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NECESIDADES Y DESAFÍOS
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Fuente: Elaboración propia en base a humanitarianaction.info.

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL, 2023
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Personas con necesidades humanitarias 
(Expresado en millones)

1 CEPAL, Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2023
2 https://humanitarianaction.info/document/global-humanitarian-overview-2024/article/latin-america-and-caribbean-1

Por primera vez desde la pandemia por COVID-19, los 
indicadores de pobreza e inseguridad alimentaria en América 
Latina y el Caribe dejan de empeorar, lo que es una noticia muy 
alentadora y una prueba que los esfuerzos individuales y 
colectivos para mejorar la situación de los hogares tienen éxito, 
a pesar de las “crisis en cascada1” que ha enfrentado y enfrenta 
la región. Aun así, en una de las regiones más desiguales del 
mundo, y con la mayor brecha de género en seguridad 
alimentaria, hay colectivos y territorios que siguen en una 
situación de altísima vulnerabilidad, lo que nos tiene que 
empujar a hacer más y mejor, afinando las capacidades de 
análisis diferenciado y asegurando una respuesta oportuna y 
adecuada. 

De hecho, el número de personas que necesitan asistencia 
humanitaria sigue aumentando en la región, llegando a los 39.2 
millones en 2024, mientras el número de personas migrantes 
registra un nuevo récord cada año.  

“América Latina es la segunda región del mundo más propensa a los 
desastres naturales y la primera más desigual. La población se 
enfrenta a múltiples vulnerabilidades relacionadas con los sucesivos 
desastres, el cambio climático, la pobreza, la violencia relacionada 
con las bandas criminales y las migraciones masivas. Las 
perturbaciones climáticas recurrentes son cada vez más frecuentes 
y graves. Las previsiones apuntan a que el fenómeno de El Niño 
persistirá hasta abril de 2024, por lo que millones de personas 
sufrirán sequías prolongadas, lluvias intensas o ambas cosas, una 
situación que agravará las dificultades existentes”2.

A pesar de este incremento de las necesidades más urgentes, la 
financiación de los planes de respuesta humanitarios (nacionales 
y regional) sigue siendo baja y empeorando, pasando del 38% del 
2022 al 30% en 2023. El país cuyas necesidades han sido menos 
financiadas en 2023 ha sido Honduras, que no ha llegado al 15% 
de los fondos requeridos, seguido por Guatemala (22%).

Es imprescindible revertir esta situación y no dejar nadie atrás, 
asegurando la atención a las personas que más lo necesitan y la 
inversión para superar los factores estructurales de desigualdad 
y exclusión. 

En un contexto de crecimiento económico estancado, la pobreza se ha reducido en 2022, aunque se proyecta un leve incremento 
para el 2023:3 “América Latina y el Caribe continúa enfrentando desafíos estructurales en un contexto de gran incertidumbre por choques 
económicos, climáticos, tecnológicos, geopolíticos y otras transformaciones en curso. La región se ve enfrentada a las consecuencias de una 
serie de crisis en cascada que han creado una crisis social prolongada”.

Tasa de pobreza y pobreza extrema (en porcentajes)

3 CEPAL, Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2023

https://humanitarianaction.info/document/global-humanitarian-overview-2024/article/latin-america-and-caribbean-1
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4 CEPAL: Desigualdades socioeconómicas, de género, etarias, étnicas y raciales, y territoriales, entre otras, arraigadas desde hace largo tiempo

Para el 2023 se estimaban en 183 millones las personas que no contaron con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas 
y, entre ellas, 72 millones no tuvieron ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos. “Las cifras de pobreza en 2022 son 
similares a las de principios y fines de la década pasada, lo que revela un avance insuficiente a nivel regional para alcanzar el objetivo de su 
erradicación. La situación es menos alentadora en el caso de la pobreza extrema, ya que las cifras más recientes superan en más de 20 
millones de personas a las de 12 años atrás”.3

La desigualdad y la exclusión se reflejan en una peor situación de algunos colectivos:

De hecho, aunque ha habido un leve mejoramiento en la 
desigualdad en la región según el índice GINI, el índice de 
feminidad de la pobreza se ha mantenido relativamente estable 
desde el 2014.3 De la misma manera, la población que se 
autodefine indígena es dos veces más pobre de la población no 
indígena (43,10% vs 21,4%), situación que es parecida para las 
personas afrodescendientes.  

Las mismas brechas se registran en los datos de inclusión 
laboral, que refleja la matriz de desigualdad social que 
caracteriza la región:4 “las personas jóvenes, afrodescendientes, 
indígenas, con discapacidad y migrantes, entre otras, están 
sobrerrepresentadas en los sectores de menor productividad y con 
mayores tasas de informalidad. En cada uno de estos grupos o 
poblaciones persisten notorias brechas de género, en tanto las 

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL, 2023
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Personas en situación de pobreza y pobreza extrema, según área
de residencia, edad y condición étnico-racial, promedio ponderado, 2022 (En porcentajes)

mujeres se encuentran en una situación de mayor exclusión”. Por 
ejemplo, más del 70% de las personas jóvenes que no están 
estudiando ni ocupadas en el mercado de trabajo son mujeres, 
de la misma manera entre las personas migrantes son las 
mujeres las que perciben menos ingresos comparadas con las 
personas nativas: 6% - 41% contra el 7% - 28% de los hombres 
migrantes. 

Estas desigualdades se dan en un contexto de una “crisis laboral 
a cámara lenta”, con un estancamiento en el crecimiento 
económico (PIB) y en la tasa de crecimiento de ocupación 
laboral. Además, en 2022 el 49% del trabajo era informal, el 17% 
de las personas ocupadas estaban en situación de pobreza y casi 
el 37% tenía ingresos inferiores al salario mínimo.3
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RAZONES PARA MIGRAR

VIOLENCIA Y 
CALIDAD DEMOCRÁTICA

LA FALTA DE INGRESOS ECONÓMICOS ES LA CAUSA 
PRINCIPAL DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN LA REGIÓN. 

 (Muertes por 100.000 habitantes)
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5 UNODC, GLOBAL STUDY ON HOMICIDE 2023
6 UNDP, The effects of violence on inequality in Latin America and the Caribbean: a research agenda, 2021
7 https://www.bbc.com/mundo/articles/c2q7dp47p74o 

Hombre Mujer

Fuente: Elaboración propia en base a informe UNODC, 2023 5

Fuente: Acción contra el Hambre, HIAS, Ayuda en Acción, Child Fund. Diagnóstico Ruta Migratoria Centroamericana 2023

Falta de oportunidades de empleo

Dar a mis hijos oportunidades para el futuro

Conflictos e inseguridad

Por las persecuciones

La situación de mi familia era mala

Búsqueda de una educación mejor

Otros

Acceso a la atención sanitaria

69%

31%

29%

26%

14%

9%

7%

7%

5%

3%
2%

Trabajaba , pero lo que ganaba no era 
suficiente para cubrir los gastos mínimos

Reunificación familiar

Me prometieron un trabajo

Entre las causas directas e indirectas de los movimientos 
migratorios que incrementan cada año en la región, están 
también la inseguridad y la violencia, que a su vez alimentan la 
pobreza y el hambre. América Latina y el Caribe es la región más 
desigual del mundo, al mismo tiempo que la más violenta.5 
Considerando que la violencia tiende a afectar de forma 
desproporcionada a colectivos que ya se encuentran en 
desventaja, el resultado es que la violencia perpetua y amplifica 
distintos tipos de desigualdades.6 

La mayoría de los tipos de violencia en América Latina y el 
Caribe tienden a afectar a los sectores de la población que se 
encuentran en peor situación: los pobres, las minorías étnicas y 
de género, las mujeres y las comunidades desfavorecidas. Las 
consecuencias son individuales y colectivas, como los efectos 
en la salud, física y mental, pero también en la participación en 
el mercado laboral, los ingresos económicos, la seguridad 
alimentaria y la participación política. 

El aumento de la violencia en la región está vinculado al 
narcotráfico y a los grupos criminales locales y transnacionales. 
La pandemia “ha empujado a millones de personas a la 
informalidad y le ha dado mayores cuotas de poder a (estas) 
organizaciones sobre esa población informal: hay más capacidad de 
reclutamiento”.7 

Tasas de homicidios, por sexo de la víctima, 2021

https://www.bbc.com/mundo/articles/c2q7dp47p74o
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA

LIMITACIONES EN LA MOVILIDAD POR PARTE DE GRUPOS ARMADOS NO ESTATALES

Hegemonía actor armado
Confrontación entre actores armados

Limitaciones directas a la libre circulación

Acciones con impacto en la libre circulación

Dinámicas del

Fases restricción 
a la movilidad

Disponibilidad 
de alimentos

Uso de alimentos

Aumento de vulnerabilidades en alteraciones del ciclo ambiental

ACCESO A TIERRA Y CULTIVOS

Incrementos costos de producción
Pérdida de proveedores y actores en la cadena

Pérdida a acceso a mercados para productos

ACCESO CADENA DE SUMINISTROS Y MERCADOS

Disminución/ausencia de fuentes para el acceso a alimentos
Incremento en precios y desabastecimiento

GENERACIÓN DE INGRESOS

Limitaciones en el acceso a materiales para cocción (leña)
Limitaciones en el acceso de servicios de gas

ACCESO A ENERGÍA

ACCESO A AGUA POTABLE
Limitaciones en el acceso a fuentes para la recolección de agua

Acceso a 
alimentos

Fuente: Acción contra el Hambre, 2023

Al mismo tiempo, el tránsito de personas migrantes ha 
generado un nuevo y fructífero modelo de negocio para la 
mega-bandas criminales y las organizaciones de narcotráfico 
transnacionales. 

Según algunos analistas, estas poderosas estructuras criminales 
están erosionando desde abajo la democracia de la región, que 
se encuentra en un momento de estancamiento. De hecho, el 
Índice de Trasformación 2024,8 señala para la región una 
“tendencia hacia la inestabilidad o la erosión de la democracia, el 
estancamiento o el retroceso en lo que respecta a la transformación 
económica y, sobre todo en los últimos años, un deterioro de la 
calidad de la gobernanza”. Varios países han experimentado una 
regresión autoritaria y otros han vivido crisis políticas 
acompañadas de protestas masivas y uso de la violencia, como 
es el caso de Ecuador, Haití o Perú, donde la inestabilidad 
política y social sigue siendo muy alta. En términos generales, 
son pocos los países de la región con democracia que se puede 
definir como “consolidada”.

