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de actuar como agentes de cambio en la transformación de los 
y la educación es fundamental para reforzar su capacidad 
La mejora del acceso de las personas  jóvenes a los conocimientos 

sistemas alimentarios. En la foto, Amok Deng Piol lleva su comida 
a la escuela primaria de Yith Aluk, en Aweil (Sudán del Sur). 
La alimentación escolar es una herramienta importante para mejorar 
la asistencia de las y los niños a la escuela y su nutrición, 
y permitirles centrarse en el aprendizaje.



PREFACIO

Amedida que se acerca 2030 y solo quedan siete años para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, casi tres 

cuartas partes de mil millones de personas no pueden ejer-

cer su derecho a una alimentación adecuada. El hambre no es nueva, 

como tampoco lo son sus causas. Lo que sí es nuevo es que ahora 

vivimos en una época de lo que se ha denominado “policrisis”: los 

efectos combinados del cambio climático, los conflictos, las crisis 

económicas, la pandemia mundial y la guerra entre Rusia y Ucrania 

han exacerbado las desigualdades sociales y económicas y han ralen-

tizado o invertido en muchos países los avances anteriores en la 

reducción del hambre. 

El Global Hunger Index (GHI) 2023 muestra que, tras varias 

décadas de avances hasta 2015, el progreso contra el hambre en 

el mundo sigue en gran medida estancado. A medida que los efec-

tos de las crisis se multiplican e intensifican, cada vez más perso-

nas padecen hambre severa, y se prevé que la situación empeore a 

lo largo del año. 

Grandes grupos demográficos, como las mujeres y las personas 

jóvenes, soportan la carga de estas crisis. El informe del GHI de 

este año analiza las formas en que los actuales sistemas alimen-

tarios están fallando a los y las jóvenes. En su ensayo para este 

informe, Wendy Geza y Mendy Ndlovu dos académicas de Sudáfrica, 

escriben desde la perspectiva de la actual generación de jóvenes. 

Señalan que las medidas que tomemos ahora -y las que no tome-

mos- determinarán los resultados futuros del sistema alimentario, 

pero es la juventud de hoy quien vivirá con estos resultados durante 

las próximas décadas. 

En muchas partes del mundo, las personas jóvenes se enfrentan 

a un conjunto de crudas realidades. Tienen más probabilidades que 

los adultos de verse afectados por la pobreza extrema y la inseguri-

dad alimentaria, con las mujeres jóvenes especialmente afectadas, 

a pesar de la importancia de su estado de salud y nutrición para las 

futuras generaciones. Los y las jóvenes tienen tres veces más proba-

bilidades de estar desempleados. A menudo carecen de acceso a los 

recursos, la tierra, las competencias y las oportunidades que les per-

mitirían participar de forma productiva en los sistemas alimentarios. 

Estas barreras -así como los retos del cambio climático, la degrada-

ción de la tierra, la exposición a riesgos, las condiciones de trabajo 

difíciles o precarias y el escaso reconocimiento social- han alejado a 

muchas personas jóvenes de los medios de vida agrícolas y rurales. 

Aunque la juventud está poco representada en la formulación 

de políticas y la toma de decisiones relacionadas con los sistemas 

alimentarios, tiene un interés legítimo en determinar su futuro, y su 

voces debe ser escuchada. Los y las jóvenes son titulares en pie de 

igualdad del derecho a la alimentación, y una buena nutrición es 

esencial para el crecimiento y el desarrollo personal durante esta 

etapa crítica de la vida. Además, constituyen una cohorte demográ-

fica importante y creciente, especialmente en los países con insegu-

ridad alimentaria. El 42% de la población mundial tiene menos de 

25 años, y la población mundial de adolescentes y adultos jóvenes, 

con 1.200 millones, es la mayor de la historia..

Este informe pone de relieve las experiencias de la juventud y subraya 

la necesidad de que los y las jóvenes en su diversidad desempeñen 

un papel central en la configuración de los sistemas actuales para un 

futuro sostenible, equitativo y resiliente. Juntos, Welthungerhilfe (WHH) 

y Concern piden una mayor representación de los jóvenes en la formula-

ción de políticas y la toma de decisiones relacionadas con los sistemas 

alimentarios. Para derribar las barreras que impiden su plena participa-

ción en los sistemas alimentarios, es necesario reforzar las capacidades 

de los y las jóvenes y promover la agricultura y los sistemas alimentarios 

como medios de vida viables y atractivos. Involucrar de forma signifi-

cativa a los y las jóvenes como líderes puede liberar su potencial como 

agentes innovadores del cambio y aprovechar su energía y dinamismo 

para transformar los sistemas alimentarios.

Las fuerzas del cambio climático y la desigualdad están cam-

biando el mundo. Es fundamental que los gobiernos hagan mucho 

más para acabar con el hambre de aquí a 2030 y trabajen más allá 

para transformar los sistemas alimentarios. Es necesario un esfuerzo 

excepcional para garantizar que se respeta, protege y cumple el dere-

cho a una alimentación adecuada, no sólo para los millones de per-

sonas que actualmente se acuestan con hambre cada noche, sino 

también para los miles de millones que soportarán la carga de cri-

sis que no han provocado -el empeoramiento de los efectos de los 

conflictos y el cambio climático- en el futuro.

.

Mathias Mogge

Secretario General

Welthungerhilfe (WHH)

David Regan

Director General

Concern Worldwide
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Los avances en la lucha contra el hambre están 
estancados

El Global Hunger Index (GHI) de este año muestra que, aunque algu-

nos países han logrado avances significativos, se ha avanzado poco en 

la reducción del hambre a escala mundial desde 2015. La puntuación 

global del GHI en 2023 es de 18,3, considerada moderada, menos de 

un punto por debajo de la puntuación del GHI mundial de 2015, que 

fue de 19,1. Además, desde 2017 la prevalencia de la subalimenta-

ción, uno de los indicadores utilizados en el cálculo de las puntuacio-

nes del GHI, ha aumentado, y el número de personas subalimentadas 

ha pasado de 572 millones a unos 735 millones. Asia Meridional y 

África Subsahariana son las regiones del mundo con los niveles de 

hambre más elevados, con puntuaciones en el GHI de 27,0 cada una, 

lo que indica hambre grave. Durante las dos últimas décadas, estas 

dos regiones han registrado sistemáticamente los niveles más altos 

de hambre. Aunque ambas regiones lograron avances considerables 

entre 2000 y 2015, los progresos desde 2015 casi se han detenido, 

reflejando la tendencia observada en el mundo en su conjunto.

El hambre sigue siendo grave o alarmante en  
43 países

Según las puntuaciones y las designaciones provisionales del GHI 

2023, 9 países presentan niveles alarmantes de hambre: Burundi, 

República Centroafricana, República Democrática del Congo, Lesoto, 

Madagascar, Níger, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. En otros 34 paí-

ses, el hambre se considera grave. Muchos países han visto empeorar 

el hambre en los últimos años: desde 2015, el hambre ha aumentado 

en 14 países con puntuaciones moderadas, graves o alarmantes en el 

GHI 2023. Al ritmo actual, 58 países no lograrán reducir el hambre en 

2030. No obstante, también hay ejemplos de progreso. Siete países 

cuyas puntuaciones del GHI en 2000 indicaban niveles de hambre 

extremadamente alarmantes -Angola, Chad, Etiopía, Níger, Sierra Leona, 

Somalia y Zambia- han progresado desde entonces. Otros siete países 

han logrado reducciones de cinco puntos o más entre sus puntuacio-

nes del GHI de 2015 y 2023: Bangladesh, Chad, Yibuti, Mozambique, 

Nepal, República Democrática Popular Lao y Timor Oriental. Estas 

reducciones del hambre son especialmente impresionantes dados los 

retos a los que se enfrenta el mundo y el estancamiento de los niveles 

de hambre a nivel mundial en los últimos años.

La lucha contra el hambre se ve obstaculizada por 
crisis superpuestas

Las crisis superpuestas, como las consecuencias de la pandemia del 

COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y los múltiples conflictos vio-

lentos y desastres climáticos en todo el mundo, han empujado a algu-

nos países a crisis alimentarias, mientras que otros han resistido mejor. 

Los países de ingresos bajos y medios, que suelen ser más vulnerables 

a las crisis, se han visto especialmente afectados en comparación con 

los países de ingresos altos. El grado en que los países son capaces de 

recuperarse de las crisis depende en gran medida de factores subyacen-

tes, como la fragilidad del Estado, la desigualdad, la mala gobernanza y 

la pobreza crónica. Dado que se prevé que el mundo se vea sometido a 

un mayor número de crisis en los próximos años, sobre todo como con-

secuencia del cambio climático, es probable que la eficacia de la prepa-

ración de la respuesta ante las catástrofes sea cada vez más importante 

para las perspectivas de la seguridad alimentaria.

La juventud debe desempeñar un papel central en la 
transformación de los sistemas alimentarios

Las y los jóvenes entran en la edad adulta en un contexto de siste-

mas alimentarios desiguales e insostenibles que no consiguen pro-

porcionar seguridad alimentaria y nutricional y son muy vulnerables 

al cambio climático y a la degradación medioambiental. Sin embargo, 

la participación de las personas jóvenes en la toma de decisiones 

que afectarán a su futuro es limitada. La búsqueda de la soberanía 

alimentaria -el derecho de las personas a alimentos sanos y cultu-

ralmente apropiados producidos mediante métodos ecológicamente 

racionales y sostenibles- representa una oportunidad para implicar 

a los y las jóvenes en la transformación de los sistemas alimentarios 

que ya están fracasando. Los jóvenes pueden dedicar su energía e 

innovación para ayudar a que los sistemas alimentarios sean más sos-

tenibles, más justos y más capaces de satisfacer las necesidades de 

todos los pueblos del mundo, especialmente de los más vulnerables.

Las soluciones deben ir más allá de 2030  

Las actuales políticas e inversiones en sistemas alimentarios no con-

siguen abordar el ciclo intergeneracional del hambre en muchas par-

tes del mundo. Las soluciones deben adoptar una perspectiva a largo 

plazo más allá de 2030 y reflejar los medios de vida, las opciones y 

las elecciones de la juventud. El derecho a la alimentación debe ocu-

par un lugar central en las políticas, los programas y los procesos de 

gobernanza de los sistemas alimentarios, y las personas deben poder 

ejercer su derecho a la alimentación de formas que sean social, cul-

tural y ecológicamente apropiadas para su propio contexto local. Es 

fundamental invertir en la capacitación de los y las jóvenes para que 

se conviertan en líderes de la transformación de los sistemas alimen-

tarios. Esto significa invertir en educación y en el desarrollo de sus 

habilidades, así como en salud y nutrición. Los gobiernos también 

deben mejorar el acceso equitativo a los recursos y a los programas 

económicos y sociales, tanto para los jóvenes como para las jóvenes. 

Además, los gobiernos deben garantizar que los sistemas alimentarios 

ofrezcan medios de vida viables y atractivos a la juventud, invirtiendo 

en una producción agrícola diversificada y apropiada en el nivel local 

y en mercados que funcionen correctamente, al igual que apoyando 

mejores condiciones de trabajo y salarios justos..

RESUMEN
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para el bienestar tanto de las madres como de sus hijos, esta joven 
Tras aprender sobre la importancia de una buena salud y nutrición 

madre de Nepal prepara verduras junto a su hijo pequeño.Las mujeres 
jóvenes a menudo soportan la carga del trabajo de cuidados no 
remunerado, lo que les impide cursar estudios y dedicarse 
a actividades que generen ingresos.  
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El Mundo: Frente a las crisis, el progreso mundial 
contra el hambre se ha estancado

El Global Hunger Index de 2023 muestra que desde 2015 se ha 

avanzado poco en la reducción del hambre. La puntuación global del 

GHI 2023 es de 18,3, considerada moderada. Esto es menos de un 

punto por debajo de la puntuación del GHI de 2015, que era de 19,1, 

lo que indica que el progreso en la reducción del hambre en gran 

medida se ha estancado. En cambio, entre 2000, 2008 y 2015, el 

mundo avanzó considerablemente en la lucha contra el hambre. Se 

ha producido un aumento de la prevalencia de la subalimentación, 

uno de los indicadores utilizados en el cálculo de las puntuaciones 

del GHI, que ha pasado de un mínimo del 7,5% en 2017 al 9,2% 

en 2022 (Figura 1.1). El número de personas subalimentadas en el 

mundo aumentó de 572 millones a 735 millones en este periodo 

(FAO et al. 2023a). Las puntuaciones del GHI 2023 se basan en 

datos de 2018-2022, incluidos los últimos datos disponibles en este 

periodo para cada uno de los cuatro indicadores del GHI (véase el 

Apéndice A). Dado que la gran mayoría de estos datos son de 2020 

o posteriores, pueden captar mejor los efectos del COVID-19 que los 

datos de los informes GHI anteriores. 

TENDENCIAS MUNDIALES, 
REGIONALES Y NACIONALES

Nota: Las puntuaciones del GHI se calculan a partir de cuatro indicadores del hambre. La sub-
alimentación -uno de los cuatro indicadores- muestra la proporción de personas cuya ingesta 
calórica es insuficiente. Las puntuaciones del GHI para el año 2000 incluyen datos de 1998-
2002; las puntuaciones del GHI para 2008 incluyen datos de 2006-2010; las puntuaciones 
del GHI para 2015 incluyen datos de 2013-2017; y las puntuaciones del GHI para 2023 
incluyen datos de 2018-2022. Los datos sobre subalimentación proceden de la FAO (2023). 
Los valores de subalimentación corresponden al mundo en su conjunto, incluidos los países 
incluidos y excluidos del GHI. Para una lista completa de las fuentes de datos para el cálculo 
de las puntuaciones del GHI, véase el Apéndice A.

Mensajes clave

 > El nivel de hambre en el mundo sigue siendo demasiado alto, y 

los avances en su reducción se han estancado en gran medida. 

La puntuación mundial del GHI 2023 es de 18,3 -considerada 

moderada-, menos de un punto por debajo de la puntuación 

mundial de 2015, que fue de 19,1. Cada día se viola el derecho 

a la alimentación adecuada de casi 750 millones de personas. 

 > Este estancamiento con respecto a 2015 refleja en gran medida 

los efectos combinados de varias crisis. Entre ellas se encuentran la 

pandemia del COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, el estanca-

miento económico, los efectos del cambio climático y los conflictos 

irresolubles a los que se enfrentan muchos países del mundo. Sus 

efectos combinados han provocado una crisis del coste de la vida 

y han agotado la capacidad de respuesta de muchos países, espe-

cialmente de aquellos en los que el hambre ya era elevada antes de 

que se produjeran las crisis debido a los desequilibrios de poder y a 

los obstáculos estructurales a la seguridad alimentaria y nutricional. 

 > Las crisis han agravado las desigualdades entre regiones, países 

y grupos. Mientras que algunos países las han superado relati-

vamente bien, otros han experimentado problemas de hambre y 

nutrición cada vez más graves.

 > Los efectos mundiales de la pandemia del COVID-19, la guerra 

entre Rusia y Ucrania y el aumento de los precios de los alimen-

tos pueden estar remitiendo algo en 2023, pero las condiciones 

climáticas están empeorando y para muchas personas el precio 

de los alimentos sigue siendo inasequible en muchas zonas. Se 

prevé que las regiones, los países y las comunidades menos resi-

lientes de todo el mundo sufran reveses duraderos en materia de 

hambre y nutrición y estén menos preparados para futuras crisis.

 > Según las proyecciones del GHI, al ritmo actual, 58 países no alcan-

zarán un nivel bajo de hambre en 2030. Las proyecciones sugieren 

que ninguno de los indicadores del GHI alcanzará las metas fijadas 

para 2030 por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): la pre-

valencia de la subalimentación, el retraso del crecimiento infantil, 

la emaciación infantil y la mortalidad infantil van por mal camino.

 > Muchos jóvenes de países de ingresos bajos y medios son espe-

cialmente vulnerables a las crisis de seguridad alimentaria y nutri-

ción. Esta vulnerabilidad es preocupante dada la importancia del 

estado de salud y nutrición de la juventud para el bienestar de 

las generaciones venideras.

Nota: Los resultados de este informe del Global Hunger Index 2023 sustituyen a todos los anteriores. Las puntuaciones de 2000, 2008 
y 2015 y los datos de los indicadores contenidos en este informe son actualmente los únicos datos que pueden utilizarse para realizar 
comparaciones válidas del GHI a lo largo del tiempo.

FIGURA 1.1  PUNTUACIONES MUNDIALES DEL GHI Y PREVALENCIA DE 
LA SUBALIMENTACIÓN EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS
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El Global Hunger Index (GHI) es una herramienta para medir y hacer un seguimiento exhaustivo del hambre a escala mundial, regio-

nal y nacional. basan en los valores de cuatro indicadores componentes:1

Subalimentación: thproporción de la población con 

ingesta calórica insuficiente.

Retraso en el crecimiento infantil: proporción de niños 

menores de cinco años que tienen baja estatura para 

su edad, reflejo de una desnutrición crónica. 

Emaciación infantil: proporción de niños menores 

de cinco años que tienen un peso bajo para su esta-

tura, lo que refleja desnutrición aguda.

Mortalidad infantil: proporción de niños que mueren 

antes de de cumplir los cinco años, en parte como 

reflejo de la combinación mortal de nutrición inade-

cuada y entornos insalubre.

CUADRO 1.1 SOBRE LAS PUNTUACIONES DEL GLOBAL HUNGER INDEX 

Estos cuatro indicadores se presentan de la siguiente manera:

A partir de los valores de los cuatro indicadores, se calcula una puntuación del GHI en una escala de 100 puntos que refleja la gra-

vedad del hambre, donde 0 es la mejor puntuación posible (sin hambre) y 100 la peor.2 La puntuación del GHI de cada país se cla-

sifica por gravedad, de nivel bajo a extremadamente alarmante.

1
  Cada uno de los indicadores está estandarizado; véase el Apéndice A para más detalles.

2
   Las puntuaciones del GHI sólo son comparables dentro de cada informe anual, no entre informes de distintos años. Para permitir el seguimiento de los resultados del GHI de un 
país o una región a lo largo del tiempo, este informe proporciona puntuaciones del GHI para 2000, 2008 y 2015, que pueden compararse con las puntuaciones del GHI de 2023. 
Para una explicación detallada del concepto del GHI, los intervalos de fechas y el cálculo de las puntuaciones, así como la interpretación de los resultados, véase el Apéndice A.

Escala de 
Gravedad  

del Hambre 
del GHI

Escala de 100 puntos

Grupo Interinstitu-
cional de las  

Naciones Unidas 
para la Estimación 
de la Mortalidad 

Infantil (UN IGME)

Organización de las 

Naciones Unidas 

para la Agricultura 

y la Alimentación 

(FAO)

Fondo de las Naciones Unidas para la  

Infancia (UNICEF), Organización Mundial de  

la Salud (OMS), Banco Mundial,  

Programa de Encuestas Demográficas  

y de Salud (EDS)

Últimos datos publicados disponibles de fuentes reconocidas internacionalmente:

PUNTUACIÓN 
GHI

Extremadamente 
alarmante

GHI ≥ 50.0

Alarmante
GHI 35.0–49.9

Grave
GHI 20.0–34.9

Moderado
GHI 10.0–19.9

Bajo
GHI ≤ 9.9

8 Tendencias mundiales, regionales y nacionales | Capítulo 01 | 2023 Global Hunger Index

Subalimentación Retraso en el 
crecimiento infantil

Emaciación 
infantil

Mortalidad 
infantil

1/3 1/6 1/6 1/3+ + + =

Extremadamente alarmante: GHI ≥ 50.0Alarmante: GHI 35.0–49.9Moderado: GHI 10.0–19.9Bajo: GHI ≤ 9.9 Grave: GHI 20.0–34.9



La puntuación mundial del GHI en 2023 refleja una peligrosa 

serie de crisis mundiales y locales superpuestas, como las conse-

cuencias de la pandemia del COVID-19, la guerra entre Rusia y 

Ucrania y múltiples conflictos violentos y desastres climáticos en 

todo el mundo. Estos acontecimientos han sumido a algunos países 

en crisis alimentarias, mientras que otros han respondido con rela-

tiva resiliencia (IFPRI 2023). Los países de ingresos bajos y medios 

se han visto especialmente afectados en comparación con los paí-

ses de ingresos altos (FAO et al. 2023a). El grado en que los países 

son capaces de recuperarse de situaciones como estas depende en 

gran medida de factores subyacentes como la fragilidad del Estado, 

la desigualdad, la mala gobernanza y la pobreza crónica. Dado que 

se prevé que el mundo se vea sometido a nuevas crisis en los próxi-

mos años, especialmente como consecuencia del cambio climático, 

la seguridad alimentaria dependerá cada vez más de la eficacia de 

la preparación de la respuesta ante los desastres (IFPRI 2023).   

Muchos países padecen hambre severa en 2023, y se espera que 

la situación empeore a lo largo del año. Aunque las circunstancias 

en 2023 aún no están recogidas en los datos del GHI de este año 

(véase el Apéndice A), los recursos de alerta temprana indican que 

muchas zonas del mundo están en crisis. Los países con mayor nivel 

de preocupación para 2023 son Afganistán, Haití, Nigeria, Somalia, 

Sudán del Sur, Sudán y Yemen, así como Burkina Faso y Malí en la 

región del Sahel. Aunque los conflictos y el cambio climático son 

factores clave de estas crisis, la recesión económica es un factor 

aún más dominante (PMA y FAO 2023).  

La guerra entre Rusia y Ucrania contribuyó a las subidas mundiales 

de los precios de los alimentos en 2022 y sigue suponiendo una ame-

naza para la seguridad alimentaria. Debido a las grandes cantidades 

de cereales y fertilizantes producidos por Ucrania y Rusia, las interrup-

ciones de las cadenas de suministro en la región pueden tener impor-

tantes efectos dominó en todo el mundo, como se puso de manifiesto 

en febrero de 2022, cuando los precios de los alimentos se dispararon, 

sobre todo en previsión de una futura escasez de cereales y suminis-

tros. La Iniciativa de Granos del Mar Negro, firmada por Rusia y Ucrania 

en julio de 2022, permitió la exportación de productos agrícolas fuera 

de Ucrania y tranquilizó a los mercados internacionales (Glauber et al. 

2023). Sin embargo, el acuerdo que expira en 2023 sin que se garan-

tice su renovación, y otros sucesos como la destrucción de la presa de 

Nova Kakhovka en Ucrania, han puesto de manifiesto la vulnerabilidad 

que se deriva de la dependencia mundial de las exportaciones de esta 

inestable región (Glauber et al. 2023; Reuters 2023).3

Los y las jóvenes de hoy no sólo se ven afectadas por las crisis 

alimentarias actuales, sino que también soportarán la carga de las 

catástrofes que se avecinan si no se toman medidas concertadas. 

Según las proyecciones del GHI, al ritmo actual, 58 países no alcan-

zarán un nivel bajo de hambre en 2030.4 Las proyecciones sugieren 

que ninguno de los indicadores de la GHI alcanzará las metas fijadas 

para 2030 por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): la preva-

lencia de la subalimentación, el retraso en el crecimiento infantil, la 

emaciación infantil y la mortalidad infantil van por mal camino (FAO 

et al. 2023a; UNICEF et al. 2023b; UN IGME 2023b). No satisfa-

cer las necesidades nutricionales de la infancia y la juventud de hoy 

disminuye su capacidad para participar plenamente en las socieda-

des y economías del futuro, y da lugar a la pérdida de oportunidades 

para desarrollar todo su potencial.

“Una cosa está relacionada con la otra. 
Cuando las rutas están bloqueadas por 
las bandas armadas, las vendedoras no 
pueden pasar y, por tanto, la comida se 
desperdicia y luego las que tienen 
comida la venden más cara. Cuando se 
acaban las reservas, no podemos 
conseguir más comida nutritiva”.
 —Alexis Lourdrona (21), Haiti

“La gente ya estaba luchando contra las 
consecuencias del COVID-19, luego vino 
la guerra en Ucrania, que afectó al 
precio de los alimentos, y eso ha 
empeorado la situación. En estos 
tiempos de crisis, es difícil hacer tres 
comidas al día. La gente lucha por tener 
una comida o quizá dos en el mejor de 
los casos. Es diferente a los tiempos 
normales sin conflicto”.
 —Mohamed Ali Mohamed (20), Somalia
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33
 El 17 de julio de 2023, Rusia anunció la suspensión de la Iniciativa de Cereales del Mar Negro, 
que seguía suspendida en el momento en que se imprimió el informe GHI (Bonnell 2023).

44
 Las proyecciones para 2030 son proyecciones lineales basadas en las puntuaciones GHI 
existentes en 2000, 2008, 2015 y 2023 para cada país, y sólo se incluyen en el análisis 
los países con datos suficientes para el cálculo de estas puntuaciones. Estas proyecciones 
no son comparables con las de informes anteriores del GHI debido a los cambios en la dis-
ponibilidad de datos y a las revisiones de los datos existentes.

Extremadamente alarmante: GHI ≥ 50.0Alarmante: GHI 35.0–49.9Moderado: GHI 10.0–19.9Bajo: GHI ≤ 9.9 Grave: GHI 20.0–34.9
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Desde 2015, los Avances Contra el Hambre se Han Estancado 

Donde los Avances  
Han Sido Notables

La puntuación del GHI en 2023 es de 18,3, considerada moderada, menos de un punto 
por debajo de la puntuación mundial de 2015, que fue de 19,1. 

