Unidad)

8,15
6,70
3,65
2,87
5,94
3,12
4,24
3,76
1,90
3,38
2,06

3,06
4,70
2,04
1,83
1,52
4,00
1,64
2,01
1,02
2,33
4,43
0,67
1,06
1,09
1,85

75,93

6,37
5,75
3,24
2,41
5,54
3,24
3,52
2,30
2,23
3,02
2,12

1,49
1,97
3,96
1,27
2,38
0,88
4,90
1,05
1,57
1,24
2,34
3,38
1,05
1,15
0,89
1,34

67,13

-21,78%
-14,20%
-11,10%
-16,00%
-6,80%
3,80%

-16,92%
-38,75%
17,19%

-10,72%
2,68%

-35,58%
-15,74%
-37,64%
30,10%
-42,18%
22,54%

-35,98%
-21,66%
21,83%
0,47%

-23,57%
57,03%
8,83%

-18,16%
-27,72%

-11,59%Suma (no incluye 
Huevos por unidad, 

12 y 15; y plátanos 
por unidad)

Precio de mercado USD Ago II-22 USD Ago II-23 Variación

PRECIOS EN USD (CABIMAS)
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 En concordancia con estos datos, la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, en su estudio sobre el Costo de la Canasta Alimentaria para 
Maracaibo, correspondiente a agosto de 2023, estimó su valor en USD 439, 
es decir, Bs. 14.285,00 (tasa BCV de Bs./USD 32,51)4. Asimismo, en atención 
a los datos monitoreados por el Centro de Documentación y Análisis 
Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) (2023), en 
agosto de 2023, el valor promedio de la cesta de alimentación fue de USD 
491, equivalentes a unos Bs. 16.374,71 para esa fecha5.

Principales problemas de las familias zulianas

 Persisten los problemas y las mismas preocupaciones entre los 
zulianos: el deterioro progresivo de los servicios públicos (40,8%) y la 
inestable y fluctuante economía (35%) están a la orden del día, y 
configuran los motivos de afectación, en todos los sentidos, entre las 
familias. La falta de agua potable (20,4%) y los cortes de electricidad 
(19,1%) son los principales problemas asociados a la prestación de 
servicios públicos, seguidos del alto costo de la vida (16%), la crisis 
económica en general (14,7%), y que el dinero no alcanza (4,2%).

 Además, un elemento de preocupación que llama la atención es la 
inseguridad: para 2 de cada 10 personas (19,9%) es uno de sus principales 
problemas, cuestión que ha venido en crecimiento según nuestras últimas 
encuestas (marzo 2021 -9%-6, octubre 2021 -16,5%-7, y agosto 2022 
-18,5%-).
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Vialidad

Escasez de gasolina

Servicios públicos

Alto costo de vida

Desempleo

Falta de agua potable

Crisis económica

Inseguridad

No alcanza el dinero

Crisis eléctrica

0,4%

3,7%

0,9%

16%

0,1%

20,4%

14,7%

19,9%

4,2%

19,1%
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 En Maracaibo destacan la falta de agua potable (20%), la 
inseguridad (19,3%) y la crisis eléctrica (19,2%) como los tres principales 
problemas; en Cabimas los tres principales problemas son: falta de agua 
potable (22%), inseguridad (22%) y cortes de electricidad (18,7%). Según 
estrato socioeconómico, los principales problemas identificados en cada 
uno son: A-B, crisis económica (23,5%) y crisis eléctrica (23,5%); C, crisis 
eléctrica (25,2%) e inseguridad (24,3%); D, falta de agua potable (21%) e 
inseguridad (19,7%); y E, alto costo de la vida (22,2%) y crisis económica 
(17,6%).

19,3%

17%

19,2%

20%

14%

22%

12%

18,7%

22%

17,3%

17,6%

11,8%

23,5%

11,8%

23,5%

24,3%

8,4%

25,2%

23,4%

7,5%

19,7%

16,4%

18,7%

21%

15,3%

16,7%

22,2%

13,9%

15,7%

17,6%

Inseguridad

Alto colto de vida

Electricidad

Falta de agua potable

Crisis económica

Mcbo Cabimas A-B C D E
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3. Algunos datos sobre salud y educación

 En esta oportunidad se mencionan algunos datos sobre el acceso 
a la salud y educación en Maracaibo y Cabimas. El ejercicio del derecho a 
la salud y el derecho a la educación se encuentra severamente restringido. 
Los servicios públicos de salud no cuentan con infraestructura, personal, 
atención ni insumos necesarios. Lo mismo puede afirmarse del derecho a 
la educación pues miles de NNA y jóvenes padecen graves limitaciones 
ante este reducido servicio público: instituciones educativas deterioradas, 
sin mobiliario, con alta deserción docente (producto de la migración y de 
los bajos salarios), y el no funcionamiento de comedores escolares, entre 
otras razones, impiden el desarrollo de la potencialidades humanas y 
académicas en estos municipios.
 
Situación de la salud

 La atención médica en los centros públicos de salud (hospitales, 
ambulatorios, centros de diagnósticos integrales -CDI-, Barrio Adentro) 
de la comunidad fue calificada como mala o muy mala por 7 de cada 10 
personas entrevistadas (70,8%). En Maracaibo, esa calificación negativa 
fue confirmada por 72% de las personas participantes, y en Cabimas por 
66%. Por tanto, existe una opinión generalizada de desaprobación acerca 
de los servicios médicos públicos entre las comunidades de estos 
municipios. Igual percepción de mala o muy mala existe en relación con 
los estratos: A-B (82%), C (73%), D (70%), y E (68%).

63%

9%

20%

8%

55%

9%

32%

1%

MUY BIEN
BIEN
MAL

MUY MAL

Maracaibo Cabimas
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 Según las experiencias comentadas por las personas participantes 
al momento de acudir a un centro de atención de salud pública, 77,4% 
manifestó que tuvo que esperar mucho tiempo para ser atendido, 11,1% 
expresó que no lo atendieron porque había muchas personas esperando, y 
1 de cada 10 (10,8%) manifestó que le atendieron bien y de inmediato. En 
Maracaibo, 9 de cada 10 (86%) personas afirmó que tuvo que esperar 
mucho ser atendido o no lo atendieron; y en Cabimas, 97% de las personas 
participantes tuvo esta misma experiencia. Estas situaciones se 
verificaron en mayor medida entre los estratos C (82%), D (90%), y E (87%).

 En cuanto a la gratuidad de los medicamentos e insumos 
necesarios para ser atendidos en los centros de salud públicos, 10 de cada 
10 personas (99,1%) declaró que debe comprarlos, dado que no son 
proporcionados por los centros de salud. Ante esta realidad, 4 de cada 10 
personas (35,3%) se siente desprotegida o muy desprotegida cuando 
necesitan atención médica en algún centro público de salud, mientras que 
un 55,7% manifestó que solo siente algo de protección.

30%

5,3%

55,7%

8,5%

MUY PROTEGIDA ALGO PROTEGIDA

MUY DESPROTEGIDADESPROTEGIDA
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 En este sentido, 8 de cada 10 personas (81,5%) 
comentó que no cuenta con seguro médico privado: 78% en 
Maracaibo y 97% Cabimas. En contraste con las familias que 
sí cuentan con algún tipo de seguro médico privado, y en 
atención a los estratos socioeconómicos: 41% del estrato A-B 
expresó contar con este tipo de seguro médico; 38% del 
estrato C manifestó esto mismo; por su parte, los estratos D 
y E solo reportaron 16% y 7%, respectivamente. 

 Con lo anterior se observa como la mayoría de las 
familias en Maracaibo y Cabimas no cuenta con servicios 
médicos de salud accesibles, oportunos y suficientes, y 
tampoco con los medios económicos necesarios para 
acceder a servicios médicos privados. Ello se traduce en 
graves consecuencias para el bienestar físico y mental que 
desembocan en personas con enfermedades crónicas y 
agudas desatendidas por los órganos gubernamentales 
competentes.
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 La principal razón alegada entre los hogares que afirmaron que no 
había nadie cursando algún tipo de estudios (3 de cada 10 hogares: 30,8%), 
está relacionada con la necesidad de trabajo y falta de recursos 
económicos (43,8%), es decir, bien porque todos trabajan (7%), porque no 
alcanza el salario (14%), o porque falta dinero (22,8%). Otras razones 
mencionadas atienden al hecho que en el hogar no hay NNA ni jóvenes en 
edad escolar (24,2%) o que todas las personas son adultas.

Situación de la educación

 En referencia al acceso al derecho a la educación, en 69,1% de los 
hogares en Maracaibo y Cabimas hay personas estudiando: 66% en 
Maracaibo y 80% en Cabimas. En promedio, entre 2 y 3 personas por hogar 
actualmente cursan algún tipo de estudio en 6 de cada 10 hogares (58%). 
Existe mayor prevalencia de un NN estudiando el nivel primario (51,4%), y 
de un adolescente cursando bachillerato (40,5%). En el caso del nivel 
universitario solo se reportó 18% con prevalencia de un estudiante 
universitario. Los estratos socioeconómicos que registraron un mayor 
número de personas estudiando son: 9 de cada 10 hogares (88%) del 
estrato A-B, y 8 de cada 10 hogares (77%) del estrato E.
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 Entre los hogares entrevistados prevalece la asistencia de las 
personas a instituciones educativas públicas (77,5%): 72% en Maracaibo, y 
95% en Cabimas. Esta tendencia está más marcada en los estratos sociales 
D (84%) y E (95%), siendo la educación presencial la modalidad más 
aplicada (99%). 6 de cada 10 personas entrevistadas (59,3%) opina que la 
infraestructura de la institución educativa donde estudian las personas de 
su hogar está en buen estado, mientras que 4 de cada 10 (40,6%) manifiesta 
que se encuentra en mal estado o muy mal estado.

 Por otra parte, y en relación con la existencia de comedores de 
alimentación para atender a los alumnos del plantel, un 74,4% anotó que sí 
existen: 80% en el estrato D y 92% en el estrato E. Se destaca, que esta 
pregunta apunta es a la determinación de la existencia de infraestructura 
para comedores escolares, pero no hace referencia a su funcionamiento.

8,4%

47,9%

43,8%

NO HAY PERSONAS EN EDAD ESCOLAR

RAZONES ECONÓMICAS

NS/NC

69%

31%
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4. Situación de las mujeres en Maracaibo y Cabimas

 El estudio destaca datos relevantes en torno a la situación de las 
mujeres en Maracaibo y Cabimas, especialmente relacionados con su 
condición de jefas de familias. Se está consciente de la prevalencia de 
comportamientos machistas que caracterizan las culturas de estos 
municipios, y del incipiente trabajo de los órganos gubernamentales para 
la lucha contra la violencia de género y la transformación de constructos 
culturales relacionados con la percepción hacia la mujer zuliana. Por ello 
se presenta, a modo general, este apartado.

 En 3 de cada 10 hogares (28,1%) la mujer es la jefa de familia, por 
tanto, es la responsable de su manutención, cuidado y protección: 24,8% 
mamá, 3,2% hija, y 0,1% abuela.

 En Maracaibo, 25,2% de los hogares tienen a la mamá como jefa de 
familia, lo cual representa un aumento +8,7% del número de hogares con 
madres a la cabeza, si se compara con datos de nuestra Encuesta de agosto 
de 2022 (16,5%).

 En Cabimas, 23,3% tiene a la mamá como jefa de familia. En 
comparación con la Encuesta de agosto de 2022, la tendencia es contraria 
a la de Maracaibo, dado que se nota una reducción del número de hogares 
con mujeres jefas de familia en un -4,7%.