Como hemos mencionado anteriormente, esta violencia afecta más a la población más vulnerable, y tiene un efecto directo sobre sus 
medios de vida y seguridad alimentaria, especialmente en aquellos territorios controlados por maras o grupos armados no estatales, 
como hemos podido analizar en varios países, incluida Colombia:9

5

1

3

8

5

Autocracias duras

Autocracias moderadas

Democracias muy defectuosas

Democracias defectuosas

Democracias en consolidación

Estado de la democracia
(22 países)

The Transformation Index 2024 
Fuente: Elaboración propia en base a en base a BTI, 

8 Regional Report Latin America and the Caribbean - Lost in Transformation? BTI 2024
9  Acción contra el Hambre, Proyecto Hambre y Conflicto, 2023. 

https://bti-project.org/en/?&cb=00000
https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/global/BTI_2024_Regional_Report_LAC.pdf
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CRISIS CLIMÁTICA

Humedad extrema
Humedad moderada
Humedad leve
Sequía leve
Sequía moderada
Sequía severa
Sequía extrema

PORCENTAJE DEL PROMEDIO 
TOTAL DE PERSONAS AFECTADAS 

29%

25%

42%

36%

45%

Pérdidas en 
cultivos 

Sin acceso 
agua para 
consumo 

Promedio
 de población 

afectada

Pérdida 
en jornales 
de trabajo 

Sin 
acceso a 
alimentos

Índice Estandarizado de Precipitaciones a tres meses (SPI-3) para 
Centroamérica correspondiente al periodo Mayo-Julio 2023

Fuente: PREDISAN, Acción contra el Hambre

La creciente vulnerabilidad climática y fragilidad ambiental es 
otro elemento que caracteriza la región y que tiene un efecto 
inmediato sobre las personas más excluidas, como la población 
rural. En 2023 ha empezado a producirse lo que se denomina 
como el Fenómeno de El Niño, un patrón climático que altera la 
meteorología con gran impacto en la región.  Los meteorólogos 
predicen que el actual fenómeno del Niño no será tan intenso 
en sus efectos (sequías e inundaciones en diferentes zonas de 
América Latina) como el que aconteció en 2014-2016, aunque 
ha podido contribuir a que 2023 haya sido el año más caluroso 
registrado hasta esa fecha.  

En consecuencia, amplias zonas de Centroamérica y el noreste 
de América del Sur están experimentando condiciones más 
secas y cálidas que la habitual, mientras que territorios de 
Sudamérica hay lluvias extremas con las consiguientes 
inundaciones.

Como hemos explicado en el informe elaborado junto con el 
Programa Mundial de Alimentos (WFP),10 estas condiciones 
climáticas están teniendo graves consecuencias. Hasta 486.000 
personas que viven en zonas rurales de América Central se 
vieron expuestas a sequía severa entre abril y noviembre de 
2023. 

De hecho, según datos de la plataforma regional PREDISAN 
desarrollada por Acción contra el Hambre, en 2023 Guatemala 
experimentó una sequía extrema en varios departamentos y las 
pérdidas de cosecha en áreas donde trabajamos variaron entre 
el 25% y el 75% respecto a años normales. 

10 América Latina y el Caribe: Fenómeno del El Niño, marzo 2024

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDRhMDk5ZTYtNWUzOC00MWRlLTg0MjEtZWFhNDg0YzQxYzNlIiwidCI6IjM3YzY4MDc3LWY4YmYtNDBlZi05YzBlLWMxYTAzMDJjNDg3YyIsImMiOjl9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDRhMDk5ZTYtNWUzOC00MWRlLTg0MjEtZWFhNDg0YzQxYzNlIiwidCI6IjM3YzY4MDc3LWY4YmYtNDBlZi05YzBlLWMxYTAzMDJjNDg3YyIsImMiOjl9
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2024/04/ACH-PMA_Informe-El-Nino-en-America-Latina-y-el-Caribe-2023-2024_Externo-ESP.pdf
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Fuente: Acción contra el Hambre Colombia, encuesta Percepción comunitaria sobre las vulnerabilidades y afectaciones asociadas al 
Fenómeno El Niño, 2023

LOS ELEMENTOS DE LA SITUACIÓN REGIONAL QUE ACABAMOS DE 
DESCRIBIR PROVOCAN EFECTOS DEVASTADORES SOBRE LAS PERSONAS 
Y FAMILIAS MÁS VULNERABLES, QUE CON MÁS FRECUENCIA ESTÁN 
RECURRIENDO A UNA MEDIDA EXTREMA DE AFRONTAMIENTO, COMO
ES LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL. 

Eventos climáticos percibidos actualmente

Temperaturas muy altas

Variación de vientos

Variación de lluvias

Variación de agua disponible

No sabe, no responde

85%

35%

19%

11%
6%

En el caso de América del Sur, WFP estima que un total de 
803.000 personas que viven en zonas rurales se vieron 
expuestas a sequía severa en Perú, Colombia, Venezuela y 
Bolivia. Se ha observado que hasta 2,7 millones de personas 
han sido expuestos a sequía severa y moderada por El Niño en 
Colombia en 2023, cifra que podría aumentar a más de 3 

millones si se considera a las personas que viven en zonas 
urbanas y que sufren inseguridad alimentaria, las cuales no 
tendrían cómo hacer frente a la inflación de precios. En las 
comunidades rurales donde trabajamos, los efectos del 
Fenómeno de El Niño ya son evidentes: 
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https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2023/09/Fenomeno_del_nino_EncuestasDePercepcionComunitaria_septiembre2023.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2023/09/Fenomeno_del_nino_EncuestasDePercepcionComunitaria_septiembre2023.pdf
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INSEGURIDAD ALIMENTARIA

A nivel mundial y en todas las regiones, la prevalencia de la inseguridad 
alimentaria es más elevada entre las mujeres que entre los hombres

Hombres - Inseguridad
alimentatria moderada o severa

Mujeres - Inseguridad
alimentatria moderada o severa

Hombres - Inseguridad
alimentaria severa

Mujeres - Inseguridad
alimentaria severa

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

ASIAÁFRICAMUNDO AMÉRICA DEL NORT E
Y EUROPA
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Prevalencia de la inseguridad alimentaria

Fuente: Elaboración propia en base a SOFI 2023

Fuente: Elaboración propia en base a SOFI 2023

Una primera consecuencia del contexto regional es el 
estancamiento de la lucha contra el hambre. Según el último 
Panorama de la Seguridad alimentaria y la Nutrición en el mundo,11 
en América Latina la inseguridad alimentaria ha dejado de 
empeorar, aunque sigue siendo más alta que antes de la 
pandemia: “la recuperación económica tras la pandemia 
contribuyó a frenar la creciente ola de hambre, al menos a escala 
mundial. Sin embargo, el efecto positivo podría haber sido aún 
mayor sin los vientos en contra provocados por las repercusiones 
mundiales de la guerra en Ucrania y el aumento de los precios de los 
alimentos, los insumos agrícolas y la energía, junto con otros 
factores de inseguridad alimentaria como los conflictos y los 
fenómenos meteorológicos”. 

En América Latina y el Caribe hay 247.8 millones de personas 
que sufren inseguridad alimentaria moderada o grave12 (44 
millones más que en 2019) y 83.4 millones que padecen 
inseguridad alimentaria grave (casi 21 millones más que en 
2019). Esto significa que el 12,6% de la población ha sufrido 
inseguridad alimentaria grave y el 37,5% moderada o grave.

Estos datos indican una tendencia positiva, pero sigue habiendo 
colectivos muy expuestos al hambre y que necesitan atención 
urgente. 

De hecho, aunque ha disminuido la brecha de género que se había incrementado con la pandemia, un año más, son las mujeres que 
sufren más inseguridad alimentaria, en América Latina y el Caribe más que cualquiera otra región del mundo.

11 State of Food Security and Nutrition in the World 2023 (SOFI) 
12 FAO: Definido en base la Escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES). Una persona padece inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos, debido la 
falta de disponibilidad de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos. La inseguridad alimentaria puede experimentarse a diferentes niveles de severidad. 
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PERSONAS MIGRANTES

13 Migrantes y Migraciones - Rutas de cambio para América Latina, Acción contra el Hambre, 2021
14 Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos y sus países y comunidades de acogida de 2023

Fuente: Elaboración propia en base a SOFI 2023.  

Costo de una dieta saludable a
Paridad de Poder Adquisitivo (U$D) 

Migrantes irregulares ingresando 
en Honduras

Costo
medio

AsiaAmérica 
Latina y el

Caribe

África América 
seprentrional

y Europa

Oceanía

3,66
4,08 3,9

3,57
3,22 3,2

188.858

17.5908.154

2020 2021 2022 2023

545.043

Fuente: Elaboración propia en base al Instituto Nacional de Migración 
Honduras 

De la misma manera, hay que enfocarse en las familias más 
vulnerables en un contexto donde ha aumentado el costo 
medio de una dieta saludable, siendo América Latina y el Caribe 
la región que ha registrado el costo más elevado a nivel global:

En términos generales, entre las principales causas de la 
migración están el hambre y la violencia, que están 
estrechamente vinculados con la vulnerabilidad climática, 
catástrofes naturales y crisis de origen humano y carácter 
sociopolítico. Sin embargo, las causas estructurales y sistémicas 
que provocan la desigualdad y la pobreza, como la corrupción, 
la ausencia del Estado en muchos territorios, la vulneración de 
los derechos, la falta de oportunidades y las deficientes 
estructuras socioeconómicas que no garantizan una vida digna 
para toda la población, son factores que impulsan hacia la 
movilidad humana.13  

En el caso de América Latina y El Caribe, la persistente 
inestabilidad, las crisis y la situación de necesidad que sigue 
afectando a una parte importante de la población, hacen que un 
numero siempre mayor de personas vea en la migración 
internacional la única opción para buscar un futuro mejor. Los 
números son abrumadores. En marzo del 2023 la Unión 
Europea estimaba en 20 millones el número de personas en 
desplazamiento forzoso en la región,14 pero los flujos 
migratorios han mantenido una dinámica de crecimiento 
exponencial, que se mantiene en los primeros meses del 2024.

En el caso de Honduras, por ejemplo, el ingreso de migrantes 
irregulares se ha multiplicado por 30 en los últimos 3 años: 

Dicho esto, hay algunos alimentos cuyo precio en la región es 
extremadamente elevado. En 2023, se estima que el 23% de la 
población de América Latina y el Caribe no podía permitirse una 
dieta saludable. Más que la cantidad, la calidad y diversidad de 
la dieta es hoy el mayor desafío para la seguridad alimentaria de 
la región. El acceso, el poder comprar de manera regular 
alimentos como carne, pollo, leche o huevos, supone un reto 
para buena parte de las familias latinoamericanas. 