El mundo se comprometió a lograr el 
hambre cero para 2030, pero con la 
tendencia actual,

58  
países no alcanzarán  
un nivel bajo de 
hambre, y mucho 

menos el hambre cero, para 2030.

En 14 países con puntuacio-
nes del GHI 2023 moderadas, graves o 
alarmantes, los progresos se han estan-
cado en gran medida: sus puntuaciones 
del GHI 2023 disminuyeron menos de 
un 5 % con respecto a sus puntuacio-
nes GHI en 2015.

En 18  
países con puntua-
ciones moderadas, 
graves o alarmantes 
del GHI 2023, el 
hambre ha aumentado 
desde 2015.

7países se encontraban en la 
categoría extremadamente  

     alarmante

31países se encontraban  
en la categoría alarmante

29países se encontraban  
en la categoría grave

36países se encontraban  
en la categoría moderada

19países se encontraban  
en la categoría baja

9países se encuentran en 
la categoría alarmante

34países se encuentran 
en la categoría grave

37países se encuentran en 
la categoría moderada

50países se encuentran 
en la categoría baja

2
4

21

6

19

4

5

24

11

19

5

1 país pasó 
de grave a 
alarmante

A pesar de los retos a los que se 
enfrenta el mundo y del estanca-
miento de los niveles de hambre 
a escala mundial en los últimos 
años, algunos países -entre ellos 

Bangladesh, Chad, Yibuti,  
RPD Lao, Mozambique, Nepal,  

and Timor-Leste— han mostrado 
notables avances  

desde 2015.

Niveles de 
desigualdad y 

pobreza

Calidad de 
gobernanza

Conflictos

Eventos 
climáticos 
extremos

Niveles de 
Hambre se Ven 
Afectados por 

las Condiciones 
Estructurales ...

…Además  
de las Crisis

FIGURA 1.2 HAMBRE DESDE 2000: UNA HISTORIA DE PROGRESO Y ESTANCAMIENTO

El Mundo ha Avanzado en la Reducción del Hambre desde 2000,  
pero el Hambre Sigue Siendo Grave o Alarmante en 43 Países

El GHI 2023 muestra 
que en 2000 …

 = bajo   = moderado   = grave   = alarmante   = extremadamente alarmante

Desde 2000 …

Las designaciones del GHI 
de 2023 muestran que …

Nota: Cuatro países tienen designaciones provisionales  
del GHI 2023, pero no tienen puntuaciones del GHI de 2000  
ni designaciones provisionales. Otros cuatro países no existían en sus  
fronteras actuales en 2000. Estos países están incluidos en los recuentos de las  
designaciones del GHI 2023, pero no están representados en el índice desde 2000.

Nota: En el Cuadro 1.1 y en el Apéndice C se detallan las puntuaciones y categorías del GHI de cada país, así como su cambio a lo largo del tiempo.

Situación 
demográfica

Recesión 
económica

21 países 
pasaron de 
alarmante a 

grave

6 países 
pasaron de 
alarmante a 
moderado

19 países 
pasaron 

de grave a 
moderado

4 países 
pasaron de 
grave a bajo

24 países 
pasaron de 
moderado a 

bajo

2 países 
pasaron de 
extremada-
mente alar-

mante a 
grave

5 países  
pasaron de 
extremada-
mente alar-

mante a  
grave

1 país  
pasó de  

moderado a 
grave



FIGURA 1.3 PUNTUACIONES REGIONALES DEL GLOBAL HUNGER INDEX EN 2000, 2008, 2015 Y 2023

Fuente: Autores.

Nota: Véase las fuentes de datos en el Apéndice A. Las puntuaciones regionales y mundiales del GHI se calculan utilizando agregados regionales y mundiales para cada indicador y la fórmula descrita 
en el Apéndice A. Los agregados regionales y mundiales de cada indicador se calculan como promedios ponderados en función de la población, utilizando los valores de los indicadores que figuran en 
el Apéndice B. En el caso de los países que carecen de datos sobre subalimentación, se utilizaron estimaciones provisionales facilitadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) para calcular los agregados únicamente, pero no se incluyen en el Apéndice B. El Apéndice D muestra los países incluidos en cada región.
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Las Regiones: Motivos de preocupación en todas las 
regiones del mundo

Asia Meridional y África Subsahariana son las regiones del mundo 

con los niveles de hambre más elevados, con puntuaciones del GHI 

de 27,0 cada una, lo que indica hambre grave en ambas regiones. 

Durante las dos últimas décadas, estas dos regiones han presentado 

sistemáticamente los niveles más altos de hambre, considerados alar-

mantes en 2000 y graves según las puntuaciones del GHI de 2008 

y 2015. Aunque tanto Asia Meridional como África Subsahariana 

lograron avances considerables entre 2000 y 2015, la comparación 

de las puntuaciones de 2015 y 2023 muestra que el progreso casi 

se ha detenido, reflejando la tendencia observada para el mundo en 

su conjunto.

La puntuación del GHI y los valores de los indicadores de Asia 

Meridional reflejan tasas preocupantemente elevadas de subalimen-

tación infantil, así como un nivel sustancial de subalimentación en 

el conjunto de la población. La tasa de emaciación infantil de Asia 

Meridional en 2022 es del 14,8%, la más alta de todas las regio-

nes del mundo y más del doble de la de África Subsahariana, que 

es del 6,0% (UNICEF et al. 2023b). La emaciación infantil en Asia 

Meridional se caracteriza por una alta prevalencia al nacer y en la 

infancia y por periodos prolongados de emaciación en los dos pri-

meros años de vida. Este patrón sugiere que una explicación impor-

tante de esta elevada tasa de emaciación infantil en la región es la 

mala nutrición materna (Banerjee et al. 2022; Torlesse y Tram Le 

2020). Las mujeres de la región presentan tasas más elevadas de 

baja estatura y delgadez que las de África Subsahariana, y las muje-

res más pobres y con menor nivel educativo de Asia Meridional tie-

nen más probabilidades de dar a luz a bebés con bajo peso que las 

mujeres con un estatus socioeconómico más alto (Sathi et al. 2022). 

También hay una alta prevalencia de emaciación y retraso del creci-

miento infantil simultáneos en Asia Meridional (Torlesse y Tram Le 

2020), y su tasa de retraso del crecimiento infantil del 31,4% es 

casi idéntica a la de África al sur del Sáhara, del 31,5% (UNICEF 

et al. 2023b). Mientras tanto, la pandemia del COVID-19 contri-

buyó al aumento de la subalimentación en la región, que alcanzó el 

15,9% en 2020-2022, frente al 13,5% en 2014-2016 (FAO 2023; 

Schipper et al. 2022)

África Subsahariana tiene el mayor nivel de subalimentación de 

todas las regiones del mundo, con un 21,7%, un aumento conside-

rable en comparación con el 16,8% registrado en 2010-2012 (FAO 

2023).5 La población de China constituye dos tercios de la población 

de la región (UN DESA 2022), y tiene la puntuación del GHI 2023 

más baja de la misma, con un valor inferior a 5. Sin embargo, existe 

una variación sustancial entre las puntuaciones del GHI 2023 de 

otros países de la región. Las puntuaciones de la República Popular 

Democrática de Corea, Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental se con-

sideran graves. El hambre en varios países se clasifica como mode-

rada, mientras que en China, Fiyi y Mongolia las puntuaciones del GHI 

2023 se consideran bajas. Las dietas en Asia Oriental y Sudoriental 

dependen en gran medida del arroz, que, en contraste con el trigo y 

otros cereales, se ha visto relativamente poco afectado por la guerra 

entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, las inundaciones en Pakistán y 

la aparición del patrón meteorológico de El Niño en 2023 pueden 

disminuir la producción arrocera, lo que provocaría un aumento de 

los precios y una menor disponibilidad y acceso a este cereal básico 

clave en un futuro próximo (Mamun y Glauber 2023).

55
 Esta cifra incluye Sudán, que la FAO agrupa con el Norte de África para algunos cálculos.

41
.8
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Asia Occidental y el Norte de África tienen la tercera puntuación 

más alta de todas las regiones del mundo del GHI 2023. Con una pun-

tuación del GHI 2023 de 11,9, el nivel de hambre en Asia Occidental 

y África del Norte se considera moderado. Yemen y Siria, asolados 

por el conflicto, tienen las puntuaciones más altas de la región en 

2023, con 39,9 y 26,1 respectivamente. La región se enfrenta a 

amenazas inminentes, como la creciente escasez de agua y los efec-

tos cada vez mayores del cambio climático (Belhaj y Soliman 2021; 

Wehrey y Fawal 2022). Se prevé que el cambio climático, sus efectos 

sobre la producción agrícola y el rápido crecimiento de la población 

aumenten el alto nivel de dependencia de la región de las importa-

ciones de alimentos en los próximos años (Le Mouël et al. 2023). 

Se prevé que estas crecientes limitaciones de recursos agraven los 

problemas de gobernanza en la región y contribuyan posiblemente a 

futuros conflictos (Wehrey y Fawal 2022).

El aumento de las puntuaciones del GHI para América Latina y 

el Caribe desde 2015 es especialmente preocupante. Es la única 

región cuyas puntuaciones del GHI han aumentado en este periodo. 

Nueve países de la región han experimentado un aumento del ham-

bre desde 2015, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, 

Ecuador, Haití, Paraguay, Trinidad y Tobago y Venezuela. El coste 

medio de una dieta saludable es más alto en América Latina y el 

Caribe que en cualquier otra región del mundo, y el precio de los 

alimentos allí está aumentando. América Latina y el Caribe también 

tiene el mayor nivel de desigualdad de ingresos de todas las regio-

nes del mundo. Estos factores, junto con la pandemia del COVID-19, 

que afectó a la región con especial dureza en términos de víctimas 

mortales y recortes en el empleo, han exacerbado el hambre en la 

región (FAO et al. 2023b). 

Asia Oriental y Sudoriental, dominada por la populosa China, tiene 

la segunda puntuación más baja del GHI 2023 de todas las regio-

nes del informe. La población de China constituye dos tercios de la 

población de la región (UN DESA 2022), y tiene la puntuación del GHI 

2023 más baja de la misma, con un valor inferior a 5. Sin embargo, 

existe una variación sustancial entre las puntuaciones del GHI 2023 

de otros países de la región. Las puntuaciones de la República Popular 

Democrática de Corea, Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental se consi-

deran graves. El hambre en varios países se clasifica como moderada, 

mientras que en China, Fiyi y Mongolia las puntuaciones del GHI 2023 

se consideran bajas. Las dietas en Asia Oriental y Sudoriental depen-

den en gran medida del arroz, que, en contraste con el trigo y otros 

cereales, se ha visto relativamente poco afectado por la guerra entre 

Rusia y Ucrania. Sin embargo, las inundaciones en Pakistán y la apa-

rición del patrón meteorológico de El Niño en 2023 pueden disminuir 

la producción arrocera, lo que provocaría un aumento de los precios 

y una menor disponibilidad y acceso a este cereal básico clave en un 

futuro próximo (Mamun y Glauber 2023).

La región con la puntuación del GHI más baja para 2023 es 

Europa y Asia Central, cuya puntuación de 6,1 se considera baja. A 

pesar de la baja puntuación de la región, algunas poblaciones de la 

misma siguen experimentando inseguridad alimentaria. En 2020-

2022, el 10,5% de la población de Europa del Este y el 18,4% de 

la población de Asia Central experimentaron inseguridad alimenta-

ria moderada o grave (FAO et al. 2023a). Un estudio reciente de la 

FAO reveló que el 47% de la población rural de Europa del Este y 

Asia Central no recibe prestaciones de protección social, y sólo el 

10,1% del producto interior bruto (PIB) de la región se invierte en 

programas de protección social, en comparación con el 19,3% en 

la Unión Europea (FAO 2022).6 La guerra entre Rusia y Ucrania ha 

ejercido una presión evidente sobre la seguridad alimentaria en la 

propia Ucrania, con los medios de subsistencia de los productores de 

alimentos amenazados por la disminución de los niveles de produc-

ción y el aumento de los costes de los insumos, el almacenamiento 

y el transporte. La inflación interna de los precios de los alimentos 

ha reducido su asequibilidad en toda Europa y Asia Central en los 

últimos años. Las encuestas realizadas en 2021 y 2022 revelaron 

que la seguridad alimentaria es la mayor preocupación relacionada 

con la pobreza en Asia Central (Jungbluth y Zorya 2023).

Incluso en regiones no incluidas en el GHI, como Norteamérica 

y partes de Europa, la inseguridad alimentaria sigue planteando un 

reto. La inclusión en el GHI se determina en función de la prevalen-

cia de la subalimentación y los datos de mortalidad infantil que se 

remontan al año 2000. Sólo se incluyen en el GHI los países con 

valores superiores al umbral “muy bajo” para uno o ambos de estos 

indicadores desde 2000 (véanse los criterios de inclusión completos 

en el Apéndice A). Según estos criterios, muchos países de América 

del Norte y de Europa del Norte, del Sur y Occidental no están inclui-

dos en el índice. Sin embargo, el 7,8% de la población de América 

del Norte7 experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave 

en 2020-2022, al igual que el 5,1% de la población de Europa del 

Norte, el 8,5% de la población de Europa del Sur y el 4,9% de la 

población de Europa Occidental (FAO et al. 2023a). América del 

Norte y Europa experimentaron un ligero aumento de la inseguridad 

alimentaria moderada o grave entre 2021 y 2022, y esta tendencia 

al alza se observó en todas las subregiones de Europa excepto en 

Europa Meridional (FAO 2023; FAO et al. 2023a). La elevada infla-

ción de los precios internos de los alimentos ha ejercido presión tanto 

en los países de renta baja como en los de renta alta, incluidos los 

de América del Norte y Europa (Banco Mundial 2023a). 

66
 El estudio abarcó 18 países y territorios, todos ellos incluidos en la agrupación regional GHI 
de Europa y Asia Central, excepto Kosovo y Turquía. 

77
 Los términos Norteamérica y América del Norte, que abarcan regiones ligeramente diferentes, 
se utilizan aquí siguiendo la terminología empleada en las fuentes citadas.
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TABLA 1.1 PUNTUACIONES GLOBAL HUNGER INDEX POR CLASIFICACIÓN GHI DE 2023 
 Nota: Como siempre, las clasificaciones y puntuaciones de índices de esta tabla no pueden compararse con exactitud con las clasificaciones y puntuaciones de índices de informes anteriores (véase el Apéndice A del informe completo)
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Bielorrusia <5 <5 <5 <5

Bosnia y Hercegovina 9.4 6.5 5.3 <5

Chile <5 <5 <5 <5

China 13.4 7.1 <5 <5

Croacia <5 <5 <5 <5

Estonia <5 <5 <5 <5

Georgia 12.1 6.6 <5 <5

Hungría 6.7 5.6 5.0 <5

Kuwait <5 <5 <5 <5

Letonia <5 <5 <5 <5

Lituania 7.6 5.1 <5 <5

Moldavia (República de) 18.6 17.0 <5 <5

Montenegro — 5.2 <5 <5

Macedonia del Norte 7.5 5.3 5.3 <5

Rumanía 7.9 5.8 5.1 <5

Serbia — 5.8 <5 <5

Eslovaquia 7.2 5.7 5.7 <5

Turquía 10.1 5.7 <5 <5

Emiratos Árabes Unidos <5 6.8 5.6 <5

Uruguay 7.6 5.3 <5 <5

21 Uzbekistán 24.2 14.9 5.9 5.0

22 Costa Rica 6.9 <5 <5 5.1

23 Bulgaria 8.6 7.7 7.3 5.4

24 Kazajstán 11.3 11.0 5.7 5.5

25 Armenia 19.2 11.7 6.3 5.6

26 Federación de Rusia 10.2 5.8 6.3 5.8

27 Túnez 10.3 7.4 6.4 5.9

28 México 10.2 9.9 6.7 6.0

28 Paraguay 11.8 10.1 5.1 6.0

30 Albania 16.4 15.5 8.8 6.1

31 Argentina 6.8 5.5 5.3 6.4

32 Brasil 11.7 6.8 5.4 6.7

33 Argelia 14.7 11.1 8.5 6.8

34 Azerbaiyán 24.9 15.0 9.3 6.9

35 Colombia 11.0 10.2 7.5 7.0

36 Perú 20.6 14.0 7.7 7.2

37 Arabia Saudí 12.3 10.6 9.1 7.3

38 Jamaica 8.5 8.6 8.6 7.5

38 Kirguistán 17.5 12.9 9.1 7.5

38 Mongolia 29.9 16.7 7.4 7.5

41 Irán (República Islámica de) 13.7 8.8 7.7 7.7

42 Panamá 18.6 13.0 8.7 7.9

43 El Salvador 14.7 12.0 9.8 8.1

44 Ucrania 13.0 7.1 7.1 8.2

45 Omán 14.8 11.2 11.2 8.3

46 República Dominicana 15.1 13.9 9.4 8.6

47 Marruecos 15.8 12.2 9.1 9.0

48 Guyana 17.2 15.1 11.3 9.3

49 Fiyi 9.3 8.6 10.4 9.7

* Líbano — — — 0–9.9*

50 Turkmenistán 20.3 14.5 11.4 10.3

51 Surinam 15.1 11.0 10.6 10.4

51 Tailandia 18.7 12.2 9.4 10.4

53 Trinidad y Tobago 11.0 10.7 10.7 10.8

54 Vietnam 26.1 20.1 14.5 11.4

55 Cabo Verde 15.7 12.4 14.6 12.4

56 Malasia 15.4 13.7 12.0 12.5

57 Egipto 16.4 16.9 15.2 12.8

58 Nicaragua 22.3 17.5 14.6 13.0

58 Sudáfrica 18.0 16.8 13.9 13.0

60 Sri Lanka 21.7 17.6 17.1 13.3

61 Mauricio 15.4 13.9 13.5 13.6

62 Ghana 28.5 22.2 15.7 13.7

62 Tayikistán 40.1 29.9 16.9 13.7

64 Iraq 23.6 20.3 16.5 13.8

65 Ecuador 19.7 18.1 11.7 14.5

66 Filipinas 25.0 19.1 18.3 14.8

67 Camboya 41.4 25.6 19.0 14.9

67 Honduras 22.0 19.2 15.0 14.9

69 Nepal 37.2 29.0 21.3 15.0

Claifi- 
cación

1 País 2000 2008 2015 2023

69 Senegal 34.3 21.8 18.0 15.0

71 Bolivia (Estado Plurinacional de) 27.6 22.1 14.7 15.6

72 Libia 16.6 12.8 18.5 16.1

72 Myanmar 40.2 29.7 17.3 16.1

74 Laos 44.3 30.4 21.8 16.3

75 Eswatini 24.7 25.0 19.3 17.3

75 Venezuela (República Bolivariana de) 14.6 8.8 11.1 17.3

77 Indonesia 26.0 28.5 21.9 17.6

78 Namibia 26.4 29.2 22.2 18.0

79 Camerún 36.0 29.0 20.7 18.6

80 Gabón 21.0 20.2 17.3 18.7

81 Bangladesh 33.8 30.6 26.2 19.0

82 Guatemala 28.6 24.0 20.6 19.1

83 Islas Salomón 20.2 18.2 23.4 19.6

84 Gambia 29.2 24.9 24.3 19.7

85 Botsuana 27.2 26.8 22.2 19.9

* Jordania — — — 10–19.9*

86 Costa de Marfil 32.5 36.0 22.1 20.6

87 Mauritania 30.5 18.8 22.4 21.0

88 Malaui 43.1 29.2 22.9 21.1

88 Togo 38.2 29.6 25.7 21.1

90 Kenia 36.7 29.5 22.5 22.0

91 Benín 33.9 26.4 23.3 22.6

92 Comoras 38.2 30.4 24.0 22.7

93 Yibuti 44.4 33.9 29.6 23.0

94 Tanzania (Rep. Unida de) 40.7 30.2 24.6 23.2

95 Uganda 35.0 29.0 27.8 25.2

96 Ruanda 49.7 33.1 28.3 25.4

97 Burkina Faso 45.0 33.7 28.0 25.5

98 Malí 41.9 32.2 27.1 25.6

99 Angola 64.9 42.9 25.7 25.9

100 República Árabe Siria 13.9 16.2 23.9 26.1

101 Etiopía 53.3 40.5 26.5 26.2

102 Pakistán 36.7 31.3 28.8 26.6

103 Sudán — — 28.5 27.0

104 Guinea 40.2 29.3 28.4 27.1

105 Papúa Nueva Guinea 33.5 32.9 28.5 27.4

106 RPD Corea 39.5 30.4 24.8 27.8

107 Congo (República del) 34.6 32.4 26.2 28.0

107 Zimbabue 35.5 30.7 27.6 28.0

109 Nigeria 39.9 31.2 27.8 28.3

110 Zambia 53.2 44.9 33.2 28.5

111 India 38.4 35.5 29.2 28.7

112 Timor Oriental — 46.5 35.9 29.9

113 Mozambique 48.2 35.6 37.0 30.5

114 Afganistán 49.6 36.5 30.4 30.6

115 Haití 40.3 40.2 30.1 31.1

116 Sierra Leona 57.4 45.4 32.8 31.3

117 Liberia 48.0 36.4 32.9 32.2

118 Guinea-Bissau 37.7 29.6 33.3 33.0

119 Chad 50.6 49.9 40.1 34.6

120 Níger 53.3 39.5 35.2 35.1

121 Lesotho 32.5 27.8 30.6 35.5

122 Rep. Dem. del Congo 46.3 40.2 36.4 35.7

123 Yemen 41.4 37.8 42.1 39.9

124 Madagascar 42.4 36.6 38.9 41.0

125 República Centroafricana 48.2 43.7 44.0 42.3

* Somalia 63.6 59.2 — 35–49.9*

* Burundi y Sudán del Sur — — — 35–49.9*

 = bajo   = moderado   = grave   = alarmante   = extremadamente alarmante

Nota: Para el informe del GHI de 2023 se evaluaron los datos de 136 países. De ellos, había datos 
suficientes para calcular las puntuaciones del GHI de 2023 y clasificar a 125 países (a modo de 
comparación, en el informe de 2022 se clasificaron 121 países).
1   Clasificado en base a las puntuaciones del GHI de 2023. Los países que tienen idénticas pun-

tuaciones en 2023 reciben la misma clasificación (por ejemplo, México y Paraguay están en el 
puesto 28).

2   
 
Los 20 países con puntuaciones del GHI para 2023 inferiores a 5 no se asignan a rangos indivi-
duales, sino que se clasifican colectivamente del 1 al 20. Las diferencias entre sus puntuaciones 
son mínimas. 

—  = Los datos no están disponibles o no se presentan. Algunos países no existían en sus fronteras 
actuales en el año o período de referencia dado.

*    En el caso de 11 países, no se pudieron calcular las puntuaciones individuales y no se pudieron 
determinar las clasificaciones por falta de datos. En la medida de lo posible, estos países fueron 
designados provisionalmente por su gravedad: 1 país se designa como bajo, 1 como moderado, y 
3 como alarmante. En el caso de 6 países, no se pudieron establecer designaciones provisionales 
(véase la Tabla A.3 en el Apéndice A del informe completo).
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FIGURA 1.4 PUNTUACIONES DEL GHI 2023 Y AVANCES DESDE 2000

Fuente: Autores.

Nota: Esta figura ilustra el cambio en las puntuaciones del GHI desde 2000 en valores absolutos. Muestra los países sobre los que se dispone de datos para calcular las puntuaciones del GHI de 
2000 y 2023 y en los que las puntuaciones del GHI de 2023 muestran niveles de hambre moderados, graves, alarmantes o extremadamente alarmantes. Es posible que algunos de los países 
con peores resultados no aparezcan debido a la falta de datos. 

Extremadamente alarmante: GHI ≥ 50.0Alarmante: GHI 35.0–49.9Moderado: GHI 10.0–19.9Bajo: GHI ≤ 9.9 Grave: GHI 20.0–34.9
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Los países: Demasiados países siguen  
padeciendo hambre

Según las puntuaciones del GHI 2023 y las designaciones provisio-

nales, nueve países tienen niveles alarmantes de hambre y 34 tienen 

niveles graves. Hay seis países con puntuaciones del GHI 2023 en 

la franja alarmante -República Centroafricana, Madagascar, Yemen, 

República Democrática del Congo, Lesoto y Níger- y otros tres países 

que han sido designados provisionalmente como alarmantes a pesar 

de no disponer de datos suficientes para el cálculo de las puntua-

ciones del GHI: Burundi, Somalia y Sudán del Sur. 

La República Centroafricana, con una puntuación del GHI 2023 

de 42,3, tiene la puntuación más alta de todos los países incluidos 

en el informe de este año. La tasa de subalimentación del país para 

2020-2022, del 48,7%, significa que casi la mitad de la población 

no puede satisfacer sistemáticamente las necesidades mínimas de 

una dieta energética. Uno de cada 10 niños y niñas no llega a cum-

plir los cinco años, el 40,0% de la infancia sufre retraso en el creci-

miento y el 5,3% padece emaciación. La República Centroafricana 

ha sufrido conflictos en los últimos años, lo que, junto con los des-

plazamientos de población, la pobreza generalizada y el subempleo, 

impulsa el hambre (Naciones Unidas 2022; PMA et al. 2022).