 Desde el punto de vista de los estratos socioeconómicos la 
tendencia es similar en referencia a ser la mamá la jefa del hogar: 24% 
estrato A-B, 22%, estrato C, 25%, estrato D, y 27% estrato E.

En cuanto a la ocupación de la madre como jefa de familia, se reportó lo 
siguiente: 43,5% trabaja por cuenta propia; 36,6% tiene empleo fijo; 16,7% 
es ama de casa; y 3,2% está en condición de desempleada. 
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1. Índice de estrategias de sobrevivencia o de 
afrontamiento (IES)

 Codhez presenta este estudio para examinar las 
adaptaciones que las familias zulianas experimentan para 
acceder a los alimentos cuando no tienen suficientes 
recursos o dinero para adquirirlos, con el objetivo de 
determinar el índice de estrategias de sobrevivencia o 
afrontamiento, ello con la finalidad de conocer la 
frecuencia de una serie de comportamientos y la 
gravedad de las estrategias aplicadas por las familias 
zulianas cuando faltan alimentos en el hogar o dinero 
para comprarlos.

 El índice de estrategias de sobrevivencia (IES) es 
un indicador de la seguridad alimentaria, que tiene 
como objetivo medir los comportamientos o prácticas 
aplicadas por los hogares que no pueden acceder a los 
alimentos en un período de siete días, cuyo resultado es 
una puntuación numérica. Cuanto más alta sea esa 
puntuación (más alejada del valor 0) más alta es la 
inseguridad alimentaria en los hogares, de tal manera que 
un puntaje alto significa que los hogares adoptaron 
estrategias con mayor frecuencia y más severas para 
alimentarse. En este sentido, se plantean niveles o fases 
de la inseguridad alimentaria en los hogares en atención a 
los rangos de puntuación (clasificación de la inseguridad 
alimentaria por fases, IPC): 0-3 puntos: Neutral o 
Ninguna/Mínima8; 4-18 puntos: Estrés o Acentuada9; 
19-42 puntos: Crisis10; >42 puntos: Emergencia11.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
DE MARACAIBO Y CABIMAS
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 El promedio del IES reducido de los hogares de Maracaibo y 
Cabimas es de 25 puntos (Crisis), con un IES mínimo de 0 puntos y un IES 
máximo de 44 puntos. Se trata de un rango amplio (44 puntos) que 
evidencia, de nuevo, una brecha de desigualdad entre los hogares zulianos 
en cuanto a estrategias de afrontamiento ante los problemas de 
accesibilidad y disponibilidad de alimentos.

 El IES en los hogares de sólo adultos es de 19 puntos, y en los 
hogares con niñas, niños y adolescentes (NNA) es de 29 puntos. En ambos 
casos se verifica que exceden el promedio de ambos municipios, 
implicando la adopción, con más frecuencia, de estrategias de 
sobrevivencia por parte de estos hogares.

 En comparación con los resultados de la Encuesta de agosto de 
2022, se destaca que hubo una disminución de 2 puntos del promedio del 
IES reducido, pero aún prevalecen reiteradas estrategias aplicadas por las 
familias para acceder a alimentos. Asimismo, se percibe una reducción de 
5 puntos del IES máximo, y un incremento de 3 puntos del IES en hogares 
de sólo adultos. Lo anterior, evidencia la persistencia de niveles 
preocupantes de inseguridad alimentaria entre los hogares de Maracaibo 
y Cabimas12.

IES REDUCIDO EN MARACAIBO Y CABIMAS (AGOSTO 2023) 

Total de hogares
Mínimo
Máximo

Hogares de sólo adultos
Hogares con NNA

25
0
44
19
29
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27
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0
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30
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Periodo Hogares
de solo
adultos

Hogares
con NNA

Total de
hogares

IES
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IES
máximo
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 En hogares donde una madre o una abuela está a cargo de la 
familia, el IES reducido promedio es de 26 (se percibe una reducción en 
relación con los datos de agosto de 2022 cuyo promedio fue de 28 puntos). 
En específico, en el caso donde la madre es la jefa de familia, el IES 
reducido es de 26, y en el de la abuela es de 19.

Adaptaciones de los hogares zulianos
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8 de cada 10 hogares (78,5%) consumieron alimentos que 
menos les gusta o más baratos entre cuatro y seis veces en la 
semana
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 Este comportamiento es común entre los estratos, pues en las 
familias de los estratos C (58,9%), D (82,8%) y E (88%) se informó que 
consumen alimentos menos preferidos o más baratos entre cuatro y seis 
veces en la semana. Por su parte, 35,3% de los hogares del estrato A-B 
aplicó esta estrategia tres veces a la semana.

6 de cada 10 hogares (61,5%) afirmó haber dejado de 
desayunar, almorzar o cenar entre tres y cinco veces en la 
semana

7,2% 8,7%
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18,4%
23,6%
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9,2%

0,3%
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 4 de cada 10 familias (43%) del estrato C afirmaron practicar esta 
estrategia entre tres y cuatro veces a la semana, mientras que 58,3% de los 
hogares del estrato D manifestó dejar de desayunar, almorzar o cenar por 
lo menos entre cuatro y cinco veces en la semana. Esta misma práctica es 
aplicada por 52,8% de los hogares del estrato E. 5,9% del estrato A-B 
manifestó esta estrategia cuatro veces a la semana.

7 de cada 10 hogares (72,3%) disminuyó el tamaño de las 
porciones de la comida entre cuatro y cinco veces en la 
semana
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 Esta conducta es común en todos los estratos por lo menos entre 
tres y cuatro veces en la semana: A-B (47,1%), C (61,7%), D (61,9%) y E 
(64,8%).

9 de cada 10 hogares con NNA (89,7%) redujo, entre dos y 
cinco veces en la semana, el consumo de los adultos para que 
los NNA pudieran comer

 8 de cada 10 hogares (84,6%) del estrato A-B expresó que entre 
tres y cuatro veces a la semana reduce el consumo de los adultos para que 
los NNA pudieran comer. 50,7% de las familias del estrato C aplica esta 
estrategia entre tres y cinco veces a la semana, igualmente lo hacen 8 de 
cada 10 hogares pertenecientes al estrato D, y un 84,9% de las familias del 
estrato socioeconómico E.   

5 de cada 10 hogares (45,1%) declaró haber comido una vez o 
dejado de comer en todo el día, por lo menos entre tres y 
cuatro veces a la semana
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 Este comportamiento es común entre dos y tres veces a la semana 
en los estratos sociales C, D y C: 43,9%, 45,7%, y 46,3%, respectivamente. 
Entre los hogares del estrato A-B un 94,1% sostuvo que nunca ha tenido 
mandar a algún adulto a comer en otra parte.

4 de cada 10 hogares (42,7%) informó que entre una y dos veces 
en la semana tuvo que mandar a NNA a comer en otra parte

 94,1% de las familias del estrato A-B, afirmaron nunca haber 
comido una vez o dejado de comer en todo el día. Entre tanto, la tendencia 
de aplicar esta estrategia entre tres y cuatro veces a la semana se reporta 
en los otros estratos sociales estudiados: C (34,6%), D (48%), y E (47,2%).

6 de cada 10 hogares (58,2%) expresó que, entre una y tres 
veces a la semana, tuvo que mandar a algún adulto a comer en 
otra parte

Nunca 1 vez 2 veces 3 veces 4 veces

18,5%

Nunca 1 vez 2 veces 3 veces 4 veces

50,8%
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32%
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 10 de cada 10 hogares (100%) del estrato A-B expresó que no aplica 
esta estrategia, lo mismo fue expuesto por 88,1% de las familias del estrato 
C. Por el contrario, 5 de cada 10 hogares (49,4%) del estrato D afirmó que 
sí debe mandar a NNA a comer a otra parte entre una y dos veces en la 
semana. En el estrato E, 43,8% de sus hogares debe mandar a los NNA a 
comer en otro lugar, por lo menos entre dos y tres días en la semana.

5 de cada 10 hogares (50,4%) tuvo que pedir alimentos 
prestados entre una y tres veces en la semana

 9 de cada 10 hogares (94,1%) del estrato A-B expresó que nunca ha 
tenido que pedir alimentos prestados en el transcurso de la semana. En 
esta misma tendencia se ubica 82,2% de los hogares del estrato C. 5 de 
cada 10 hogares (51%) del estrato D ha pedido alimentos prestados entre 
uno y dos veces en la semana. También, 7 de cada 10 hogares (65,8%) del 
estrato E ha incurrido en esta práctica entre una y tres veces a la semana.

4 de cada 10 hogares (43,3%) dependió de la ayuda de personas 
que viven en el país para comer, por lo menos de una a dos 
veces en la semana
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 94,1% de las familias del estrato A-B expuso que no depende de la 
ayuda de vecinos, amigos o familiares que viven en el país para alimentarse 
durante la semana. 4 de cada 10 familias (36,5%) del estrato C dependen de 
personas en el país para alimentarse entre una y dos veces a la semana. 
45,8%% de los hogares del estrato D expresó que tiene esta misma 
dependencia con la misma frecuencia. 57,4% de los hogares del estrato E 
requiere de esa ayuda para alimentarse entre una y tres veces en la 
semana.

7 de cada 10 hogares (70,1%) dependió de la ayuda de 
familiares que viven en el exterior para comer entre dos y 
cinco veces en la semana

 6 de cada 10 hogares (58,8%) del estrato A-B necesita de la ayuda 
de sus familiares en el extranjero para comer entre dos y cinco veces en la 
semana. Esta misma frecuencia se presenta para algunas familias del 
estrato C (31,7%). Igual ocurre en 8 de cada 10 familias (78,2%) del estrato 
D, y en 7 de cada 10 hogares (71,3%) del estrato E.

8 de cada 10 hogares (82,1%) gastó sus ahorros para comprar 
los alimentos entre tres y seis días en la semana
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 64,7% de los hogares del estrato A-B aplica esta estrategia hasta 
seis días a la semana. En el estrato C 41,1% de sus hogares gasta sus 
ahorros para comprar comida entre cinco y seis días en la semana. 7 de 
cada 10 hogares (65,2%) del estrato D, debe gastar sus ahorros entre 
cuatro y seis veces a la semana para adquirir sus alimentos. Esto ocurre 
con la misma frecuencia en 68,6% de los hogares del estrato E.

7 de cada 10 hogares (69%) tuvo que vender o intercambiar 
bienes personales por o para comprar comida, entre dos y 
cuatro veces a la semana

 9 de cada 10 hogares (88,2%) del estrato A-B no tuvo que vender o 
intercambiar bienes personales por o para comprar comida en una semana 
completa, igual ocurrió con el 72,9% de los hogares del estrato C. En 
contraste, 78,2% de los hogares del estrato D tuvo que vender sus bienes 
personales para comprar alimentos entre dos y cuatro veces a la semana. 
La misma frecuencia se reportó en 77,8% de los hogares del estrato E. 

5 de cada 10 hogares (47,8%) trabajó a cambio de alimentos 
entre tres y cinco veces en la semana
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 En 9 de cada 10 hogares del estrato A-B (88,2%) y en 8 de cada 10 
hogares del estrato C (76,6%) se afirmó no haber trabajado a cambio de 
alimentos ningún día de la semana. En el estrato D 5 de cada 10 hogares 
(54,2%) sí trabajó a cambio de comida entre tres y cinco veces en la 
semana; esta misma frecuencia se reportó en 6 de cada 10 hogares (55,5%) 
del estrato E.