En países como Guatemala los medios de comunicación se 
hacen eco de manera regular de alijos, redes de contrabando y 
detenciones relacionadas con la entrada desde México de… 
pollos y huevos, convertidos así en unos de los productos 
traficados más lucrativos en Centroamérica. Noticias de este 
tipo reflejan la importancia que tiene el precio de los alimentos, 
y como estos pueden ser especialmente caros en algunos 
países en comparación con su entorno. En países como 
Guatemala, los aranceles impuestos a la importación de 
alimentos junto con medidas restrictivas de tipo sanitario 
pueden conllevar aumentos de hasta el 55% en el precio de 
alimentos alto valor nutricional como pollo, huevos o derivados 
de la leche, haciendo muy difícil su compra y consumo por parte 
de los hogares de menores recursos.

https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2021/06/ACH-Migrantes-y-migraciones-ToC.pdf
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/where/latin-america-and-caribbean/venezuela/2023-international-conference-solidarity-venezuelan-refugees-and-migrants-and-their-host-countries_es
https://insightcrime.org/es/noticias/productos-avicolas-mexicanos-ingresan-contrabando-guatemala/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022316622164886
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022316622164886
https://doi.org/10.4060/cc8592es
https://doi.org/10.4060/cc8592es
https://doi.org/10.4060/cc8592es
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15  The Sustainable Development Goals Report, Special Edition, 2023, United Nations  

Fuente: Elaboración propia en base a SDG Report 2023
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Las dinámicas migratorias en la región se han vuelto más 
complejas. A las personas  venezolanas que han dejado su país 
y que se han establecido en países de la región, se suma un 
numero siempre mayor de personas que emprenden el camino 
hacia el Norte, pasando por la selva del Darién (entre Colombia 
y Panamá). Entre ellas, hay familias venezolanas que no han 
logrado ingresos económicos estables en el país dónde se 
habían asentado y deciden vender todas sus pertenencias para 
tratar de llegar a Estados Unidos, pero también personas que 
dejan países siempre más violentos, como Ecuador o Haití. 
Además, hay un número creciente de migrantes que llega de 

Asia y África, especialmente Guinea, Senegal y Mauritania. Solo 
en Honduras, se han registrado migrantes irregulares de más de 
135 nacionalidades diferentes en 2023.
 
Estas nuevas dinámicas migratorias hacía el norte, exponen las 
personas a enormes riesgos, por la dificultad de la ruta y por el 
creciente control por parte de grupos criminales locales e 
internacionales. De hecho, ya en 2020 se apreciaba una 
importante caída en la detección de víctimas de tráfico de 
personas en la región:15

Variación del número de víctimas de trata de personas detectadas, por sexo, por
cada 100.000 habitantes, comparativa de 2019 a 2020 (porcentaje)

©
 L

YS
 A

RA
N

G
O



LLAMAMIENTO REGIONAL 2024 - 2025
NECESIDADES Y DESAFÍOS 13

16 Infografía Migración temporal regular a Canadá y Estados Unidos. Guatemala 2023

LA MIGRACIÓN CIRCULAR TIENE UN IMPACTO POSITIVO EN LA 
ECONOMÍA DEL HOGAR: ESTO PUEDE GENERAR MENOS PRESIÓN 
PARA MIGRAR DE MANERA IRREGULAR

Nivel de 
pobreza 

(Simple Poverty 
Scorecard) 

Puntaje de 
Consumo de 

Alimentos 
(PCA)

Seguridad
Alimentaria 
(escala FIES)

Percepción de 
la situación 
económica 

familiar

Realización
de mejoras o
ampliaciones
en la vivienda

12 meses

Percepción de
mejora 

de la situación
económica

familiar en los

meses 

Migrantes 
regulares Menor Más alto Mejor Mejor Más 

frecuente
Más 

frecuente

Migrantes
 irregulares Intermedio Más bajo Intermedia Peor Menos 

frecuente
Menos 

frecuente

No migrantes Más alto Más bajo Peor Peor Menos 
frecuente

Menos 
frecuente

Mejor situación Situación intermedia Peor situación

- 63%

No migrante

Irregular

Circular
2,8%

29,5%

67,7%

66,1%

10,8%

23%

IMPACTO EN LA INTENCIÓN MIGRATORIA

FAMILIAS CON DIFERENTE ESTATUS MIGRATORIO EN 
COMUNIDADES CON ALTO Y BAJO PORCENTAJE 

DE VISADOS DE TRABAJO TEMPORAL

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS HOGARES SEGÚN EL ESTATUS MIGRATORIO

bajo porcentaje de visas
Comunidades con:

alto porcentaje de visas

Desde Acción contra el Hambre creemos que es imprescindible 
prestar asistencia humanitaria a esta gran cantidad de personas 
en movimiento, muchas de las cuales son mujeres, niñas y niños. 
Para hacerlo de manera eficaz y eficiente, hay que mejorar los 
sistemas de análisis y respuesta regionales, superando las 
definiciones actuales que fragmentan la respuesta, al tiempo 
que se fortalece el diálogo entre países para la adopción de 
políticas de acogidas e integración. 

Por otra parte, creemos que hay que poner en marcha 
soluciones duraderas, como mejorar las oportunidades en los 
territorios de origen y acompañar y aprovechar los programas 
de visados temporales que están poniendo en marcha varios 
países. En 2023 hemos realizado un estudio sobre migración 
circular en colaboración con la OIM y USAID donde hemos 
podido analizar los impactos diferenciales de los tres tipos de 
experiencia migratoria (migración regular, irregular y ausencia 
de migración) e identificar las barreras y soluciones para mejorar 
los programas de visa temporales desde la perspectiva de los 
diversos actores involucrados en Guatemala, Estados Unidos y 
Canadá.16

Entre los principales resultados, destaca que la disponibilidad de 
visados temporales no incide en la intención migratoria (las 
personas que han decido migrar, lo harán) pero cambia la 
manera en la cual ésta se canaliza (rutas legales o ilegales).

Comparando comunidades con alta y baja disponibilidad de 
visados temporales, el resultado es que si hay más visados bajan 
los migrantes irregulares. 

A nivel del hogar, la situación es mucho mejor en aquellos con migrantes regulares, lo que indica el gran potencial de estos programas 
para fomentar el desarrollo local: 

https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2023/11/ACF_ESP_INFOGRAFIA_GT_Migracion_Octubre-2023.pdf
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ACTUAR AHORA

ESTE ES EL MOMENTO DE REDOBLAR ESFUERZOS Y LOGRAR QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS.

SISTEMAS DE SALUD DÉBILES  

ESTILOS 
DE VIDA

SERVICIOS 
DE SALUD

MEDIO 
AMBIENTE Y 
DETERMINANTES 
SOCIALES 

17 CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2021
18 https://www.paho.org/es/noticias/18-7-2023-inmunizacion-infantil-comienza-recuperarse-tras-retroceso-covid-19
19 Acción contra el hambre, Marco de trabajo en Salud para el contexto de América Latina, 2024

En América Latina, ha disminuido el gasto social, que en 2022 
ha bajado en 2,2 puntos porcentuales respecto al PIB y sobre el 
gasto total de los gobiernos centrales (CEPAL). En el caso de los 
sistemas de salud, la pandemia ya había profundizado las 
desigualdades, haciendo evidente la financiación crónicamente 
insuficiente de los sistemas de salud nacionales, caracterizados 
por un bajo gasto público: solo el 56% del gasto en salud 
proviene de fuentes públicas, siendo Guatemala el país con 
mayor gasto privado en relación al gasto total (más del 62%).17 

Por otro lado, las interrupciones de servicios experimentadas 
durante la pandemia se van recuperando con lentitud. Por 
ejemplo, siguen habiendo 2.3 millones de niños y niñas que no 
han completado su esquema de vacunación.18 En el caso de las 
mujeres, la pandemia ha provocado disrupciones en servicios 
tan clave como la atención de violencia basada en género o la 
planificación familiar, y sigue habiendo una brecha importante 
de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

 De hecho, el acceso a la salud está a la base de gran parte de 
los movimientos migratorios pendulares (como en la frontera 
entre Venezuela y Colombia), pero también incide en la 
situación de los hogares. A nivel global, se estima que cada año 
caen en la pobreza más de 1 millón de personas por tener que 
pagar los gastos de salud.19 

Tomando en cuenta los Determinantes Sociales de la Salud 
(OMS), en América Latina promover el derecho a la salud 
implica trabajar en los determinantes sociales, ambientales y 
estructurales que inciden en la salud de los individuos por un 
conjunto de condiciones tanto externas como internas, que 
generan barreras de acceso, malas prácticas o la imposibilidad 
de realizarlas de una manera adecuada. Nuestra prioridad es 
trabajar en los siguientes:

SE PROMOVERÁ EL DERECHO A LA SALUD SIN DISCRIMINACIÓN 
DESARROLLANDO ACCIONES EN ESTOS TRES DETERMINANTES

La salud es el mayor estado de bienestar y calidad de vida, 
conseguido de forma digna y respetuosa, tanto a nivel individual 
como comunitario, en armonía con el entorno.

Se logra mediante la mejora de las condiciones sociales, el respeto a 
las diversidades culturales y la promoción de un entorno ambiental 
favorable.

Estas acciones fomentan el desarrollo integral de las personas y de 
su entorno, permitiendo disfrutar de una vida saludable y 
satisfactoria.

El contexto global es complejo, y hay un número creciente de personas que necesitan asistencia 
humanitaria urgente. Las tendencias que indican un inicio de recuperación en la región nos tienen que 
motivar a hacer más y a centrarnos en los colectivos más expuestos a las crisis. Para eso, hay que seguir 
mejorando en las capacidades de análisis, y focalización, superando sistemas humanitarios fragmentados a 
nivel nacional y regional; hay que contar con financiación humanitaria estable y flexible que nos permita 
atender las necesidades allí donde se desaten las crisis, de origen natural y humano; y hay que hacer una 
mayor y mejor inversión para frenar el deterioro de la situación económica de las familias más vulnerables.  

https://www.paho.org/es/noticias/18-7-2023-inmunizacion-infantil-comienza-recuperarse-tras-retroceso-covid-19
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2024/04/ACH_America-Latina-Marco-tecnico-SALUD-2024.pdf
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NUESTRA PROPUESTA 
MARCO PROGRAMÁTICO

SISTEMAS que están poco preparados 
para atender a las personas en riesgo

TERRITORIOS con peores
condiciones estructurales
y sociales

PERSONAS en situación 
de necesidad humanitaria 

3
 EJES

 DE TRABAJO 
COMPLEMENTARIOS 

20 Migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados, retornados, deportados, en tránsito

Estas “crisis en cascada” y sus efectos más agudos sobre 
algunos colectivos y territorios nos exige mantener una alta 
capacidad de respuesta rápida a las necesidades humanitarias 
de las personas afectadas, al tiempo que nos impulsa a trabajar 
más en el cambio de las dinámicas locales, para que las familias 
y las comunidades estén mejor preparadas para afrontar nuevos 
choques y el posible deterioro de su situación. 

FOCALIZAR LA ACCIÓN
Nuestro trabajo está enfocado en aquellas personas que sufren 
múltiples formas de exclusión, como los niños y niñas, mujeres, 
población LGBTI, personas en movimiento,20 población indígena 
y afrodescendiente, trabajadores y trabajadoras informales de 
las áreas urbanas, pequeños productores agrícolas. De hecho, 
para alimentar la incipiente senda de mejora de algunos 
indicadores clave como la seguridad alimentaria y evitar el 
empeoramiento de la situación de los hogares más frágiles, 
tenemos que seguir promoviendo iniciativas que fomenten la 
igualdad y la inclusión. 