Madagascar tiene la segunda puntuación más alta del GHI en el 

informe de este año, que, con 41,0, se considera alarmante. Más de 

la mitad de la población -el 51,0%- está subalimentada, el 39,8% 

de la infancia sufre retraso del crecimiento, el 7,2% padece emacia-

ción y la tasa de mortalidad infantil es del 6,6%. Madagascar se ha 

visto gravemente afectado por el cambio climático, y su hambruna 

en 2021/2022 se describió como potencialmente la primera de la 

historia inducida por el cambio climático (Baker 2021; UN News 

2021). Sin embargo, el cambio climático no es el único problema; 

la vulnerabilidad de Madagascar también se basa en profundas defi-

ciencias estructurales y de gobernanza (Rice 2022).

La tercera puntuación más alta del GHI en 2023 corresponde a 

Yemen, con 39,9 puntos. La desnutrición infantil está muy extendida 

en Yemen, con un 48,7% de niños con retraso en el crecimiento y 

un 14,4% de niños con emaciación, la segunda tasa más alta del 

informe de este año. Mientras tanto, más de un tercio de la población 

está subalimentada, con un 34,5%, y la tasa de mortalidad infantil 

es del 6,2%, por encima del 6,1% de 2015. Aunque se trata de un 

pequeño aumento, es preocupante, dado que solo otros tres países 

en el GHI de este año (Fiyi, Mauricio y Venezuela) experimentaron 

un aumento en las tasas de mortalidad infantil en este período. El 

conflicto continuo de Yemen, ahora en su noveno año, ha sido enor-

memente perjudicial para la economía, y los niños y niñas del país 

han sufrido enormemente (UNICEF 2023c).

La República Democrática del Congo, Lesoto y Níger tienen 

puntuaciones alarmantes en el GHI de 2023, entre 35,1 y 35,7. 

La puntuación del GHI de Níger se ve impulsada por su altísima 

tasa de retraso del crecimiento infantil, su alta tasa de emaciación 

infantil y su altísima tasa de mortalidad infantil, la más alta del 

informe de este año, con un 11,5%. La prevalencia de la subalimen-

tación en la población en su conjunto es de importancia media, del 

16,1%. La infancia en Níger ha sufrido en los últimos años los des-

plazamientos internos provocados por el conflicto y la afluencia de 

personas refugiadas de los países vecinos, así como la crisis climá-

tica y el aumento de los precios de los alimentos (ActuNiger 2023; 

UNICEF y MHA 2022). La alarmante puntuación de Lesoto en el 

GHI se debe principalmente a su elevadísima tasa de subalimenta-

ción, del 46,0% en 2020-2022, superior al 31,9% de 2014-2016 

y tremendamente superior a su tasa de 2007-2009, de tan solo el 

12,3%. Uno de los factores de este aumento es el descenso de la 

productividad agrícola en el país en las últimas décadas debido a 

condiciones meteorológicas impredecibles, como lluvias irregulares 

y sequías persistentes y recurrentes (PMA 2023b). La República 

Democrática del Congo (RDC) presenta valores altos o muy altos 

en cada uno de los indicadores, con la excepción de la emacia-

ción infantil, que es de importancia media. La RDC se ve afectada 

negativamente no sólo por el conflicto, que ha provocado despla-

zamientos masivos y una disminución de la actividad agrícola en 

los últimos años, sino también por las condiciones meteorológicas 

extremas, las plagas de los cultivos, las enfermedades del ganado y 

los elevados precios de los alimentos (FSIN y IMCA 2023). El país 

cuenta con más de 6,2 millones de personas desplazadas internas, 

así como con más de medio millón de refugiadas procedentes de 

países vecinos (ACNUR 2023b).

“Muchas veces, el conflicto es la causa 
principal del hambre en nuestra 
comunidad. Soy agricultor, y cuando 
estalla el conflicto, todos huimos, y 
tengo que dejar atrás mi campo y mis 
cultivos. Dondequiera que acabemos, 
somos recién llegados. No tenemos 
campos ni reservas. Esto siempre nos 
hace vulnerables. Lo hemos dejado 
todo en nuestra aldea natal”.
 — Ruth Yumba (nombre ficticio por motivos de seguridad),

República Democrática del Congo (20)

2023 Global Hunger Index | Capítulo 01 | Tendencias mundiales, regionales y nacionales 15

Extremadamente alarmante: GHI ≥ 50.0Alarmante: GHI 35.0–49.9Moderado: GHI 10.0–19.9Bajo: GHI ≤ 9.9 Grave: GHI 20.0–34.9



Somalia, designada provisionalmente como alarmante, ha sufrido 

una prolongada sequía desde finales de 2020, que ha afectado gra-

vemente a la producción de alimentos. Aunque no dispone de datos 

suficientes para el cálculo de las puntuaciones del GHI, Somalia tiene 

la segunda prevalencia más alta de subalimentación en el informe de 

este año, con un 48,7% en 2020-2022 (idéntica a la de la República 

Centroafricana), y la segunda tasa más alta de mortalidad infantil, 

con un 11,2% en 2021. Seis estaciones lluviosas consecutivas con 

precipitaciones por debajo de lo normal han hecho casi imposible 

la producción de cultivos y el cuidado del ganado en Somalia (IRC 

2023; ACNUR 2023a). Se calcula que el país ha sufrido aproximada-

mente 43.000 muertes más de lo que viene siendo normal en 2022, 

la mitad de ellas menores de cinco años. Además de la sequía, la 

crisis se ha visto impulsada por la subida mundial de los precios, la 

inseguridad persistente y las secuelas de la pandemia del COVID-19 

(FSIN y IMCA 2023). Hasta ahora, una respuesta humanitaria a gran 

escala ha podido evitar la hambruna durante la actual sequía, pero se 

necesitan recursos continuos y ampliados (OCHA de la ONU 2023a).

El hambre en Sudán del Sur se califica provisionalmente como 

alarmante: la tasa de mortalidad infantil del país es de casi el 10%, 

y aproximadamente una de cada cinco personas del país estaba sub-

alimentada en 2020-2022. Según el Informe Mundial sobre las Crisis 

Alimentarias, en el segundo trimestre de 2022 se estimaba que casi 

dos tercios de la población sufrían inseguridad alimentaria a nivel de 

crisis o peor. Múltiples factores interconectados están provocando 

el hambre en Sudán del Sur, como el conflicto continuo, los altos 

precios de los alimentos y el combustible, las graves inundaciones y 

las bajas reservas de divisas (FSIN y IMCA 2023). 

Burundi, también designado provisionalmente como alarmante, 

tiene la tasa de retraso en el crecimiento infantil más alta de todos 

los países del informe de este año, con un 55,8%. Aproximadamente 

dos tercios de la población del país no pueden permitirse una dieta 

nutritiva (Bella 2022). Burundi tiene una de las tasas de pobreza más 

altas del mundo, con más del 70%. Esto, junto con factores como el 

rápido crecimiento de la población, las perturbaciones relacionadas 

FIGURA 1.5 DONDE LOS INDICADORES DE HAMBRE SON MÁS ALTOS
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“  Nuestra escuela se encuentra en una 
zona constantemente afectada por la 
inseguridad alimentaria debida a los 
cambios climáticos. Esto suele tener 
un impacto muy negativo en la 
educación de los niños, especialmente 
en la asistencia escolar”.
 —Clémence Kwizera (43), Burundi
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con el clima y el acceso inadecuado al agua potable y a los servi-

cios de salud y educación, impulsa la inseguridad alimentaria en el 

país (PMA 2023a). 

Desde 2015, según el GHI 2023, el hambre ha aumentado 

en 18 países con puntuaciones moderadas, graves o alarmantes 

(Apéndice  C). De ellos, ocho se encuentran en África Subsahariana, 

cinco en América Latina y el Caribe, tres en Asia Oriental y Sudoriental, 

y uno en cada una de estas regiones; Asia Meridional, Asia Occidental 

y Norte de África. Otros 14 países con puntuaciones del GHI 2023 

moderadas, graves o alarmantes experimentaron un descenso inferior 

al 5% entre sus puntuaciones GHI de 2015 y 2023, lo que indica un 

progreso insignificante en ese periodo. Tres países tienen puntuacio-

nes en 2023 superiores a las del año 2000: Lesoto, República Árabe 

Siria y Venezuela. Este deterioro de las condiciones a lo largo de las 

dos últimas décadas es especialmente preocupante.

El examen de los indicadores individuales utilizados en el cál-

culo de las puntuaciones del GHI revela los extremos experimenta-

dos por algunos países (Figura  1.5). Por ejemplo, con un 55,8%, 

más de la mitad de los niños y niñas de Burundi sufren retraso en el 

crecimiento, lo que refleja desnutrición crónica. India tiene la tasa 

de emaciación infantil más alta del mundo, con un 18,7%, lo que 

refleja una desnutrición aguda. Más de la mitad de la población de 

Madagascar está desnutrida, con un 51,0%. Y entre el 10% y el 12% 

de los niños y niñas no llegan a cumplir los cinco años en seis países, 

todos ellos en África Subsahariana: Chad, Níger, Nigeria, República 

Centroafricana, Sierra Leona y Somalia.

A pesar de los muchos países y regiones que experimentan nive-

les preocupantemente altos de hambre y desnutrición, también hay 

ejemplos de progreso y esperanza. Siete países cuyas puntuacio-

nes del GHI de 2000 indicaban niveles de hambre extremadamente 

alarmantes -Angola, Chad, Etiopía, Níger, Sierra Leona, Somalia y 

Zambia- han progresado desde entonces. Según las puntuaciones del 

GHI 2023, cinco de estos países han avanzado lo suficiente como 

para reducir sus niveles de hambre a graves, y la puntuación del GHI 

2023 de Níger, de 35,1, está muy cerca de la categoría de grave. 

Somalia, sin embargo, ha sido designada provisionalmente como alar-

mante. Otros siete países han logrado reducciones de cinco puntos o 

más entre sus puntuaciones del GHI de 2015 y 2023: Bangladesh, 

Chad, Yibuti, Laos, Mozambique, Nepal y Timor Oriental. Estas reduc-

ciones del hambre son especialmente notables dados los retos a los 

que se enfrenta el mundo y el estancamiento de los niveles de ham-

bre a nivel mundial en los últimos años.

La inseguridad alimentaria y la desnutrición ponen en 
peligro las oportunidades de vida de los jóvenes

Los y las jóvenes están “llegando a la edad adulta en un contexto 

de sistemas alimentarios intrínsecamente desiguales e insostenibles 

que no consiguen proporcionar seguridad alimentaria y nutricional 

y que son muy vulnerables al cambio climático y a la degradación 

medioambiental”, como se describe en el capítulo 2, “Más allá de 

2030: Juventud, sistemas alimentarios y un futuro de soberanía 

alimentaria “. Estas deficiencias son especialmente problemáticas 

dadas las necesidades alimentarias y nutricionales únicas de las per-

sonas jóvenes y los datos que muestran que estas necesidades no 

están cubiertas en los países de ingresos bajos y medios. 

La juventud -el periodo de la adolescencia y la adultez temprana 

definido aquí como el comprendido entre los 15 y los 24 años- es 

una etapa clave del desarrollo en la que una dieta y una nutrición 

adecuadas son fundamentales. Las necesidades nutricionales antes 

del nacimiento y durante la lactancia y la primera infancia se cono-

cen relativamente bien y han merecido una considerable atención 

internacional en los últimos años. Por el contrario, históricamente no 

se ha hecho suficiente hincapié en la nutrición de los adolescentes, 

aunque las organizaciones internacionales y los gobiernos naciona-

les se están centrando cada vez más en esta importante etapa de la 

vida (SPRING y Save the Children 2018). La falta de una nutrición 

adecuada y los malos hábitos alimentarios durante la adolescencia 

pueden tener consecuencias a largo plazo, como el retraso de la 

maduración sexual, una menor estatura adulta, osteoporosis, nive-

les elevados de lípidos en el torrente sanguíneo y obesidad (Norris 

et al. 2022; Wahl 1999).

Aparte de la primera infancia, la adolescencia es el periodo de 

crecimiento y desarrollo físico más rápido. Los adolescentes tienen 

necesidades nutricionales críticas, incluidos altos niveles de proteí-

nas y micronutrientes. El comienzo de la menstruación crea necesi-

dades adicionales de hierro para las adolescentes. Aunque los niños 

de entre 5 y 19 años tienen la oportunidad de compensar la nutri-

ción inadecuada de sus primeros años e incluso de ponerse al día 

en términos de altura, también se enfrentan a retos y posibles difi-

cultades en este periodo (Kupka et al. 2020).

“Una alimentación nutritiva significa 
salud y menos gastos; el trabajo 
significa una vida mejor; la tierra 
significa prosperidad”.
 —Hervège Clémentine (29), Madagascar
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La inseguridad alimentaria y el hambre son enormes obstáculos 

a los que se enfrentan la juventud durante este periodo crítico de su 

vida. Los datos pertinentes son escasos porque los principales indi-

cadores de inseguridad alimentaria y hambre rara vez se desglosan 

por grupos de edad. Sin embargo, los datos existentes confirman 

que los jóvenes experimentan niveles significativos de inseguridad 

alimentaria. Los datos de las encuestas escolares realizadas en 95 

países revelaron que el 25,5% de los estudiantes de 11 a 14 años 

habían experimentado inseguridad alimentaria en los 30 días ante-

riores a la encuesta, así como el 30% de los estudiantes de 15 a 

18 años. Para estos jóvenes, la inseguridad alimentaria estaba aso-

ciada con peores resultados en términos de nutrición, salud men-

tal, comportamiento y victimización por acoso (Fram et al. 2022). 

Los no estudiantes de estos grupos de edad pueden enfrentarse a 

retos aún mayores. Un estudio descubrió que, según la puntuación 

de consumo de alimentos, algo más de la mitad de los y las jóvenes 

agricultoras de Kenia, Nigeria y Uganda sufrían inseguridad alimen-

taria y que la diversidad dietética en su consumo era baja en este 

grupo (Adeyanju et al. 2023).

Además del acceso a los alimentos y su disponibilidad, los fac-

tores sociales pueden afectar a las elecciones alimentarias de los y 

las jóvenes. Las presiones externas, como la publicidad de alimentos 

ultraprocesados, la presión para mantener las imágenes sociales de 

tipos de cuerpo ideales y la presión de los compañeros, son facto-

res que pueden influir en las decisiones de la juventud respecto al 

consumo de alimentos (Fleming et al. 2020). Dado que la transición 

a la edad adulta es un periodo en el que a menudo se forman los 

hábitos alimentarios para toda la vida, es fundamental llegar a este 

grupo de edad con mensajes positivos sobre la dieta y la nutrición 

(Kupka et al. 2020).

FIGURA 1.6  INSUFICIENCIA PONDERAL Y SOBREPESO/OBESIDAD ENTRE LOS JÓVENES DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO, 1976-2016

Fuente: Según el FIDA (2019, Figura 6.5).
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“La vida se hizo muy difícil. No 
teníamos mercado para nuestros 
productos debido a las restricciones 
de movimiento impuestas por el 
gobierno. De ahí que mi sueño de 
volver a estudiar se rompiera porque 
faltaba el dinero. En un “Green 
College” he aprendido nuevas 
técnicas. Ahora cultivo verduras 
ecológicas y las vendo. Tengo ingresos 
y una perspectiva de futuro”.
 —Kabarungi Latisha (20), Uganda 

“Espero que nuestros hijos crezcan 
sanos y menos enfermos, y que el 
papel de la mujer se vea reforzado en 
todos los ámbitos, para conseguir un 
país mejor y una próxima generación 
más próspera”.
 —Joyce Abalo (34), Sudán del Sur

La prominencia de alimentos ricos en calorías y bajos en 

nutrientes en las dietas modernas pone a los y las jóvenes en 

riesgo de sufrir la doble carga de la malnutrición, es decir, 
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Conclusión

Las crisis a las que se ha enfrentado el mundo en los últimos 

años han socavado los avances hacia la erradicación del hambre, y el 

futuro augura una avalancha continua de crisis para las que el mundo 

no está preparado. En la base de esta desafortunada previsión está 

la aceleración del cambio climático, que probablemente generará no 

sólo crisis directas relacionadas con el clima, como sequías, inun-

daciones, tormentas extremas y calor, sino también crisis indirec-

tas, como pandemias, conflictos y desplazamientos, todas las cuales 

pueden contribuir al hambre si no se les da una respuesta adecuada. 

Dada la enorme desigualdad del mundo actual, estas cargas serán 

soportadas de forma desproporcionada por quienes ya sufren más el 

hambre, la pobreza, los conflictos y la mala gobernanza. 

A nivel mundial, en cumbres interminables y declaraciones ambi-

ciosas se ha prometido abordar el hambre, la malnutrición y sus 

causas, pero si estos compromisos nunca se traducen en acciones, 

la próxima generación se enfrentará a niveles cada vez mayores de 

inseguridad alimentaria y nutricional. Es más importante que nunca 

romper este ciclo intergeneracional, y cada vez es más evidente que 

para ello será necesario transformar de forma integral los sistemas 

alimentarios y mejorar las estructuras de gobernanza, los sistemas 

energéticos y de infraestructuras, los sistemas de protección social, 

etc., todos ellos insuficientes en la actualidad para lograr el Hambre 

Cero. Cada día se viola el derecho a la alimentación de millones de 

personas, y es necesario un compromiso político firme con la gober-

nanza inclusiva de los sistemas alimentarios para garantizar que se 

pone fin a esta injusticia de una vez por todas.

sobrepeso/obesidad acompañada de deficiencias de micronutrien-

tes. A nivel individual, las personas jóvenes con sobrepeso presentan 

deficiencias nutricionales, una combinación de condiciones que se 

asocia con un alto consumo de alimentos de bajo contenido nutri-

cional y bajos niveles de actividad física (FIDA 2019; OMS 2020). A 

nivel nacional, los gobiernos están abordando simultáneamente las 

implicaciones para la salud de la desnutrición y la sobrealimenta-

ción. Si bien la prevalencia de la insuficiencia ponderal está dismi-

nuyendo entre los jóvenes a nivel mundial, las tasas de sobrepeso y 

obesidad están aumentando (figura 1.6; FIDA 2019).

Una consideración importante relacionada con las necesidades 

nutricionales de las mujeres jóvenes es el potencial de maternidad 

y las implicaciones de su estado nutricional tanto para ellas como 

para sus hijos. Cerca de un tercio de las mujeres de los países de 

ingresos bajos y medios dan a luz a su primer hijo a la edad de 19 

años o menos (UNFPA 2022). El bajo peso y la baja estatura de las 

madres se asocia con el retraso del crecimiento y la emaciación de 

sus hijos e hijas, y la desnutrición infantil tiende a producirse en 

las mismas regiones que la desnutrición materna (UNICEF 2023b). 

La anemia suele producirse durante el embarazo cuando la madre 

tiene una ingesta insuficiente de hierro, lo que puede provocar no 

sólo riesgos para la salud de la madre sino también anemia en el 

lactante (American Society of Hematology 2023). La prevalencia 

de la anemia es alta y persistente en muchos países (Figura 1.7), y 

actualmente ninguna región del mundo está en vías de alcanzar el 

objetivo de 2030 de reducir a la mitad la tasa de anemia en niñas 

adolescentes y mujeres (UNICEF 2023b).

Fuente: ICF (2023).

Nota: Los países mostrados son aquellos con datos recopilados desde 2018. Los datos se 
muestran para el año más reciente disponible.

FIGURA 1.7 PREVALENCIA DE ANEMIA EN MUJERES DE 15 A 24 AÑOS 
EN PAÍSES SELECCIONADOS
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“Nuestros padres son agricultores, 
nuestros antepasados lo fueron, y 
comprendemos los retos a los que se 
enfrenta un pequeño agricultor. Si no 
abordamos nuestros problemas, 
¿quién lo hará?” 
 —Chethan Kumar B. G. (31), India
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Nota: Para el GHI de 2023, los datos sobre la proporción de subalimentados corresponden 
a 2020-2022; los datos sobre retraso del crecimiento y emaciación infantil corresponden 
al último año del periodo 2018-2022 para el que se dispone de datos; y los datos sobre 
mortalidad infantil corresponden a 2021. No se calcularon las puntuaciones del GHI para los 
países de los que no se disponía de datos y para los países que no cumplían los criterios de 
inclusión del GHI; véase el Apéndice A del informe completo para más detalles.

Los límites, nombres y designaciones utilizados en este mapa no implican la aprobación o 
aceptación oficial por parte de Welthungerhilfe (WHH) o Concern Worldwide. 
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G. Larocque, and H. Fritschel. “Figure 1.8: 2023 Global Hunger Index by Severity.” Map in 
2023 Global Hunger Index: El poder de la juventud en la creación de sistemas alimentarios.  
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Níger. El cambio climático está dificultando el acceso seguro al agua 
Mujeres jóvenes sacan agua de un pozo en el pueblo de Kolloma, Tahoua, 

potable, que es fundamental para la seguridad alimentaria ahora y para 
las generaciones futuras. Los jóvenes, cuya lucha contra el cambio 
climático ha recibido una respuesta insuficiente, deben participar de 
forma significativa en las decisiones que les afectan a ellos y a su futuro.
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MÁS ALLÁ DE 2030: JUVENTUD, 
SISTEMAS ALIMENTARIOS Y UN FUTURO 
DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

Mensajes clave

 > Los jóvenes están llegando a la edad adulta en un contexto de 

sistemas alimentarios desiguales e insostenibles que no consi-

guen garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y son muy 

vulnerables al cambio climático y a la degradación medioambien-

tal. Los jóvenes no sólo sufren los fallos de los sistemas alimen-

tarios actuales, sino que heredarán estos sistemas alimentarios 

en crisis y los desafíos inminentes.

 > La inseguridad alimentaria y la desnutrición son mayores y más 

persistentes en Asia Meridional y en África Subsahariana, donde 

también vive la mayor parte de la población juvenil. Al mismo 

tiempo, muchos jóvenes perciben la agricultura como algo poco 

atractivo y poco rentable.

 > Los sistemas alimentarios actuales adolecen de falta de sobera-

nía, es decir, el derecho de las personas a alimentos sanos y cul-

turalmente apropiados producidos con métodos ecológicamente 

racionales y sostenibles, y el derecho a definir sus propios siste-

mas alimentarios y agrícolas. Como consecuencia, los sistemas 

agrícolas y de conocimiento autóctonos y locales se encuentran 

ampliamente amenazados. 

 > La participación de los y las jóvenes en la toma de decisiones 

que afectarán a su futuro es limitada. Aunque los responsables 

políticos han empezado a escuchar las voces y perspectivas de 

la juventud, la proporción de personas jóvenes en los foros for-

males de toma de decisiones es insignificante, y esa mayor aten-

ción prestada a su participación en algunos diálogos políticos 

no se ha traducido necesariamente en un impacto significativo. 

 > La búsqueda de la soberanía alimentaria ofrece la oportunidad 

de implicar a las y los jóvenes en la transformación de unos sis-

temas alimentarios deficientes para que sean más sostenibles, 

más justos y más capaces de satisfacer las necesidades de toda 

la población mundial, especialmente de los más vulnerables. Los 

y las jóvenes pueden aportar su energía e innovación para ayudar 

a reclamar una soberanía alimentaria contextualizada, mejorando 

la nutrición y reforzando al mismo tiempo la resiliencia de los 

sistemas alimentarios locales sometidos a presiones ecológi-

cas y climáticas. Una transformación hacia sistemas alimenta-

rios sostenibles, resilientes y equitativos puede proporcionar a 

las personas jóvenes oportunidades de empleo que sean justas, 

interesantes y sostenibles.

 > Las y los líderes deben adoptar una perspectiva a largo plazo e 

invertir en sectores que puedan mejorar el bienestar de la juven-

tud, incluyendo la salud, la educación y el desarrollo de habilida-

des, al tiempo que les involucran en la formulación de políticas 

para promover la inclusión, la equidad y la sostenibilidad. Los y 

las jóvenes deben aprovechar las oportunidades de participar en 

la gobernanza de los sistemas alimentarios e integrar sus puntos 

de vista en las políticas para hacer posibles sistemas alimenta-

rios justos y sostenibles para todos y todas.

Los sistemas alimentarios mundiales son obsoletos, insosteni-

bles, vulnerables y a menudo carecen de inclusividad y equidad 

(Nguyen 2018; Mabhaudhi et al. 2019; Sampson et al. 2021; 

Bjornlund et al. 2022). No logran proporcionar a todas las personas, 

en particular a las más marginadas en los países de ingresos bajos 

y medios, alimentos adecuados y nutritivos en reconocimiento de los 

derechos humanos básicos y dentro de límites planetarios seguros 

y sostenibles. Los debates actuales se centran en gran medida en 

abordar los retos mundiales y promover el desarrollo sostenible en 

2030, justo dentro de siete años, cuando los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) alcancen su fecha límite. Para la juventud mun-

dial, esta perspectiva es demasiado miope. Los y las jóvenes miran 

mucho más allá de un siglo cada vez más marcado por sistemas ali-

mentarios deficientes. 