IES en Maracaibo

 El promedio del IES reducido de los hogares en Maracaibo es de 
25 puntos. Con un IES mínimo de 0 puntos y un IES máximo de 44 puntos, 
se registra una brecha considerable entre la puntuación mínima y máxima 
(44 puntos), referida a los hogares que aplican estrategias de sobrevivencia 
para alimentarse, por lo que existen hogares que deben afrontar las 
posibilidades de alimentarse de forma más riesgosa y comprometida. El 
IES en los hogares en Maracaibo de sólo adultos es de 19 puntos, y en los 
hogares con niñas, niños y adolescentes (NNA) es de 29 puntos.

IES REDUCIDO EN MARACAIBO (AGOSTO 2023) 

Total de hogares
Mínimo
Máximo

Hogares de sólo adultos
Hogares con NNA

25
0
44
19
29

CRISIS

 En comparación con los resultados de la Encuesta de agosto de 
2022, se destaca que en Maracaibo se aprecia una disminución de 2 puntos 
del promedio del IES reducido. Asimismo, se percibe una disminución del 
IES máximo (-5 puntos). Se registra un aumento del IES en hogares de sólo 
adultos (+4 puntos). Preponderan los índices de inseguridad alimentaria 
entre los hogares del municipio13.
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• 8 de cada 10 hogares (82,1%) 
consumió alimentos que gustan 
menos o los más baratos, entre 
cuatro y seis días en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (70,6%) 
dejó de desayunar, almorzar o 

cenar entre tres y cinco veces en 
la semana. 

• 9 de cada 10 hogares (85,5%) 
disminuyó el tamaño de las 

porciones, entre tres y cinco 
veces en la semana.

• 8 de cada 10 hogares (78,1%) 
redujo el consumo de adultos 

para que los NNA pudieran 
comer, por lo menos entre tres y 

cinco días en la semana.

• 4 de cada 10 hogares (44,7%) 
afirmó haber dejado de comer o 

haber comido una sola vez entre 
tres y cuatro días en la semana. 

• 6 de cada 10 hogares (60,4%) 
informó que entre una y tres 
veces a la semana, tiene que 

mandar a un adulto del hogar a 
comer en otra parte.

• 4 de cada 10 hogares (38,8%) 
tuvo que mandar a NNA a comer 
en otra parte, al menos de una a 

dos veces en la semana.

• 4 de cada 10 hogares (44,1%) 
tuvo que pedir alimentos 
prestados para poder comer, 
entre una y dos veces en la 
semana.

• 4 de cada 10 hogares (44,8%) 
dependió, entre una y dos veces 
en la semana, de la ayuda de 
vecinos, amigos o familiares que 
viven en el país para comer.

• 6 de cada 10 hogares (58,3%) 
necesitó de la ayuda de 
familiares en el exterior para 
alimentarse, entre tres y cinco 
veces en la semana.

• 8 de cada 10 hogares (80,4%) 
gastó sus ahorros para comprar 
comida entre tres y seis días de 
la semana. 

• 7 de cada 10 hogares (66,7%) 
debió vender sus bienes para 
comprar comida, entre dos y 
cuatro días en la semana.

• 4 de cada 10 hogares (44,7%) 
trabajó a cambio de alimentos, 
entre tres y cinco veces en la 
semana.

EN EL MUNICIPIO MARACAIBO, DESTACAN LOS 
SIGUIENTES DATOS DE ADAPTACIONES DE LOS HOGARES: 
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 En el contexto de las parroquias que conforman el municipio, se 
resalta que las parroquias Luis Hurtado Higuera (29), Idelfonso Vásquez 
(29), Manuel Dagnino (29), Cristo de Aranza (28), Venancio Pulgar (27), San 
Isidro (27), y Francisco Eugenio Bustamante (26), presentan IES reducido 
por encima del nivel municipal. Es decir, sus hogares aplican de forma 
frecuente estrategias de adaptación para alimentarse.
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IES en Cabimas

 El promedio del IES reducido de los hogares en Cabimas es de 26 
puntos. Con un IES mínimo de 7 puntos y un IES máximo de 38 puntos, se 
registra una brecha considerable entre la puntuación mínima y máxima (31 
puntos), referida a los hogares que aplican estrategias de sobrevivencia 
para alimentarse, lo que determina la existencia de hogares que deben 
afrontar las posibilidades de alimentarse de forma más riesgosa y 
comprometida. El IES en los hogares en Cabimas de sólo adultos es de 18 
puntos, y en los hogares con niñas, niños y adolescentes (NNA) es de 28 
puntos. 

IES REDUCIDO EN CABIMAS (AGOSTO 2023) 

Total de hogares
Mínimo
Máximo

Hogares de sólo adultos
Hogares con NNA

26
7
38
18
28

CRISIS

 En comparación con los resultados de la Encuesta de agosto de 
2022, se destaca que en Cabimas se aprecia una disminución de 3 puntos 
del promedio del IES reducido. Asimismo, se percibe una disminución del 
IES mínimo (-3 puntos) y del IES máximo (-7 puntos). Se registra un IES 
reducido igual al del año pasado en hogares de sólo adultos, mientras que 
el IES reducido en hogares con NNA disminuye en 1 punto14.
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• 9 de cada 10 hogares (86%) 
consumió alimentos que gustan 
menos o los más baratos, entre 

tres y seis días en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (66%) dejó 
de desayunar, almorzar o cenar, 

por lo menos entre cuatro y 
cinco veces en la semana.

• 9 de cada 10 hogares (97,3%) 
disminuyó el tamaño de las 

porciones, entre cuatro y cinco 
veces en la semana.

• 9 de cada 10 hogares (85,7%) 
redujo el consumo de los adultos 

para que los NNA pudieran 
comer mejor, entre dos y cuatro 

días en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (46,7%) 
afirmó haber dejado de comer un 

día o haber comido una sola vez 
al día, entre tres y cuatro veces a 

la semana.

• 5 de cada 10 hogares (50%) se 
vio en la necesidad de mandar a 
un adulto del hogar a comer en 

otra parte, entre dos y tres veces 
en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (55,4%) 
tuvo que mandar a NNA a comer 

en otra parte, entre uno y dos 
días a la semana. 

• 5 de cada 10 hogares (50%) 
expresó que debieron pedir 
alimentos prestados, entre una y 
dos veces en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (48,1%) 
manifestó que depende de la 
ayuda de vecinos, amigos o 
familiares que viven en el país 
para comer, al menos de uno a 
tres días en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (69,3%) 
expresó que necesitaron de 
ayuda de sus familiares en el 
exterior para poder alimentarse, 
al menos de dos a cuatro veces 
en la semana.

• 9 de cada 10 hogares (89,4%) 
gastó sus ahorros para poder 
comprar comida, entre tres y seis 
días en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (60,7%) 
tuvo que vender o intercambiar 
bienes personales por o para 
comprar comida, de una a tres a 
cuatro veces en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (68,6%) 
trabajó a cambio de comida de 
dos a cuatro veces en la semana.

EN EL MUNICIPIO CABIMAS, DESTACAN LOS SIGUIENTES 
DATOS DE ADAPTACIONES DE LOS HOGARES: 
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 En el contexto de las parroquias monitoreadas, resultan los 
siguientes niveles de IES: Punta Gorda (30), Carmen Herrera (28), San 
Benito (28), Ambrosio (27), y Rómulo Betancourt (27), presentan IES 
reducido por encima del promedio municipal. Es decir, sus hogares 
aplican de forma frecuente estrategias de adaptación para alimentarse.
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 En el contexto de las parroquias monitoreadas, resultan los 
siguientes niveles de IES: Punta Gorda (30), Carmen Herrera (28), San 
Benito (28), Ambrosio (27), y Rómulo Betancourt (27), presentan IES 
reducido por encima del promedio municipal. Es decir, sus hogares 
aplican de forma frecuente estrategias de adaptación para alimentarse.

Relación de IES entre municipios – agosto 2023
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2. Puntaje de consumo de alimentos (PCA)

 En esta oportunidad, también se determina si los hogares 
consumen cantidades adecuadas de alimentos seguros y de alta calidad, su 
diversidad dietética, frecuencia de consumo e importancia nutricional de 
los grupos de alimentos consumidos en el transcurso de una semana. A tal 
efecto, se toman en cuenta ocho grupos de alimentos diferentes (cereales, 
plátano y tubérculos; granos; vegetales; frutas; carnes, huevos, pescado y 
mariscos; lácteos; aceites y grasas; azúcares). Se reporta el número de 
comidas diarias en hombres adultos, mujeres adultas y NNA.

 A tal efecto, se pretende determinar el puntaje de consumo de 
alimentos (PCA), un indicador de seguridad alimentaria relativo al 
consumo de alimentos sanos y nutritivos, su diversidad y frecuencia. El 
puntaje se clasifica de la siguiente manera: consumo pobre: 0 a 28 (nivel o 
fase de emergencia de seguridad alimentaria); consumo limitado: 28,5 a 42 
(nivel o fase de crisis de seguridad alimentaria); y, consumo aceptable: >42, 
donde 112 es el mayor valor posible (nivel o fase ninguna/mínima o 
acentuada/estrés de seguridad alimentaria: entre aceptable-estable y 
aceptable, pero deterioro de lo típico). Es decir, un PCA alto indica un 
mejor consumo de alimentos en términos de ingesta alimentaria 
(frecuencia de alimentos) y diversidad en la dieta; mientras que un puntaje 
bajo indica un deterioro en el consumo de alimentos de los hogares.

 El promedio del PCA de los hogares de Maracaibo y Cabimas es de 
68 puntos, calificándose como aceptable, aunque con un PCA mínimo de 
42 puntos y un máximo de 91 puntos, es decir, que se observa que hay 
hogares en el límite entre el nivel o fase de crisis y el nivel o fase mínima o 
acentuada de seguridad alimentaria. Esto significa que entre los hogares 
de estos municipios existen puntajes muy diferentes entre unos y otros, 
con un rango amplio que denota una brecha en la diversidad y frecuencia 
alimentaria. En definitiva, aunque 99,9% de los 750 hogares zulianos 
encuestados presentó un PCA aceptable, el promedio general de 68 
puntos evidencia cierto deterioro del consumo de alimentos por 
encontrarse próximo a la puntuación media (56) del mayor valor posible 
(112).

• 8 de cada 10 hogares (82,1%) 
consumió alimentos que gustan 
menos o los más baratos, entre 
cuatro y seis días en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (70,6%) 
dejó de desayunar, almorzar o 

cenar entre tres y cinco veces en 
la semana. 

• 9 de cada 10 hogares (85,5%) 
disminuyó el tamaño de las 

porciones, entre tres y cinco 
veces en la semana.

• 8 de cada 10 hogares (78,1%) 
redujo el consumo de adultos 

para que los NNA pudieran 
comer, por lo menos entre tres y 

cinco días en la semana.

• 4 de cada 10 hogares (44,7%) 
afirmó haber dejado de comer o 

haber comido una sola vez entre 
tres y cuatro días en la semana. 

• 6 de cada 10 hogares (60,4%) 
informó que entre una y tres 
veces a la semana, tiene que 

mandar a un adulto del hogar a 
comer en otra parte.

• 4 de cada 10 hogares (38,8%) 
tuvo que mandar a NNA a comer 
en otra parte, al menos de una a 

dos veces en la semana.

• 4 de cada 10 hogares (44,1%) 
tuvo que pedir alimentos 
prestados para poder comer, 
entre una y dos veces en la 
semana.

• 4 de cada 10 hogares (44,8%) 
dependió, entre una y dos veces 
en la semana, de la ayuda de 
vecinos, amigos o familiares que 
viven en el país para comer.