A nivel programático, nuestra prioridad es frenar el hambre, al 
mismo tiempo que impulsamos y acompañamos cambios más 
profundos que buscan incidir en sus causas estructurales.   En 
Acción contra el Hambre lideramos desde hace 40 años el 
desarrollo de soluciones multisectoriales para luchar contra el 
hambre, combinando tratamientos médicos frente a la 
desnutrición y programas para la salud sexual y reproductiva, la 
salud materno-infantil, campañas de promoción de la salud 
pública con inversiones en infraestructuras para reducir los 
problemas hidrosanitarios, así como facilitando el acceso y 

disponibilidad de alimentos mediante la implicación de familias, 
comunidades y gobiernos locales. Diseñamos proyectos 
integrales de salud, agua, saneamiento, seguridad alimentaria y 
nutricional localizados en las zonas que se enfrentan a la mayor 
prevalencia de desnutrición e inseguridad alimentaria, donde se 
sabe que el acceso limitado a alimentos, medios de vida, agua 
potable, instalaciones de saneamiento y las malas prácticas de 
higiene son causas subyacentes del estado nutricional 
deficiente. 

OBJETIVO PRINCIPAL
En consecuencia, el objetivo de nuestras intervenciones para el 
próximo periodo es cubrir las necesidades más urgentes y 
contribuir al cambio de las dinámicas locales que agudizan la 
exclusión de los colectivos más expuestos a las crisis.  

Para lograr eso, buscamos cambios a nivel individual, 
organizativo e institucional facilitando el acceso a bienes y 
servicios esenciales de los grupos y personas que sufren 
múltiples formas de exclusión. Este propósito se acompaña con 
el fortalecimiento de las instituciones locales y nacionales para 
garantizar la continuidad de los logros alcanzados y la 
sosteniblidad de servicios básicos en los territorios en los que 
trabajamos.

Para ello, hemos estructurado nuestras intervenciones en tres 
ejes de trabajo complementarios: Personas, Territorios y 
Sistemas, de acuerdo con sus diferentes alcances, y al uso de 
metodologías y actividades específicas para cada uno.
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MARCO LÓGICO
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS RESULTADOS ACTIVIDADES

PERSONAS

Las personas y grupos 
de población excluidos 

golpeados por la 
y particularmente

ven satisfechas sus

la gestión de sus

sucesión de crisis, 

necesidades más 
urgentes.

R1.1 Las personas con 
necesidades humanitarias 
urgentes tienen acceso a 
asistencia alimentaria y en 
efectivo.

A1.1.2 Transferencias monetarias

A1.1.1 Identificación de los hogares y grupos de riesgo

A1.2.1 Prestación de apoyo psicosocial y de servicios de salud sexual y reproductiva, 
materna, neonatal e infantil

A1.2.3 Búsqueda activa- identificación- tratamiento y seguimiento de casos de anemia
y desnutrición 

A1.2.2 Fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas del primer nivel de
atención sanitaria

A1.1.3 Entrega de alimentos

R1.2 Las personas con 
necesidades humanitarias 
urgentes tienen acceso 
a los servicios de salud 
y tratamiento de la 
desnutrición

R1.3 Los colectivos muy 
vulnerables cuentan 
con insumos esenciales 
para la prevención de 
enfermedades

A1.3.1 Entrega insumos para asegurar la higiene, higiene menstrual, prevención de 
enfermedades vectoriales

A1.3.2 Provisión de agua en emergencia (en hogares y albergues)

A1.3.3 Entrega de insumos para el tratamiento del agua en el hogar y en los albergues

A1.3.4 Entrega de equipamiento para albergues

A2.1.3 Promoción del cooperativismo y asociacionismo, incluida la creación

TERRITORIOS

Los territorios mejoran 

recursos, generan 
mayores oportunidades 

de desarrollo 
socioeconómico 

inclusivo y son más 
resilientes.

R2.1 Los colectivos 
priorizados en cada 
territorio participan en 
iniciativas de reactivación 
productiva, empleo y 
emprendimiento

A2.1.1 Fomento del empleo y emprendimiento- en entornos urbanos y rurales

A2.1.2 Apoyo a los pequeños productores agrícolas y protección de los medios de 
subsistencia

fortalecimiento de grupos de ahorro

R2.2 Los actores locales 
cuentan con mayor 
capacidad para promover el 
acceso a agua, saneamiento 
e higiene

A2.2.1 Construcción- rehabilitación y mejora de puntos y sistemas de agua y 
saneamiento

A2.2.2 Promoción de la higiene

A2.4.2 Promoción de buenas prácticas de la higiene

A2.4.1 Promoción de buenas prácticas de cuidado materno-infantil y alimentación

A2.3.3 Promoción de iniciativas para la gestión sostenible de los recursos naturales

A2.2.3 Creación, asistencia técnica y acompañamiento a comités, juntas, mesas locales y 
servicios municipales

R2.3 Los actores locales 
cuentan con más 
capacidades para la gestión 
de los recursos y riesgos del 
territorio (gestión de riesgos 
antes desastres naturales 
y gestión de los recursos 
hídricos)

A2.3.1 Fomento de sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes

A2.3.2 Formación sobre metodología de evaluación de riesgos y prácticas 
agroecológicas de adaptación a la variabilidad y el cambio climático

A2.3.4 Mecanismos de prevención, alerta temprana y respuesta frente a desastres de 
origen natural y antrópico

R2.4 Se promueven los 
cambios de comportamiento 
y aprendizaje individual y 
colectivo como estrategia 
preventiva con la que 
mitigar los impactos de la 
crisis y combatir el hambre

adecuada de recién nacidos y de niños/as

A2.4.3. Promoción de la producción y consumo en el hogar de productos con alto valor

A2.4.4 Fomento de la implicación y corresponsabilidad de los actores locales

SISTEMAS

Los sistemas locales 
cuentan con mejores 

herramientas y 
conocimientos para 

proteger a la población 
en riesgo.

R3.1 Los actores implicados 
en la acción humanitaria 
acceden a la información y 
análisis que desarrollamos 
en nuestros proyectos y que 
pueden resultar relevantes 
para la toma de decisiones

A3.1.1 Sistemas de monitoreo y proyección de seguridad alimentaria y nutricional

A3.1.2 Producción de alertas

A3.1.3 Participación activa en los espacios de coordinación humanitaria

A3.1.4 Producción y difusión de productos de información y conocimiento

R3.2 Los actores 
locales cuentan con 
mejores capacidades y 
acompañamiento para 
atender las necesidades de 
cada territorio

A3.2.1 Formación en respuesta a emergencias para actores locales

A3.3.1 Colaboración activa con los servicios de atención de los casos de violencia

A3.3.3 Realización de análisis multisectoriales de género y protección

A3.2.2 Formación y acompañamiento en acción humanitaria a las ONG locales socias

A3.2.3 Creación y/o fortalecimiento de organizaciones comunitarias- de usuarios/as y de 
la sociedad civil

R3.3 Se mitigan los riesgos 
y se fomenta la protección 
de las mujeres y de la 
población en movimiento

basada en género

A3.3.2 Divulgación de campañas de prevención contra la violencia de género

A3.3.4 Apoyo a la población migrante/refugiada para que tenga acceso a programas y 
servicios

A3.3.5 Divulgación de campañas para fomentar la buena convivencia entre la población 
refugiada/migrante y receptora



TRABAJAR CON LAS PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE NECESIDAD HUMANITARIA 

Nuestro primer foco de atención son las personas con necesidades humanitarias urgentes, y para quienes una vida digna y saludable 
en este período pasa por el acceso a bienes y servicios esenciales (mujeres, niñas y niños, población indígena y afrodescendiente, 
personas en movimiento). 

Los grupos de mayor riesgo y vulnerabilidad son las mujeres embarazadas y lactantes y las niñas y niños menores de edad, para los 
que una carencia alimentaria, la falta de acceso a servicios o el riesgo de enfermedades recurrentes puede conducir a un estado de 
desnutrición aguda severa, que pone en peligro tanto su vida como su desarrollo futuro. 

Las modalidades que vamos a poner en marcha tienen que asegurar la rapidez y la agilidad de la respuesta, tanto en situaciones de 
emergencia (desastres naturales, movimientos de población, conflicto y violencia) como ante el deterioro rápido de la situación en 
determinados colectivos. 

Para eso y para asegurar la eficacia de la acción y nuestra presencia en las zonas de más difícil acceso humanitario, mantenemos un 
alto nivel de participación en los espacios de coordinación humanitaria, operamos siempre en coordinación con los actores del 
territorio y aseguramos la participación activa de la población destinataria de nuestros proyectos.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Las personas y grupos de población tradicionalmente excluidos y 
particularmente golpeados por la sucesión de crisis, ven satisfechas sus necesidades más 
urgentes.

LLAMAMIENTO REGIONAL 2024 - 2025
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R1.1 Las personas con necesidades 
humanitarias urgentes tienen acceso a 
asistencia alimentaria y en efectivo

R1.2  Las personas con necesidades 
humanitarias urgentes tienen acceso a 
los servicios de salud y tratamiento de la 
desnutrición 

R1.3 Los colectivos muy 
vulnerables cuentan con insumos 
esenciales para la prevención de 
enfermedades 

A1.1.1 Identificación de los hogares y grupos de riesgo (niños 
y niñas con desnutrición o en riesgo, madres embarazadas y 
lactantes, colectivos/zonas con o en riesgo de inseguridad 
alimentaria), a través de encuestas y uso de nuevas tecnologías

A1.1.2 Transferencias monetarias, usando la mejor solución 
según cada contexto y colectivo

A1.1.3 Entrega de alimentos y apoyo a comedores comunales 
y programas de alimentación escolar, asegurando siempre el 
equilibrio nutricional 

Los principales resultados y actividades que impulsamos en este eje 
son: A1.2.3 Búsqueda activa, identificación, tratamiento y 

seguimiento de casos de anemia, desnutrición aguda y 
en riesgo, así como casos de desnutrición crónica 
asociados a otras complicaciones de salud, en 
coordinación con los servicios de salud, otros programas 
públicos e iniciativas locales (incluidas las brigadas de 
atención integral) 

A1.3.1 Entrega insumos para asegurar la higiene, 
higiene menstrual, prevención de enfermedades 
vectoriales, adaptados a cada colectivo/destinatario

A1.3.2 Provisión de agua en emergencia (en hogares y 
albergues) 

A1.3.3 Entrega de insumos para el tratamiento del 
agua en el hogar y en los albergues

A1.3.4 Entrega de equipamiento para albergues

A1.2.1 Prestación de apoyo psicosocial y de servicios de salud 
sexual y reproductiva, materna, neonatal e infantil, dentro y 
fuera de las estructuras de salud mediante campañas de 
atención sanitaria y/o promoción de la salud en las 
comunidades