La población mundial de personas jóvenes, estimada actual-

mente en 1.200 millones, es la mayor de la historia (véase el Cuadro 

2.1), y la gran mayoría de ellas viven en países de ingresos bajos y 

medios de Asia Meridional, Asia Oriental y África (Figura 2.1; Glover y 

Sumberg 2020). Estos jóvenes se encuentran entre los que más han 

sufrido los impactos de la pandemia de COVID-19 en su bienestar y 

medios de vida (HLPE 2021). Al mismo tiempo, están llegando a la 

edad adulta en un contexto de sistemas alimentarios inherentemente 

Wendy Geza y Mendy Ndlovu 
Centro de Sistemas Agrícolas y Alimentarios Transformadores, Facultad de Ciencias 
Agrícolas, de la Tierra y Medioambientales, Universidad de KwaZulu-Natal, Sudáfrica
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FIGURA 2.1 DÓNDE VIVEN LOS JÓVENES: MEDIANA DE EDAD POR PAÍS, 2021

Fuente: Ritchie y Roser (2022), basado en datos de UN DESA, División de Población (2022). 
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Una forma de definir la “juventud” se basa en rangos de 

edad. Las Naciones Unidas definen a los y las jóvenes 

como personas de entre 15 y 24 años, mientras que la 

Unión Africana utiliza una franja de edad de entre 15 y 

35 años. En términos más generales, puede ser más útil 

pensar en la “juventud” como una etapa de transición 

de la infancia a la edad adulta, en la que los jóvenes 

evolucionan en posiciones de poder, autoridad y valía 

social (Christiansen et al. 2006). Durante este periodo, 

las personas jóvenes construyen identidades, adquieren 

independencia, asumen responsabilidades y desarrollan 

habilidades y conocimientos. A medida que moldean sus 

vidas y se convierten en adultos, lo hacen dentro de los 

límites de sus contextos sociales, económicos y políticos 

(Molgat 2007; Heinz 2009). Aunque los y las jóvenes 

pueden agruparse en función de esta etapa de la vida, 

tienen identidades y necesidades diferentes influidas, 

entre otras cosas, por el sexo, el nivel de educación, las 

aptitudes, la riqueza, los ingresos y la ubicación (urbana, 

periurbana o rural).  

CUADRO 2.1  JUVENTUD:  
¿UNA EDAD O UNA ETAPA?

desiguales e insostenibles que no consiguen proporcionar seguridad 

alimentaria y nutricional y que son muy vulnerables al cambio cli-

mático y a la degradación medioambiental. Nosotras, como jóvenes 

veinteañeras, somos muy conscientes de que nuestra generación no 

sólo sufre los fallos de los sistemas alimentarios actuales, sino que 

heredarán estos sistemas alimentarios en crisis y sus desafíos inmi-

nentes. Estos desafíos amenazan la realización de nuestro derecho 

a la alimentación, así como otros derechos humanos, como la salud, 

la educación, el trabajo decente y los medios de subsistencia.

Las personas jóvenes tienen derecho a esperar un futuro largo 

y saludable. Como herederas de los sistemas alimentarios actuales, 

deberíamos tener una voz más fuerte en su transformación para 

satisfacer nuestras necesidades actuales y futuras, principalmente 

a través de un enfoque en la soberanía alimentaria, que dará a todas 

las personas un mayor poder para dar forma a sus sistemas alimen-

tarios de acuerdo con sus valores culturales, socioeconómicos, de 

desarrollo y ambientales.

Los sistemas alimentarios actuales perjudican en 
gran medida a las personas jóvenes

Los y las jóvenes de todo el mundo van a heredar unos sistemas ali-

mentarios que están fracasando en muchos aspectos. En el nivel 

más básico, los sistemas alimentarios actuales no proporcionan a 

todas las personas alimentos nutritivos suficientes. Alrededor de 735 

millones de personas padecían hambre en 2022, y más de 3.100 

millones no podían permitirse dietas nutricionalmente ricas en 2022 

(FAO et al. 2023a). Aunque las cifras mundiales sobre el hambre no 
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Zamo Zuma (23 años) pertenece a la Cooperativa Juvenil 

Nceboyenkosi, con sede en Swayimane (KwaZulu-Natal, 

Sudáfrica). Las personas jóvenes de la cooperativa cul-

tivan en tierras comunales y tienen un huerto en el ins-

tituto local. En una entrevista de abril de 2023, Zamo 

describe los retos a los que se enfrenta: 

“Soy una licenciada en paro; me cuesta encon-

trar trabajo. Mi padre es un trabajador ocasio-

nal y dependemos únicamente de sus ingresos 

para comprar comida. Debido a las limitaciones 

económicas, es habitual que no tengamos sufi-

ciente dinero para comprar ciertos tipos de ali-

mentos. Así que comemos dos veces al día en 

lugar de tres durante aproximadamente cinco 

días a la semana. También intentamos reducir 

las porciones de comida y utilizar verduras del 

huerto, como hortalizas de hoja, maíz y judías. 

Si las cosas se complican, mi madre recurre a 

la ayuda de los vecinos, y utilizamos semillas 

de judías que almacenamos para plantar en la 

próxima temporada.”

 

La Cooperativa Juvenil Nceboyenkosi a la que pertenece 

Zamo ha recibido ayuda del Proyecto de Resiliencia uMn-

geni (URP), con sede en KwaZulu-Natal, cuyo objetivo 

era mejorar la resiliencia de las y los pequeños agricul-

tores del distrito de uMgungundlovu y reducir su vulne-

rabilidad a los efectos del cambio climático. Como parte 

del proyecto, URP apoyó a cooperativas agrícolas juve-

niles proporcionándoles insumos agrícolas, formación y 

capacitación. En respuesta a las peticiones de los y las 

jóvenes, URP organizó un taller sobre siembra y selec-

ción de cultivos para las diferentes estaciones frente al 

cambio climático.

CUADRO 2.2  UNA PERSPECTIVA JUVENIL 
DESDE KWAZULU-NATAL, 
SUDÁFRICA  

informan específicamente sobre el hambre entre la juventud, sabe-

mos que la inseguridad alimentaria y la desnutrición son mayores y 

más persistentes en Asia Meridional y África Subsahariana, donde 

también vive la mayor parte de la población juvenil (Glover y Sumberg 

2020; FAO et al. 2023a). 

El género también influye en las experiencias de hambre y desnu-

trición de los jóvenes. Las mujeres y las niñas representan alrededor 

del 60% de las personas que padecen hambre grave (PMA 2023c). 

En muchos países de ingresos bajos y medios, las mujeres, especial-

mente en los grupos de ingresos más bajos, son las responsables de 

producir y preparar los alimentos y de obtener agua y leña. Durante los 

periodos de escasez de alimentos, las mujeres y las niñas suelen ser 

las últimas y las que menos comen, lo que las hace más vulnerables 

a la inseguridad alimentaria y nutricional (Botreau y Cohen 2020). 

En muchos países, los y las jóvenes, especialmente las mujeres, 

tienen cada vez más dificultades para conseguir un empleo decente 

(OIT 2020). En 2020, la tasa mundial de desempleo juvenil se esti-

maba en el 18,4%, más del triple que la de los adultos (Figura 2.2). 

En todo el mundo, más de uno de cada cinco jóvenes no recibe edu-

cación, empleo o formación (OIT 2022). La pandemia de COVID-19 

provocó la pérdida de millones de puestos de trabajo, lo que afectó 

significativamente a los jóvenes, que son especialmente vulnera-

bles a las pérdidas de empleo y a las crisis (HLPE 2021). Además, 

los trabajadores jóvenes tienen el doble de probabilidades que los 

trabajadores adultos de vivir en la pobreza extrema -con menos de 

1,90 dólares al día- y tienen muchas más probabilidades de estar 

empleados de manera informal (OIT 2022). La carga del trabajo de 

cuidados no remunerado mantiene a las mujeres jóvenes fuera de la 

población activa, dejándolas con poco tiempo, energía y oportunida-

des para dedicarse a actividades generadoras de ingresos. Los cui-

dados no remunerados también perpetúan la desigualdad de género 

y son una de las causas fundamentales de la pobreza y el hambre 

(Acción contra el Hambre 2021).

Para la juventud de los países de renta baja y media, el empleo 

en el sistema agroalimentario es más accesible que en otros secto-

res debido a los bajos requisitos de entrada en términos de capital 

y cualificaciones (Christiaensen et al. 2021). Además, las pro-

yecciones sugieren que el aumento de la demanda de alimentos 

y la subida de sus precios ofrecen oportunidades de empleo y de 

creación de empresas en los sistemas agroalimentarios de África 

Subsahariana (Chipfupa y Tagwi 2021). Para muchos jóvenes, sin 

embargo, la agricultura se considera “una ocupación de último 

Las personas jóvenes tienen derecho a esperar un futuro largo y saludable.  
Como herederas de los sistemas alimentarios actuales, deberíamos tener una voz 
más fuerte en su transformación para satisfacer nuestras necesidades actuales  
y futuras, principalmente a través de un enfoque en la soberanía alimentaria,  
que dará a todas las personas un mayor poder para dar forma a sus sistemas 

alimentarios de acuerdo con sus valores culturales, socioeconómicos,  
de desarrollo y ambientales.
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recurso y de baja productividad” (Filmer y Fox 2014). Tienen poco 

interés en las actividades agrícolas debido a la falta de apoyo, inno-

vación y educación y a la percepción de que la agricultura no ofrece 

oportunidades de prosperidad o autorrealización (Chipfupa y Tagwi 

2021; Girdziute et al. 2022). Muchos jóvenes que trabajan en los 

sistemas alimentarios tienen empleos informales con una seguri-

dad laboral mínima, bajos ingresos y sufren por la desigualdad de 

género (Dolislager et al. 2020; Fox y Gandhi 2021). En algunos 

países de África Subsahariana, el número de horas que los y las 

jóvenes dedican a la agricultura ha disminuido con el tiempo, y 

muchos de ellos optan por abandonar este sector productivo por 

completo (Chipfupa y Tagwi 2021). 

Los retos a los que se enfrentan los sistemas alimentarios aumen-

tarán en el futuro, sobre todo debido a los crecientes efectos del 

cambio climático, a los que los países de renta baja y media y sus 

poblaciones jóvenes son desproporcionadamente vulnerables. Si no 

se toman medidas inmediatas, cada vez más personas de los paí-

ses vulnerables de renta baja y media, que carecen de capacidad 

de adaptación, se enfrentarán a un empeoramiento de la seguridad 

alimentaria y nutricional. Aunque las voces de jóvenes resuenan en 

todo el mundo, expresando la necesidad de una acción urgente con-

tra el cambio climático, el progreso sigue estancado.

La pérdida de soberanía alimentaria debilita los 
sistemas alimentarios

Como jóvenes, vemos la falta de soberanía alimentaria como una 

de las mayores debilidades de los sistemas alimentarios actuales. 

Vemos la búsqueda de la soberanía alimentaria como una enorme 

oportunidad para involucrar a la juventud en la transformación de los 

sistemas alimentarios para que sean más sostenibles, más justos y 

más capaces de satisfacer las necesidades de todos los pueblos del 

mundo, especialmente de los más vulnerables.

El concepto de soberanía alimentaria llama la atención sobre cua-

tro factores críticos: las personas y sus derechos, la calidad de los 

alimentos producidos, los aspectos culturales de los sistemas alimen-

tarios y el bienestar medioambiental. Un foro mundial celebrado en 

la aldea de Nyéléni (Malí) en 2007 dio lugar a una declaración que 

definía la soberanía alimentaria como “el derecho de las personas 

a alimentos sanos y culturalmente apropiados producidos mediante 

métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y su derecho a 

definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas” (Declaración 

de Nyéléni 2007).1

La pérdida de soberanía alimentaria, sobre todo en los países 

de renta baja y media del mundo, se ha visto acelerada por varios 

factores importantes, como el colonialismo, la mala gobernanza, la 

capitalización intensiva de los sistemas alimentarios, el crecimiento 

generalizado de los monocultivos en la agricultura y algunos de los 

resultados negativos de la Revolución Verde (Weiler et al. 2015; 

Shilomboleni 2017). Como resultado, los sistemas agrícolas y de 

conocimiento autóctonos y locales se encuentran bajo una amenaza 

generalizada. No solo se han dejado de lado en la investigación y las 

políticas, sino que también se han descuidado, ya que ha disminuido 

la participación de la población juvenil en los sistemas alimentarios 

junto con los mayores, que a menudo se quedan atrás en las zonas 

rurales (Gunaratne et al. 2021). 

FIGURA 2.2 DESEMPLEO JUVENIL EN EL MUNDO, 2000–2022 

Fuente: Banco Mundial (2023c).
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11
  El concepto de soberanía alimentaria fue introducido en la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación de 1996 por La Vía Campesina, un movimiento internacional de agriculto-
res. El movimiento articuló siete principios de soberanía alimentaria: la alimentación como 
derecho humano básico, la necesidad de una reforma agraria, la protección de los recursos 
naturales, la reorganización del comercio de alimentos para apoyar la producción local de 
alimentos, la reducción de la concentración multinacional de poder, la paz social y un mayor 
control democrático del sistema alimentario (Sampson et al. 2021).



CAS0 DE ESTUDIO 
 Formación para empleos con futuro en Malí

Fatoumata Nikingam (29 años) con su equipo de producción 
de carbón ecológico en la región maliense de Ségou.

Karim Yalcouye (24 años) y su familia sentados en medio de 
su próspero vivero de árboles en la región maliense de Ségou. 

Malí se enfrenta a múltiples crisis, como los conflictos violentos 

y el cambio climático (UNICEF 2023d), y su numerosa pobla-

ción joven sufre la escasez de empleos decentes y oportuni-

dades agrícolas. Una joven madre, Fatoumata Zara Nikingam, 

describe su acceso a menudo limitado a opciones alimentarias 

asequibles y nutritivas: “Los elevados precios de los alimen-

tos y la disminución de los ingresos procedentes de las ventas 

durante la estación de lluvias, de julio a agosto, nos dificultan 

la adquisición de los alimentos necesarios para nosotros y nues-

tros hijos”, afirma.

Karim Yalcouye se enfrenta a dificultades similares. Karim 

tuvo que dejar la escuela a los 14 años para mantener a su fami-

lia. “Ser el único proveedor de mi familia conlleva sus dificulta-

des”, afirma. “Los gastos diarios, como la comida, la ropa de los 

niños y los gastos relacionados con la escuela, a menudo ponen 

a prueba nuestra situación financiera. Sin embargo, afronto estos 

retos decidido a garantizar que mi mujer, mi hija y mi familia 

satisfagan sus necesidades básicas”. 

Fatoumata y Karim participan en el proyecto Skill Up! de 

promoción de empleos verdes para jóvenes en sectores prepara-

dos para el futuro.2 El proyecto pretende impulsar el empleo de 

jóvenes vulnerables de entre 18 y 35 años en la región maliense 

de Ségou mediante formación profesional y empresarial en sec-

tores como la agricultura sostenible, la innovación digital, el 

reciclaje de residuos y las energías renovables.

“Participar en el programa Skill Up! ha sido un punto de 

inflexión en mi trayectoria”, afirma Karim. “El programa me 

ha proporcionado valiosas capacidades y conocimientos para 

mejorar el funcionamiento de mi negocio y expandir mi base 

de clientes. ¡Gracias a Skill Up! veo un futuro en el que podré 

mantener mejor a mi familia y tener un impacto positivo en 

nuestra comunidad”

Karim cree en la juventud como agentes clave del cambio. 

“Creo que, con el apoyo y las oportunidades adecuadas, perso-

nas como yo pueden crear un cambio duradero. Juntos pode-

mos construir un futuro mejor, no sólo para nosotros, sino para 

las generaciones venideras”.

Con su energía emprendedora, Fatoumata se dedica al 

comercio de ropa a pequeña escala, ayuda a su marido en el 

negocio familiar de producción de manteca de karité y dirige 

Marta Briquette, una empresa que fabrica carbón ecológico a 

partir de residuos vegetales como arbustos silvestres, pieles y 

huesos de mango y cáscaras de nuez de karité. 

“Formar parte de Skill Up! abrirá nuevas posibilidades 

para mi negocio”, afirma. “La formación ya me está ayudando 

a mejorar mis habilidades y la calidad de mis productos”. 

Y añade: “En los próximos años, espero ampliar mi nego-

cio para llegar a más clientes y tener un mayor impacto en 

Malí. Sueño con ser un modelo que inspire a otras personas 

de mi comunidad a adoptar prácticas sostenibles y cuidar el 

medio ambiente”.

22
 Este caso práctivo ha sido elaborado por Welthungerhilfe (WHH). El proyecto está 
financiado por la Sra. Bauer a través de Bauer Charity gGmbH y ejecutado por 
Welthungerhilfe (WHH) y sus socios: Agri’Sup, DoniLab y Viamo.  
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En muchas zonas, los agricultores locales están excluidos de 

los sistemas de semillas y tienen un control limitado sobre lo que 

plantan, relegando los cultivos autóctonos a la categoría de cul-

tivos desatendidos (Mabhaudhi et al. 2018; Sidibé et al. 2020; 

Mudau et al. 2022). Han surgido muchos proyectos de ley y leyes 

relacionados con las semillas en toda África, Asia y Sudamérica. 

La Sección 326 de la Ley de Semillas y Variedades Vegetales de 

Kenia de 2012, por ejemplo, penaliza el intercambio de semillas 

de todas las “variedades de cultivos no registradas” -a menudo 

variedades de cultivos tradicionales- restringiendo las opciones 

de los agricultores en relación con la producción de alimentos y 

los sistemas agrícolas y alimentarios (GRAIN y La Vía Campesina 

2015; Dena 2022). Al privar a las personas de sus medios de vida, 

su seguridad alimentaria y nutricional y su soberanía alimentaria, 

estos marcos jurídicos monopolizados y restrictivos amenazan los 

derechos humanos de todos, especialmente los de las personas 

marginadas y la juventud, que sufrirán las consecuencias de estas 

medidas en los próximos años.

CAS0 DE ESTUDIO 
 Refuerzo de los conocimientos agrícolas y nutricionales en Bangladesh

Hosenare Aktar (28 años) con su hijo de dos años, Rakib,  
en su casa del distrito de Bagerhat, Bangladesh. 

Hosenare Aktar participa en el programa Colectivo 

Responsabilidad, Acción y Rendición de cuentas para una 

Nutrición mejorada (CRAAIN) en el distrito de Bagerhat, 

Bangladesh.3 El programa, que pretende ayudar a 500.000 

personas, trabaja para mejorar la nutrición de los participan-

tes mediante actividades en las que intervienen el gobierno, la 

sociedad civil, el sector privado y grupos comunitarios. 

Como parte del programa, Hosenare recibió formación sobre 

nutrición, técnicas de agricultura adaptadas al clima, uso del 

agua y saneamiento, así como una cabra y cuatro patos. Su 

participación le ayudó a construir su pequeña granja y a la 

vez permitió a su familia resistir las consecuencias negativas 

de las crisis climáticas, como los tifones y las inundaciones. 

“Antes del proyecto CRAAIN”, dice, “aquí no había nada. Desde 

que recibí la formación y asesoramiento de diferentes tipos, he 

creado mi granja”.

Hosenare ha podido producir un excedente para la venta. “En 

los últimos tres meses, las hortalizas que cultivé fueron para mi 

familia, para comer, y presté algunas a mi vecino. También vendí 

[productos por valor de] unos 1.000 taka [€8.30], que guardaré 

y utilizaré para la educación de mi hijo”. Continúa: “Me siento 

empoderada y tengo el sueño de aumentar mi pequeña granja. 

Sólo recibí una cabra y ahora tengo tres. Sueño con tener 10 

o más que me ayuden a ganar más y a conservar mi granja”. 

Hosenare también comparte sus nuevos conocimientos 

con otros miembros de su comunidad: “Todos mis vecinos han 

aumentado su interés por aprender de mí. Les aconsejo sobre 

cómo cultivar y cómo hacerlo mejor”

33
 Este caso práctico ha sido elaborado por Concern Worldwide. La ejecución de CRAAIN 
corre a cargo de un consorcio formado por Concern Worldwide, WaterAid y dos orga-
nizaciones no gubernamentales locales, Rupantar y Jagrata Juba Shangha (JJS).
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La consiguiente falta de soberanía alimentaria ha contribuido 

a aumentar múltiples desafíos, como la inseguridad alimenta-

ria y nutricional generalizada y los resultados sanitarios adversos 

(Gunaratne et al. 2021; Sampson et al. 2021; Bjornlund et al. 2022). 

Aunque las intervenciones específicas sobre seguridad alimentaria, 

como la promoción de los principales cultivos alimentarios de alto 

rendimiento, redujeron el hambre en el mundo entre 1990 y 2017, 

tanto la proporción como el número de personas subalimentadas se 

han estancado o han aumentado desde 2017 (FAO et al. 2023a). 

Este retroceso subraya la urgente necesidad de una nueva direc-

ción en la transformación del sistema alimentario.

Aunque desde la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 

se han tomado pocas medidas políticas para restablecer la sobera-

nía alimentaria, cada vez se habla más en el mundo y se presta más 

atención a la justicia social y a la necesidad de realizar y proteger el 

derecho de las personas a la alimentación (La Vía Campesina 2021; 

Sampson et al. 2021; Bjornlund et al. 2022; GFFA 2023). Es pro-

bable que una mayor soberanía alimentaria implique restablecer 

cultivos autóctonos y desatendidos y sistemas agrícolas mixtos de 

cultivo y ganadería para diversificar y localizar los actuales sistemas 

alimentarios globalizados, haciéndolos más accesibles, sostenibles 

e inclusivos y aumentando su resiliencia a las tensiones climáticas 

(Mabhaudhi et al. 2018, 2019; Akinola et al. 2020; Wijerathna-Yapa 

y Pathirana 2022). Esto requerirá un marco de sistemas de semi-

llas más inclusivo e integrado para apoyar soluciones que busquen 

reducir la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios (Mabhaudhi et 

al. 2018; Wijerathna-Yapa y Pathirana 2022).

Los sistemas agrícolas localmente resilientes, diversos, innovado-

res y menos intensivos en insumos de la pequeña agricultora -si se 

apoyan, promueven y amplían- pueden constituir una solución soste-

nible a los actuales desafíos alimentarios y nutricionales y un camino 

para salir de la pobreza y el hambre para las poblaciones vulnera-

bles (Mabhaudhi et al. 2018; Mudau et al. 2022; Wijerathna-Yapa 

y Pathirana 2022). Este enfoque también promueve los derechos 

humanos de los grupos marginados, que actualmente están siendo 

apartados en el diseño de los sistemas alimentarios y de semillas. Se 

necesitan innovaciones para lograr sistemas alimentarios inclusivos 

y sostenibles y una soberanía alimentaria para todos y todas dentro 

de los límites planetarios. La juventud, como herederos de la injus-

ticia, tienen el potencial de impulsar estas innovaciones.

La juventud tiene escasa voz en los procesos políticos  

En la práctica, la soberanía alimentaria implica la interacción entre 

las partes interesadas de las instituciones nacionales, locales y comu-

nitarias y las perosnas que poseen los conocimientos, como las y los 

ancianos locales. Esta interacción inclusiva podría crear oportunida-

des para que  la juventud aporte su energía e innovación para ayudar 

a reclamar una soberanía alimentaria contextualizada, mejorando así 

la nutrición al tiempo que se refuerza la resiliencia de los sistemas 

alimentarios locales bajo el estrés ecológico y climático.

Queda un largo camino por recorrer para garantizar la participa-

ción significativa de la juventud en los procesos políticos que pue-

den influir en los sistemas  y promover la soberanía alimentaria. A 

nivel formal y gubernamental, la proporción de jóvenes en los foros 

de toma de decisiones es insignificante. En la mayoría de las regio-

nes, la edad media de los parlamentarios es de al menos 50 años 

(Stockemer y Sundström 2022). La representación de jóvenes de 

30 años o menos en los parlamentos es baja en todas las regiones 

(Tabla 2.1) e incluso más baja en el caso de las mujeres menores de 

30 años, especialmente en Asia, el Pacífico, Oriente Medio y Norte 

de África, África Subsahariana y Europa Occidental. Como los jóve-

nes no participan plenamente en la toma de decisiones legislativas, 

a menudo no se tienen en cuenta sus prioridades y necesidades 

específicas (Stockemer y Sundström 2022).

Al enfrentarse a los desafíos mundiales, los responsables políti-

cos han empezado a buscar las voces y perspectivas de las perso-

nas jóvenes fomentando su participación en talleres, conferencias y 

grupos de trabajo. Además, los y las jóvenes de todo el mundo están 

formando sus propias organizaciones e iniciativas, remodelando la 

percepción de los retos mundiales al tiempo que impulsan la innova-

ción social y demuestran su voluntad de formar parte de la solución. 

Algunos ejemplos son Act4Food Act4Change, la Plataforma Asiática 

de Jóvenes Indígenas, la Red Mundial de Innovación Juvenil (GYIN, 

por sus siglas en inglés), Innovative Food Systems Solutions (IFSS), 

Nutrition Connect, la Red Juvenil Slow Food, el Grupo de Trabajo 

Los y las jóvenes de todo el mundo están formando sus propias  
organizaciones e iniciativas, remodelando la percepción de los retos mundiales  

al tiempo que impulsan la innovación social y demuestran su voluntad  
de formar parte de la solución.