• 6 de cada 10 hogares (58,3%) 
necesitó de la ayuda de 
familiares en el exterior para 
alimentarse, entre tres y cinco 
veces en la semana.

• 8 de cada 10 hogares (80,4%) 
gastó sus ahorros para comprar 
comida entre tres y seis días de 
la semana. 

• 7 de cada 10 hogares (66,7%) 
debió vender sus bienes para 
comprar comida, entre dos y 
cuatro días en la semana.

• 4 de cada 10 hogares (44,7%) 
trabajó a cambio de alimentos, 
entre tres y cinco veces en la 
semana.
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Pobre
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0
1

749

0,0%
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PCA N°
HOGARES % NIVEL
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PCA más frecuente

PCA mínimo
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68
69
42
91

 En comparación con los resultados de la Encuesta de agosto de 
2022, se destaca que en el Zulia el grado de aceptabilidad de la variedad 
dietética y frecuencia en la alimentación entre los hogares zulianos se 
mantiene casi similar. Se percibe un aumento en el promedio del PCA de 1 
punto. No obstante, la brecha entre los hogares se mantuvo (+60 en agosto 
2022, +49 en agosto 2023)15.
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84

69

Comidas diarias por grupo familiar: hombres adultos, 
mujeres adultas, NNA

HOMBRES ADULTOS

 frecuencia de dos y tres comidas al día: esto ocurre en 58,5% y 
40,9% de los hogares, respectivamente.

 Entre los hombres adultos en Maracaibo (52,7%) es frecuente la 
alimentación dos veces al día, que en contraste con la Encuesta de agosto 
de 2022 (48%), implica un aumento de +4,7%, y una disminución de la 
frecuencia de tres comidas diarias en -5,2%. En el caso de Cabimas, 
también se anota una prevalencia de dos comidas diarias entre los 
hombres adultos (82%), representando un aumento de +20% en contraste 
con la Encuesta de agosto de 2022, y una reducción de la frecuencia de 
tres comidas diarias de -20%.

 Desde la perspectiva de los estratos socioeconómicos, la situación 
es la siguiente: en el A-B se reporta que 58,8% de los hombres adultos se 
alimentan tres veces al día; en el C se reporta que 70,1% también tiene esta 
misma frecuencia en la ingesta diaria, pero en los estratos D (63,5%) y E 
(66,7%) lo común es que los hombres adultos se alimenten dos veces al día. 
En este último estrato se reporta que 2,7% se alimenta una sola vez al día.

0,4%

58,5%

40,9%

Una comida al día
Dos comidas al día
Tres comidas al día
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• 9 de cada 10 hogares (86%) 
consumió alimentos que gustan 
menos o los más baratos, entre 

tres y seis días en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (66%) dejó 
de desayunar, almorzar o cenar, 

por lo menos entre cuatro y 
cinco veces en la semana.

• 9 de cada 10 hogares (97,3%) 
disminuyó el tamaño de las 

porciones, entre cuatro y cinco 
veces en la semana.

• 9 de cada 10 hogares (85,7%) 
redujo el consumo de los adultos 

para que los NNA pudieran 
comer mejor, entre dos y cuatro 

días en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (46,7%) 
afirmó haber dejado de comer un 

día o haber comido una sola vez 
al día, entre tres y cuatro veces a 

la semana.

• 5 de cada 10 hogares (50%) se 
vio en la necesidad de mandar a 
un adulto del hogar a comer en 

otra parte, entre dos y tres veces 
en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (55,4%) 
tuvo que mandar a NNA a comer 

en otra parte, entre uno y dos 
días a la semana. 

• 5 de cada 10 hogares (50%) 
expresó que debieron pedir 
alimentos prestados, entre una y 
dos veces en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (48,1%) 
manifestó que depende de la 
ayuda de vecinos, amigos o 
familiares que viven en el país 
para comer, al menos de uno a 
tres días en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (69,3%) 
expresó que necesitaron de 
ayuda de sus familiares en el 
exterior para poder alimentarse, 
al menos de dos a cuatro veces 
en la semana.

• 9 de cada 10 hogares (89,4%) 
gastó sus ahorros para poder 
comprar comida, entre tres y seis 
días en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (60,7%) 
tuvo que vender o intercambiar 
bienes personales por o para 
comprar comida, de una a tres a 
cuatro veces en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (68,6%) 
trabajó a cambio de comida de 
dos a cuatro veces en la semana.

MUJERES ADULTAS

 La alimentación diaria de las mujeres adultas presenta una 
frecuencia similar a la de los hombres adultos en general: 57,9% se 
alimenta dos veces al día, y 41,7% lo hace en tres ocasiones. 

 Entre las mujeres adultas en Maracaibo (51,7%) es frecuente la 
alimentación dos veces al día, que en contraste con la Encuesta de agosto 
de 2022 (48%), implica un aumento de +3,7%, y una disminución de la 
frecuencia de tres comidas diarias en -4%. En el caso de Cabimas, también 
se anota una prevalencia de dos comidas diarias entre las mujeres adultas 
(82,7%), representando un aumento de +20,7% en contraste con la 
Encuesta de agosto de 2022, y una reducción de la frecuencia de tres 
comidas diarias de un -20,6%.

 En el estrato socioeconómico A-B, el 58,8% de las mujeres adultas 
reportó alimentarse tres veces al día, entre tanto, en el estrato C, esta 
misma frecuencia es registrada en 71%. En los estratos sociales D y E, la 
tendencia cambia, pues hay prevalencia de la alimentación de las mujeres 
con una frecuencia de dos veces al día: 62,2% y 68,5%, respectivamente.
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57,9%

41,7%

Una comida al día
Dos comidas al día
Tres comidas al día
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NNA

 9 de cada 10 hogares (93,8%) reportó que los NNA comen tres 
veces al día, frente a un 5,6% de hogares donde se alimentan dos veces 
diarias. En Maracaibo esta tendencia es de un 92,1% que, comparado con 
la Encuesta de agosto de 2022, implica una disminución de -2,9%, y un 
aumento en las dos comidas al día de +2,1%. En Cabimas, en casi la 
totalidad de los hogares (99%) los NNA se alimentan tres veces al día, lo 
cual implica un aumento de +1% en relación con la Encuesta de agosto de 
2022.

5,6%

93,8%

Dos comidas al día
Tres comidas al día
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Consumo semanal de alimentos

 A continuación, se describe la variedad dietética de los 
maracaiberos y cabimenses y su frecuencia de consumo, en atención a 
ocho grupos de alimentos: cereales, plátanos y tubérculos; granos; 
vegetales; frutas; carnes, huevos, pescados y mariscos; lácteos; aceites y 
grasas; y azúcares.

 En términos generales, en Maracaibo y Cabimas los cereales, 
plátanos y tubérculos fueron los alimentos de mayor consumo semanal 
entre las familias: 9 de cada 10 hogares (93%) los consumió entre cinco y 
seis veces en la semana. Los granos fueron consumidos en 69,7% de los 
hogares entre tres y cuatro días de la semana. 8 de cada 10 hogares (76,1%) 
consumió vegetales entre cuatro y seis días en la semana. 53,5% de los 
hogares consumió fruta una sola vez a la semana. Por su parte, carnes, 
huevos, pescados y mariscos fueron consumidos entre dos y cuatro días 
en la semana en 8 de cada 10 hogares (77,9%). Los lácteos son consumidos 
por el 70% de los hogares entre cuatro y seis días en el transcurso de la 
semana. 8 de cada 10 hogares (83%) registró consumir aceites y grasas 
entre cinco y seis veces en la semana. El consumo de azúcares entre los 
hogares destaca un día a la semana (48,8%).
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9 de cada 10 hogares (93%) consumió cereales, plátanos y 
tubérculos entre seis y siete veces en la semana.

 En específico, 92% de las familias zulianas consumió cereales 
(arepa, pasta, pan, arroz, harinas de maíz o trigo, otros) entre seis y siete 
días en la semana. Mientras que 82% de los hogares se alimentó de 
plátanos y tubérculos (yuca, papa, zanahoria, otros) entre cuatro y seis 
días en la semana.
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 La frecuencia de consumo de cereales entre seis y siete días de la 
semana es tendencia en los diversos estratos socioeconómicos: 94,1% en 
el estrato A-B; 86,9% en el estrato C; 94% en el D, y 87% en el E. Por otro 
lado, las tasas de consumo de plátanos y tubérculos por estrato también 
son parecidas: 9 de cada 10 hogares (94,1%) del estrato A-B lo consume 
entre cinco y seis días en la semana; y con esta misma frecuencia, la misma 
proporción de hogares de los estratos C (75,7%), D (69,9%) y E (68,6%).

8 de cada 10 hogares (84,4%) consumió granos entre tres y 
cinco días en la semana
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14,7%

29,3%
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40,4%

 Entre los hogares de Maracaibo y Cabimas, los granos (caraotas, 
lentejas, arvejas, frijoles, entre otros) tienen una presencia importante en 
el consumo semanal: con la frecuencia de consumo entre tres y cinco días 
a la semana se encuentran la totalidad de los hogares del estrato A-B 
(100%). 69,1% de los hogares del estrato también los consume con esa 
misma frecuencia; en una proporción parecida 86,1% de los hogares del 
estrato D, y 88,9% de los hogares del estrato E. 

8 de cada 10 hogares (76,1%) consumió vegetales entre cuatro 
y seis días en la semana
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 9 de cada 10 hogares (88,2%) del estrato A-B consumió vegetales 
entre cuatro y cinco veces a la semana. Por su parte, 8 de cada 10 hogares 
(80,4%) del estrato C reportó un consumo de vegetales con una frecuencia 
de cuatro a seis días en la semana; en el caso del estrato D, 6 de cada 10 
hogares (55,6%) consumió vegetales entre cinco y seis veces en la semana. 
Entre tanto, en el estrato E, 6 de cada 10 hogares (59,3%) consumió 
vegetales entre cuatro y cinco días en la semana.

5 de cada 10 hogares (53,5%) de los hogares consumió fruta 
una sola vez a la semana

 64,7% de los hogares del estrato A-B consumió frutas una sola vez 
en la semana. La misma tendencia de frecuencia es compartida en el resto 
de los estratos: 42,1% de los hogares del estrato C; 56,9% de los hogares 
del estrato D; y 46,3% de los hogares del estrato E.
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 64,7% de los hogares del estrato A-B consumió frutas una sola vez 
en la semana. La misma tendencia de frecuencia es compartida en el resto 
de los estratos: 42,1% de los hogares del estrato C; 56,9% de los hogares 
del estrato D; y 46,3% de los hogares del estrato E.

8 de cada 10 hogares (77,9%) consumió carnes, huevos, 
pescado y mariscos entre dos y cuatro días a la semana

 7 de cada 10 hogares (66%). reportó consumo de carnes (de res, 
pollo, pavo, chivo, cerdo, incluyendo vísceras) entre dos y tres días en la 
semana. Los huevos continúan siendo la proteína de mayor consumo por 
las familias zulianas, pues 9 de cada 10 hogares (90,6%) los consumió 
entre tres y seis días a la semana. 40,8% de los hogares reportó 
alimentarse de pescado y mariscos una vez en la semana, frente a 46,4% 
que declaró no hacerlo ningún día.
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 9 de cada 10 hogares (88,2%) del estrato A-B consumió carnes 
entre tres y cuatro veces a la semana, y con igual frecuencia lo hizo 63,6% 
de los hogares del estrato C. Entre tanto, el consumo de carnes dos veces 
a la semana es la frecuencia mayoritaria entre los estratos D (50%) y E 
(53%). Se advierte que 15,7% de los hogares del estrato E no consumió 
carne ningún día de la semana. En relación con el huevo, su consumo es 
sostenido en el transcurso de la semana por todos los estratos 
socioeconómicos: 9 de cada 10 hogares (94,2%) del estrato A-B consumió 
huevo entre cinco y seis días de la semana; 7 de cada 10 hogares (69,1%) del 
estrato C lo consumió entre tres y seis días en la semana, mientras que 
esta misma frecuencia la reportó 9 de cada 10 hogares del estrato D (94%) 
y del estrato E (94,5%). El bajo consumo de pescados y mariscos sigue 
siendo una constante: 41,2% de los hogares del estrato A-B no lo consumió 
en toda la semana, al igual que 36,4% de los hogares del estrato C, 46,5% 
de los hogares del estrato D, y 56,5% del estrato E.