A1.2.2 Fortalecimiento de las capacidades técnicas y 
operativas del primer nivel de atención sanitaria mediante la 
dotación de insumos básicos (incluidos aquellos destinados a 
Prevención y Control de Infecciones - IPC), equipos, mejora de 
infraestructuras y formaciones a personal sanitario y actores 
comunitarios.
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Personas adoptando estrategias de afrontamiento 
negativas relacionadas con el consumo alimenticio 
(rCSI)

Mujeres reportando mejoras en el puntaje de 
Diversidad Alimentaria Mínima-Mujeres (MDD-W)

Hogares reportando mejoras en el puntaje de 
Diversidad Alimentaria en el Hogar (HDDS) 

Personas que experimentan inseguridad alimentaria 
moderada + severa, según la Escala de Experiencia de 
Inseguridad Alimentaria (FIES)

Individuos que reportan mejoras en el Puntaje de 
Consumo de Alimentos (FCS)

Individuos reportando mejoras en el puntaje de 
Diversidad Alimentaria Mínima-Niños (MDD-C)

Hogares reportando mejoras en la Escala de 
Hambre en el Hogar (HHS)

% de niños y niñas menores de 5 años con retraso en el 
crecimiento en el área de intervención 

la SAM en las áreas apoyadas

Niños y niñas dados de alta como curados en el 

Niños y niñas recién admitidos para el tratamiento de

tratamiento para SAM y MAM  

Importe total de las transferencias realizadas 
(expresadas en euros)
Personas que reciben asistencia alimentaria

Personas con acceso a servicios de atención primaria, de 
salud reproductiva, materna, neonatal e infantil

comportamiento para mejorar las prácticas de salud
Personas que reciben intervenciones de cambio de 

Personas de grupos de riesgo o vulnerables que reciben 
atención enfocada en Salud Mental y Apoyo Psicosocial 
(MHPSS)

Actores relevantes en salud formados

Estructuras de salud apoyadas y monitoreadas 
regularmente
Personas con acceso al Programa de Alimentación 
Suplementaria (SPF)

Terapéutica (TPF)
Personas con acceso al Programa de Alimentación 

Personas examinadas por desnutrición
Personas que reciben suplementos nutricionales
Personas alcanzadas con entrega de agua

O U TC O M E O U T P U T

I N D I C A D O R E S  E N  P E R S O N A S

Personas que reciben transferencias en efectivo

Personas que reciben artículos no alimentarios (NFI)
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FORTALECER LOS TERRITORIOS
CON PEORES CONDICIONES ESTRUCTURALES Y SOCIALES 

21 Política de Medioambiente y Clima
22 Acción contra el hambre, Marco de trabajo en Salud para el contexto de América Latina, 2024

El anterior eje de intervención se focaliza por tanto en atender necesidades vitales individuales y contribuir al ejercicio de los 
derechos humanos; para lograr estos propósitos se deben abordar desafíos comunes que afectan o limitan en conjunto a las personas 
que se encuentran en territorios con peores condiciones estructurales y sociales. Por este motivo, el segundo eje de intervención para 
Acción contra el Hambre se dirige hacia las comunidades y territorios en los que se asientan las personas y hogares en situación de 
mayor exclusión socioeconómica e inseguridad alimentaria y nutricional. 

Estas zonas se ven golpeadas de manera recurrente por desastres de origen natural, y se enfrentan a un futuro incierto como 
consecuencia del cambio climático. Algunas de ellas son impactadas también por la violencia o son áreas de paso o acogida de familias 
que huyen de la misma, la inseguridad o la pobreza extrema, están aisladas, confinadas o desplazadas, con servicios públicos 
deficientes y con acceso a los mercados desventajoso. 

Para hacer frente a estos desafíos, nuestra acción va enfocada en la mejora de las capacidades individuales y colectivas de 
afrontamiento a las crisis y choques, al tiempo que promovemos la concertación entre actores e iniciativas del territorio (enfoque del 
Triple Nexus) y la valorización de las capacidades y oportunidades locales, en línea con nuestra Política de Medioambiente y Clima,21  

y con nuestro marco de actuación en salud regional.22 Para el próximo periodo, además, esperamos poder trabajar de cerca con los 
programas de migración circular, para ampliar el acceso a estos para personas centroamericanas en colaboración con actores clave 
locales (como las cooperativas) y multiplicar sus efectos en el desarrollo local. 

LLAMAMIENTO REGIONAL 2024 - 2025
NUESTRA PROPUESTA - MARCO PROGRAMÁTICO 21

OBJETIVO ESPECÍFICO: Los territorios mejoran la gestión de sus recursos, generan mayores 
oportunidades de desarrollo socioeconómico inclusivo y son más resilientes.
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https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/2022_politica_de_medioambiente_y_clima_es.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2024/04/ACH_America-Latina-Marco-tecnico-SALUD-2024.pdf
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R2.1  Los colectivos priorizados en 
cada territorio participan en iniciativas 
de reactivación productiva, empleo y 
emprendimiento 

R2.2 Los actores locales cuentan con 
mayor capacidad para promover el 
acceso a agua, saneamiento e higiene

R2.3 Los actores locales cuentan con 
más capacidades para la gestión de los 
recursos y riesgos del territorio (gestión 
de riesgos antes desastres naturales y 
gestión de los recursos hídricos)

Los principales resultados y actividades que impulsamos en este 
eje son: 

A2.3.1 Fomento de sistemas agroalimentarios sostenibles 
y resilientes ante los impactos climáticos adversos y el riesgo 
ante desastres, con capacidad para atender las necesidades 
nutricionales actuales y futuras de la población

A2.3.2 Formación sobre metodología de evaluación de 
riesgos y prácticas agroecológicas de adaptación a la 
variabilidad y el cambio climático

A2.3.3 Promoción de iniciativas para la gestión sostenible 
de los recursos naturales (con especial enfoque en la 
gestión de los recursos hídricos)  

A2.3.4 Colaboración con las administraciones y 
organizaciones locales sobre mecanismos de prevención, 
alerta temprana y respuesta frente a desastres de origen 
natural y antrópico, especialmente aquellos más recurrentes 
en cada territorio

A2.4.1 Promoción de buenas prácticas de cuidado 
materno-infantil y alimentación adecuada de recién 
nacidos y de niños y niñas menores de 2 años, promoviendo 
los recursos locales y a través de la movilización comunitaria 

A2.4.2 Promoción de buenas prácticas de higiene a través 
de la integración de los diferentes sectores, para tener un 
impacto más profundo en la salud de las niñas y los niños, 
reducir la desnutrición crónica infantil, y mejorar su bienestar 
en los primeros 1000 días de vida (enfoque Baby WASH)

A2.4.3 Promoción de la producción y consumo en el hogar 
de productos con alto valor nutricional, revalorizando los 
alimentos locales y promoviendo prácticas alimentarias 
saludables

A2.4.4 Fomento de la implicación y corresponsabilidad de 
los actores locales: uso de metodologías para la co-creación, 
la co-implementación y el enfoque colaborativo en el 
monitoreo y la evaluación de las acciones (creación/apoyo a 
grupos comunitarios, creación/apoyo a mesa de 
concertación, etc.) 

A2.1.1 Fomento del empleo y emprendimiento, en 
entornos urbanos y rurales: formación en habilidades 
personales y capacitación técnica de acuerdo con las 
oportunidades laborales y de emprendimiento identificadas; 
asistencia técnica a los programas impulsados por Gobiernos 
y actores locales (incluyendo los programas de migración 
circular); estrecha coordinación con el sector privado y tejido 
empresarial de cada territorio (voluntariado corporativo, 
campañas y feria de empleo) y construcción de plataformas 
multi-actor que permitan potenciar las cadenas de valor de 
los productos y negocios generados

A2.1.2 Apoyo a los pequeños productores agrícolas y 
protección de los medios de subsistencia: actividades 
formativas, distribución de equipamientos, insumos 
productivos, infraestructuras y subvenciones directas o 
microcréditos para ayudar a poner en marcha actividades 
económicas sostenibles y adaptadas al territorio y a la 
protección del medioambiente, con énfasis en metodologías 
de cadenas de valor y el fomento de la autonomía económica 
de las mujeres 

A2.1.3 Promoción del cooperativismo y asociacionismo, 
incluida la creación/fortalecimiento de grupos de ahorro, 
como una de las mejores estrategias de arraigo de la 
población a sus territorios y del desarrollo económico local 
sostenible, poniéndose énfasis en el empoderamiento y 
participación de las mujeres, y en la provisión de asistencia 
técnica, insumos y crédito para el acceso a mercados

A2.2.1 Construcción, rehabilitación y mejora de puntos y 
sistemas de agua y saneamiento, en estructuras de uso 
colectivo, como escuelas, establecimientos de salud, 
mercados, comedores comunales, incluyendo la 
implementación de sistemas para el seguimiento de la 
continuidad y calidad del agua

A2.2.2 Promoción de la higiene, con campañas y 
formaciones adaptadas a las características de cada territorio

A2.2.3 Creación, asistencia técnica y acompañamiento a 
comités, juntas, mesas locales y servicios municipales a 
cargo de los sistemas de abastecimiento de agua y 
saneamiento, para una gestión eficiente, equitativa y 
orientada a asegurar la sostenibilidad y resiliencia de dichos 
sistemas

R2.4 Se promueven los cambios de 
comportamiento y aprendizaje 
individual y colectivo como estrategia 
preventiva con la que mitigar los 
impactos de la crisis y combatir el 
hambre
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Personas que reciben formación en Seguridad Alimentaria y 

Personas que utilizan los servicios básicos de agua potable

Personas que utilizan los servicios básicos de agua potable

Personas que utilizan los servicios básicos de saneamiento
gestionados de forma segura en la comunidad incluida una

Puntos de agua mejorados con fuente fiable de agua

Personas que reciben otras actividades de apoyo económico

Personas que reciben subvenciones en efectivo (capital semilla, 

Medios de vida (FSL)

(fomento del empleo y emprendimiento)

grupos de ahorro y crédito)

Personas que reciben apoyo agropastoral

Participantes que han desarrollado planes y modelos 
de negocio

Agricultores que aplican/adoptan prácticas agroecológicas

Estructuras de salud con servicios mejorados de agua,
saneamiento, higiene, gestión de residuos y limpieza ambiental
(WASH), donde Acción contra el Hambre ha contribuido
(capacitado, construido o rehabilitado) a por lo menos 1 servicio

Personas que reciben formación en gestión de riesgo de desastres
(DRM)

Personas que participan de las iniciativas de gestión sostenible de
recursos naturales

Participantes con inserción laboral / en empleo

implementados o rehabilitados por Acción contra el Hambre en 
comunidades

implementados o rehabilitados por Acción contra el Hambre en 
estructuras de salud

instalación de lavado de manos con agua y jabón implementada 
o rehabilitada

Personas formadas en agua, saneamiento e higiene (WASH)

Personas que reciben intervenciones de cambio de
comportamiento para mejorar las prácticas de nutrición 

O U TC O M E O U T P U T

I N D I C A D O R E S  E N  T E R R I T O R I O S
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INFLUIR EN LOS SISTEMAS
QUE ESTÁN POCO PREPARADOS PARA ATENDER 
A LAS PERSONAS EN RIESGO
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La asistencia a las personas y los cambios que queremos fomentar en los territorios, tienen que darse en un entorno que cuente con 
mecanismos y capacidades para asegurar la prevención y priorizar la protección de la población más expuesta a los riesgos. Entonces, 
nuestro tercer eje de trabajo se enfoca en los sistemas, entendidos como conjunto de instituciones, redes y actores responsables de 
atender y mitigar los riesgos que pueden afectar a la población. 