TABLA 2.1 PORCENTAJE MUNDIAL Y REGIONAL DE 
PARLAMENTARIOS DE 30 AÑOS O MENOS

Región 
Número total 
de parlamentarios

Porcentaje de  
parlamentarios de 30 
años o menos

América 4,604 3.5%

Asia 6,494 1.5%

Europa 11,975 4.1%

Oriente Medio y Norte de África 3,415 1.8%

Pacífico 660 1.7%

África subsahariana 5,059 2.2%

Mundo 32,307 2.9%

Fuente: IPU Parline (2023).  
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Sophie Healy-Thow (23 años) de Irlanda es cofundadora de 

Act4Food Act4Change. También es coordinadora mundial 

de campañas juveniles de la Alianza Global para la Mejora 

de la Nutrición (GAIN, por sus siglas en inglés), miembro 

del Grupo Líder del Movimiento SUN (Scaling Up Nutrition) 

y miembro de la junta directiva de ActionAid UK. Ha sido 

copresidenta del Grupo de Enlace Juvenil de la Cumbre 

sobre Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas. En 

una entrevista de mayo de 2023, nos da su punto de vista 

sobre la importancia crucial de implicar a los jóvenes: 

“Invertir en la juventud es esencial; el compromiso 

y la inclusión de los y las jóvenes deben ser más 

significativos y sostenibles. No debe considerarse 

una moda pasajera. Las oportunidades de 

participación de los jóvenes son a menudo un mero 

ejercicio de marcar casillas, y no ocurre nada 

tangible después de las reuniones de participación, 

como conferencias, seminarios y talleres. Tenemos 

que cambiar esta narrativa”.

“No sólo hay que hablar a los jóvenes, sino hablar 

con ellas y ellos. Los jóvenes deberían ser 

consejeros en el espacio de las ONG y en el mundo 

empresarial porque aportamos una perspectiva 

diferente, y las expectativas no nos atan. La 

juventud también debería participar como 

cocreadora de políticas para fomentar el desarrollo 

de políticas receptivas y sostenibles. Tomar 

decisiones sobre nuestro futuro sin incluirnos en la 

toma de decisiones no tiene ningún sentido.

 

Los gobiernos deberían invertir en el desarrollo de 

los jóvenes en todos los aspectos, como los 

programas de nutrición en las escuelas para 

garantizar la seguridad alimentaria y nutricional 

desde la primera infancia hasta el nivel 

universitario. Esto mejorará los resultados 

educativos y las oportunidades de los jóvenes para 

contribuir a la sociedad”

Juvenil del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía 

Alimentaria y Young Leaders for Nutrition. Estas organizaciones 

dirigidas por jóvenes abogan actualmente por la transformación del 

sistema alimentario mediante la concienciación sobre cuestiones ali-

mentarias, la soberanía alimentaria, la producción sostenible de ali-

mentos, la nutrición y la protección del medio ambiente, incluyendo 

compromisos para fomentar la acción política. 

Esta mayor atención a la participación de los jóvenes en los diá-

logos políticos no se ha traducido necesariamente en un impacto 

significativo. La participación de personas jóvenes en la toma de 

decisiones parece superficial y limitada (véase el Cuadro 2.3). A 

pesar, por ejemplo, de que la juventud aboga por la acción contra el 

cambio climático y la transformación de los sistemas alimentarios, 

los avances siguen siendo demasiado lentos. Las opiniones e ideas 

expresadas por los y las jóvenes solo tienen resultados tangibles 

mínimos, y sus perspectivas no se integran en el diseño o la aplica-

ción de las intervenciones políticas (Yunita et al. 2018; Macauley et 

al. 2022; Orsini y Kang 2023).

Empoderar a los Jóvenes Impulsando la Soberanía 
Alimentaria

Los líderes de todos los niveles tienen el imperativo moral y econó-

mico de aprovechar la energía, la creatividad y el dinamismo de la 

juventud para transformar los sistemas alimentarios. Involucrar a la 

juventud en las conversaciones y la gobernanza de la transforma-

ción de los sistemas alimentarios es una forma estratégica de adap-

tar y adoptar innovaciones para mejorar los resultados en materia de 

nutrición y seguridad alimentaria, especialmente en el contexto de 

un avance hacia la soberanía alimentaria (Figura 2.3, en la página 

32). El derecho a la alimentación está cada vez más reconocido, y 

un cambio hacia la soberanía alimentaria permitirá a las personas 

hacer realidad ese derecho de una manera social, cultural y ecológi-

camente consciente (Blue Bird Jernigan et al. 2021; Sampson et al. 

2021). La juventud puede ayudar a avanzar en la realización progre-

siva del derecho a la alimentación de varias maneras. Puede innovar 

para transformar los sistemas alimentarios de modo que se adapten 

a su contexto local y proporcionen una mejor nutrición y seguridad 

alimentaria. Puede ayudar a restablecer diversos sistemas de cul-

tivo autóctonos y tradicionales actualmente amenazados y cultivar 

plantas autóctonas y olvidadas para crear sistemas alimentarios más 

resilientes y adaptados a cada contexto.

Los líderes deben perseguir, y la juventud debe exigir, inversio-

nes en sectores que puedan mejorar el bienestar de los y las jóve-

nes, incluyendo la salud, la educación, el desarrollo de capacidades 

y la conectividad social. La educación y la formación de alta calidad 

no solo permiten a la juventud ser más productiva y empleable, sino 

que sirven de base para el desarrollo personal y el bienestar, ayu-

dan a combatir la pobreza y el desempleo, promueven la igualdad 

e influyen positivamente en la vida de las personas al tiempo que 

benefician a la sociedad (Idris et al. 2012). Se necesitan evaluacio-

nes rigurosas de los programas de capacitación agrícola para jóvenes 

CUADRO 2.3  “NO TIENE SENTIDO 
QUE PARTICIPEMOS EN 
ESPACIOS QUE NO TIENEN 
UN PLAN DE ACCIÓN 
QUE INCLUYA A LAS 
PERSONAS JÓVENES”  
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CAS0 DE ESTUDIO 
Apoyo a los vendedores locales de alimentos en Haití

Josef Quetal (27 años) atiende un puesto de comida en el mercado Ti Ayiti, Cité Soleil, Haití. 

El pueblo haitiano vive un periodo de inestabilidad excepcional 

y de aumento de la violencia, con niveles cada vez mayores de 

pobreza, desplazamientos y hambre, especialmente en la capital, 

Puerto Príncipe. El epicentro de esta agitación es la densamente 

poblada comuna de Cité Soleil, donde la guerra entre bandas 

ha alcanzado una intensidad sin precedentes. Sólo en un día, 

el 8 de julio de 2022, los miembros de las bandas asesinaron a 

95 personas en la zona, incluidos seis niños (ACNUDH 2023).

Con el aumento de la violencia y la creciente restricción 

de movimientos en Cité Soleil, los residentes dependen 

cada vez más de los vendedores locales, cuyos suministros 

se ven limitados por el difícil entorno. Los alimentos dis-

ponibles son de baja calidad y la nutrición de la población 

está empeorando. 

El programa Manje pi Byen (“Comer mejor”), ejecutado por 

Concern y socios locales2 y apoyado por la Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional, tiene como objetivo 

mejorar la resiliencia de las personas extremadamente vulne-

rables de Cité Soleil y ayudarles a salir de la pobreza extrema. 

El programa tiene cuatro componentes básicos:

1. asistencia en nutrición y seguridad alimentaria;

2. recuperación económica y de los sistemas

      de mercado;

3. protección frente a la violencia de género, y 

4. agua, saneamiento e higiene.

Las actividades de sensibilización sobre nutrición del pro-

grama están diseñadas para mejorar los hábitos nutricionales 

de la población a largo plazo, y sus actividades de refuerzo de 

la capacitación tienen por objeto fortalecer de forma sostenible 

los medios de vida y las fuentes de ingresos de los vendedores, 

ayudándoles al mismo tiempo a suministrar alimentos de alta 

calidad a sus comunidades.

Josef Quetal, vendedor de alimentos, casado y con dos hijos, 

vive en el barrio de Ti Ayiti, en Cité Soleil. El programa Manje 

pi Byen le ha aportado importantes beneficios: “Llevo dos años 

participando en el programa. Manje pi Byen me ha ayudado a 

mejorar mi negocio y la alimentación de mis clientes, pero tam-

bién ha ayudado a mi familia a vivir y comer mejor. Puedo pagar 

la matrícula escolar”.

Añade: “Antes de participar en el programa Mange Pi Byen, 

aquí no había alimentos suficientes para la comunidad. No había 

dinero suficiente para suministros. Antes del proyecto vendía 

a unas 10 personas, pero ahora vendo a más de 50, quizá 60 

personas, en la comunidad. Vendo frutas, verduras, alubias, 

legumbres, huevos, aceite vegetal y carne. Espero que el pro-

grama continúe en el futuro porque me gustaría hacer crecer 

aún más mi negocio y ampliarlo a la venta de materiales de 

construcción, además de alimentos

55
 Este caso práctico ha sido elaborado por Concern Worldwide. Dos socios haitianos 
trabajan con Concern Worldwide en el sector de protección del programa Mange pi 
Byen. IDEO apoya las actividades psicosociales, especialmente el apoyo individual, 
mientras que Nègès Mawon dirige la gestión de casos de supervivientes de violencia 
de género (VG) y proporciona apoyo entre pares a las supervivientes de VG.
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infraestructuras de transporte, agua, electricidad y manipulación y 

almacenamiento poscosecha, así como realizar inversiones en las 

fases posteriores de la cadena de valor. Estos esfuerzos podrían 

facilitarse incluyendo a la juventud en la aplicación de las políticas 

mundiales existentes para abordar los retos del sistema alimenta-

rio -como los ODS y el Acuerdo de París sobre el cambio climático- 

mediante una mayor colaboración con las organizaciones y foros 

juveniles internacionales que ya participan en esta labor.

Para desarrollar políticas que incluyan y sean específicas para 

la juventud, los responsables políticos necesitan datos fiables sobre 

el papel actual de la juventud en las actividades de los sistemas 

alimentarios y los procesos políticos (HLPE 2021). Además, las 

condiciones, capacidades y oportunidades a las que se enfrenta la 

juventud varía ampliamente en función de su contexto, por lo que 

el empoderamiento juvenil como agentes de cambio en la transfor-

mación de los sistemas alimentarios debe reconocer la diversidad, 

la interseccionalidad y la especificidad del contexto de las necesi-

dades, desafíos y aspiraciones de la juventud.

Conclusión

Como jóvenes, vemos que los sistemas alimentarios actuales son 

insostenibles, no equitativos, no inclusivos y vulnerables a los impac-

tos y riesgos externos. Nuestra generación, que heredará estos siste-

mas alimentarios y vivirá con ellos durante décadas, tiene un enorme 

interés en garantizar que los sistemas alimentarios del siglo XXI sean 

inclusivos, equitativos, sostenibles, resilientes y localizados. El cam-

bio hacia sistemas alimentarios sostenibles es necesario para la salud 

del planeta y el bienestar humano. Dichos sistemas promoverán una 

sostenibilidad económica, social y medioambiental más amplia y 

contribuirá a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

y a una adaptación y mitigación más eficaces del cambio climático.

La mayoría de la juventud que participan directa o indirecta-

mente en los sistemas alimentarios se encuentran en zonas rurales. 

Por lo tanto, abordar su participación en los sistemas alimentarios 

requiere un enfoque holístico ampliamente centrado en la mejora de 

las economías rurales, el bienestar social y la prestación de servicios. 

Hay que esforzarse por crear un entorno propicio para que la juven-

tud siga carreras e intereses dentro de los sistemas alimentarios. El 

aumento de la productividad agrícola, la promoción y la inversión en 

innovaciones como la mecanización, el asesoramiento agrícola y la 

irrigación para que la agricultura sea más rentable y menos laboriosa 

podría atraer a la juventud a la agricultura al desbloquear diversas 

oportunidades de empleo.

Para construir estos sistemas alimentarios e implicar a la juventud 

en las generaciones venideras, los líderes en todos los niveles deben 

a fin de aportar pruebas sobre los resultados en materia de empleo, 

lo que podría motivar a gobiernos y donantes a ampliar dichos pro-

gramas (Maïga et al. 2020).

Una transformación hacia sistemas alimentarios sostenibles, resi-

lientes y equitativos puede proporcionar oportunidades de empleo 

justas, interesantes y sostenibles para la población actual de jóvenes 

y las futuras generaciones (Nguyen 2018; Mabhaudhi et al. 2019). 

Tales sistemas alimentarios pueden permitir la libertad de elección y 

la innovación en los sistemas agroalimentarios, fomentando la crea-

tividad y permitiendo a la juventud aprovechar las oportunidades de 

producción de nicho. Hacer realidad esta visión requiere impulsar 

el acceso de la juventud a empleos verdes, tierras, créditos y servi-

cios financieros sensibles a la juventud, recursos y equipos produc-

tivos, y mercados. 

Las trayectorias profesionales con perspectivas de futuro debe-

rían ofrecer oportunidades y eliminar las barreras para la juventud 

que deseen trabajar en las cadenas de valor agrícolas. En el caso 

de las y los jóvenes que no se sientan inclinados a trabajar en 

explotaciones agrícolas, incluidos aquellos sin acceso a la tierra o 

a recursos productivos, los gobiernos y el sector privado podrían 

ayudarles a posicionarse en actividades no agrícolas que impulsen 

la transformación agrícola, como la mejora de los mercados rura-

les y la promoción de la sostenibilidad medioambiental (Geza et 

al. 2021). La mejora de los mercados rurales implicaría invertir en 

El empoderamiento de los jóvenes como agentes de cambio en la  
transformación de los sistemas alimentarios debe reconocer la diversidad,  
la interseccionalidad y la especificidad del contexto de las necesidades,  

desafíos y aspiraciones de la juventud.

FIGURA 2.3 SISTEMAS ALIMENTARIOS JUSTOS Y 
SOSTENIBLES PARA TODAS Y TODOS

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional

Inclusión significativa  
y dinámica de los jóvenes

Transformación 
inclusiva de  
los sistemas 
alimentarios

Soberanía 
alimentaria 
y sistemas 

alimentarios 
contextualizados

Sistemas 
alimentarios 

justos y 
sostenibles 
para todos

Alianza y 
colaboración

Innovación y 
transformación

Fuente: Autores.
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garantizar que la dirección y los objetivos de las políticas vayan más 

lejos de 2030 y miren hacia 2050 y más allá. Al emprender este 

camino a largo plazo, deben hacer algo más que simplemente dia-

logar con la juventud. Deben implicarles en la elaboración de polí-

ticas para promover la inclusión, la equidad y la sostenibilidad. Al 

mismo tiempo, la juventud debe aprovechar las oportunidades para 

participar en la gobernanza de los sistemas alimentarios, defender la 

justicia social, promover la igualdad de género, proteger el derecho 

de todos los seres humanos a la alimentación y la soberanía alimen-

taria, promover la acción contra el cambio climático e integrar sus 

perspectivas en las políticas para hacer posibles sistemas alimenta-

rios justos y sostenibles para todos.

CAS0 DE ESTUDIO 
 Iniciativa empresarial juvenil para la resiliencia en la República Centroafricana 

Nazaire Namkomana (29 años) ha completado su formación en avicultura y ahora aumenta el número de sus aves.

Las continuas crisis en la República Centroafricana han debi-

litado las instituciones públicas y privadas, han provocado 

la destrucción de las infraestructuras sociales y educativas 

y han empeorado el nivel de vida de la población. La juven-

tud se ve especialmente afectada, ya que, a menudo, no han 

desarrollado aún su capacidad y formación básica y, si no se 

integran en la vida social, se convierten fácilmente en obje-

tivo de reclutamiento por parte de las milicias armadas (UN 

OCHA 2023b).  

En este contexto, el proyecto de Formación Profesional 

Agrícola para Jóvenes Desempleados y Desplazados Internos 

pretende contribuir a que la vida de los jóvenes de entre 18 y 

35 años de la región de Bangui sea más estable social y eco-

nómicamente y poder reducir la migración y la delincuencia. El 

proyecto forma a los participantes en varios sectores agrícolas 

y, complementado por otro proyecto, les ayuda a crear sus pro-

pias empresas para que puedan integrarse de forma sostenible 

en los sistemas económicos y alimentarios de la comunidad6.

Nazaire Namkomana es graduado del centro de formación 

profesional agrícola para avicultura, al que ingresó en 2019. 

Con sus nuevas habilidades, puede generar ingresos y garanti-

zar la seguridad alimentaria de su familia. “Antes de la forma-

ción tenía que preocuparme por mantener a mi familia; a veces 

no teníamos suficiente para comer”, dice. “Ahora la educación 

de mis hijos está asegurada. No conocía la avicultura ni tenía 

posibilidad alguna de practicarla, aunque me apasionaba esta 

actividad. Después de la formación, empecé a tener un grupo de 

50, luego de 100, después de 150 pollitos, y en este momento 

he encargado 200 pollitos”. 

Tras su formación, Nazaire compartió sus conocimientos con 

otros jóvenes: “Mi objetivo es convertir mi granja en una gran 

empresa de producción para poder no sólo cuidar de mi familia 

y enviar a mis hijos a las mejores escuelas, sino también reducir 

la pobreza entre los jóvenes de mi comunidad”.

66
 Este caso práctico ha sido elaborado por Welthungerhilfe (WHH). El proyecto comple-
mentario se denomina Creación de oportunidades de empleo para mujeres y jóvenes 
adultos. Ambos proyectos están financiados por el Ministerio Federal Alemán de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y ejecutados por WHH.
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03

para ofrecer medios de vida viables a las y los jóvenes. El desarrollo de 
Los sistemas agrícolas y alimentarios deben transformarse  

competencias en cadenas de valor sostenibles, como el cultivo local  
de cacao en Ecuador, puede ofrecer a los jóvenes de las zonas 
rurales, como Ramón Palacios, una nueva oportunidad para gestionar 
sus propios medios de vida y combatir la pobreza. 



El mundo se enfrenta a crisis superpuestas que están exacerbando 

las desigualdades sociales y económicas e invirtiendo los avances 

contra el hambre. Grandes grupos demográficos como las mujeres y 

los jóvenes soportan la carga de estas crisis, pero están poco repre-

sentados en los debates políticos y las decisiones sobre los sistemas 

alimentarios que les afectan.  

Estas recomendaciones ponen de relieve el interés de las y los 

jóvenes en determinar su futuro, así como su derecho a hacerlo. La 

justicia de género y generacional debe apuntalar sistemas alimenta-

rios equitativos, sostenibles y resilientes que cumplan el derecho a 

una alimentación adecuada para las generaciones actuales y futuras.

 1
   Situar el derecho a la alimentación para todas y todos en el cen-

tro de la transformación de los sistemas alimentarios.
 > El derecho a la alimentación debe ocupar un lugar central en las 

políticas, programas y procesos de gobernanza de los sistemas 

alimentarios. Debe estar consagrado en la legislación nacional 

y respaldado por mecanismos de rendición de cuentas. Las per-

sonas deben ser capaces de definir sus propios sistemas alimen-

tarios para poder ejercer su derecho a la alimentación de forma 

social, cultural y ecológicamente adecuada a su contexto local.

 > Los y las jóvenes deben desempeñar un papel central en la toma 

de decisiones que les afectan. Las políticas y la toma de decisio-

nes en todos los niveles de gobernanza deben reflejar de manera 

significativa las diversas voces de la juventud. 

 > La participación de los y las jóvenes en el diseño, aplicación y 

seguimiento de las políticas y programas de sistemas alimenta-

rios debe ampliarse para reflejar el tamaño de su cohorte demo-

gráfica, incorporar su perspectiva a largo plazo y aprovechar su 

creatividad y dinamismo.

 2
   Invertir en la capacidad de las personas jóvenes para liderar la 

transformación de los sistemas alimentarios
 > Para participar en los sistemas alimentarios, los y las jóvenes 

necesitan un mayor acceso a la educación, a la formación, al 

desarrollo de habilidades y a la capacitación a medida relacio-

nadas con la agricultura y otras actividades del sistema alimen-

tario. Por lo tanto, deben invertirse recursos adicionales en los 

planes de estudio, el profesorado y las instituciones de forma-

ción pertinentes. 

 > Las inversiones en el estado de salud y nutrición de la juventud, 

especialmente de las jóvenes, son fundamentales para el bien-

estar de la población futura. Estas inversiones, tanto financieras 

como políticas, deben incluir el apoyo a alimentos saludables. Los 

gobiernos deben proporcionar a los jóvenes educación nutricional 

y emplear políticas fiscales y reguladoras para apoyar dietas salu-

dables y desincentivar el consumo de alimentos ultraprocesados.

 > Los gobiernos deben mejorar el acceso de las personas jóvenes 

a los recursos productivos. Es necesario reformar los derechos 

sobre la tierra y la propiedad para que los jóvenes puedan dedi-

carse a la agricultura de forma rentable y sostenible. Deben intro-

ducirse servicios crediticios y financieros adaptados al contexto 

y sensibles a las necesidades de las y os jóvenes para ofrecerles 

oportunidades de ahorro y préstamo. Las políticas y los progra-

mas también deberían tratar de impulsar su acceso  a insumos 

agrícolas para participar en el sistema alimentario. 

 > Los programas sociales y económicos deben incorporar la igual-

dad de género para eliminar las barreras a la educación y el 

empleo de las mujeres jóvenes y ayudar a reducir su carga de 

trabajo de cuidados no remunerado.

 3
   Invertir en sistemas alimentarios sostenibles, equitativos y resis-

tentes para garantizar que ofrezcan medios de vida viables y 

atractivos a la juventud. 
 > Los gobiernos deben apoyar y diversificar una producción agrí-

cola que integre los conocimientos indígenas y tradicionales, así 

como la tecnología moderna, la mecanización y el regadío para 

que la agricultura sea más rentable y menos laboriosa. Esto puede 

incluir la mejora del acceso equitativo a herramientas digitales, 

como previsiones meteorológicas y servicios financieros, de ase-

soramiento y de mercado.

 > Los gobiernos y los donantes deberían invertir en economías rura-

les diversificadas para mejorar el bienestar social, reforzar la pres-

tación de servicios y promover la inclusión de los y las jóvenes. 

Las políticas empresariales deberían permitir las innovaciones 

sociales y fomentar las inversiones en la creación de empleos 

no agrícolas dentro de los sistemas alimentarios. Invirtiendo en 

los mercados locales y regionales, así como en las actividades 

previas y posteriores a la cosecha, como la transformación, el 

almacenamiento, la comercialización y el transporte, los gobier-

nos pueden ayudar a localizar y transformar los sistemas alimen-

tarios a todos los niveles. 

 > Los gobiernos deben mejorar las condiciones de empleo y garan-

tizar salarios justos dentro de los sistemas alimentarios para que 

la juventud vea la agricultura y los sistemas alimentarios como 

sectores en los que pueden ganarse la vida de forma rentable y 

desarrollar sus carreras profesionales.

 > Las actuales políticas e inversiones en sistemas alimentarios 

no consiguen abordar el ciclo intergeneracional del hambre en 

muchas partes del mundo. Las soluciones deben adoptar una 

perspectiva a largo plazo que se extienda más allá de 2030 y 

refleje las aspiraciones de los y las jóvenes a un futuro justo, sos-

tenible y con seguridad alimentaria y nutricional.

RECOMENDACIONES
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A APÉNDICE

de manera desproporcionada. Tras el terremoto de febrero de 2023 
que sufre las crisis y la inseguridad alimentaria y nutricional 
Los jóvenes son un grupo importante, pero a menudo ignorado, 

en Turquía, una mujer prepara comida fresca para los desplazados. 
Miles de personas viven en refugios temporales sin posibilidad 
de cocinar por sí mismas y sin acceso a la educación.



BAMETODOLOGÍA

El Global Hunger Index (GHI) es una herramienta diseñada para 

medir y hacer un seguimiento exhaustivo del hambre a nivel 

mundial, regional y nacional, reflejando múltiples dimensiones 

del hambre a lo largo del tiempo1.  El objetivo del GHI es aumentar 

la sensibilización y la comprensión en torno a la lucha contra el ham-

bre, proporcionar una comparativa de los niveles de hambre entre 

países y regiones, y llamar la atención sobre las zonas del mundo 

en las que los niveles de hambre son más elevados y en las que hay 

mayor necesidad de realizar esfuerzos adicionales para eliminarlo. 

¿Cómo se calculan las puntuaciones del GHI? 