7 de cada 10 hogares (70%) consumió lácteos entre cuatro y seis 
días en la semana

 9 de cada 10 (94%) de los hogares del estrato A-B consumió lácteos 
(leche en polvo/líquida, queso, requesón, otros) entre tres y cinco días de la 
semana. 7 de cada 10 hogares (74,5%) del estrato C consumió lácteos entre 
cuatro y seis veces a la semana. Entre tanto, 5 de cada 10 hogares (52,9%) del 
D los consumió entre cinco y seis días a la semana. 6 de cada 10 hogares 
(62%) del estrato E reportó un consumo entre cuatro y seis días.
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8 de cada 10 hogares (83%) consumió aceites y grasas entre 
cinco y seis veces en la semana

 La totalidad de los hogares (100%) del estrato A-B consumió este 
grupo de alimentos (aceite vegetal, mantequilla, margarina, otros), entre 
cinco y seis días de la semana. Igualmente, 87,9% de los hogares del 
estrato C. 8 de cada 10 hogares (78,2%) del estrato D consumió aceites y 
grasas entre seis y siete veces en la semana, mientras que el 89,8% de los 
hogares del estrato E lo hizo entre cinco y seis veces en una semana.

5 de cada 10 hogares (48,8%) consumió azúcares una vez a la 
semana

 El consumo de azúcares (tortas, galletas dulces, pan dulce, miel, 
mermeladas, refrescos, jugos procesados, otros) es bajo en todos los 
estratos. La frecuencia de consumo de una vez a la semana es común en 
todos los estratos: A-B (58,8%), C (47,7%), D (48,8%) y E (48,1%).
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PCA en Maracaibo

 Si bien 99,8% de los 600 hogares encuestados presentó un PCA 
aceptable, el promedio general de 68 puntos evidencia cierto deterioro del 
consumo de alimentos por encontrarse próximo a la puntuación media 
(56) del mayor valor posible (112).

Pobre
Limitado

Aceptable

0,0%
0,2%

99,8%
CRISIS

EMERGENCIA

ACENTUADA

PCA % NIVEL

PCA promedio
PCA más frecuente

PCA mínimo
PCA máximo

68
66
42
91

 En comparación con los resultados de la Encuesta de agosto de 
2022, se destaca que en Maracaibo el grado de aceptabilidad de la variedad 
dietética y frecuencia en la alimentación entre los hogares se mantiene 
casi similar. Se percibe un aumento en el promedio del PCA de 1 punto. No 
obstante, la brecha entre los hogares se mantuvo (+55 en agosto 2022, +49 
en agosto 2023)16.
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84

66

 En específico, en relación con la variedad dietética de los 
habitantes de Maracaibo y su frecuencia de consumo, y en atención a los 
ocho grupos de alimentos: cereales, plátanos y tubérculos; granos; 
vegetales; frutas; carnes, huevos, pescados y mariscos; lácteos; aceites y 
grasas; y, azúcares, se destaca lo siguiente:

• 9 de cada 10 hogares (90,7%) 
consumió cereales, entre seis y siete 

días en la semana.

• 8 de cada 10 hogares (78,8%) 
consumió plátanos y tubérculos, entre 

cuatro y seis días en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (74,9%) 
consumió granos, entre tres y cuatro 

días en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (71%%) 
consumió vegetales, entre cuatro y 

seis días en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (52,8%) 
consumió frutas una vez en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (62,6%) 
consumió carnes, entre dos y tres días 

en la semana.

• 8 de cada 10 hogares (76,4%) 
consumió huevos, entre tres y cinco 
días en la semana.

• 4 de cada 10 hogares (41,5%) 
consumió pescados y mariscos un día 
en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (52,8%) 
consumió lácteos, al menos entre 
cinco y seis días en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (65,5%) 
consumió aceites y grasas, entre seis 
veces a la semana.

• 5 de cada 10 hogares (48,2%) 
consumió azúcares, un día en el 
transcurso de la semana.
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Coquivacoa

Olegario Villalobos

Juana de Ávila

Santa Lucía

Chiquinquirá

Bolívar

Cristo de Aranza

Cacique Mara

Cecilio Acosta

Manuel Dagnino

Antonio Borjas Romero

Venancio Pulgar

Idelfonso Vásquez

San Isidro

Caracciolo Parra Pérez

Raúl Leoni

Francisco Eugenio Bustamante

Luis Hurtado Higuera

PARROQUIA Prom. PCA Mín. PCA Máx. PCA

 Las parroquias abordadas con PCA por debajo del promedio 
municipal son: San Isidro (57), Cacique Mara (64), Juana de Ávila (65), Santa 
Lucía (65), y Coquivacoa (67).
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PCA en Cabimas

 Si bien 100% de los 150 hogares encuestados presentó un PCA 
aceptable, el promedio general de 68 puntos evidencia cierto deterioro del 
consumo de alimentos por encontrarse próximo a la puntuación media 
(56) del mayor valor posible (112).
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 En comparación con los resultados de la Encuesta de agosto de 
2022, se destaca que en Cabimas el grado de aceptabilidad de la variedad 
dietética y frecuencia en la alimentación entre los hogares se mantiene 
casi similar. Se percibe una disminución en el promedio del PCA de 1 
punto. Persiste la brecha entre los hogares (+34 en agosto 2022, +39 en 
agosto 2023)17.
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 9 de cada 10 (94%) de los hogares del estrato A-B consumió lácteos 
(leche en polvo/líquida, queso, requesón, otros) entre tres y cinco días de la 
semana. 7 de cada 10 hogares (74,5%) del estrato C consumió lácteos entre 
cuatro y seis veces a la semana. Entre tanto, 5 de cada 10 hogares (52,9%) del 
D los consumió entre cinco y seis días a la semana. 6 de cada 10 hogares 
(62%) del estrato E reportó un consumo entre cuatro y seis días.

73

68

69

 En específico, en relación con la variedad dietética de los 
habitantes de Cabimas y su frecuencia de consumo, y en atención a los 
ocho grupos de alimentos: cereales, plátanos y tubérculos; granos; 
vegetales; frutas; carnes, huevos, pescados y mariscos; lácteos; aceites y 
grasas; y, azúcares, se destaca lo siguiente:

• 10 de cada 10 hogares (97,3%) 
consumió cereales, entre seis y siete 

días en la semana.

• 9 de cada 10 hogares (94,7%) 
consumió plátanos y tubérculos, entre 

cinco y seis días en la semana.

• 8 de cada 10 hogares (79,3%) 
consumió granos, entre tres y cinco 

días en la semana.

• 10 de cada 10 hogares (96,6%) 
consumió vegetales, entre cuatro y 

seis días en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (56%) 
consumió frutas un día en el 

transcurso de una semana.

• 8 de cada 10 hogares (79,4%) 
consumió carnes, entre dos y tres días 

en la semana.

• 9 de cada 10 hogares (93,3%) 
consumió huevos, entre tres y seis 
días en la semana.

• 4 de cada 10 hogares (38%) consumió 
pescados y mariscos un día de la 
semana.

• 8 de cada 10 hogares (79,3%) 
consumió lácteos, entre tres y cinco 
días a la semana. 

• 7 de cada 10 hogares (70,7%) 
consumió aceites y grasas seis días en 
la semana.

• 5 de cada 10 hogares (51,3%) 
consumió azúcares un día en la 
semana.
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PARROQUIA Prom. PCA Mín. PCA Máx. PCA

 Las parroquias abordadas con PCA por debajo del promedio 
municipal son: Carmen Herrara (64), Ambrosio (64), Rómulo Betancourt 
(65), San Benito (66), y Arístides Calvani (67).

 En resumen, Maracaibo y Cabimas presentan el mismo promedio 
de PCA (68), y se encuentran cercanos al borde medio del puntaje superior 
(112 puntos), razón por la que se considera que, desde la perspectiva del 
consumo de alimentos, persiste la tendencia de inseguridad alimentaria.
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Relación de PCA entre municipios – agosto 2023
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3. Hábitos de alimentación
 
 La dinámica diaria de alimentación entre los hogares de 
Maracaibo y Cabimas, en cuanto a desayunos, almuerzos y cena se refiere, 
se caracteriza por el reiterado consumo de cereales, lácteos, grasas y 
huevos, por lo que persiste la poca variedad de alimentos en las comidas.

 En 3 de cada 10 hogares zulianos (31,1%) no se desayuna: 
Maracaibo (28,2%), Cabimas (46,7%). La combinación de alimentos para 
esta comida del día regularmente es mantequilla (21,10%), queso (18,3%), 
arepa (17,7%), y huevos (9,70%).

 En la mayoría de los hogares (94,5%) se almuerza: Maracaibo 
(93,2%), Cabimas (99,3%). Los alimentos que normalmente se consumen 
son arroz (22,3%), verduras/hortalizas (18%), pasta (10,9%), y granos 
(10,6%).
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 En 2 de cada 10 hogares (21,5%) no se tiene el hábito de cenar: 
Maracaibo (18,1%), Cabimas (36,7%). La arepa (24,3%), queso (21,9%), 
mantequilla (20,6%), y huevos (7,3%), son los alimentos más consumidos en 
las cenas de las familias maracaiberas y cabimenses.

 En general, los alimentos más consumidos por los hogares entre 
desayuno, almuerzo y cena son mantequilla (21,1% desayuno, y 20,6% 
cena), arroz (22,3% almuerzo), arepa (17,7% desayuno, y 24,3% cena), y 
queso (18,3% desayuno, y 21,9% cena). 
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Alimentos que más se han dejado de comprar su por alto costo 
 
 Al preguntar sobre los alimentos que más se han dejado de 
comprar por su elevado precio, las primeras menciones más comunes 
entre los entrevistados fueron: carne de res (14,9%), jamón (12,5%), y 
pescado (11,1%). Mientras que en las segundas menciones se apuntaron: 
jamón (13,6%), pollo (12,7%), y pescado (10,9%). Desde el punto de vista de 
los municipios, los hogares de Maracaibo dejaron de comprar carne de res 
(13%), jamón (13%), y pescado (11%). En Cabimas los tres principales 
alimentos que dejaron de adquirirse por su elevado precio son carnes de 
res (21%), jamón (11%), y pescado (10%). 

 En el estrato social A-B los dos alimentos que dejaron de 
comprarse fueron jamón (24%) y frutas (18%). En el estrato C, pescado 
(15%) y pollo (11%). En el estrato D, pollo (13%), pescado (11%) y frutas (11%). 
Y, en el estrato E, el pollo (16%) y la leche (13%).
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Lugar de compra de alimentos
 
 El lugar más común de compra de alimentos entre los hogares es 
el abasto/tienda (66,9%). Ello normalmente está relacionado por la 
proximidad de los hogares a estos pequeños establecimientos de ventas de 
alimentos. En ocasiones, las personas deben hacer extensos recorridos a 
pie, entre varios de estos establecimientos, para encontrar mejores y más 
accesibles precios de alimentos. 18,2% afirmó hacer sus compras en 
supermercados, 13% en carnicerías/charcuterías, 1,7% en mercados 
populares tradicionales, y 0,1% en mercados itinerantes pertenecientes a 
la gobernación del Zulia o las alcaldías.