En relación con la comunidad internacional, considerando las crisis globales, creemos que es imprescindible contribuir a la producción 
de información humanitaria para mantener la atención sobre la región e identificar las necesidades más urgentes.

En este sentido, vamos a seguir reforzando nuestros mecanismos de análisis y producción de información. En Acción contra el 
Hambre creemos que los datos que generamos no nos pertenecen, porque se han producido sobre todo gracias a fondos públicos y 
porque no se hubieran generado sin la colaboración de cada persona que participa en una encuesta. Creemos entonces que es 
nuestro deber dar el máximo uso posible a estos datos, y transformarlos en información para la toma de decisiones, tanto a nivel de 
sistema humanitario, como para el resto de actores locales que tienen la responsabilidad de gestionar los territorios. Para que la 
generación de esta información sea costo-eficiente, rápida y complementaria al resto de iniciativas que se desarrollan a nivel local y 
global, hemos apostado por el uso de nuevas tecnologías y por la implicación activa y apropiación por parte de cuantos más actores 
y socios posibles. 

Por otro lado, queremos contribuir en fortalecer las capacidades de respuesta locales, en línea con nuestra Agenda de Localización.23 

Además, considerando la brecha de género que caracteriza el hambre en la región, y la violencia que afecta siempre a más mujeres y 
niñas, vamos a centrarnos en la colaboración con actores y programas destinados a la equidad de género y la protección, en línea con 
nuestras políticas sobre protección y género.24 
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23 Enfocada a los Actores Locales entendidos como entidades públicas, privadas, académicas y de la sociedad civil
24 Política de protección y Política de equidad de género 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Los sistemas locales cuentan con mejores herramientas y 
conocimientos para proteger a la población en riesgo 

https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/2022_politica_de_medioambiente_y_clima_es.pdf
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/1.protection_policy.pdf
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/aah-gender_equality_policy_esp.pdf
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R3.1 Los actores implicados en la acción 
humanitaria acceden a la información y 
análisis que desarrollamos en nuestros 
proyectos y que pueden resultar 
relevantes para la toma de decisiones

R3.2 Los actores locales cuentan con 
mejores capacidades y acompañamiento 
para atender las necesidades de cada 
territorio

Los principales resultados y actividades que impulsamos en este 
eje son: 

A3.2.1 Formación en respuesta a emergencias para actores 
locales: en el marco de la oferta formativa para nuestros 
socios locales, vamos a priorizar la formación en respuesta a 
emergencia, considerando la alta vulnerabilidad a desastres 
en las comunidades donde trabajamos en la región

A3.2.2 Formación y acompañamiento en acción 
humanitaria a las ONG locales socias: en los lugares y 
proyectos donde trabajamos con ONG locales, vamos a 
acompañar las actividades de análisis de capacidades/riesgos, 
con una oferta formativa que mejore las capacidades técnicas 
y de gestión de nuestros socios, a través de formaciones 
(Portal de formación para contrapartes28) y el seguimiento 
cercano que fomente el intercambio de saberes

A3.2.3 "Creación y/o fortalecimiento de organizaciones 
comunitarias, de usuarios/as y de la sociedad civil, a cargo 
de velar por recursos comunes y la adecuada implementación 
de diferentes programas públicos (sitios centinela de 
seguridad alimentaria, asociaciones de padres y madres de 
alumnos/as responsables de desayunos escolares, entre 
otros), así como aquellas entidades conformadas por mujeres, 
población en movimiento, trabajadores/as informales de las 
áreas urbanas e indígenas y afrodescendientes, para 
fortalecer sus capacidades de monitoreo y vigilancia 
comunitaria, apoyarles en su labor de incidencia y potenciar 
su liderazgo

A3.1.1 Sistemas de monitoreo y proyección de seguridad 
alimentaria y nutricional:  En Centro y Sur América hemos 
desarrollado un sistema predictivo (plataforma PREDISAN)25 

que, a partir de datos primarios y secundarios, genera mapas 
de preocupación/riesgos utilizando inteligencia artificial. El 
objetivo es gestionar, visualizar y monitorear información 
existente producida por el sistema humanitario y contribuir al 
análisis realizado por gobiernos y organismos internacionales 
en el marco de la Clasificación Integrada por Fases (CIF/IPC)26

Prioridad para el próximo periodo: seguir desarrollando estos 
sistemas e implicar más actores en su alimentación y uso

A3.1.2 Producción de alertas: informar rápidamente la 
comunidad humanitaria y actores locales sobre nuevas 
crisis/deterioro de la situación en territorios específicos. En el 
caso de Colombia, vamos a seguir apostando por el desarrollo 
de nuestra Unidad de Gestión de la Información, que 
actualmente está a cargo del sistema de generación de la 
información y de las alertas27 del mecanismo de respuesta 
rápida MIRE

Prioridad para el próximo periodo: mejorar nuestras 
capacidades de detección temprana y alerta, en cada país y a 
nivel regional

A3.1.3 Participación activa en los espacios de coordinación 
humanitarias (HCT, Clusters, Working Group, Foros de 
ONGs) para contribuir activamente a la reflexión técnica y 
operativa (acceso humanitario) del sector

A3.1.4 Producción y difusión de productos de información 
y conocimiento: consolidación y difusión de estudios, 
encuestas, artículos de investigación, buenas prácticas, 
informes, boletines, incluidas las herramientas para el análisis 
de perfiles utilizando inteligencia artificial En la temática 
migratoria, es una prioridad para nosotros seguir analizando 
las dinámicas en los territorios de origen y producir 
evidencias útiles para los tomadores de decisión, a nivel local, 
nacional e internacional. 

25 https://accioncontraelhambre.org.gt/la-tecnologia-al-servicio-de-la-accion-humanitaria-en-centroamerica/
26 https://www.ipcinfo.org/

28 Portal de formación para contrapartes  
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27 https://nrc.org.co/mire-ayuda-humanitaria-y-recuperacion-temprana/

https://accioncontraelhambre.org.gt/la-tecnologia-al-servicio-de-la-accion-humanitaria-en-centroamerica/
https://www.ipcinfo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=p01YTe2sg9A
https://nrc.org.co/mire-ayuda-humanitaria-y-recuperacion-temprana/
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R3.3 Se mitigan los riesgos y se fomenta 
la protección de las mujeres y de la 
población en movimiento

Personas formadas en organizaciones/aliados locales

Proyectos con aliados nacionales/locales

Alianzas nacionales/locales (en los proyectos)

Personas que reciben kits vinculados a Violencia Basada
en Género (VBG)

Espacios de coordinación humanitaria en los que 
participa Acción contra el Hambre a nivel país y región

Personas que son derivadas a servicios especializados en 
VBG

Personas que reciben formación en VBG

protección

% de proyectos con análisis de género

Personas refugiadas y migrantes a las que se facilita el 
acceso a los programas de protección social en el país de 
acogida

Campañas orientadas a sensibilizar y provocar decisiones/
cambios (convivencia entre población migrante 
y receptora)

O U T P U T

I N D I C A D O R E S  E N  S I S T E M A S

A3.3.1 Colaboración activa con los servicios de atención de 
los casos de violencia basada en género, realizando 
derivaciones de casos y difusión a las rutas institucionales 
establecidas, mientras se fortalece la capacidad y cobertura 
de estos servicios.

A3.3.2 Divulgación de campañas de prevención contra la 
violencia de género: junto con las campañas de cambio de 
comportamiento, promover mensajes para la participación y 
corresponsabilidad de los hombres en los trabajos 
reproductivos y los cuidados, adaptados a ámbitos rurales y 
urbanos.

A3.3.3 Realización de análisis multisectoriales de género y 
de riesgos de protección para determinar e identificar con 
metodologías comunes entre distintos contextos, cuáles son 
las desigualdades, riesgos y brechas entre los colectivos más 
vulnerables, además de identificar y promover actividades 
mejor adaptadas a las necesidades específicas que esta nueva 
crisis genera en las mujeres, las niñas, las personas LGBTIQ y 
pueblos étnicos.

A3.3.4 Apoyo a la población refugiada/migrante para que 
tenga acceso a programas y servicios (especialmente salud, 
educación y empleo) 

A3.3.5 Divulgación de campañas para fomentar la buena 
convivencia entre la población refugiada/migrante y 
receptora, para mitigar tensión social derivada de la crisis y el 
aumento de la discriminación, estigmatización y xenofobia.
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Alianzas con socios implementadores y organizaciones 
especializadas en género 
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En el marco de la actualización de nuestra estrategia internacional,29 en Acción contra el Hambre hemos reflexionado sobre nuestro 
aporte en el sector en base a lo que esperan de nosotros nuestros principales stakeholders (lo que se define como “Modelo de valor”) 
y a los consideramos los mayores “Factores de vulnerabilidad” en relación con el hambre:

Respuesta a tiempo a sus necesidades
Acceso a los servicios básicos
Participación y rendición de cuentas
Transparencia y comunicación
Conducta ética y tolerancia cero
Dar voz a sus necesidades

Agenda de localización
Transferencia conocimientos/desarrollo de capacidades
Relación estratégica y a largo plazo
Compartir riesgos
Acceso a la financiación
Autoridades locales (coordinación transparente)

Capacidad para liderar, ejecutar y gestionar consorcios
Acceso a la financiación
Complementariedad, aumento del impacto, cobertura
Competencia técnica

Eficiencia de la ayuda (Grand Bargain/WHS)
SDG - HAMBRE CERO
Llegar a los más vulnerables/difíciles de alcanzar
Identidad humanitaria /Nexo
Competencia técnica e innovación
Gestión (cumplimiento, riesgos, temas transversales,
calidad)

29 https://knowledgeagainsthunger.org/wp-content/uploads/2022/02/Action-Against-Hunger-International-Strategical-Plan-2021-2025.pdf

https://knowledgeagainsthunger.org/wp-content/uploads/2022/02/Action-Against-Hunger-International-Strategical-Plan-2021-2025.pdf
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Cruzando esta información, hemos definido nuestras prioridades transversales, que hemos consolidado en los siguientes elementos:

Atendemos a la población más 
vulnerable y excluida 

restableciendo sus necesidades 
básicas, protegiendo sus 

recursos y proporcionando un 
espacio de oportunidad para el 

desarrollo.