La puntuación del GHI de cada país se calcula a partir de una fór-

mula que combina cuatro indicadores que, en conjunto, captan la 

naturaleza multidimensional del hambre:  

Subalimentación: la proporción de la población cuya 

ingesta calórica es insuficiente;

Retraso en el crecimiento infantil: la proporción de niños 

y niñas menores de cinco años que tienen una estatura 

baja para su edad, lo que refleja una desnutrición crónica;

Emaciación infantil: la proporción de niños y niñas meno-

res de cinco años que tienen bajo peso para su estatura, 

lo que refleja una desnutrición aguda; y 

Mortalidad infantil: la tasa de mortalidad de los niños y 

niñas menores de cinco años, en parte, un reflejo de la mez-

cla fatal de nutrición inadecuada y ambientes insalubres.2

El uso de esta combinación de indicadores para medir el hambre 

ofrece varias ventajas (véase la Tabla A.1). Los indicadores inclui-

dos en la fórmula del GHI reflejan tanto las deficiencias calóricas 

como la mala nutrición. El indicador de subalimentación refleja 

el nivel de acceso a los alimentos de la población en su conjunto, 

mientras que los indicadores específicos de la infancia reflejan el 

estado de nutrición dentro de un subconjunto especialmente vul-

nerable de la población para el que la falta de energía alimentaria, 

proteínas y/o micronutrientes (vitaminas y minerales esenciales) 

conlleva un alto riesgo de enfermedad, desarrollo físico y cognitivo 

deficiente y muerte. La inclusión de la emaciación y el retraso del 

crecimiento de la infancia permite que el GHI documente tanto la 

El problema del hambre es complejo y se utilizan diferen-

tes términos para describir sus diversas formas. 

Por lo general, se entiende que el hambre se refiere 

al malestar asociado con un consumo insuficiente de 

calorías. La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) define la privación de 

alimentos o subalimentación como el consumo insuficiente 

de calorías para proporcionar la cantidad mínima de ener-

gía alimentaria que cada individuo necesita para llevar una 

vida sana y productiva, teniendo en cuenta el sexo, la edad, 

la estatura y el nivel de actividad física de la persona.33 

La desnutrición va más allá de las calorías y significa 

deficiencias en cualquiera o en todos los siguientes aspec-

tos: energía, proteínas y/o vitaminas y minerales esenciales. 

La desnutrición es el resultado de una ingesta inadecuada 

de alimentos en términos de cantidad o calidad, de una 

mala utilización de los nutrientes debido a infecciones u 

otras enfermedades o de una combinación de estas causas 

inmediatas. Estos, a su vez, son causados por una serie de 

factores subyacentes, entre los que se incluyen la inseguri-

dad alimentaria en los hogares, las prácticas inadecuadas de 

salud materna o de cuidado infantil, o el acceso inadecuado 

a los servicios de salud, el agua potable y el saneamiento. 

La malnutrición se refiere más ampliamente tanto a la 

desnutrición (problemas causados por deficiencias) como a la 

sobrealimentación (problemas causados por dietas no equili-

bradas, como el consumo de demasiadas calorías en relación 

con las necesidades, con o sin bajo consumo de alimentos 

ricos en micronutrientes). La sobrealimentación, que resulta en 

sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles, es cada 

vez más común en todo el mundo, con implicaciones para la 

salud humana, los gastos gubernamentales y el desarrollo de 

los sistemas alimentarios. Si bien la sobrealimentación es una 

preocupación importante, el GHI se centra específicamente en 

cuestiones relacionadas con la desnutrición. 

En este informe, “hambre” se refiere al índice formado 

por los cuatro indicadores (subalimentación, retraso en el 

crecimiento, emaciación infantil, mortalidad infantil). En 

conjunto, los indicadores reflejan deficiencias tanto en 

calorías como en micronutrientes.

CUADRO A.1 ¿QUÉ SE ENTIENDE  
  POR “HAMBRE”?

Nota: Los resultados de este informe del Global Hunger Index 2023 sustituyen a todos los anteriores. Las puntuaciones de 2000, 2008 
y 2015 y los datos de los indicadores contenidos en este informe son actualmente los únicos datos que pueden utilizarse para realizar 
comparaciones válidas del GHI a lo largo del tiempo.
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1
  Para más información sobre el concepto del GHI, véase Wiesmann, von Braun, y Feldbrüg-
ge (2000), Wiesmann (2006), y Wiesmann et al. (2015).

2
  Según Black et al. (2013), la desnutrición es responsable del 45% de las muertes de niños 
menores de cinco años.

3
  La media de las necesidades mínimas de energía en la dieta varía según el 
país, desde unas 1.660 hasta más de 2.050 kilocalorías (comúnmente, aun-
que de forma incorrecta, denominadas calorías) por persona y día para todos 
los países con datos disponibles para 2022 (FAO 2023).
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FIGURA A.1    COMPOSICIÓN DE LAS PUNTUACIONES GHI Y DESIGNACIONES DE GRAVEDAD 

desnutrición aguda como la crónica. Al combinar múltiples indica-

dores, el índice minimiza los efectos de los errores aleatorios de 

medición. Estos cuatro indicadores forman parte del conjunto de 

indicadores utilizados para medir el progreso hacia los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

Las puntuaciones del GHI se calculan mediante un proceso de tres 

pasos: 

Paso 1: Los valores se determinan para los cuatro indicadores 

componentes de cada país, basándose en los últimos datos publica-

dos disponibles de fuentes internacionalmente reconocidas. 

Paso 2: A cada uno de los cuatro indicadores componentes se le 

da una puntuación estandarizada basada en umbrales fijados ligera-

mente por encima de los valores más altos a nivel de país observados 

TABLE A.1 CÓMO LOS CUATRO INDICADORES SUBYACENTES AL GHI 
CAPTAN LA NATURALEZA MULTIDIMENSIONAL DEL HAMBRE

Subalimentación
Restraso en el 
crecimiento 

infanti

Emaciación 
infantil

Mortalidad infantil

• Mide el acceso inadecua-

do a los alimentos, un 

importante indicador del 

hambre

• Se refiere a toda la 

población, tanto infancia 

como adultos

• Se utiliza como indicador 

principal para los 

objetivos internacionales 

en materia de hambre, 

incluido el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 2 

(Hambre Cero)

• Ir más allá de la disponibi-

lidad de calorías, conside-

ra aspectos de calidad de 

la dieta y alimentación

• Reflejan la especial 

vulnerabilidad de la 

infancia a las deficiencias 

nutricionales

• Son sensibles a la dis-

tribución desigual de los 

alimentos dentro del hogar

• Se utilizan como indica-

dores de nutrición para el 

ODS 2 (Hambre cero)

• Refleja que la muerte 

es la consecuencia más 

grave del hambre, y que 

los niños son los más 

vulnerables

• Mejora la capacidad 

del GHI para reflejar las 

deficiencias de vitaminas 

y minerales esenciales

• El retraso en el creci-

miento y la emaciación 

sólo captan parcialmente 

el riesgo de mortalidad 

por desnutrición

en todo el mundo para ese indicador desde 1988.4 Por ejemplo, el 

valor más alto de subalimentación estimado en este periodo es del 

76,5%, por lo que el umbral de estandarización se fijó un poco más 

alto, en el 80%5.  En un año determinado, si un país tiene una pre-

valencia de subalimentación del 40%, su puntuación de subalimen-

tación normalizada para ese año es de 50. En otras palabras, ese 

país está aproximadamente a medio camino entre no tener subali-

mentación y alcanzar el nivel máximo observado. Estas son las fór-

mulas utilizadas para estandarizar cada indicador: 

Prevalencia de subalimentación
80 

x 100 = valor estandarizado 
de subalimentación

Tasa de retraso  
en el crecimiento infantil

70
x 100 =

 valor estandarizado  
de retraso en el  
crecimiento infantil

Tasa de emaciación infantil
30

x 100 = valor estandarizado  
de emaciación infantil

Tasa de mortalidad infantil
35

x 100 = valor estandarizado 
de mortalidad infantil

Paso 3: Las puntuaciones estandarizadas se agregan para cal-

cular la puntuación del GHI de cada país. La subalimentación y la 

mortalidad infantil contribuyen cada una a un tercio de la puntuación 

del GHI, mientras que el retraso en el crecimiento y la emaciación 

infantil contribuyen cada uno a una sexta parte de la puntuación, 

como se muestra en la fórmula (Figura A.1) . 

Este cálculo da como resultado una escala de 100 puntos, donde 

0 es la mejor puntuación (sin hambre) y 100 es la peor. En la práctica, 

no se llega a ninguno de estos extremos. Un valor de 100 significaría 

Nota: Todos los valores de los indicadores están estandarizados.
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Subalimentación Restraso en el 
crecimiento infantil

Emaciación 
infantil

Mortalidad 
infanti

1/3 1/6 1/6 1/3+ + + =

  4
  Los umbrales de estandarización se fijan ligeramente por encima de los valores más altos 
observados para tener en cuenta la posibilidad de que estos valores se superen en el futuro.

5
  El umbral de subalimentación es 80%, basado en el máximo observado de 76,5%; el umbral 
de emaciación infantil es 30%, basado en el máximo observado de 26,0%; el umbral de re-
traso en el crecimiento infantil es 70%, basado en el máximo observado de 68,2%; y el um-
bral de mortalidad infantil es 35%, basado en el máximo observado de 32,6%. Aunque los 
umbrales se establecieron originalmente sobre la base de los valores máximos observados 
entre 1988 y 2013, que abarcan 25 años de datos disponibles antes del proceso de revisión 
metodológica, estos valores no se han superado desde entonces.

Escala de Gravedad del Hambre del GHI

Extremadamente alarmante
GHI ≥ 50.0

Grave
GHI 20.0–34.9

Moderado
GHI 10.0–19.9

Escala de 100 puntos

PUNTUACIÓN 
GHI

Bajo
GHI ≤ 9.9

Alarmante
GHI 35.0–49.9
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TABLA A.2 FUENTES DE DATOS Y AÑOS DE REFERENCIA PARA LOS INDICADORES DE LOS COMPONENTES DE GHI,  
2000, 2008, 2015, Y 2023

Indicador Fuentes de datos

Años de referencia para los datos de los indicadores

2000 
Puntuaciones del GHI

(122 países)

2008 
Puntuaciones del GHI

(125 países)

2015 
Puntuaciones del GHI

(125 países)

2023 
Puntuaciones del GHI

(125 países)

Prevalencia  
de subalimentación

FAO 2023 2000–2002 a 2007–2009 a 2014–2016 a 2020–2022 a

Retraso en el crecimiento  
y emaciación infantil

WHO 2023; UNICEF et al. 2023a; 

UNICEF 2023a, 2013, and 2009; 

MEASURE DHS 2023
1998–2002 b 2006–2010 c 2013–2017 d 2018–2022 e

Mortalidad  
infantil

UN IGME 2023a 2000 2008 2015 2021

Nota: Entre paréntesis se indica el número de países de los que se dispone de datos suficientes para calcular las puntuaciones del GHI para cada año o periodo de tiempo. 
a
 Media de tres años.   

b
 Datos recogidos de los años más cercanos a 2000; cuando se disponía de datos de 1998 y 2002 o 1999 y 2001 se utilizó una media.    

c
 Datos recogidos de los años más cercanos a 2008; cuando se disponía de datos de 2006 y 2010 o 2007 y 2009 were available, se utilizó una media.

d
 Datos recogidos de los años más cercanos a 2015; cuando se disponía de datos de 2013 and 2017 o 2014 y 2016 were available, se utilizó una media. 

e
 Los últimos datos recogidos en este periodo.

que los niveles de subalimentación, emaciación, retraso en el cre-

cimiento y mortalidad infantil de un país alcanzan exactamente los 

umbrales establecidos ligeramente por encima de los niveles más 

altos observados en todo el mundo en las últimas décadas. Un valor 

de 0 significaría que en un país no hay personas subalimentadas 

en la población, no hay niños menores de cinco años que sufran de 

emaciación o con retraso en el crecimiento y no hay niños que mue-

ran antes de cumplir cinco años.

¿De dónde proceden los datos de los indicadores? 

Los datos utilizados en el cálculo de las puntuaciones del GHI proceden 

de varios organismos de la ONU y de otros organismos multilaterales, 

como se muestra en la Tabla A.2. Las puntuaciones del GHI reflejan 

los últimos datos revisados disponibles para los cuatro indicadores. 
6En los casos en los que los datos de las fuentes originales no estaban 

disponibles, las estimaciones de los indicadores de los componentes 

del GHI se realizaron a partir de los datos más recientes disponibles. 

Cómo se determinan las designaciones provisionales 
de gravedad para los países que presentan datos 
incompletos 

En el informe del GHI de este año, 136 países cumplían los cri-

terios de inclusión en el GHI, pero 11 no tenían datos suficientes 

para permitir el cálculo de su puntuación en el GHI de 2023. Para 

subsanar esta carencia y ofrecer una imagen preliminar del hambre 

en los países con datos ausentes, se determinaron designaciones 

provisionales de la gravedad del hambre en base a varios factores 

conocidos (Tabla A.3): 
 > los valores del indicador GHI que están disponibles, 
 > la última designación de gravedad del GHI conocida del país, 

 > la última prevalencia de subalimentación conocida del país,7

 > the prevalence of undernourishment for the subregion in 

which the country is located, and/or 
 > la evaluación de las conclusiones pertinentes de las ediciones 

de 2021, 2022 y 2023 del Informe Mundial sobre las Crisis 

Alimentarias (FSIN y GNAFC 2021, 2022, 2023).8

Para algunos países, faltan datos debido a conflictos violentos o 

disturbios políticos (FAO, FIDA et al. 2017; Martin-Shields y Stojetz 

2019), que son fuertes predictores del hambre y la desnutrición. Los 

países con datos ausentes pueden ser a menudo los que enfrentan 

las mayores cargas de hambre. De los tres países designados provi-

sionalmente como alarmantes —Burundi, Somalia y Sudán del Sur— 

es posible que, con datos completos, uno o más de ellos entraran en 

la categoría de extremadamente alarmante. Sin embargo, a falta de 

información suficiente para confirmarlo, hemos clasificado de forma 

conservadora a cada uno de estos países en la categoría de alarmante. 

En algunos casos ni siquiera ha podido determinar una designa-

ción provisional de gravedad, como por ejemplo, el caso de que el país 

nunca haya tenido un valor de prevalencia de la subalimentación, una 

puntuación del GHI o una designación del GHI desde que se publicó 

el primer informe del GHI en 2006. En los casos de Somalia y Sudán 

del Sur, no se disponía de datos para tres de los cuatro indicadores 

del GHI. Sin embargo, una revisión de la información pertinente en 

las ediciones de 2021, 2022, y 2023 del Informe Mundial sobre las 

Crisis Alimentarias así como las consultas con expertos en inseguri-

dad alimentaria y nutricional en estos dos países dejaron claro que 

las designaciones de alarmante estaban justificadas.

2023 Global Hunger Index | Apéndice A | Metodología 39

6
  Para los cálculos anteriores del GHI, véase von Grebmer et al. (2022, 2021, 2020, 2019, 
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008); IFPRI, WHH, y 
Concern Worldwide (2007); y Wiesmann, Weingärtner y Schöninger (2006).

7
  Los valores de subalimentación, las puntuaciones del GHI y las clasificaciones de gravedad 
del GHI publicados anteriormente no se consideran válidos una vez que se han publicado los 
informes que los sustituyen, pero se utilizan como puntos de referencia para considerar la 
plausibilidad de que un país entre en una amplia gama de valores de subalimentación y pun-
tuaciones del GHI.

8
  El Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias (IMCA) informan sobre la inseguridad ali-
mentaria aguda, que es diferente del hambre crónica medida por la prevalencia de la subali-
mentación. Sin embargo, los IMCA de 2021, 2022, y 2023 se utilizaron para confirmar si un 
país experimentó crisis de hambre extrema como hambruna, amenaza de hambruna y/o crisis 
de hambre repetidas en 2020, 2021, y 2022.
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Entender y utilizar el Global Hunger Index: Preguntas 
Frecuentes 

¿Qué países están incluidos en el GHI?

La inclusión en el GHI se determina en función de los datos de pre-

valencia de la subalimentación y la mortalidad infantil que se remon-

tan al año 2000. Los países con valores por encima del umbral “muy 

bajo” para uno o ambos indicadores desde el año 2000 se inclu-

yen en el GHI. Específicamente, se incluyen los países si la preva-

lencia de la subalimentación es igual o superior al 5% y/o si la tasa 

de mortalidad infantil es igual o superior al 1% para cualquier año 

desde 2000. Los datos sobre el retraso en el crecimiento y la ema-

ciación infantil, los otros indicadores utilizados en el cálculo de las 

puntuaciones del GHI, no se incluyen en los criterios de inclusión 

porque su disponibilidad varía mucho de un país a otro, y los datos 

son especialmente limitados en los países de ingresos más altos.9 

Los territorios no independientes no se incluyen en el GHI, ni tam-

poco los países con poblaciones muy pequeñas (menos de 500.000 

habitantes), debido a la limitada disponibilidad de datos. 

Dado que no se dispone de datos para los cuatro indicadores de 

la fórmula del GHI, no se han podido calcular las puntuaciones del 

GHI para algunos países. Sin embargo, en la medida de lo posible, 

los países con datos incompletos se clasifican provisionalmente según 

la Escala de Gravedad del Hambre del GHI, basándose en los datos 

existentes y en informes complementarios (véase Tabla A.3). Varios 

de estos países están sufriendo disturbios o conflictos violentos, lo 

que afecta a la disponibilidad de datos, así como a la situación de la 

seguridad alimentaria y la nutrición en el país. Es posible que uno o 

más de estos países tuvieran una puntuación del GHI más alta que 

Yemen -el país con la puntuación más alta del GHI en 2023- si se 

dispusiera de datos suficientes.

¿Por qué es tan alta (o tan baja) la puntuación GHI de un 

determinado país?

La clave para entender la puntuación del GHI de un país se encuentra 

en los valores de los indicadores de ese país, especialmente cuando 

se comparan con los valores de los indicadores de otros países en el 

informe (véase el Apéndice B para estos valores).

En algunos países, las puntuaciones elevadas se deben a los altos 

índices de subalimentación, que reflejan la falta de calorías de grandes 

grupos de población. En otros, las puntuaciones elevadas se deben 

a los altos niveles de emaciación infantil, que refleja la desnutrición 

aguda; el retraso en el crecimiento infantil, que refleja la desnutrición 

crónica; y/o la mortalidad infantil, que refleja los niveles de hambre 

y nutrición de los niños, además de otros problemas extremos a los 

que se enfrenta la población. En términos generales, por tanto, una 

puntuación alta en el GHI puede ser una prueba de la falta de alimen-

tos, una dieta de mala calidad, prácticas inadecuadas de cuidado de 

los niños, un entorno insalubre o una combinación de estos factores.

Aunque va más allá del alcance de este informe ofrecer una expli-

cación detallada de las circunstancias a las que se enfrenta cada país 

con una puntuación del GHI, en el Capítulo 1 se describe la situación 

de determinados países. Además, este informe ofrece otras vías para 

examinar la situación del hambre y la nutrición de un país: las clasifi-

caciones de los países basadas en las puntuaciones del GHI de 2023 

TABLA A.3 DATOS EXISTENTES Y DESIGNACIONES PROVISIONALES DE GRAVEDAD DE LOS PAÍSES CON DATOS INCOMPLETOS

País

Designación 
provisional  

de la gravedad del 
GHI 2023

Retraso del 
crecimiento 

infantil, 
2018–2022 (%) 

Emaciación 
infantil, 

2018–2022 (%)

Mortalidad 
infantil, 2021 

(%)

Última  
categorización  

GHI

Último valor de 
prevalencia de la 

subalimentación (%)

Prevalencia 
subregional de la 

subalimentación (%)

Rango de valores 
de prevalencia de 
la subalimentación 
para la designación 

provisional (%)

Líbano Bajo 7.0 1.4 0.8 Moderado (2022) 10.9 (2022) 10.5 0.0–16.2

Jordania Moderado 7.4 0.6 1.5 Moderado (2022) 16.9 (2022) 10.5 15.4–39.4

Burundi Alarmante 55.8 4.9 5.3 Extremadamente 

alarmante (2014)

67.3 (2014) 28.4 33.3–69.3

Somalia Alarmante — — 11.2 Extremadamente 

alarmante (2021)

48.7 (2023) 28.4 **

Sudán del Sur Alarmante — — 9.9 — 21.4 (2023) 28.4 **

Bahréin No designado 3.1* 1.8* 0.7 — — 10.5 N/A

Bután No designado 18.3* 2.6* 2.7 — — 15.9 N/A

Guinea Ecuatorial No designado 25.2 3.9 7.7 — — 28.4 N/A

Eritrea No designado — — 3.8 Extremadamente 

alarmante (2014)

61.3 (2014) 28.4 N/A

Maldivas No designado 15.3 9.3 0.6 — — 15.9 N/A

Qatar No designadod 1.9 1.2 0.5 — — 10.5 N/A

Fuente: Autores, basado en fuentes enumeradas en el Apéndice A y publicaciones anteriores del GHI incluidas en la bibliografía.

Nota: Los años entre paréntesis indican cuándo se publicó la información pertinente en el informe GHI.     
*Estimación de los autores. **Designación basada en FSIN y GNAFC (2021, 2022, 2023) y consultas a expertos.    
N/A = no aplicable; — = no disponible.    
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9
  A pesar de que la inseguridad alimentaria es una grave preocupación para algunos segmen-
tos de la población en algunos países de ingresos altos, en la mayoría de ellos no se recogen 
regularmente datos representativos a nivel nacional sobre el retraso en el crecimiento y la 
emaciación infantil. Además, aunque los datos sobre mortalidad infantil suelen estar dispo-
nibles, la mortalidad infantil no refleja la desnutrición en los países de ingresos altos en la 
misma medida que en los países de ingresos bajos y medios.
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aparecen en la Tabla 1.1, las puntuaciones del GHI de determinados 

años para cada país aparecen en el Apéndice C y las comparaciones 

regionales aparecen en el Apéndice D. (Los estudios de casos sobre 

la situación del hambre en países concretos aparecen en el sitio web 

del GHI, www.globalhungerindex.org.)

¿Refleja el GHI de 2022 la situación en 2023? 

El GHI utiliza los datos más actualizados disponibles para cada uno 

de los indicadores del GHI, lo que significa que las puntuaciones 

son tan actuales como los datos. Para el cálculo de las puntuaciones 

del GHI de 2023, los datos de subalimentación son de 2020-2022; 

los datos de retraso en el crecimiento y emaciación infantil son de 

2018–2022, y se utilizan los datos más actuales de ese rango para 

cada país; y los datos de mortalidad infantil son de 2021. Los cam-

bios que se produzcan en 2023 aún no se reflejan en los datos y 

puntuaciones del informe de este año.

¿Cómo puedo comparar los resultados del GHI con el paso del 

tiempo? 

Cada informe incluye las puntuaciones del GHI y los datos de los 

indicadores correspondientes a tres años, además del año de refe-

rencia. En este informe, las puntuaciones del GHI de 2023 pueden 

compararse directamente con las puntuaciones del GHI de tres años 

de referencia: 2000, 2008, y 2015 (Apéndice C). Los años de refe-

rencia se seleccionan para proporcionar una evaluación del progreso 

a lo largo del tiempo, al tiempo que se garantiza que no hay solapa-

miento en el rango de años de los que se extraen los datos.

¿Puedo comparar las puntuaciones del GHI y los valores de los 

indicadores en este informe con los resultados de informes anteriores?

No, las puntuaciones del GHI son comparables dentro del informe 

de cada año, pero no entre los informes de los diferentes años. Los 

organismos de las Naciones Unidas compilan revisan y mejoran con-

tinuamente los datos actuales e históricos en los que se basan las 

puntuaciones del GHI, y el informe anual del GHI refleja esos cambios. 

Comparar las puntuaciones entre informes puede dar la impresión 

de que el hambre ha cambiado positiva o negativamente en un país 

específico de un año a otro, mientras que en algunos casos el cam-

bio puede reflejar parcial o totalmente una revisión de los datos. 

Además, la metodología para calcular las puntuaciones del GHI se 

ha revisado en el pasado y puede volver a revisarse en el futuro. En 

2015, por ejemplo, se modificó la metodología del GHI para incluir 

datos sobre el retraso en el crecimiento y la emaciación infantil y 

para estandarizar los valores (véase Wiesmann et al. 2015). Este 

cambio causó una variación importante en las puntuaciones del 

GHI y la Escala de Gravedad del Hambre del GHI se modificó para 

reflejar este cambio. En los informes GHI publicados desde 2015, 

casi todos los países han tenido puntuaciones GHI mucho más altas 

en comparación con sus puntuaciones en los informes publicados 

en 2014 y antes. Esto no significa necesariamente que sus niveles 

de hambre hayan aumentado en 2015; las puntuaciones más altas 

reflejan simplemente la revisión de la metodología. Las puntuaciones 

del GHI de 2000, 2008, 2015, y 2023 que aparecen en el informe 

de este año son comparables porque todas reflejan la metodología 

revisada y las últimas revisiones de los datos.

¿Puedo comparar las clasificaciones del GHI de este informe con las de 

informes anteriores para comprender cómo ha cambiado la situación 

de un país a lo largo del tiempo en relación con otros países? 