 Si se atiende a los estratos socioeconómicos, se destaca que en los 
estratos D (75,2%) y E (76,9%) la compra de alimentos en el abasto/tienda 
es una práctica muy común. Mientras que el lugar más frecuentado para la 
compra de los alimentos en el estrato A-B (47,1%) es la 
carnicería/charcutería, y en el estrato C (45,8%) es el supermercado.

 La compra de los alimentos en los abastos/tiendas es la tendencia 
generalizada en los municipios Maracaibo (62,8%) y Cabimas (83,3%). 

Mercado popular tradicional
Abasto

Mercados Gob/Alcaldía
Supermercado

Carnicería/Charcutería
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Cantidad de veces que se compra alimentos que se consumen 
en el hogar
 
 5 de cada 10 hogares (49,3%) hace sus compras de alimentos a 
diario, por tanto, continúa la tendencia de no contar con recursos 
suficientes para comprar alimentos para tiempos prolongados. Otro 18,5% 
de los hogares compra sus alimentos entre 4 a 6 veces a la semana. 2 de 
cada 10 (15,5%) acude cada quince días a los establecimientos de venta de 
comida. 11,9% compra sus alimentos de 2 a 3 veces a la semana, 4,3% una 
vez a la semana, y sólo 0,3% puede hacer sus compras de forma mensual.

 Esta dinámica de comprar diaria de alimentos es común en los 
estratos D (56,2%) y E (57,4%). En el caso del estrato A-B, el 47,1% hace sus 
compras una vez a la semana, y la mayoría de las familias del estrato C, lo 
hace de manera quincenal (37,4%). En los municipios, se ratifica la práctica 
de la compra diaria de alimentos: Maracaibo (48,2%), Cabimas (54%).

1 vez 2-3 veces 4-6 veces Todos
los días

Quincenal Mensual

4,3%
0,3%

11,9%
18,5%

15,5%

49,3%
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 Al igual que en el resto del país, entre 
los habitantes de Maracaibo y Cabimas se 
padece el impacto de la masiva emigración 
entre sus hogares. Para el mes de agosto de 
2023, se contabilizaban 7.710.000 
venezolanos refugiados y migrantes en todo 
el mundo18, de los cuales un número 
significativo procede del estado Zulia. La 
migración venezolana es un problema 
estructural causado por la emergencia 
humanitaria compleja que afecta al país, y 
que obliga a millones de personas a buscar 
nuevas alternativas de vida, salud, 
alimentación, trabajo y educación en otras 
latitudes, ante el cierre de las 
oportunidades, la presencia de calamidades 
y la reiterada violación de sus derechos 
humanos. Esta migración es una forma de 
afrontamiento ante este panorama sombrío, 
de estancamiento y paralización de 
proyectos de vida. Las limitaciones de 
integración a los países de acogida y las 
separaciones familiares son apenas dos de 
las difíciles consecuencias generadas por 
esta masiva movilidad humana. 
 

IMPACT     DE LA
EMIGRACIÓN EN LA

ALIMENTACIÓN FAMILIAR
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1. La diáspora del Zulia

 En promedio, en 7 de cada 10 hogares entrevistados (67,1%) se 
reportó un familiar cercano –padre, madre, pareja, hija(os) o hermana(os)– 
que tuvo que emigrar. En 63,6% de esos hogares ha emigrado un familiar, 
en 32,8% dos, en 3,2% tres, y 0,4% cuatro. En Maracaibo (39%) y en 
Cabimas (59%) se reportan más casos de un familiar que emigró.

 El alto impacto de la emigración se registra en 7 de cada 10 
hogares de los municipios Maracaibo (65,8%) y Cabimas (72%). Estos 
niveles se mantienen muy parecidos a los anotados en nuestra Encuesta 
de agosto de 2022, en la cual 63,2% de los hogares en Maracaibo 
reportaron familiares que decidieron emigrar, al igual que en 68,7% de los 
hogares en Cabimas.

 En todos los estratos socioeconómicos también se aprecia la 
significativa incidencia de la emigración entre los hogares: A-B (52,9%), C 
(57,9%), D (70,5%), y E (62%).
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2. Ayuda económica de los emigrantes

9 de cada 10 hogares (88,9%) donde emigró algún familiar 
percibe apoyo económico

 Considerando el universo total de hogares (es decir, incluyendo 
aquellos donde no se registra emigración de algún familiar cercano), 6 de 
cada 10 hogares (59,6%) del Zulia recibe ayuda de familiares emigrantes.

 Este apoyo económico es más común de forma mensual (68,8%). 
Entre tanto, cada dos meses, 2 de cada 10 hogares (16,5%) recibe ayuda 
económica, mientras que 3,4% la obtiene cada tres meses. En Maracaibo 
esa ayuda mensual es recibida por 65% de los hogares, representando una 
disminución de 23% en comparación con las ayudas mensuales 
monitoreadas en la Encuesta de agosto de 2022, y un aumento en el 
número de hogares que no reciben ayuda de sus familiares (de 1% a 13,4%). 
En el municipio Cabimas, las remesas mensuales llegan al 82,4% de los 
hogares, lo cual implica un aumento de casi 18% en el número de hogares 
que percibe estas ayudas de manera mensual.

 4 de cada 10 familias (44,4%) del estrato A-B recibe ayuda de sus 
familiares en el exterior con una periodicidad mensual. En el resto de los 
estratos la frecuencia mensual de esta ayuda es la siguiente: estrato C 
(78,2%), D (79,9%), y E (67,8%).

No recibimos

Mensualmente

C/2 meses

C/3 meses

1%

88%

8%

3%

-

65%

22,3%

10,7%

13,4%

65%

16,5%

4%

-

82,4%

16,7%

0,9%

Maracaibo
2022

Cabimas
2022

Maracaibo
2023

Cabimas
2023

0,2%3,4%

16,5%

68,8%

10,5%

No recibimos
ayuda

Mensualmente Cada 2 meses Cada 3 meses Cada 6 meses
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 En general, entre los hogares zulianos que reciben ayuda de 
familiares en el exterior, 7,4% percibe USD 10 o menos; 62,4% entre USD 11 
y 20; 26,2% entre USD 21 y 50; 2,7% entre USD 51 y 100; 0,9% entre USD 101 
y 150; y 0,4% entre USD 151 y 200. 

 Entre los hogares que perciben ayudas mensuales, en Maracaibo 6 
de cada 10 hogares (55,6%) recibe entre USD 11 y 20. En Cabimas, la ayuda 
mensual en el rango de USD 11 a 20 es recibida por el 77,5% de los hogares.

 En general, con independencia de la frecuencia de la ayuda, se 
percibe una disminución tanto en cuanto al monto de las remesas 
enviadas, como en cuanto al número de familias que las reciben.

62,4%

7,4%

10$ o menos 11-20$ 21-50$ 51-100$ 101-150$ 151-200$

26,2%

2,7% 0,9% 0,4%
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 En específico, 55,6% de los hogares del estrato A-B recibe una 
ayuda equivalente entre USD 51 y 100. 4 de cada 10 hogares (35,5%) del 
estrato C recibe una ayuda equivalente entre USD 11 y 20, y en igual 
proporción (35,5%) entre USD 21 y 50; en los estratos D (60%) y E (65,7%) 
prevalece el rango entre USD 11 y 20.

 Al considerar solo los hogares con familiares en el exterior, 4 de 
cada 10 (42,2%) de ellos estaría recibiendo remesas entre USD 11 y 20 cada 
mes. Si se considera la totalidad de hogares del Zulia, 3 de cada 10 (28,3%) 
estaría percibiendo entre USD 11 y 20 cada mes de familiares en el exterior.
Por último, cabe destacar que 99,6% de los hogares gasta toda la ayuda 
económica de sus familiares emigrantes en comprar comida.

10 $ o menos

11-20 $

21-50 $

51-100 $

101-150 $

Maracaibo
2022

Cabimas
2022

Maracaibo
2023

Cabimas
2023

2%

40,6%

45,7%

10%

1%

8,1%

50,1%

23%

3%

1%

1%

18,4%

51,5%

26%

3%

0,9%

75%

24%

-

-
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 Al igual que en el resto del país, entre 
los habitantes de Maracaibo y Cabimas se 
padece el impacto de la masiva emigración 
entre sus hogares. Para el mes de agosto de 
2023, se contabilizaban 7.710.000 
venezolanos refugiados y migrantes en todo 
el mundo18, de los cuales un número 
significativo procede del estado Zulia. La 
migración venezolana es un problema 
estructural causado por la emergencia 
humanitaria compleja que afecta al país, y 
que obliga a millones de personas a buscar 
nuevas alternativas de vida, salud, 
alimentación, trabajo y educación en otras 
latitudes, ante el cierre de las 
oportunidades, la presencia de calamidades 
y la reiterada violación de sus derechos 
humanos. Esta migración es una forma de 
afrontamiento ante este panorama sombrío, 
de estancamiento y paralización de 
proyectos de vida. Las limitaciones de 
integración a los países de acogida y las 
separaciones familiares son apenas dos de 
las difíciles consecuencias generadas por 
esta masiva movilidad humana. 
 

1. Ayudas económicas

 92,9% de los hogares 
afirmó recibir dinero por parte 
del gobierno nacional a través de 
misiones, pensiones o bonos 
asociados al carnet de la patria. 9 
de cada 10 hogares (88,5%) dijo 
percibir cada mes esta ayuda 
económica por parte del 
gobierno nacional. Esta 
frecuencia se reporta en 100% de 
los hogares del estrato A-B, en 8 
de cada 10 hogares (81%) del 
estrato C, en 9 de cada 10 (91%) 
de los estratos D, y en 8 de cada 
10 (81%) del estrato E. La 
totalidad de hogares (100%) en 
Cabimas reportó la recepción 
mensual de ayudas del gobierno 
nacional, al igual que en 88% de 
los hogares en Maracaibo.
 

 

 

IMPACT     DE LOS PROGRAMAS
DE ASISTENCIA ESTATAL EN

LA ALIMENTACIÓN FAMILIAR
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 El alto impacto de la emigración se registra en 7 de cada 10 
hogares de los municipios Maracaibo (65,8%) y Cabimas (72%). Estos 
niveles se mantienen muy parecidos a los anotados en nuestra Encuesta 
de agosto de 2022, en la cual 63,2% de los hogares en Maracaibo 
reportaron familiares que decidieron emigrar, al igual que en 68,7% de los 
hogares en Cabimas.

 En todos los estratos socioeconómicos también se aprecia la 
significativa incidencia de la emigración entre los hogares: A-B (52,9%), C 
(57,9%), D (70,5%), y E (62%).

 57,6% de los hogares afirmó que esta ayuda del gobierno nacional 
equivale a USD 10 o menos, lo cual se traduce en un beneficio insuficiente 
e insignificante si se toman en cuenta los altos precios de los alimentos. 
Esta percepción se verifica en todos los estratos: C (59,6%), D (59,5%) y E 
(53,5%). Lo mismo ocurre en referencia a los municipios: Maracaibo 
(57,6%) y Cabimas (57,4%). En 61,5% de los hogares del estrato 
socioeconómico A-B se reportan ayudas del gobierno nacional entre USD 
21 y 50. Es de anotar que, en referencia a este último aspecto, desde marzo 
de 2023 se incluyó dentro del denominado ingreso mínimo mensual el 
pago mensual del bono de la guerra económica para las personas que 
tengan relación laboral con la Administración Pública. Este bono se 
deposita a través de la Plataforma Patria, por un monto aproximado de 
USD 40 equivalentes en bolívares19. 