Siempre ponemos a las 
personas en el centro de  

nuestro trabajo, 
empoderándolas y 

protegiéndolas, y asegurando 
su participación en todos los 

procesos.

Lideramos posiciones y 
soluciones técnicas 

específicas relacionadas con 
el hambre, desde las 

necesidades básicas, la 
promoción de las capacidades 
locales y la transformación de 

los sistemas.

Promoveremos la igualdad  
de género para reducir el 
impacto del hambre en las 
mujeres y les daremos un 
papel central en la lucha 

contra el hambre.

Abordamos el cambio  climático 
y la degradación medioambiental 

incorporando perspectivas 
globales y locales que fomenten 

la adaptación al cambio 
climático, la protección del 

medio ambiente y la 
identificación y mitigación de los 

riesgos medioambientales.

Reconocemos, respetamos y 
reforzamos la independencia, 

el liderazgo y la toma de 
decisiones de los actores 
nacionales en la acción 

humanitaria, con el fin de 
atender mejor las necesidades 
de las poblaciones afectadas.

Innovamos y digitalizamos. 
Usamos nuevas tecnologías, 

metodologías, productos, 
servicios y procesos orientados 
a aumentar nuestro impacto.  

Promovemos la coordinación 
entre los actores del Triple  

Nexus para reforzar el impacto 
en las necesidades de las 

personas, facilitando el acceso
a las necesidades básicas y 
respetando los principios  

humanitarios y el DIH.  

En el caso de América Latina, vamos a seguir poniendo particular atención en los siguientes elementos de la propuesta de valor, para 
los cuales hemos desarrollado también los documentos de análisis que se mencionan en cada apartado:

Como se ha indicado en apartados anteriores, para el próximo 
periodo es fundamental priorizar, identificando y atendiendo a 
las personas con necesidades más agudas, lo que en muchas 
ocasiones se traduce en trabajar en zonas y con colectivos de 
muy difícil acceso. En América Latina, las restricciones de 
acceso tienen causas múltiples e interconectadas. Por un lado, 
nos confrontamos con restricciones de acceso humanitario 
debido al contexto político y de violencia, siendo varias las 
situaciones donde tenemos que mantener un perfil muy bajo 
para poder seguir teniendo acceso directo a las personas que 
atendemos. Las causas políticas se enlazan en varios territorios 
con restricciones de acceso geográfico y de seguridad, debido a 
la presencia de actores armados y a la fragilidad climática. De 
hecho, las necesidades suelen ser más agudas en zonas muy 

aisladas, donde casi siempre viven colectivos sistemáticamente 
discriminados y excluidos, como la población indígena y 
afrodescendiente. Un caso emblemático de esta situación es 
Amazonas, región donde las familias se enfrentan a problemas 
de acceso a servicios, a los efectos de la crisis climática y a la 
violencia generada por grupos armados no estatales, como 
hemos descrito en nuestro boletín temático de diciembre 
2023.30 Otra zona donde las necesidades humanitarias son 
cada día más agudas y el acceso es un desafío, es la región 
colombiana de acceso al Darién,31 donde empezamos a trabajar 
en 2023, o la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de 
Nicaragua, donde trabajamos para mejorar una de las peores 
situaciones de inseguridad alimentaria de la región. Finalmente 
hay colectivos a los cuales es difícil llegar, como son las 
personas en movimiento, que atendemos en fronteras, en 
lugares de tránsito y de destino. 

Nuestra prioridad para el próximo periodo es mantener y 
ampliar nuestra capacidad de entender y atender las 
necesidades de esta población, que sufre un alto nivel de 
exclusión y de vulnerabilidad.  

30 Boletín Amazonas, diciembre 2023
31 Acción contra el Hambre, DARIÉN - Situación de flujos migratorios mixtos, 2023

https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2023/12/ACH-EXTERNO_Boletin-Regional_AMAZONIA-2023.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2023/10/ACH_DARIEN_Situacion-flujos-migratorios-mixtos.pdf
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En junio de 2023, hemos publicado el documento “Mujeres en 
la lucha contra el hambre”,32 donde hemos analizado la situación 
de las mujeres en relación con la seguridad alimentaria, los 
medios de vida y la salud sexual y reproductiva, además de 
describir la situación de las mujeres migrantes y los 
abrumadores datos de violencia de genero. Este análisis, que 
incluye la voz de las mujeres que todos los días luchan contra la 
desigualdad, la exclusión y la violencia, nos ha reafirmado en 
nuestro compromiso de priorizar las mujeres en nuestro trabajo 
y seguir promoviendo activamente la igualdad de género desde 
la concreción de todas nuestras actividades. Para eso, además 
de las actividades descritas, vamos a seguir realizando análisis 
diferenciados para generar evidencias sobre la brecha de 
género y aplicar soluciones eficaces, además de promover 
activamente la protección y el empoderamiento económico de 
las mujeres. 

La vulnerabilidad climática en la región genera inseguridad 
alimentaria, además de emergencias por desastres naturales, 
como hemos expuesto en el ya mencionado informe elaborado 
con WFP y en nuestra publicación regional sobre el Fenómeno 
del Niño de septiembre 2023.37 En esta última publicación, 
pudimos analizar los efectos de esta variación de los patrones 
climáticos desde la perspectiva de las comunidades y usando 
los mapas generados por la plataforma PREDISAN, y en base a 
esto definir prioridades. Además, un eje importante de nuestro 
trabajo va enfocado en la gestión de los riesgos y en la gestión 
del agua, como se ha indicado en el capítulo anterior. 

Finalmente, en línea con nuestra Política de Medioambiente y 
Clima, todas nuestras oficinas van a definir las medidas para 
reducir nuestra huella de carbono, como indicado el plan de 
acción de la organización.38  

No es posible trabajar en América Latina sin una fuerte 
colaboración con los actores locales, que son los principales 
aliados de todas nuestras actividades. De hecho, en todos los 
países trabajamos de la mano de las instituciones públicas de 
referencia para nuestro trabajo (como los ministerios de salud) 
y promovemos la colaboración con el sector privado, que es el 
motor del desarrollo económico local y la clave para los 
programas de inclusión laboral, pero que también desempeña 
un rol relevante en la gestión de los riesgos.35 De la misma 
manera, buscamos activamente la colaboración la academia y 
con entidades de la sociedad civil, para asegurar que las 
decisiones se tomen allí donde vayan a tener más impacto. De 
hecho, no solamente colaboramos con ONG locales (13 en el 
último periodo), sino también con lideres y lideresas, comités y 
organizaciones comunitarias de vario tipo.

Nuestra prioridad para el próximo periodo es seguir con estas 
colaboraciones, fomentar los intercambios y el aprendizaje 
mutuo e identificar más aliados con los cuales promover 
cambios desde una perspectiva estratégica compartida, en línea 
con nuestra Política de Partenariado.36 

La conexión efectiva entre la acción humanitaria, la paz y el 
desarrollo es particularmente relevante para proveer de 
soluciones duraderas a la población en movimiento. Además de 
las actividades descritas, queremos seguir contribuyendo 
activamente a la reflexión sobre cómo asegurar el Nexus 
compartiendo con la comunidad humanitaria propuestas 
testadas e innovadoras, especialmente enfocadas en la 
inclusión socioeconómica de la población migrante o con una 
alta intención migratoria. En este sentido, durante el último 
periodo hemos podido aumentar nuestros programas de 
empleo y emprendimiento con población migrante en 
Colombia33  y Perú,34 pero la proyección para los próximos dos 
años es de una menor financiación para estas iniciativas, a pesar 
de que la falta de ingresos económicos estables está a la base de 
los nuevos movimientos migratorios hacía el norte, como 
mencionando anteriormente. En cuanto a los territorios de 
origen, es imprescindible para nosotros poder seguir 
fomentando la resiliencia y desarrollar acciones para 
aprovechar al máximo la enorme oportunidad que representan 
los programas de migración circular.

32 Mujeres en la lucha contra el hambre, junio 2023
33 Programa ADN Dignidad en Colombia
34 Manual metodológico;

36 https://knowledgeagainsthunger.org/technical/local-partnership-policy/
37 Boletín temático Fenómeno del Niño, septiembre 2023
38 Plan para la reducción de la huella de carbono

Iniciativas en Perú
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35 Por ejemplo, en Centroamérica desarrollamos una alianza entre actores públicos de protección civil y el sector privado (hotelero y otras empresas) para la preparación ante desastres naturales.

https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2023/07/EXT.-ACH_Boletin-Regional_JUNIO-2023.pdf
https://www.adndignidad.co/
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2024/02/MANUAL-METODOLOGICO-Implementacion-de-programas-VIVES.pdf
https://knowledgeagainsthunger.org/technical/local-partnership-policy/
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2023/09/ACH-EXTERNO_Boletin-Regional_FEN-2023.pdf
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/plan_de_reduccion_huella_de_carbono_-_sp.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/06/PROYECTO-LIMA-NORTE-EMPLEA-Y-APRENDA-2.pdf
https://knowledgeagainsthunger.org/technical/local-partnership-policy/
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REQUERIMIENTO FINANCIERO 
PARA EL 2024 - 2025

M E TA S

815.000 PERSONAS

118,9 MILLONES DE EUROS

AMÉRICA LATINA

MISIONES META 
(PERSONAS)

PRESUPUESTO 
REQUERIDO

CENTROAMÉRICA 240.000 € 23.750.000 
COLOMBIA 360.000 € 52.000.000 
PERÚ 115.000 € 12.650.000 
OTROS PAÍSES 100.000 € 30.500.000
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Considerando las prioridades que hemos definido en cada país, para el próximo periodo necesitamos 118,9 millones de euros para 
poder llegar a 815.000 personas. 
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CENTROAMÉRICA
M E TA S

240.000 PERSONAS

23.7 MILLONES DE EUROS

LLAMAMIENTO REGIONAL 2024 - 2025
REQUERIMIENTO FINANCIERO 33

AÑO META 
(PERSONAS)

PRESUPUESTO 
REQUERIDO

2024 136.800 € 13.500.000

2025 103.200 € 10.250.000
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En Centroamérica, conforme a su alta exposición a diferentes 
riesgos, trabajaremos para garantizar la respuesta humanitaria 
ante nuevas emergencias asociadas a desastres de origen 
natural cada vez más frecuentes debido a fenómenos climáticos 
extremos, así como posibles crisis sociopolíticas. La labor de 
asistencia humanitaria se verá acompañada por un monitoreo 
permanente a través de nuestro sistema de información 
PREDISAN de las variables agroclimáticas y socioeconómicas 
que tienen una mayor incidencia en la seguridad alimentaria y 
nutricional de las poblaciones más vulnerables y excluidas de 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. El objetivo último de este 
esfuerzo es anticipar crisis y mejorar la preparación y 
coordinación de comunidades, gobiernos y actores 
humanitarios, además de poder focalizar mejor los recursos 
disponibles en aquellos territorios en los que las necesidades 
son más acuciantes. 