No, al igual que las puntuaciones del GHI y los valores de los indi-

cadores, las clasificaciones del GHI no pueden compararse entre 

los informes del GHI, por dos razones principales. En primer lugar, 

los datos y la metodología utilizados para calcular las puntuaciones 

del GHI se han revisado a lo largo del tiempo, como se ha descrito 

anteriormente. En segundo lugar, la clasificación del informe de cada 

año suele incluir países diferentes porque el conjunto de países de 

los que se dispone de datos suficientes para calcular las puntuacio-

nes del GHI varía de un año a otro. Por tanto, si la clasificación de 

un país cambia de un informe a otro, puede deberse en parte a que 

se compara con un grupo diferente de países. 
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Guía de los colores que figuran en el Apéndice B

Los colores que aparecen en el cuadro representan las siguientes categorías: 

 = Muy bajo   = Bajo   = Medio   = Alto   = Muy alto 

Se basan en los umbrales de los diferentes valores de los indicadores, como se indica a continuación:

Nota: Los valores de umbral para la prevalencia de la subalimentación se han adaptado de la FAO (2015). Los valores de umbral para el retraso del crecimiento y la emaciación 
proceden de de Onis et al. (2019). Los valores umbral para la mortalidad de menores de cinco años se han adaptado de los que se muestran en UN IGME (2020a), pero conden-
sados en las cinco categorías que se muestran.

Categoría Subalimentación Retraso en el crecimiento Emaciación infantil Mortalidad de menores de cinco años

Muy bajo <5% <2.5% <2.5% <1%

Bajo 5–<15% 2.5–<5% 2.5–<10% 1–<4%

Medio 15–<25% 5–<10% 10–<20% 4–<7%

Alto 25–<35% 10–<15% 20–<30% 7–<10%

Muy alto ≥35% ≥15% ≥30% ≥10%

B
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DATOS EN LOS QUE SE BASA EL CÁLCULO DE LAS PUNTUACIONES DEL GLOBAL HUNGER INDEX DE 2000, 2008, 2015, Y 2023

País

Subalimentación  
(% de la población)

Emaciación infantil  
(% de niños menores de cinco años)

Retraso en el crecimiento  
(% de niños menores de cinco años)

Mortalidad infantil  
(% de niños menores de cinco años)

 '00–'02  '07–'09  '14–'16  '20–'22 '98–'02  '06–'10  '13–'17  '18–'22 '98–'02  '06–'10  '13–'17  '18–'22 2000 2008 2015 2021

Afganistán 46.4 25.4 21.3 30.1 10.9 * 8.4 * 9.5 3.7 50.3 * 50.8 * 40.4 44.7 12.9 9.6 7.0 5.6

Albania 4.9 7.4 4.3 4.1 7.5 * 9.6 4.2 * 1.6 32.0 * 23.2 15.7 * 11.3 2.7 1.6 1.0 0.9

Argelia 8.1 5.6 2.6 <2.5 3.1 4.1 4.1 2.7 23.6 15.4 11.7 9.8 4.2 3.0 2.5 2.2

Angola 67.8 43.6 13.5 21.6 9.2 * 8.3 4.9 6.0 * 50.4 * 29.2 37.6 29.4 * 20.5 13.8 8.8 6.9

Argentina 3.1 3.4 2.7 3.2 2.1 * 1.2 1.9 * 2.7 10.4 * 8.2 8.1 * 12.3 2.0 1.5 1.2 0.7

Armenia 25.7 5.8 <2.5 <2.5 2.5 4.1 4.4 3.3 * 17.3 20.9 9.4 10.9 * 3.1 2.1 1.4 1.1

Azerbaiyán 16.8 <2.5 <2.5 <2.5 9.0 6.8 3.2 3.6 * 24.2 26.5 17.8 12.0 * 7.5 4.3 2.6 1.9

Bahréin — — — — 2.2 * 1.9 * 1.8 * 1.8 * 4.1 * 3.3 * 3.1 * 3.1 * 1.2 0.9 0.7 0.7

Bangladesh 15.6 12.9 14.8 11.2 12.5 17.5 15.6 11.0 51.1 43.2 32.7 23.6 8.6 5.5 3.8 2.7

Bielorrusia <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 2.4 * 2.1 * 2.1 * 1.9 * 6.4 * 3.9 * 3.4 * 3.4 * 1.3 0.7 0.4 0.3

Benín 17.3 9.1 8.1 9.9 9.0 5.2 4.5 5.0 36.2 37.4 34.0 32.2 13.7 11.4 9.8 8.4

Bután — — — — 2.6 4.5 3.1 * 2.6 * 47.7 34.9 25.3 * 18.3 * 7.7 4.8 3.3 2.7

Bolivia (Estado Plurinacional de) 27.8 24.9 16.0 19.4 1.6 1.4 2.0 1.5 * 33.2 27.1 16.1 18.1 * 7.6 4.7 3.2 2.5

Bosnia y Hercegovina 3.4 <2.5 <2.5 <2.5 7.4 4.0 3.6 * 3.4 * 12.1 11.8 8.6 * 7.5 * 1.0 0.8 0.6 0.6

Botsuana 23.8 22.3 24.1 22.9 5.9 7.3 6.0 * 5.4 * 29.1 28.9 18.9 * 16.7 * 7.4 6.9 4.5 3.5

Brasil 10.7 5.1 <2.5 4.7 2.8 * 1.8 2.1 * 3.1 10.0 * 7.0 7.1 * 7.2 3.5 2.1 1.6 1.4

Bulgaria 3.9 4.4 3.7 <2.5 4.9 * 4.7 5.9 4.2 * 11.1 * 9.2 7.0 6.5 * 1.7 1.1 0.8 0.6

Burkina Faso 22.9 15.4 13.3 16.2 15.5 11.3 10.2 10.1 41.4 35.1 30.1 22.1 17.9 13.3 10.1 8.3

Burundi — — — — 8.1 6.0 * 5.1 4.9 64.0 56.8 * 55.9 55.8 15.5 10.3 6.8 5.3

Cabo Verde 15.0 13.3 21.4 18.2 4.1 * 3.2 * 3.1 * 3.0 * 15.0 * 10.0 * 8.7 * 7.8 * 3.8 2.8 2.0 1.4

Camboya 24.3 15.2 6.9 4.8 17.1 9.1 9.7 9.6 49.0 39.5 32.4 21.9 10.6 5.1 3.2 2.5

Camerún 22.7 11.1 4.4 6.4 7.3 7.6 5.2 4.3 36.6 37.6 31.7 28.9 14.4 11.8 8.8 7.0

República Centroafricana 38.5 32.6 49.1 48.7 10.4 12.1 6.2 5.3 44.4 43.6 38.0 40.0 16.6 13.7 11.6 10.0

Chad 38.6 40.2 26.2 31.4 13.9 16.3 13.3 8.3 38.9 38.7 39.8 28.0 18.4 15.6 12.9 10.7

Chile 3.5 3.6 3.1 2.5 0.5 0.3 0.3 0.3 * 3.0 2.0 1.8 1.9 * 1.1 0.9 0.8 0.7

China 10.1 3.9 <2.5 <2.5 2.5 2.6 1.9 1.7 * 17.8 9.8 6.5 4.8 * 3.7 1.8 1.1 0.7

Colombia 8.9 11.5 4.9 6.6 1.0 0.9 1.6 1.0 * 18.2 12.6 12.7 10.2 * 2.5 2.0 1.6 1.3

Comoras 25.2 20.0 12.4 13.5 13.3 9.2 * 10.6 * 9.9 * 46.9 39.9 * 30.2 * 28.6 * 9.6 7.8 6.1 5.0

Congo (República del) 27.0 36.1 27.7 33.3 9.2 * 8.0 * 8.2 7.8 * 30.8 * 26.7 * 21.2 24.0 * 11.4 6.9 5.3 4.3

Costa Rica 4.7 3.9 4.2 3.0 1.9 * 0.7 1.1 * 1.8 10.9 * 5.6 5.2 * 9.0 1.3 1.1 0.9 0.8

Costa de Marfil 18.2 18.9 11.9 7.7 6.9 14.3 6.1 8.4 31.2 39.0 21.6 23.4 14.3 11.4 9.0 7.5

Croacia 6.9 <2.5 <2.5 <2.5 1.3 * 1.1 * 1.1 * 1.0 * 1.3 * 0.9 * 0.9 * 0.8 * 0.8 0.6 0.5 0.5

Rep. Dem. del Congo 27.9 28.4 30.2 35.3 15.9 10.4 8.1 6.4 44.4 45.8 42.7 41.8 16.0 12.3 9.6 7.9

Yibuti 42.1 21.3 21.3 16.8 19.4 17.0 13.9 10.6 27.1 33.0 28.0 20.9 10.1 8.1 6.6 5.4

República Dominicana 20.6 16.2 7.4 6.3 1.5 2.3 2.4 2.2 7.7 10.1 7.1 6.7 4.0 3.6 3.5 3.3

Ecuador 21.0 21.1 9.0 13.9 2.7 2.1 1.6 3.7 27.9 25.9 23.9 23.0 3.0 2.1 1.5 1.2

Egipto 5.2 5.5 5.8 7.2 7.0 7.9 9.5 5.4 * 24.4 30.7 22.3 21.2 * 4.7 3.1 2.3 1.9

El Salvador 7.3 10.0 9.6 7.7 1.5 1.6 2.1 1.0 * 32.3 20.8 13.6 13.3 * 3.3 2.1 1.5 1.2

Guinea Ecuatorial — — — — 9.2 3.1 * 3.0 * 3.9 * 42.7 28.6 * 24.4 * 25.2 * 15.6 12.0 9.4 7.7

Eritrea — — — — 15.0 14.6 — — 43.0 52.5 — — 8.5 6.0 4.6 3.8

Estonia 3.5 <2.5 <2.5 <2.5 1.5 * 1.5 * 1.5 1.3 * 1.5 * 1.1 * 1.2 1.2 * 1.1 0.5 0.3 0.2

Eswatini 10.5 11.6 14.4 11.6 1.7 1.1 2.0 1.2 * 36.5 40.4 25.5 28.2 * 11.2 10.4 6.4 5.3

Etiopía 46.7 33.5 14.5 21.9 12.4 10.6 * 9.4 6.8 57.4 49.9 * 39.4 36.8 14.0 9.2 6.2 4.7

Fiyi 4.0 3.7 9.2 6.6 7.0 * 6.2 * 5.7 * 4.6 6.7 * 5.6 * 4.7 * 7.2 2.3 2.4 2.4 2.8

Gabón 10.8 16.8 16.3 23.0 4.2 3.8 * 3.3 * 3.4 25.9 19.7 * 16.5 * 14.4 8.4 6.7 5.0 4.0

Gambia 18.0 15.4 15.9 19.6 9.1 8.5 11.0 5.1 24.1 25.5 24.6 17.5 11.4 8.1 6.0 4.8

Georgia 7.2 3.5 3.6 2.9 3.1 1.3 0.6 * 0.6 16.1 11.8 6.0 * 5.8 3.7 1.7 1.0 0.9

Ghana 14.9 8.1 8.2 4.9 9.9 8.7 4.7 6.0 30.6 28.4 18.8 17.5 10.0 7.6 5.5 4.4

Guatemala 22.7 18.2 15.7 13.3 3.7 1.0 1.3 0.8 51.0 51.5 45.0 46.0 5.2 3.8 2.8 2.3

Guinea 18.0 12.2 12.9 12.9 10.3 7.2 8.1 9.2 46.9 34.0 32.4 30.3 16.6 12.7 11.3 9.9

Guinea-Bissau 15.8 16.1 35.1 37.9 11.8 5.9 6.0 6.4 33.8 32.0 27.6 27.9 17.4 12.6 9.2 7.4

Guyana 6.4 7.6 4.5 <2.5 12.1 6.9 6.4 6.5 13.9 18.6 11.3 9.5 4.7 3.9 3.3 2.8

Haití 49.2 47.0 38.8 45.0 5.5 10.2 3.7 3.9 * 28.8 29.6 21.9 19.1 * 10.4 8.3 7.0 5.9

Honduras 22.4 21.0 15.5 18.7 1.3 1.4 1.3 * 1.9 35.5 29.8 24.3 * 18.7 3.7 2.7 2.1 1.7

Hungría <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 4.8 * 4.5 * 4.2 * 4.0 * 9.8 * 7.6 * 6.8 * 6.4 * 1.0 0.7 0.5 0.4

India 18.3 16.2 14.0 16.6 17.8 20.0 18.0 18.7 51.0 47.8 38.3 35.5 9.2 6.5 4.4 3.1

Indonesia 19.0 17.4 7.3 5.9 5.5 14.8 13.5 10.2 42.3 40.1 36.4 30.8 5.2 3.7 2.8 2.2

Irán (República Islámica de) 5.0 5.8 6.3 6.1 6.1 4.3 * 4.3 4.1 * 20.4 8.0 * 4.8 7.1 * 3.6 2.2 1.6 1.3

Iraq 21.7 16.9 17.3 16.3 6.6 5.8 4.4 * 3.0 28.1 27.5 16.7 * 12.6 4.4 3.7 3.0 2.5

Jamaica 7.6 9.4 8.0 8.3 3.0 2.6 3.5 3.2 7.2 6.2 7.7 4.6 2.1 1.8 1.5 1.2

Jordania — — — — 2.5 1.6 1.6 * 0.6 11.7 8.2 7.6 * 7.4 2.7 2.1 1.8 1.5

Kazajstán 6.3 4.2 <2.5 <2.5 2.5 4.9 3.1 3.9 * 13.2 17.5 8.0 8.5 * 4.3 2.5 1.2 1.0

Kenia 32.3 27.0 20.0 27.8 7.4 6.9 5.6 4.9 40.8 35.5 28.0 17.6 9.9 6.3 4.6 3.7

Corea (RPD) 35.7 40.3 40.5 45.5 12.2 5.2 2.5 6.1 * 51.0 32.4 19.1 16.8 6.0 3.2 2.1 1.5

Kuwait 2.8 <2.5 <2.5 <2.5 2.2 2.2 3.0 2.3 4.0 5.1 5.2 6.4 1.3 1.1 0.9 0.9

Kirguistán 14.6 8.5 5.8 4.8 2.6 * 1.4 2.8 2.0 22.0 * 22.6 12.9 11.8 5.0 3.4 2.2 1.7

RDP Lao 31.4 18.6 6.7 4.7 17.5 7.4 9.7 7.3 * 47.5 47.7 35.5 26.0 * 10.7 7.5 5.4 4.3

Letonia 4.6 <2.5 <2.5 <2.5 1.8 * 1.6 * 1.6 * 1.6 1.3 * 0.6 * 0.6 * 0.5 1.4 0.9 0.5 0.4

Líbano — — — — 3.4 * 3.0 * 2.9 * 1.4 13.5 * 10.7 * 9.3 * 7.0 2.0 1.2 0.9 0.8
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Nota: Los colores mostrados en la tabla representan las siguientes categorías:  = muy bajo   = bajo   = medio   = alto   = muy alto. Para más información, consulte la página 41.
 — = Datos no disponibles o no presentados. Algunos países no existían en sus fronteras actuales en el año o periodo de referencia dado. *Estimaciones del GHI. 

DATOS EN LOS QUE SE BASA EL CÁLCULO DE LAS PUNTUACIONES DEL GLOBAL HUNGER INDEX DE 2000, 2008, 2015, Y 2023

País

Subalimentación  
(% de la población)

Emaciación infantil  
(% de niños menores de cinco años)

Retraso en el crecimiento  
(% de niños menores de cinco años)

Mortalidad infantil  
(% de niños menores de cinco años)

 '00–'02  '07–'09  '14–'16  '20–'22 '98–'02  '06–'10  '13–'17  '18–'22 '98–'02  '06–'10  '13–'17  '18–'22 2000 2008 2015 2021

Lesoto 20.7 12.3 31.9 46.0 6.1 * 3.8 2.8 2.1 43.5 * 42.0 33.4 34.6 10.7 11.1 8.2 7.3

Liberia 36.3 29.5 35.9 38.4 7.4 7.9 4.3 3.4 45.3 39.6 30.1 29.8 18.9 10.8 8.8 7.6

Libia 3.5 5.6 6.1 8.4 8.8 * 6.5 10.2 8.1 * 32.0 * 21.0 38.1 29.8 * 2.8 1.9 1.3 1.1

Lituania <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 6.5 * 5.2 * 5.2 * 4.8 10.1 * 5.6 * 5.1 * 4.1 1.1 0.7 0.5 0.3

Madagascar 34.1 30.7 40.4 51.0 9.6 * 8.8 * 7.5 7.2 54.2 * 49.4 48.9 39.8 10.5 7.5 6.6 6.6

Malawi 23.4 18.3 13.9 17.8 6.8 1.9 3.7 2.3 54.7 48.8 40.5 35.2 17.4 9.3 5.7 4.2

Malasia <2.5 3.5 6.1 2.7 15.3 13.2 8.0 9.7 20.7 17.5 17.7 21.8 1.0 0.8 0.8 0.8

Maldivas — — — — 13.4 10.6 9.1 9.3 * 31.9 19.0 15.3 15.3 * 3.9 1.6 1.0 0.6

Malí 16.6 9.6 4.2 12.8 12.6 12.2 13.0 10.6 42.5 32.7 29.7 21.8 18.8 14.3 11.6 9.7

Mauritania 8.2 6.9 6.8 8.7 15.3 8.1 14.8 13.6 38.6 23.6 27.9 25.1 9.9 6.1 4.9 4.0

Mauricio 5.8 5.0 5.9 6.8 14.7 * 13.7 * 12.7 * 12.1 * 12.8 * 11.8 * 10.8 * 10.3 * 1.9 1.5 1.5 1.7

México 3.2 4.4 3.9 <2.5 2.0 3.5 1.0 1.7 21.4 17.5 12.4 12.8 2.8 2.1 1.6 1.3

Moldavia (República de) 24.4 27.7 <2.5 <2.5 4.2 * 3.3 * 3.0 * 2.7 * 13.4 * 8.1 * 6.4 * 5.2 * 3.1 1.8 1.6 1.4

Mongolia 30.5 21.9 7.6 8.0 7.1 1.7 1.2 0.9 29.8 15.4 7.3 9.4 6.4 3.1 1.9 1.5

Montenegro — <2.5 <2.5 <2.5 — 4.2 2.8 2.2 — 7.9 9.4 7.2 — 0.8 0.4 0.2

Marruecos 6.3 5.7 3.8 6.3 4.0 * 3.4 * 3.0 * 2.3 25.3 * 19.2 * 15.1 * 14.2 5.2 3.5 2.4 1.8

Mozambique 36.9 29.2 39.5 30.5 8.1 4.2 4.4 3.9 50.7 43.5 42.3 37.5 17.1 11.3 8.4 7.0

Myanmar 38.6 18.1 4.1 3.8 10.7 7.9 6.6 7.4 40.8 35.1 29.4 26.7 8.9 9.9 5.2 4.2

Namibia 15.6 30.6 20.3 17.1 10.0 7.6 7.1 5.7 * 29.3 29.2 22.7 16.6 * 7.7 5.5 4.6 3.9

Nepal 24.1 13.1 6.3 5.4 11.3 12.7 11.5 7.7 56.1 49.1 37.2 24.8 7.9 5.1 3.6 2.7

Nicaragua 27.1 20.9 19.3 17.8 2.3 1.5 1.3 * 1.2 * 25.1 23.1 16.8 * 15.5 * 3.9 2.6 1.9 1.3

Níger 23.3 17.8 12.4 16.1 16.2 13.4 13.6 10.9 53.5 45.4 46.4 47.7 22.9 14.5 12.0 11.5

Nigeria 8.8 6.7 9.3 15.9 13.1 * 9.7 * 7.3 6.5 48.9 * 40.1 * 33.0 31.5 18.2 14.2 12.6 11.1

Macedonia del Norte 7.4 2.8 3.6 3.6 1.8 2.4 * 2.4 * 3.4 8.0 6.8 * 5.8 * 4.3 1.6 1.2 1.1 0.5

Omán 12.4 9.0 6.3 2.8 7.8 7.1 7.5 6.6 * 15.8 9.8 14.1 10.8 * 1.6 1.2 1.1 1.0

Pakistán 20.8 15.2 12.1 18.5 14.1 11.7 * 10.5 7.1 41.4 41.1 * 45.0 37.6 10.8 9.1 7.6 6.3

Panamá 24.5 14.1 7.3 5.3 1.4 * 1.2 1.1 * 1.1 21.6 * 19.0 14.5 * 15.9 2.6 2.1 1.7 1.4

Papúa Nueva Guinea 26.8 27.6 22.5 23.4 7.7 * 7.9 * 7.3 * 7.1 * 47.6 * 46.8 * 42.8 * 40.2 * 7.1 6.1 5.1 4.3

Paraguay 10.4 9.5 2.6 4.2 1.6 1.4 * 1.0 1.3 * 14.0 * 11.3 * 5.6 7.7 * 3.4 2.8 2.2 1.8

Perú 21.4 11.4 5.5 7.0 1.1 0.8 0.6 0.4 31.3 28.0 14.7 11.5 3.8 2.2 1.7 1.4

Filipinas 18.9 11.3 9.1 5.2 8.0 6.6 6.8 5.7 38.3 32.0 33.1 29.6 3.8 3.3 3.0 2.6

Qatar — — — — 1.6 * 1.2 * 1.2 * 1.2 * 2.2 * 1.4 * 1.3 * 1.9 * 1.2 1.0 0.8 0.5

Rumanía <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 4.3 3.2 * 3.3 * 3.3 * 12.8 10.8 * 9.6 * 8.7 * 2.1 1.4 0.9 0.6

Federación de Rusia 4.0 <2.5 <2.5 <2.5 4.9 2.9 * 4.5 * 4.4 * 16.7 * 11.2 * 11.1 * 10.9 * 1.9 1.1 0.8 0.5

Ruanda 38.0 28.6 32.6 31.6 8.7 5.1 2.2 1.1 47.9 46.6 37.6 33.1 18.5 7.6 4.8 3.9

Arabia Saudita 5.4 5.8 4.6 3.8 6.6 * 5.8 * 5.5 4.4 18.1 * 15.2 * 13.7 10.8 2.2 1.4 0.9 0.7

Senegal 24.5 11.8 9.5 5.7 10.0 8.5 * 8.4 8.1 26.0 21.6 * 19.1 18.4 13.0 7.4 5.1 3.9

Serbia — <2.5 <2.5 <2.5 — 4.0 3.9 2.6 — 7.4 6.0 5.4 — 0.8 0.6 0.5

Sierra Leona 50.4 40.1 23.7 27.8 11.6 7.5 4.6 6.3 35.5 32.7 29.1 26.3 22.6 17.6 14.1 10.5

Eslovaquia 6.1 4.9 5.5 2.8 1.6 * 1.4 * 1.4 * 1.3 * 11.9 * 9.1 * 8.5 * 8.6 * 1.0 0.7 0.6 0.6

Islas Salomón 12.7 12.8 21.6 19.0 6.5 * 4.3 8.5 5.6 * 35.1 * 32.8 31.7 28.6 * 3.1 2.8 2.3 1.9

Somalia 70.6 70.5 58.2 48.7 19.3 14.3 — — 29.2 25.3 — — 17.3 16.7 13.4 11.2

Sudáfrica 3.8 3.6 6.5 7.9 4.5 5.1 4.6 3.2 * 30.1 24.9 21.4 19.9 * 7.1 6.8 3.7 3.3

Sudán del Sur — — — 21.4 — — — — — — — — — — 9.9 9.9

Sri Lanka 16.5 10.8 9.1 5.3 15.9 13.5 15.1 13.1 * 18.3 18.7 17.3 13.1 * 1.7 1.2 0.9 0.7

Sudán — — 9.7 11.9 — — 16.3 13.7 * — — 38.2 38.5 * — — 6.6 5.5

Surinam 11.8 8.4 9.0 9.0 7.0 5.0 5.1 * 5.5 14.1 9.7 8.9 * 8.3 3.1 2.5 2.0 1.7

República Árabe Siria 7.6 3.9 11.1 27.8 4.9 10.9 12.9 * 10.8 * 24.3 28.3 34.0 * 27.0 * 2.3 1.9 4.2 2.2

Tayikistán 40.4 34.4 16.3 9.3 9.4 5.6 3.5 5.0 * 42.1 34.1 19.6 17.1 * 8.4 4.6 3.7 3.1

Tanzania (Rep. Unida de) 32.8 25.6 20.5 23.5 5.6 2.9 4.2 3.3 48.3 43.2 34.6 30.0 13.0 8.0 5.8 4.7

Tailandia 17.3 10.6 6.9 5.2 7.6 * 4.7 5.4 7.7 21.7 * 15.7 10.5 13.4 2.2 1.5 1.1 0.8

Timor Oriental 42.8 33.0 27.6 22.3 13.7 21.3 12.2 8.3 55.7 57.2 49.2 46.7 — 7.7 6.2 5.1

Togo 31.6 25.8 19.8 17.4 12.1 6.0 6.6 4.7 * 28.8 26.9 27.6 22.2 * 12.0 9.5 7.6 6.3

Trinidad y Tobago 10.0 9.7 11.3 12.2 5.2 5.3 * 5.0 * 5.1 * 5.3 5.8 * 5.3 * 5.7 * 2.8 2.4 2.0 1.6

Túnez 4.4 3.8 2.8 3.0 2.9 3.4 2.9 * 2.1 16.8 9.0 8.6 * 8.4 3.0 1.9 1.7 1.6

Turquía <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 3.0 1.0 1.9 1.7 18.8 12.5 10.0 6.0 3.8 2.1 1.3 0.9