 De esta ayuda económica estatal, 100% de los hogares afirmó 
destinarla en su totalidad a la compra de alimentos.

SÍ

NO

92,9%

7,1%
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2. Programa CLAP

 88% de los hogares expresó que alguna vez recibió bolsas o cajas 
de comida distribuidas por los CLAP: Maracaibo (87%) y Cabimas (93%). 
Sin embargo, sólo 6,40% de los hogares informó haber tenido la 
oportunidad de adquirir las bolsas o cajas CLAP cada quince días, que es la 
frecuencia de suministro estipulada para este programa gubernamental, 
frente a 77,7% de hogares que reporta haberlas adquirido tres o menos 
veces al año. En concreto, la frecuencia de adquisición en 81,2% de los 
hogares fue de 4 o menos bolsas o cajas por año, cuando deberían ser 24 
bolsas o cajas. 
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 El alto impacto de la emigración se registra en 7 de cada 10 
hogares de los municipios Maracaibo (65,8%) y Cabimas (72%). Estos 
niveles se mantienen muy parecidos a los anotados en nuestra Encuesta 
de agosto de 2022, en la cual 63,2% de los hogares en Maracaibo 
reportaron familiares que decidieron emigrar, al igual que en 68,7% de los 
hogares en Cabimas.

 En todos los estratos socioeconómicos también se aprecia la 
significativa incidencia de la emigración entre los hogares: A-B (52,9%), C 
(57,9%), D (70,5%), y E (62%).

 57,6% de los hogares afirmó que esta ayuda del gobierno nacional 
equivale a USD 10 o menos, lo cual se traduce en un beneficio insuficiente 
e insignificante si se toman en cuenta los altos precios de los alimentos. 
Esta percepción se verifica en todos los estratos: C (59,6%), D (59,5%) y E 
(53,5%). Lo mismo ocurre en referencia a los municipios: Maracaibo 
(57,6%) y Cabimas (57,4%). En 61,5% de los hogares del estrato 
socioeconómico A-B se reportan ayudas del gobierno nacional entre USD 
21 y 50. Es de anotar que, en referencia a este último aspecto, desde marzo 
de 2023 se incluyó dentro del denominado ingreso mínimo mensual el 
pago mensual del bono de la guerra económica para las personas que 
tengan relación laboral con la Administración Pública. Este bono se 
deposita a través de la Plataforma Patria, por un monto aproximado de 
USD 40 equivalentes en bolívares19. 

 De esta ayuda económica estatal, 100% de los hogares afirmó 
destinarla en su totalidad a la compra de alimentos.

2. Programa CLAP

 88% de los hogares expresó que alguna vez recibió bolsas o cajas 
de comida distribuidas por los CLAP: Maracaibo (87%) y Cabimas (93%). 
Sin embargo, sólo 6,40% de los hogares informó haber tenido la 
oportunidad de adquirir las bolsas o cajas CLAP cada quince días, que es la 
frecuencia de suministro estipulada para este programa gubernamental, 
frente a 77,7% de hogares que reporta haberlas adquirido tres o menos 
veces al año. En concreto, la frecuencia de adquisición en 81,2% de los 
hogares fue de 4 o menos bolsas o cajas por año, cuando deberían ser 24 
bolsas o cajas. 

 4 de cada 10 hogares (37%) del estrato social E afirman recibir las 
cajas o bolsas CLAP cada quince días, mientras que un 50% de los hogares 
del estrato A-B comparten esta misma afirmación. Entre tanto, la totalidad 
de los hogares (100%) del estrato C y 9 de cada 10 (88,9%) del estrato D, 
manifiestan que reciben de tres a menos cajas o bolsas CLAP en el año.

 En cuanto a los alimentos contenidos en estas bolsas o cajas CLAP, 
se destaca: 35,6% cereales, 35,3% granos, 23,9% aceites y grasas, y 4,8% 
pescados y mariscos (lata de sardinas). 
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74% de las personas entrevistadas expresó que los 
apoyos y beneficios que entrega el gobierno nacional 

se distribuyen solo a un determinado grupo de 
venezolanos y no de manera igualitaria. Así se 
considera entre la mayoría de las familias por 

estrato: A-B (82%), C (72%), D (74%) y E (75%). Este 
mismo panorama se aprecia por municipio: 

Maracaibo (73%) y Cabimas (79%).

CONTEXTO
POLÍTIC     
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A todos los venezolanos

Un grupo en particular

Mcbo Cabimas

27%
21%

73%
79%

 96% de las personas entrevistadas opinó que los venezolanos que 
tienen algún tipo de afiliación con el oficialismo a través de consejos 
comunales, círculos bolivarianos, PSUV, entre otros, reciben más ayuda y 
beneficios del gobierno nacional que aquellos que no lo están.

 También, 67,7% aseveró que el principal responsable de la mala 
alimentación que está afectando a su comunidad es Nicolás Maduro; 15,7% 
opina que el responsable es el gobernador Manuel Rosales; un 8,5% adjudica 
la responsabilidad al alcalde de Maracaibo (Rafael Ramírez); y 3,1% menciona 
como responsable a la oposición. Entre tanto, 2,9% responsabiliza a todos los 
gobiernos. Esta opinión es generalizada a nivel de todos los estratos: A-B 
(58,8%), C (61,7%), D (57,7%), y E (62%), estiman que el responsable de la mala 
alimentación es Nicolás Maduro. 

2,9%3,1%

8,5%

15,7%
67,7%
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 En cuanto a la atención en materia de alimentos, médica y/o 
económica por parte de entes oficiales, 90,8% expresó que en los últimos 
tres meses en algún momento ha recibido este tipo de apoyo por el 
gobierno de Nicolás Maduro: estrato A-B (59%), C (80%), D (93%) y E (94%). 
Por municipios el impacto de ayuda del gobierno de Nicolás Maduro es del 
siguiente tenor: Maracaibo (91%) y Cabimas (89%).

 Ante esta misma pregunta, pero relacionada con la incidencia de 
la actuación del gobierno regional, solo 6,4% refirió que ha recibido algún 
tipo de ayuda de esta entidad. En congruencia con ello, se encuentran las 
respuestas de todos los estratos: A-B (0%), C (2%), D (6%) y E (12%). En el 
municipio Maracaibo la respuesta afirmativa es apuntada por 7%, y en 
Cabimas 6% expresó que sí ha recibido atención alimenticia, médica y/o 
económica por el gobierno regional. Esto contrasta en gran medida con 
los datos anotados en la Encuesta de agosto de 2022, cuando la incidencia 
de la ayuda por parte de este nivel gubernamental era importante: 
Maracaibo (77%) y Cabimas (78%).
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1. Ayudas económicas

 92,9% de los hogares 
afirmó recibir dinero por parte 
del gobierno nacional a través de 
misiones, pensiones o bonos 
asociados al carnet de la patria. 9 
de cada 10 hogares (88,5%) dijo 
percibir cada mes esta ayuda 
económica por parte del 
gobierno nacional. Esta 
frecuencia se reporta en 100% de 
los hogares del estrato A-B, en 8 
de cada 10 hogares (81%) del 
estrato C, en 9 de cada 10 (91%) 
de los estratos D, y en 8 de cada 
10 (81%) del estrato E. La 
totalidad de hogares (100%) en 
Cabimas reportó la recepción 
mensual de ayudas del gobierno 
nacional, al igual que en 88% de 
los hogares en Maracaibo.
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41%

80%

93%
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94%

20%
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En relación con cada municipio, las 
respuestas tienden a expresar un bajo 

nivel de ayuda en alimentos, médica y/o 
económica por parte de los alcaldes, pues 
solo 7% de las personas entrevistadas en 

Maracaibo y 1% de las personas en 
Cabimas afirmaron haber recibido algún 

tipo de ayuda de los órganos locales.

Sobre la ayuda proporcionada por la 
Organización de las Naciones Unidas 

(Acnur, Unicef, por ejemplo) y/o sus socios 
(Cáritas, Cruz Roja, por ejemplo), 88,4% de 

las personas encuestadas afirmó que 
nunca han recibido ayuda de estas 

organizaciones.
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 57,6% de los hogares afirmó que esta ayuda del gobierno nacional 
equivale a USD 10 o menos, lo cual se traduce en un beneficio insuficiente 
e insignificante si se toman en cuenta los altos precios de los alimentos. 
Esta percepción se verifica en todos los estratos: C (59,6%), D (59,5%) y E 
(53,5%). Lo mismo ocurre en referencia a los municipios: Maracaibo 
(57,6%) y Cabimas (57,4%). En 61,5% de los hogares del estrato 
socioeconómico A-B se reportan ayudas del gobierno nacional entre USD 
21 y 50. Es de anotar que, en referencia a este último aspecto, desde marzo 
de 2023 se incluyó dentro del denominado ingreso mínimo mensual el 
pago mensual del bono de la guerra económica para las personas que 
tengan relación laboral con la Administración Pública. Este bono se 
deposita a través de la Plataforma Patria, por un monto aproximado de 
USD 40 equivalentes en bolívares19. 

 De esta ayuda económica estatal, 100% de los hogares afirmó 
destinarla en su totalidad a la compra de alimentos.

MARACAIBO

CABIMAS

77%

78%

23%

22%

2022 SÍ NO

MARACAIBO

CABIMAS

7%

6%

93%

94%

2023 SÍ NO
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CONSIDERACI    NES
FINALES

 El acceso y consumo de alimentos entre los 
hogares de Maracaibo y Cabimas sigue siendo complejo 
y limitado. Buena parte de estos hogares no cuenta con 
los recursos económicos suficientes para adquirir 
cantidades sufrientes de alimentos, de calidad, 
nutrición y especificidad para los requerimientos de 
cada persona. Se ratifica el mínimo consumo de 
alimentos adecuados entre los hogares de estos 
municipios. En virtud de ello, las personas aplican 
estrategias de afrontamiento o sobrevivencia en 
detrimento de su salud y bienestar, además de la 
inadecuada variedad dietética y baja frecuencia de 
alimentos nutritivos, caracterizados por precarios 
hábitos de alimentación diaria.

 Como resultados destacados de este reporte, se 
constata que 8 de cada 10 personas entrevistadas tiene 
una percepción negativa de la situación actual de la 
comunidad donde vive, calificándola de mala o muy 
mala. A nivel familiar y personal, esta percepción 
negativa también es asumida por 8 de cada 10 
entrevistados. En tal sentido, uno de los principales 
problemas que más agobia a los habitantes de estos 
municipios es el deterioro progresivo de los servicios 
públicos (40,8%). También, 35,5% de los entrevistados 
manifestó que otra de sus preocupaciones tiene que ver 
con temas relacionados con la crisis económica.
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 En general, 58,9% de los hogares en el Zulia, tiene un 
ingreso mensual entre USD 11 y 100, es decir, entre USD 0,30 y 3,33 
diarios. 6 de cada 10 hogares gasta entre USD 51 y 150 en la compra 
de alimentos, cuyo alto costo se evidencia en los reportes 
quincenales realizados por Codhez para la determinación de la 
relación de precios de 25 alimentos (corte de primera de carne de 
res, corte de segunda de carne de res, costilla, pollo entero, 
pechuga con hueso, muslos de pollo, alitas, caraotas, arvejas, 
lentejas, frijoles, cartón de 30 huevos, cebolla, tomate, yuca, queso 
blanco semiduro, harina precocida de maíz, pasta, arroz blanco de 
mesa, margarina, aceite vegetal, cambur, lechosa, lata de sardinas, 
plátanos por kilo, y plátanos por unidad). Al respecto, en 
Maracaibo, la diferencia de precios entre la segunda quincena de 
agosto de 2022 y la segunda quincena de agosto de 2023, alcanzó 
un incremento de +287,96 en bolívares, y una reducción de -6,51% 
en USD. En Cabimas, esta relación de precios entre segunda 
quincena de agosto de 2022 y segunda quincena de agosto de 2023, 
anota una diferencia en bolívares de +265,01%, y una disminución 
en USD de -11,58%.