En nuestras intervenciones buscaremos romper el ciclo de 
deterioro de los medios de vida de poblaciones rurales 
asentadas en zonas aisladas y propensas a diferentes desastres, 
para ello, además de proporcionar asistencia en forma de 
transferencias monetarias y atención en salud y nutrición 
cuando los desastres golpean, promoveremos itinerarios 
diferenciados de recuperación, ya sea mediante la inclusión en 
programas públicos de protección social para aquellos hogares 
en los que sus integrantes adultos no están en condiciones de 
trabajar, o bien a través del impulso a la empleabilidad y el 
emprendimiento con nuevos enfoques productivos y 
metodologías basados en la experiencia VIVES y el fomento de 
la economía social y el fortalecimiento de cooperativas 
agroalimentarias. Una atención especial daremos a los y las 
jóvenes de los territorios en los que trabajamos, facilitando la 
adquisición de diferentes destrezas para su desarrollo personal 
y laboral, así como animándoles a poner en marcha iniciativas 
propias en beneficio de sus comunidades.

Seguiremos proporcionando atención humanitaria a población 
en movimiento de diferentes orígenes que atraviesa 
Centroamérica en una situación de extrema precariedad, al igual 
que a aquellos que son retornados a Guatemala y Honduras y 
que carecen de redes de soporte o seguridad en su 
reintegración. Frente al desarraigo y peligros que suele 
acompañar la migración irregular continuaremos generando 
evidencias y abogando por la ampliación de los canales seguros 
y legales de migración, y en especial por los de tipo circular que 
permiten a los y las migrantes mantener vínculo con sus familias 
y comunidades al tiempo que protagonizan proyectos de vida y 
de transformación socioeconómica en los territorios 
centroamericanos de origen. 

La adaptación al cambio climático y la gestión sostenible de los 
recursos, en especial el agua, será uno de nuestros ejes de 
intervención, aumentando de escala los logros y buenos 
resultados alcanzados con el programa Ruk'u'xya (Corazón de 
Agua) implementado en la cuenca del lago Atitlán (Guatemala) y 
financiado por el Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento (FCAS) de la Cooperación Española y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

De manera conjunta nuestros proyectos y actividades 
contribuirán a mejorar la vida de 240.000 personas, para lo que 
se requiere un presupuesto de 23,7 millones de euros, 
repartidos de la siguiente manera:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDRhMDk5ZTYtNWUzOC00MWRlLTg0MjEtZWFhNDg0YzQxYzNlIiwidCI6IjM3YzY4MDc3LWY4YmYtNDBlZi05YzBlLWMxYTAzMDJjNDg3YyIsImMiOjl9


COLOMBIA

M E TA S

360.000 PERSONAS

52 MILLONES DE EUROS

 

11.000

129.993
248.284

520.085

2020 2021 2022 2023

Fuente: Migración Panamá

Personas en tránsito por el Darién
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AÑO META 
(PERSONAS)

PRESUPUESTO 
REQUERIDO

2024 170.000 € 25.000.000 

2025 190.000 € 27.000.000 

Durante el próximo periodo el país seguirá enfrentando grandes 
retos ligados a las negociaciones para la “Paz Total”, 
especialmente tomando en cuenta el incumplimiento de los 
acuerdos del cese al fuego que han permitido la consolidación 
del control territorial por parte de los Grupos Armados No 
Estatales (GANE), así como con los avances (lentos) en las 
mesas de negociación con algunos actores. En la misma línea, 
será clave seguir desde lo contenido en el punto N°1 del 
Acuerdo de Paz firmado en la Habana, para la Reforma Rural 
Integral, como una manera concreta de reducir el hambre y la 
desnutrición y mejorar el acceso a servicios esenciales. 
 
Otro elemento relevante es la gestión de la población en 
movimiento. Por un lado, Colombia sigue siendo el país del 
mundo con el mayor número de personas migrantes 
venezolanas (2.9 millones), con retos importantes en cuanto a 
inclusión sociolaboral y acceso a servicios esenciales. Por el 
otro, ha habido un aumento exponencial de personas en 
tránsito por el Darién, que ha convertido a Colombia en parte 
del corredor global de la ruta migratoria a Estados Unidos. Las 
personas que esperan cruzar el Darién se encuentran en una 
situación de extrema vulnerabilidad, con múltiples amenazas 
debido al control que ejercen los Grupos Armados No Estatales 
en las zonas de tránsito y refugio, exponiéndolas a situaciones 
de abuso, extorsión y todo tipo de explotación, con un mayor 
riesgo para las niñas y mujeres. 

Estos desafíos se dan en un contexto de mayor vulnerabilidad 
climática, con el Fenómeno del Niño provocando daños en las 
áreas rurales y en la producción agrícola, y en una situación de 
inseguridad alimentaria que afecta 25% de la población del país 
(13 millones de personas).
 
Ante esta situación, para el próximo periodo, vamos a ampliar 
nuestro trabajo en salud materno-infantil, incrementando 
nuestras capacidades de análisis, coactuación y respuesta. 
También trabajaremos junto con organizaciones locales en 
actividades de apoyo a la recuperación temprana y el desarrollo 
económico, promoviendo la adaptación a los efectos de la crisis 
climática, la seguridad alimentaria y la inclusión socioeconómica 
como elementos claves para la estabilización de las personas 
vulnerables, así como seguiremos trabajando en el análisis de las 
consecuencias del conflicto sobre el hambre, como aporte a la 
construcción de la paz. Mantendremos nuestra presencia 
operativa y capacidad de respuesta humanitaria actual, y 
desplegaremos en más territorios los programas de salud 
materno-infantil, con el objetivo de atender a las personas con 
mayores necesidades de protección, como las mujeres, niñas y 
niños, población indígena y personas migrantes y refugiadas. 
Nuestra Unidad de Gestión de Información y Conocimiento 
(UGI+C) desarrollará productos de información y conocimiento, 
desde y con las comunidades, para proveer de información a los 
tomadores de decisión y otros actores clave de la arquitectura 
humanitaria.
 
Para el periodo 2024-2025, esperamos poder apoyar a 
360.000 personas, para lo que se requiere un presupuesto de 
52 millones de euros. 
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M E TA S

115.000  PERSONAS

12,6 MILLONES DE EUROS

PERÚ

AÑO META 
(PERSONAS)

PRESUPUESTO 
REQUERIDO

2024 65.000 € 7.150.000 

2025 50.000 € 5.500.000
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Nuestra prioridad en Perú para el periodo 2024-2025 es 
contribuir a la disminución de las inequidades existentes en los 
territorios donde trabajamos, y a mejorar las capacidades 
locales para abordar los retos provocados por la secuencia de 
crisis ocurridas en los últimos años, los cuales requieren un 
abordaje territorial integral por parte de Acción contra el 
Hambre. 

En los últimos años se ha dado un déficit de lluvias en el 
Altiplano peruano, con sequía persistente debido a la presencia 
de La Niña en el Pacífico Central, la cual ha presentado una 
duración muy superior a la normal que se presupone está 
asociado al cambio climático. En territorios andinos (Cusco, 
Ayacucho) trabajaremos para mejorar la seguridad alimentaria a 
través de la implementación de mecanismos de adaptación, 
como el manejo sostenible de los recursos hídricos y el acceso 
a medios de vida más eficientes, que permitan disminuir el 
impacto del déficit hídrico y la pérdida de fuentes de agua sobre 
los medios de vida de las familias andinas. Promoveremos las 
técnicas de producción agropecuaria ecológica basadas en 
técnicas ancestrales y seguiremos apoyando la mejora de las 
cadenas de valor de los emprendimientos agropecuarios, a 
través del escalado de su producción y la generación de 
interconexiones con nuevas redes de comercialización de sus 
productos. 

En territorios amazónicos (Amazonas, Loreto, San Martin) 
seguiremos abordando la gestión de riesgos de desastres por el 
cambio climático y de origen antrópico, atendiendo a las 
consecuencias para los pueblos indígenas: impacto sobre su 
salud, desestructuración de sus medios de vida y mecanismos 
comunitarios de protección, y afectación a su seguridad 
alimentaria. Durante décadas los territorios amazónicos han 
sufrido multitud de desastres naturales, cuya frecuencia se 
viene incrementando debido al cambio climático, lo que dificulta 
la aplicación de los mecanismos tradicionales de recuperación 
frente a sus consecuencias; además, debido a la presencia de 
industrias extractivas de petróleo, oro o madera (legales o 
ilegales) se dan múltiples derrames y eventos de contaminación, 
que exponen a la población a metales pesados e hidrocarburos, 
incrementando el riesgo de aparición de patologías 

oftalmológicas, dermatológicas o del sistema respiratorio entre 
otros. Por ello nuestro abordaje se centrará en la 
implementación de mecanismos de prevención y respuesta 
rápida ante desastres provocados por inundaciones, 
deslizamientos o similares, así como en el fortalecimiento de los 
sistemas de salud y de protección para la adecuada atención de 
la población, la implementación de sistemas de vigilancia 
epidemiológica comunitaria y el correcto abordaje de salud 
pública con enfoque intercultural.

En un momento de incremento de la inseguridad alimentaria, la 
pobreza y la inseguridad en el Perú, programas que fortalezcan 
el acceso a empleo y emprendimiento son más necesarios que 
nunca, también como mecanismo de lucha contra la violencia de 
género, a través de la independencia económica de las mujeres. 
En contextos urbanos como Lima Metropolitana, seguiremos 
promoviendo programas de acceso a medios de vida, 
integración sociolaboral y fomento del empleo formal. Además, 
buscaremos fomentar la resiliencia de las personas y 
comunidades vulnerables, frente al cambio climático y sus 
consecuencias, a través de la implementación de modelos de 
economía circular en los que se involucre la red de aliados que 
Acción contra el Hambre ha construido en el sector 
restauración, mercados, entidades productoras, autoridades y 
organizaciones de empresarios. De esta forma se busca 
promover el desarrollo de sistemas de producción y consumo 
basados en el compartir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar los 
materiales y productos existentes durante el mayor tiempo 
posible. 

Para el próximo periodo, esperamos poder apoyar y mejorar las 
condiciones de vida de 115.000 personas, para lo que se 
requiere un presupuesto de 12.650.000 euros.
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OTROS PAÍSES 
EN AMÉRICA LATINA

AÑO META 
(PERSONAS)

PRESUPUESTO 
REQUERIDO

2024 50.000 € 14.500.000 

2025 50.000 € 16.000.000 

LLAMAMIENTO REGIONAL 2024 - 2025
REQUERIMIENTO FINANCIERO 36

En otros países de la región que presentan altos niveles de necesidad humanitaria y de respuesta a mediano y largo plazo, nuestra 
meta es poder llegar a 100.000 personas en los próximos dos años, para lo que se requieren 30.5 millones de euros:
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AMÉRICA LATINA

BENEDETTA LETTERA 

latam@accioncontraelhambre.org

www.accioncontraelhambrelatinoamerica.org

https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/