Turkmenistán 6.4 3.9 5.5 5.7 8.0 7.2 4.2 4.1 27.2 18.9 11.5 7.2 7.0 4.6 4.2 4.1

Uganda 18.4 20.7 30.2 31.6 5.0 5.3 4.2 3.6 44.9 38.3 31.8 25.4 14.6 8.7 5.6 4.2

Ucrania 3.0 <2.5 <2.5 4.8 8.2 2.6 * 2.6 * 2.7 * 22.9 16.8 * 17.0 * 16.4 * 1.8 1.3 0.9 0.8

Emiratos Árabes Unidos 3.1 7.4 4.8 <2.5 2.7 * 3.9 * 4.0 * 3.9 * 3.1 * 2.7 * 2.7 * 2.6 * 1.1 0.9 0.8 0.6

Uruguay 3.4 <2.5 <2.5 <2.5 1.7 1.4 1.0 1.4 15.3 11.8 7.9 6.9 1.7 1.2 0.9 0.6

Uzbekistán 18.0 11.3 <2.5 <2.5 9.0 4.4 1.8 2.4 24.9 19.6 10.8 6.5 6.1 3.3 1.9 1.4

Venezuela (Rep. Boliv. de) 14.8 2.8 10.8 17.9 3.9 4.5 3.5 * 4.8 * 17.4 14.6 11.8 * 20.7 * 2.2 1.7 1.9 2.4

Vietnam 19.5 12.6 7.1 5.0 9.0 9.4 6.4 4.7 42.7 30.8 24.6 19.6 3.0 2.4 2.2 2.1

Yemen 26.2 25.4 38.7 34.5 15.6 * 13.8 16.4 14.4 * 53.4 * 57.0 46.4 48.7 * 9.5 6.3 6.1 6.2

Zambia 50.4 54.0 33.0 29.8 5.9 5.6 6.2 4.2 59.2 45.8 40.0 34.6 15.6 8.8 6.8 5.8

Zimbabue 33.0 28.7 32.6 38.4 8.3 2.4 3.3 2.9 33.8 35.1 27.1 23.5 9.6 9.5 6.0 5.0
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País 
 con datos de

2000
'98–'02

2008
‘06–’10

2015
‘13–’17

2023
‘18–’22

Valor absoluto
de cambio

desde 2015

% cambio
desde 
2015

Afganistán 49.6 36.5 30.4 30.6 0.2 0.7

Albania 16.4 15.5 8.8 6.1 -2.7 -30.7

Argelia 14.7 11.1 8.5 6.8 -1.7 -20.0

Angola 64.9 42.9 25.7 25.9 0.2 0.8

Argentina 6.8 5.5 5.3 6.4 1.1 20.8

Armenia 19.2 11.7 6.3 5.6 -0.7 -11.1

Azerbaiyán 24.9 15.0 9.3 6.9 -2.4 -25.8

Bahréin — — — — — —

Bangladesh 33.8 30.6 26.2 19.0 -7.2 -27.5

Bielorrusia <5 <5 <5 <5 — —

Benín 33.9 26.4 23.3 22.6 -0.7 -3.0

Bután — — — — — —

Bolivia (Estado Plurinacional de) 27.6 22.1 14.7 15.6 0.9 6.1

Bosnia y Hercegovina 9.4 6.5 5.3 <5 — —

Botsuana 27.2 26.8 22.2 19.9 -2.3 -10.4

Brasil 11.7 6.8 5.4 6.7 1.3 24.1

Bulgaria 8.6 7.7 7.3 5.4 -1.9 -26.0

Burkina Faso 45.0 33.7 28.0 25.5 -2.5 -8.9

Burundi — — — — — —

Cabo Verde 15.7 12.4 14.6 12.4 -2.2 -15.1

Camboya 41.4 25.6 19.0 14.9 -4.1 -21.6

Camerún 36.0 29.0 20.7 18.6 -2.1 -10.1

República Centroafricana 48.2 43.7 44.0 42.3 -1.7 -3.9

Chad 50.6 49.9 40.1 34.6 -5.5 -13.7

Chile <5 <5 <5 <5 — —

China 13.4 7.1 <5 <5 — —

Colombia 11.0 10.2 7.5 7.0 -0.5 -6.7

Comoras 38.2 30.4 24.0 22.7 -1.3 -5.4

Congo (República del) 34.6 32.4 26.2 28.0 1.8 6.9

Costa Rica 6.9 <5 <5 5.1 — —

Costa de Marfil 32.5 36.0 22.1 20.6 -1.5 -6.8

Croacia <5 <5 <5 <5 — —

Rep. Dem. del Congo 46.3 40.2 36.4 35.7 -0.7 -1.9

Yibuti 44.4 33.9 29.6 23.0 -6.6 -22.3

República Dominicana 15.1 13.9 9.4 8.6 -0.8 -8.5

Ecuador 19.7 18.1 11.7 14.5 2.8 23.9

Egipto 16.4 16.9 15.2 12.8 -2.4 -15.8

El Salvador 14.7 12.0 9.8 8.1 -1.7 -17.3

Guinea Ecuatorial — — — — — —

Eritrea — — — — — —

Estonia <5 <5 <5 <5 — —

Eswatini 24.7 25.0 19.3 17.3 -2.0 -10.4

Etiopía 53.3 40.5 26.5 26.2 -0.3 -1.1

Fiyi 9.3 8.6 10.4 9.7 -0.7 -6.7

Gabón 21.0 20.2 17.3 18.7 1.4 8.1

Gambia 29.2 24.9 24.3 19.7 -4.6 -18.9

Georgia 12.1 6.6 <5 <5 — —

Ghana 28.5 22.2 15.7 13.7 -2.0 -12.7

Guatemala 28.6 24.0 20.6 19.1 -1.5 -7.3

Guinea 40.2 29.3 28.4 27.1 -1.3 -4.6

Guinea-Bissau 37.7 29.6 33.3 33.0 -0.3 -0.9

Guyana 17.2 15.1 11.3 9.3 -2.0 -17.7

Haití 40.3 40.2 30.1 31.1 1.0 3.3

Honduras 22.0 19.2 15.0 14.9 -0.1 -0.7

Hungría 6.7 5.6 5.0 <5 — —

India 38.4 35.5 29.2 28.7 -0.5 -1.7

Indonesia 26.0 28.5 21.9 17.6 -4.3 -19.6

Irán (República Islámica de) 13.7 8.8 7.7 7.7 0.0 0.0

Iraq 23.6 20.3 16.5 13.8 -2.7 -16.4

Jamaica 8.5 8.6 8.6 7.5 -1.1 -12.8

Jordania — — — — — —

Kazajstán 11.3 11.0 5.7 5.5 -0.2 -3.5

Kenia 36.7 29.5 22.5 22.0 -0.5 -2.2

Corea (RPD) 39.5 30.4 24.8 27.8 3.0 12.1

Kuwait <5 <5 <5 <5 — —

Kirguistán 17.5 12.9 9.1 7.5 -1.6 -17.6

RPD Lao 44.3 30.4 21.8 16.3 -5.5 -25.2

Letonia <5 <5 <5 <5 — —

  

País 
 con datos de

2000
'98–'02

2008
‘06–’10

2015
‘13–’17

2023
‘18–’22

Valor absoluto
de cambio

desde 2015

% cambio
desde 
2015

Líbano — — — — — —

Lesoto 32.5 27.8 30.6 35.5 4.9 16.0

Liberia 48.0 36.4 32.9 32.2 -0.7 -2.1

Libia 16.6 12.8 18.5 16.1 -2.4 -13.0

Lituania 7.6 5.1 <5 <5 — —

Madagascar 42.4 36.6 38.9 41.0 2.1 5.4

Malawi 43.1 29.2 22.9 21.1 -1.8 -7.9

Malasia 15.4 13.7 12.0 12.5 0.5 4.2

Maldivas — — — — — —

Malí 41.9 32.2 27.1 25.6 -1.5 -5.5

Mauritania 30.5 18.8 22.4 21.0 -1.4 -6.2

Mauricio 15.4 13.9 13.5 13.6 0.1 0.7

México 10.2 9.9 6.7 6.0 -0.7 -10.4

Moldavia (Rep. de) 18.6 17.0 <5 <5 — —

Mongolia 29.9 16.7 7.4 7.5 0.1 1.4

Montenegro — 5.2 <5 <5 — —

Marruecos 15.8 12.2 9.1 9.0 -0.1 -1.1

Mozambique 48.2 35.6 37.0 30.5 -6.5 -17.6

Myanmar 40.2 29.7 17.3 16.1 -1.2 -6.9

Namibia 26.4 29.2 22.2 18.0 -4.2 -18.9

Nepal 37.2 29.0 21.3 15.0 -6.3 -29.6

Nicaragua 22.3 17.5 14.6 13.0 -1.6 -11.0

Níger 53.3 39.5 35.2 35.1 -0.1 -0.3

Nigeria 39.9 31.2 27.8 28.3 0.5 1.8

Macedonia del Norte 7.5 5.3 5.3 <5 — —

Omán 14.8 11.2 11.2 8.3 -2.9 -25.9

Pakistán 36.7 31.3 28.8 26.6 -2.2 -7.6

Panamá 18.6 13.0 8.7 7.9 -0.8 -9.2

Papúa Nueva Guinea 33.5 32.9 28.5 27.4 -1.1 -3.9

Paraguay 11.8 10.1 5.1 6.0 0.9 17.6

Perú 20.6 14.0 7.7 7.2 -0.5 -6.5

Filipinas 25.0 19.1 18.3 14.8 -3.5 -19.1

Qatar — — — — — —

Rumanía 7.9 5.8 5.1 <5 — —

Federación de Rusia 10.2 5.8 6.3 5.8 -0.5 -7.9

Ruanda 49.7 33.1 28.3 25.4 -2.9 -10.2

Arabia Saudita 12.3 10.6 9.1 7.3 -1.8 -19.8

Senegal 34.3 21.8 18.0 15.0 -3.0 -16.7

Serbia — 5.8 <5 <5 — —

Sierra Leona 57.4 45.4 32.8 31.3 -1.5 -4.6

Eslovaquia 7.2 5.7 5.7 <5 — —

Islas Salomón 20.2 18.2 23.4 19.6 -3.8 -16.2

Somalia 63.6 59.2 — — — —

Sudáfrica 18.0 16.8 13.9 13.0 -0.9 -6.5

Sudán del Sur — — — — — —

Sri Lanka 21.7 17.6 17.1 13.3 -3.8 -22.2

Sudán — — 28.5 27.0 -1.5 -5.3

Surinam 15.1 11.0 10.6 10.4 -0.2 -1.9

República Árabe Siria 13.9 16.2 23.9 26.1 2.2 9.2

Tayikistán 40.1 29.9 16.9 13.7 -3.2 -18.9

Tanzania (Rep. Unida de) 40.7 30.2 24.6 23.2 -1.4 -5.7

Tailandia 18.7 12.2 9.4 10.4 1.0 10.6

Timor Oriental — 46.5 35.9 29.9 -6.0 -16.7

Togo 38.2 29.6 25.7 21.1 -4.6 -17.9

Trinidad y Tobago 11.0 10.7 10.7 10.8 0.1 0.9

Túnez 10.3 7.4 6.4 5.9 -0.5 -7.8

Turquía 10.1 5.7 <5 <5 — —

Turkmenistán 20.3 14.5 11.4 10.3 -1.1 -9.6

Uganda 35.0 29.0 27.8 25.2 -2.6 -9.4

Ucrania 13.0 7.1 7.1 8.2 1.1 15.5

Emiratos Árabes Unidos <5 6.8 5.6 <5 — —

Uruguay 7.6 5.3 <5 <5 — —

Uzbekistán 24.2 14.9 5.9 5.0 -0.9 -15.3

Venezuela (Rep. Boliv. de) 14.6 8.8 11.1 17.3 6.2 55.9

Vietnam 26.1 20.1 14.5 11.4 -3.1 -21.4

Yemen 41.4 37.8 42.1 39.9 -2.2 -5.2

Zambia 53.2 44.9 33.2 28.5 -4.7 -14.2

Zimbabue 35.5 30.7 27.6 28.0 0.4 1.4
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PUNTUACIÓN DEL GHI EN 2000, 2008, 2015, Y 2023 Y CAMBIOS DESDE 2015

Nota: — = Los datos no están disponibles o no se presentan. Véase la Tabla A.3 para las designaciones provisionales de la gravedad del hambre para algunos países con datos incompletos. 
Algunos países no existían en sus fronteras actuales en el año o periodo de referencia dado.  = bajo   = moderado   = grave   = alarmante   = extremadamente alarmante
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Mundo = 18.3

Mundo = 18.3

ASIA OCCIDENTAL Y ÁFRICA DEL NORTE

ÁFRICA OCCIDENTAL

Nota: Bahréin, Jordania, Líbano y Qatar se encuentran en la región de Asia Occidental y África del Norte, pero no se muestran debido a la insuficiencia de datos para el cálculo de las puntua-
ciones GHI. Los datos existentes y los valores provisionales de los indicadores de estos países se incluyeron en el cálculo de las puntuaciones regionales y mundiales del GHI. Véase la Tabla A.3 
relativa a las designaciones provisionales de la gravedad del hambre para los países con datos incompletos. Los países con puntuaciones del GHI inferiores a 5 se presentan por orden alfabético.

PUNTUACIONES DEL GHI DE LOS PAÍSES EN 2023 POR REGIÓN
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 = extremadamente alarmante   = alarmante   = grave   = moderado   = bajo  

ÁFRICA CENTRAL Y MERIDIONAL

ÁFRICA ORIENTAL

Nota: Guinea Ecuatorial se encuentra en la subregión de África Central, pero no se muestra debido a la insuficiencia de datos para el cálculo de las puntuaciones del GHI. Los datos existentes y 
los valores provisionales de los indicadores para Guinea Ecuatorial se incluyeron en el cálculo de las puntuaciones regionales y mundiales del GHI. Véase la Tabla A.3 relativa a las designaciones 
provisionales de la gravedad del hambre para los países con datos incompletos.

Nota: Burundi, Eritrea, Somalia y Sudán del Sur se encuentran en la subregión de África Oriental, pero no se muestran debido a la insuficiencia de datos para el cálculo de las puntuaciones del 
GHI. Los datos existentes y los valores provisionales de los indicadores para estos países se incluyeron en el cálculo de las puntuaciones GHI regionales y mundiales. Véase la Tabla A.3 relativa a 
las provisional de la gravedad del hambre para los países con datos incompletos.
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AMÉRICA DEL SUR

AMÉRICA CENTRAL Y CARIBE

Nota: Los países con puntuaciones GHI inferiores a 5 se presentan por orden alfabético.
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ASIA MERIDIONAL, ORIENTAL Y SUDORIENTAL

EUROPA Y ASIA CENTRAL

Nota: Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka pertenecen a Asia Meridional a efectos de la Figura 1.3, mientras que el resto de países pertenecen a Asia 
Oriental y Sudoriental. Bután y Maldivas no se muestran, debido a la insuficiencia de datos para el cálculo de las puntuaciones GHI. Los datos existentes y los valores provisionales de los indica-
dores. Los datos existentes y los valores provisionales de los indicadores de estos países se incluyeron en el cálculo de las puntuaciones GHI regionales y mundiales. Véase la Tabla A.3 relativa a 
las designaciones provisionales de la gravedad del hambre para los países con datos incompletos.
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RECURSOS PARA COMPRENDER  
EL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN

Global Hunger Index (GHI) es una herramienta para hacer 

el seguimiento del hambre a nivel mundial, regional y 

nacional. Señalamos algunas de sus principales fortalezas:

 
 > Medición y seguimiento de las tendencias a largo plazo. Debido 

a la naturaleza y a la disponibilidad de sus datos, el GHI es el 

más adecuado para medir el hambre y hacer un seguimiento del 

progreso en los últimos años y décadas. Las puntuaciones del 

GHI de 2023 se basan en los datos disponibles más actualiza-

dos para los indicadores subyacentes en cada país. Este informe 

también incluye las puntuaciones del GHI de 2000, 2008 y 2015 

para mostrar las tendencias del hambre a lo largo del tiempo. 

 > Reflejan tanto la cantidad como la calidad de los alimentos y las 

dietas. Los cuatro indicadores que subyacen a las puntuacio-

nes del GHI -subalimentación, retraso en el crecimiento infantil, 

emaciación infantil y mortalidad infantil- reflejan las deficien-

cias en calorías (cantidad) así como en micronutrientes impor-

tantes (calidad).

 > Complemento de otros informes y recursos. Los países en los 

que las puntuaciones del GHI son elevadas, lo que indica que las 

calorías son crónicamente insuficientes y/o que el crecimiento y 

el bienestar de los niños se han visto obstaculizados por la des-

nutrición, son especialmente vulnerables a las crisis y tensiones 

alimentarias, de las que informan otras fuentes. 

Otros recursos ofrecen importantes perspectivas adicionales sobre 

el hambre y la malnutrición. A continuación, se ofrece una selección 

y una breve descripción de esos recursos. 

Recursos sobre crisis alimentarias y 
sistemas de alerta temprana

 >   Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna 

(FEWS NET)

  Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna (FEWS 

NET, por sus siglas en inglés), proporciona evaluaciones en tiempo 

real y proyecciones a corto plazo de la inseguridad alimenta-

ria aguda en todo el mundo. Publica informes y mapas men-

suales en los que se detalla la inseguridad alimentaria actual 

y prevista, así como alertas sobre crisis emergentes o proba-

bles. FEWS NET está financiado y gestionado por la Oficina de 

Asistencia Humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID). 

 https://fews.net/

 > Sistema Mundial de Información y Alerta Temprana (SMIA)

  El Sistema Mundial de Información y Alerta sobre la Alimentación 

y la Agricultura (SMIA) supervisa continuamente la oferta y la 

demanda de alimentos y otros indicadores clave para evaluar la 

situación general de la seguridad alimentaria en todos los países 

del mundo. Es una iniciativa de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que emite 

informes periódicos sobre la situación actual y proporciona aler-

tas tempranas sobre crisis alimentarias inminentes a nivel nacio-

nal o regional. 

 https://www.fao.org/giews/en/

 > Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria 

(CIF)

  La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria 

(CIF) es una iniciativa dirigida por 15 organismos internaciona-

les de desarrollo para mejorar el análisis y la toma de decisio-

nes en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Proporciona 

una escala común para clasificar la gravedad y la magnitud de 

la inseguridad alimentaria y la malnutrición aguda. La escala de 

inseguridad alimentaria aguda de la CIF tiene cinco clasificacio-

nes: seguridad alimentaria general, moderada/leve, crisis aguda 

de alimentos y medios de subsistencia, emergencia humanita-

ria y catástrofe humanitaria/hambruna. También existen escalas 

de la CIF para la malnutrición aguda y la inseguridad alimenta-

ria crónica.

 https://www.ipcinfo.org/
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 > Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias (IMCA)

  Este informe anual elaborado por la Red Mundial contra las Crisis 

Alimentarias -una alianza internacional que trabaja para abor-

dar las causas profundas del hambre extrema- ofrece una visión 

general y una actualización por países de la inseguridad alimen-

taria aguda a nivel de crisis. Basado en las evaluaciones de la 

Clasificación Integrada de la Fase de la Seguridad Alimentaria 

(CIF), triangula las evaluaciones recientes de la seguridad alimen-

taria disponibles, aunque sean parciales y de diferentes fuentes.

 https://www.fsinplatform.org/global-report-food-crises-2023

Recursos sobre seguridad alimentaria  
y nutricional

 > El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 

(SOFI)

  Este informe anual emblemático ha sido elaborado conjuntamente 

por la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). Está diseñado para trazar el progreso hacia el 

fin del hambre, el logro de la seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición, así como proporcionar un análisis en profundi-

dad sobre los principales desafíos para lograr este objetivo en el 

contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 https://www.fao.org/publications/sofi

 > Informe Global de la Nutrición (IGN)

  El Informe Global de la Nutrición -publicado anualmente por 

una iniciativa de múltiples partes interesadas- informa sobre 

el progreso de los países hacia el cumplimiento de los objeti-

vos mundiales en materia de nutrición, evalúa el impacto de las 

dietas deficientes en la salud humana y en el planeta, evalúa el 

panorama de la financiación de la nutrición y ofrece una visión 

general del cumplimiento sobre los compromisos anteriores de 

la iniciativa Nutrition for Growth (N4G). 

 https://globalnutritionreport.org

 > Proyecto “Voices of the Hungry” (“Las voces del hambre”)

  Este proyecto de la FAO utiliza la Escala de Experiencia de 

Inseguridad Alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés), una 

medida basada en la experiencia de la seguridad alimentaria de 

los hogares o individuos. La FIES se basa en ocho preguntas de 

la encuesta Gallup World Poll, que cubre el 90% de la población 

mundial. El proyecto proporciona información actualizada y com-

parable a nivel internacional sobre la inseguridad alimentaria que 

es relevante para las políticas y permite actuar. Hay disponible 

un conjunto de recursos e investigaciones basadas en la FIES. 

  https://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/resources/

research/en/

 > Índice Global de Seguridad Alimentaria (GFSI)

  El Índice Global de Seguridad Alimentaria (GFSI, por sus siglas 

en inglés) anual se basa en un modelo construido a partir de 58 

indicadores que miden los factores que impulsan la seguridad 

alimentaria en 113 países de ingresos bajos, medios y altos. Los 

indicadores se dividen en cuatro categorías: asequibilidad de los 

alimentos, disponibilidad de alimentos, calidad y seguridad de 

los alimentos, y recursos naturales y resiliencia. El índice fue 

diseñado y construido por Economist Impact, que forma parte 

del Grupo Economist. 

  https://impact.economist.com/sustainability/project/

food-security-index/

Recursos sobre el derecho  
a la alimentación

 > Informe sobre el Estado del Derecho a la Alimentación y la 

Nutrición

  Este informe anual -producido por la Red Mundial por el Derecho 

a la Alimentación y a la Nutrición- ofrece una instantánea anual 

de la evolución del derecho a la alimentación y a la nutrición a 

nivel nacional e internacional. Está diseñado para complemen-

tar el informe de la FAO El Estado de la Seguridad Alimentaria y 

la Nutrición en el Mundo (SOFI), adoptando una perspectiva de 

derechos humanos y arrojando luz sobre las causas estructura-

les del hambre y la malnutrición. 

  https://www.righttofoodandnutrition.org/

state-right-food-and-nutrition-report-2022
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SOCIOS

Quiénes somos

Concern Worldwide es una organiza-

ción no gubernamental, internacional y 

humanitaria dedicada a la reducción del 

sufrimiento y a trabajar por la eliminación definitiva de la pobreza 

extrema en los países más pobres del mundo.

Qué hacemos

Nuestra misión es ayudar a las personas que viven en la pobreza 

extrema a lograr mejoras importantes en sus vidas que perduran y 

se extienden sin el apoyo continuo de Concern.

Cómo trabajamos

Para lograr esta misión, nos comprometemos en un trabajo de desa-

rrollo a largo plazo, desarrollamos la resiliencia, respondemos a situa-

ciones de emergencia y tratamos de abordar las causas estructurales 

de la pobreza a través del trabajo en educación para el desarrollo 

y advocacy.

Nuestra visión

Creemos en un mundo en el que nadie viva en la pobreza, con miedo 

u opresión; en el que todas y todos tengan acceso a un nivel de vida 

decente y a las oportunidades y opciones esenciales para una vida 

larga, saludable y creativa; y en el que todas las personas sean tra-

tadas con dignidad y respeto.

Quiénes somos

Welthungerhilfe (WHH) es una de las 

mayores organizaciones no guberna-

mentales de desarrollo y ayuda huma-

nitaria de Alemania. Fue fundada en 

1962 como la sección alemana de la Campaña de Lucha contra el 

Hambre, una de las primeras iniciativas mundiales de lucha contra 

el hambre, iniciada por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Qué hacemos

Llevamos a cabo medidas que van desde la ayuda rápida en situa-

ciones de emergencia a la rehabilitación, pasando por proyectos de 

cooperación al desarrollo a largo plazo con organizaciones asociadas 

nacionales e internacionales. Como parte de una sociedad civil activa, 

abogamos por el cambio político necesario para lograr el hambre cero. 

Abordamos las desigualdades y fomentamos el desarrollo sostenible.

Cómo trabajamos

Dado que nuestro objetivo es mejorar de forma sostenible los medios 

de vida a largo plazo, nuestro trabajo se centra en la creación de 

capacidad. Nos proponemos fortalecer las estructuras de abajo hacia 

arriba y trabajar junto con organizaciones socias locales para asegu-

rar el éxito a largo plazo de nuestra labor. Además, sensibilizamos 

a la opinión pública y abogamos ante los responsables de la formu-

lación de políticas nacionales e internacionales. De este modo, nos 

esforzamos por abordar las causas fundamentales del hambre y la 

pobreza. En una misión compartida con muchas otras organizacio-

nes, nuestro objetivo es hacernos no necesarios.

Nuestra visión

Un mundo en el que todos tengan la oportunidad y el derecho de lle-

var una vida libre y autónoma con dignidad y justicia, libre de ham-

bre y de pobreza.
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18 AÑOS DE SEGUIMIENTO  
DEL HAMBRE EN EL MUNDO 
Desde 2006, el Índice Global del Hambre informa sobre la situación  
del hambre a nivel mundial, por región y por país.
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 > mapas interactivos
 > sinopsis
 > fichas y vídeos de países 
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