 Este panorama ha conllevado la adopción de estrategias de 
sobrevivencia para acceder a los alimentos cuando no se tienen 
suficientes recursos o dinero para adquirirlos. Por esta razón, uno 
de los objetivos de este reporte fue determinar el índice de 
estrategias de sobrevivencia reducido (IES) entre los hogares de 
Maracaibo y Cabimas. A tal efecto, el promedio del IES reducido de 
los hogares en estos dos municipios es de 25 puntos (fase de crisis), 
con un IES mínimo de 0 puntos y un IES máximo de 44 puntos. Se 
trata de un rango amplio (44 puntos) que evidencia una brecha de 
desigualdad entre los hogares en cuanto a estrategias de 
afrontamiento ante los problemas de accesibilidad y disponibilidad 
de alimentos. El IES en los hogares de sólo adultos es de 19 puntos, 
y en los hogares con niñas, niños y adolescentes (NNA) es de 29 
puntos.
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 En tal sentido, 8 de cada 10 hogares consumieron alimentos que 
menos les gusta o más baratos entre cuatro y seis veces en la semana; 6 de 
cada 10 afirmó haber dejado de desayunar, almorzar o cenar entre tres y 
cinco veces en la semana; 7 de cada 10 disminuyó el tamaño de las 
porciones de la comida entre cuatro y cinco veces en la semana; 9 de cada 
10 con NNA redujo, entre dos y cinco veces en la semana, el consumo de 
los adultos para que los NNA pudieran comer; 5 de cada 10 declaró haber 
comido una vez o dejado de comer en todo el día, por lo menos entre tres 
y cuatro veces a la semana; 6 de cada 10 expresó que, entre una y tres 
veces a la semana, tuvo que mandar a algún adulto a comer en otra parte; 
4 de cada 10 informó que entre una y dos veces en la semana tuvo que 
mandar a NNA a comer en otra parte; 5 de cada 10 tuvo que pedir 
alimentos prestados entre una y tres veces en la semana; 4 de cada 10 
dependió de la ayuda de personas que viven en el país para comer, por lo 
menos de una a dos veces en la semana; 7 de cada 10 dependió de la ayuda 
de familiares que viven en el exterior para comer entre dos y cinco veces 
en la semana; 8 de cada 10 gastó sus ahorros para comprar los alimentos 
entre tres y seis días en la semana; 7 de cada 10 tuvo que vender o 
intercambiar bienes personales por o para comprar comida, entre dos y 
cuatro veces a la semana; y 5 de cada 10 trabajó a cambio de alimentos 
entre tres y cinco veces en la semana.

 También, se determinó el puntaje de consumo de alimentos (PCA), 
con la finalidad de conocer la diversidad dietética y la frecuencia del 
consumo de alimentos en los hogares de Maracaibo y Cabimas, en 
atención a ocho grupos de alimentos diferentes durante el transcurso de 
una semana. Como resultado, el promedio del PCA de los hogares de estos 
dos municipios es de 68 puntos, calificándose como aceptable, aunque con 
un PCA mínimo de 42 puntos y un máximo de 91 puntos, es decir, se 
observa que hay hogares en el límite entre el nivel o fase de crisis y el nivel 
o fase mínima o acentuada de seguridad alimentaria. Esto significa que 
entre los hogares entrevistados existen puntajes muy diferentes entre 
unos y otros, con un rango amplio que denota una brecha en la diversidad 
y frecuencia alimentaria. En definitiva, aunque 99,9% de los 750 hogares 
encuestados presentó un PCA aceptable, el promedio general de 68 
puntos evidencia cierto deterioro del consumo de alimentos por 
encontrarse próximo a la puntuación media (56) del mayor valor posible 
(112).
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 9 de cada 10 hogares 
consumió cereales, plátanos y 
tubérculos entre seis y siete 
veces en la semana; 8 de cada 10 
consumió granos entre tres y 
cinco días en la semana; 8 de cada 
10 consumió vegetales entre 
cuatro y seis días en la semana; 5 
de cada 10 de los hogares 
consumió fruta una sola vez a la 
semana; 8 de cada 10 consumió 
carnes, huevos, pescado y 
mariscos entre dos y cuatro días a 
la semana; 7 de cada 10 consumió 
lácteos entre cuatro y seis días en 
la semana; 8 de cada 10 consumió 
aceites y grasas entre cinco y seis 
veces en la semana; y 5 de cada 10 
consumió azúcares de una vez a 

la semana.

 Los resultados, tanto del 
IES reducido como del PCA, 
indican la persistencia de altas 
tasas de inseguridad alimentaria 
en los hogares del Zulia que ya 
han sido reportadas en las 
encuestas en Maracaibo de 2018, 
2019 y 2020, y las encuestas en la 
región (municipios Maracaibo, 
San Francisco, Cabimas, Mara y 
Lagunillas) correspondiente a 
marzo de 2021, octubre de 2021 y 

agosto de 2022.

 En 3 de cada 10 hogares 
zulianos no se desayuna, y en 2 de 
cada 10 no se cena. En ambas 
comidas las combinaciones más 
comunes son arepa, mantequilla, 
queso y huevos. En el almuerzo, 
por lo común, se come arroz, 
verduras/hortalizas, pasta y 
granos.

 Entre los alimentos que 
dejaron de consumirse por su alto 
precio destacan: carne de res, 
jamón, pollo y pescado. El lugar 
más común de compra de 
alimentos entre los maracaiberos 
y cabimenses es el abasto/tienda 
(66,9%), y la razón de esta 
circunstancia está asociada con 
su proximidad a los hogares. 
Asimismo, 5 de cada 10 hogares 
compra sus alimentos a diario.

 88,9% de los hogares 
donde emigró algún familiar 
percibe apoyo económico. Ahora 
bien, si se considera la totalidad 
de hogares del Zulia, 3 de cada 10 
(28,3%) estaría percibiendo entre 
USD 11 y 20 cada mes de 
familiares en el exterior.
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 En cuanto a las ayudas del Estado venezolano, si bien 92,9% de los 
hogares afirmó haber recibido dinero por parte del gobierno nacional a 
través de misiones, pensiones o bonos asociados al carnet de la patria, su 
impacto resulta irrisorio e insuficiente como contribución a la 
alimentación, dado que oscilan entre USD 10 o menos. En referencia al 
programa CLAP, el 6,40% de los hogares zulianos reportó haber adquirido 
las bolsas o cajas CLAP cada quince días, que es la frecuencia estipulada 
para este programa, mientras que 77,7% de las familias informó haberlas 
adquirido tres o menos veces al año. En general, 8 de cada 10 hogares 
presentó una frecuencia de 4 o menos bolsas o cajas por año, cuando 
deberían ser 24.

 Por otro lado, 74% de los entrevistados expresó que los 
venezolanos que tienen algún tipo de afiliación con el oficialismo a través 
de consejos comunales, círculos bolivarianos, PSUV, entre otros, reciben 
más ayuda y beneficios del gobierno nacional que aquellos que no lo están. 
Entre tanto, 67,7% manifestó que la mala alimentación que padecen los 
municipios es responsabilidad de Nicolás Maduro, y 15,7% adjudica la 
responsabilidad al gobernador del estado.

 Como puede verificarse, la inseguridad alimentaria se acentúa en 
Maracaibo y Cabimas, con serias restricciones para acceder a alimentos, 
dado los bajos ingresos entre los hogares y la galopante inflación que 
afecta a bienes y servicios. Desde Codhez, de forma reiterada, hemos 
insistido en que el Estado venezolano diseñe e implemente medidas 
acordes con estas circunstancias que afectan el ejercicio de los derechos. 
Es importante la articulación real entre actores clave (gobiernos, 
empresas, productores, comerciantes, comunidades organizadas) para el 
emprendimiento de oportunidades laborales, reconocimiento de salarios 
justos, y atención prioritaria en la alimentación de las personas más 
necesitadas y con particularidades de vulnerabilidad (como NNA, personas 
adultas mayores, y personas con enfermedades crónicas). No es suficiente 
una respuesta coyuntural y transitoria ante el derecho a la alimentación, 
se requieren políticas acertadas y consultadas entre expertos que 
permitan mitigar los preocupantes índices de inseguridad alimentaria que 
enfrentan las familias de Maracaibo y Cabimas. 
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 En tal sentido, 8 de cada 10 hogares consumieron alimentos que 
menos les gusta o más baratos entre cuatro y seis veces en la semana; 6 de 
cada 10 afirmó haber dejado de desayunar, almorzar o cenar entre tres y 
cinco veces en la semana; 7 de cada 10 disminuyó el tamaño de las 
porciones de la comida entre cuatro y cinco veces en la semana; 9 de cada 
10 con NNA redujo, entre dos y cinco veces en la semana, el consumo de 
los adultos para que los NNA pudieran comer; 5 de cada 10 declaró haber 
comido una vez o dejado de comer en todo el día, por lo menos entre tres 
y cuatro veces a la semana; 6 de cada 10 expresó que, entre una y tres 
veces a la semana, tuvo que mandar a algún adulto a comer en otra parte; 
4 de cada 10 informó que entre una y dos veces en la semana tuvo que 
mandar a NNA a comer en otra parte; 5 de cada 10 tuvo que pedir 
alimentos prestados entre una y tres veces en la semana; 4 de cada 10 
dependió de la ayuda de personas que viven en el país para comer, por lo 
menos de una a dos veces en la semana; 7 de cada 10 dependió de la ayuda 
de familiares que viven en el exterior para comer entre dos y cinco veces 
en la semana; 8 de cada 10 gastó sus ahorros para comprar los alimentos 
entre tres y seis días en la semana; 7 de cada 10 tuvo que vender o 
intercambiar bienes personales por o para comprar comida, entre dos y 
cuatro veces a la semana; y 5 de cada 10 trabajó a cambio de alimentos 
entre tres y cinco veces en la semana.

 También, se determinó el puntaje de consumo de alimentos (PCA), 
con la finalidad de conocer la diversidad dietética y la frecuencia del 
consumo de alimentos en los hogares de Maracaibo y Cabimas, en 
atención a ocho grupos de alimentos diferentes durante el transcurso de 
una semana. Como resultado, el promedio del PCA de los hogares de estos 
dos municipios es de 68 puntos, calificándose como aceptable, aunque con 
un PCA mínimo de 42 puntos y un máximo de 91 puntos, es decir, se 
observa que hay hogares en el límite entre el nivel o fase de crisis y el nivel 
o fase mínima o acentuada de seguridad alimentaria. Esto significa que 
entre los hogares entrevistados existen puntajes muy diferentes entre 
unos y otros, con un rango amplio que denota una brecha en la diversidad 
y frecuencia alimentaria. En definitiva, aunque 99,9% de los 750 hogares 
encuestados presentó un PCA aceptable, el promedio general de 68 
puntos evidencia cierto deterioro del consumo de alimentos por 
encontrarse próximo a la puntuación media (56) del mayor valor posible 
(112).

 


