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Introducción 

De acuerdo con la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

(PND 2013-2018) las dependencias y entidades responsables de la ejecución de los 

programas deben elaborar programas sectoriales, regionales y especiales con el fin de 

establecer las estrategias de las políticas públicas que el gobierno federal implementará 

durante 2013-2018. Como parte de dicho proceso se conforma el Programa Nacional 

México Sin Hambre. 

El Programa Nacional México Sin Hambre sistematiza la estrategia general que 

orientará las acciones y programas sociales que participan en la Cruzada Nacional contra 

el Hambre, para alcanzar sus objetivos, metas e indicadores. Asimismo, describe su 

proceso de expansión y define su problemática, población objetivo, estrategias y líneas de 

acción a seguir. En este sentido, el presente documento integra los elementos técnicos de 

diseño, planeación e instrumentación del Programa Nacional México sin Hambre con el fin 

de ampliar la información sobre la estrategia y exponer a las y los interesados los 

elementos técnicos para su análisis. 

 

άSe trata de que los esfuerzos conjuntos y alineados de los órdenes de Gobierno y 

de las distintas dependencias del Gobierno de la República se focalicen, se orienten a esas 

regiones, municipios, coloniasΣ ŘƻƴŘŜ Ƙŀȅ ǇƻōǊŜȊŀ ŜȄǘǊŜƳŀ ȅ ŎŀǊŜƴŎƛŀ ŀƭƛƳŜƴǘŀǊƛŀΦέ 

Enrique Peña Nieto, ciudadano presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos 
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En específico, este documento aporta a las y los interesados en la instrumentación 

de la estrategia del Programa Nacional México Sin Hambre mayor detalle sobre su diseño, 

al plasmar el árbol de problemas y la matriz de marco lógico que lo enmarcan; los 

elementos de planeación que se consideran en los diferentes órdenes, local, estatal y 

federal; los aspectos más relevantes en su operación, tanto en las zonas rurales como 

urbanas; así como las herramientas de control y seguimiento que se implementan para 

garantizar la rendición de cuentas y la transparencia dentro de las acciones y los recursos. 

Finalmente, en el anexo se describen algunas experiencias similares que se han 

implementado o realizado en el ámbito internacional. 

  



 

6 
 

1. Definición de hambre 

 

Aunque hambre en un sentido literal refiere a la sensación de necesidad de 

alimentos, lo cierto es que situaciones continuas de insuficiente ingesta de alimentos, 

tanto en volumen como en calidad, limitan el desarrollo pleno de las capacidades de los 

individuos y su inserción plena al desarrollo, condicionando desde problemas de salud 

hasta de desempeño y productividad. De acuerdo con el Comité de Expertos de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre, la carencia de una adecuada dieta en donde se aporten 

nutrimentos como el hierro, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, yodo, entre otros 

indispensables para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, es lo que pone en 

una condición de desventaja a un número importante de personas, en especial madres en 

estado de gestación, niñas y niños.  

A nivel internacional, se han adoptado diversas definiciones de hambre y 

desnutrición para poder establecer metas, dar seguimiento y evaluar las acciones para su 

combate. En el caso de desnutrición, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) la define como el resultado de 

una reducida ingestión alimentaria en un periodo prolongado de tiempo y/o de la 

absorción deficiente de los nutrientes consumidos. Generalmente asociada a una carencia 

de energía (o de proteínas y energía), aunque también puede estar relacionada con 

carencias de vitaminas y minerales.1 Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) cuenta con indicadores y estrategias respecto a la definición de hambre; un 

ejemplo es el caso de las Metas del Milenio, y aquellas relacionadas con el ŀŎǳŜǊŘƻ ά/ŜǊƻ 

IŀƳōǊŜέ ό½ŜǊƻ IǳƴƎŜǊύΦ  

El primer objetivo de las Metas del Milenio es erradicar la pobreza extrema y el 

hambre. Para ello, dicha estrategia estableció reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 

porcentaje de personas que padecen hambre. El monitoreo del cumplimiento de este 

objetivo se realiza a través de dos indicadores: 

¶ Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal. El estado de 

nutrición es el resultado de múltiples factores sociales y biológicos. Las causas 

inmediatas de la desnutrición son la inadecuada ingesta de alimentos y las 

enfermedades infecciosas, las cuales están determinadas por factores tales como 

ineficientes servicios de salud o ambientes no saludables, acceso limitado a los 

alimentos en el hogar y cuidados deficientes de los niños y sus madres. La 

insuficiencia ponderal se mide a través del bajo peso para la edad, lo que es 

                                                           
1
 FAO (2014). Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2013. Página 

6. 
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sinónimo de desnutrición moderada. En México este indicador pasó de 10.8 a 2.8% 

entre 1988 y 2012 lo que nos permitió rebasar la meta establecida para 2015 

(5.4%), sin embargo, aún queda población por atender.  

¶ Porcentaje de población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía 

alimentaria.2 El nivel mínimo de necesidades de energía alimentaria de un país se 

calcula como un promedio entre los grupos por sexo y edad en la población. Para 

calcular las necesidades energéticas para cada categoría por sexo y edad se utiliza 

la estatura media para ese grupo. En México la proporción de personas por debajo 

del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria disminuyó de 4.9 a 2.3%3 

entre 1992 y 2012, por lo que México rebasó la meta fijada de 2.4% para 2015.  

Por otro lado, el Secretario General de la ONU convocó a los países miembros a 

sumarse al reto del Hambre Cero4. Para ello, informó, se requiere invertir en agricultura, 

desarrollo rural, trabajo decente, protección social e igualdad de oportunidades. Este 

esfuerzo habrá de contribuir, según el organismo, a la paz y a la estabilidad, así como a la 

reducción de la pobreza, abonando a una mejor nutrición para todos, especialmente para 

las mujeres, desde el inicio de la gestación, y para los niños y niñas menores de dos años. 

En opinión del Secretario General de la ONU, los proyectos exitosos son aquellos 

en que se da un trabajo en conjunto, que integran la participación de organizaciones, 

movimientos sociales y de las personas alrededor de una visión común. Lograr la meta 

significa alcanzar los siguientes objetivos: 

¶ Cero retraso en el crecimiento de niños y niñas menores de dos años. 

¶ Que el 100% de las personas tenga acceso a una alimentación adecuada, 

durante todo el año. 

¶ Que todos los sistemas alimentarios sean sostenibles. 

¶ Aumentar un 100% la productividad y el ingreso de los pequeños productores. 

¶ Cero desperdicio de alimentos y pérdidas post cosecha. 

Asimismo, en el contexto internacional hay distintas definiciones o metas 

asociadas a programas para abatimiento del hambre. Un ejemplo es el caso del programa 

Hambre Cero en Brasil (ver anexo), en el que el concepto hambre no refiere a un 

                                                           
2
 Gobierno de la República. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México, Informe de Avances 2013. Presidencia de 

la República, septiembre de 2013, México DF, pp. 308. 
3
 Íbid. 

4
 ONU. El Reto del Hambre Cero. Consultado el 6 de junio de 2014 en: 

 http://www.un.org/es/zerohunger/challenge.shtml 

http://www.un.org/es/zerohunger/challenge.shtml
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problema de acceso por falta de oferta de alimentos sino a la falta de ingreso para poder 

adquirirlos de forma digna y permanente, tanto en cantidad como en calidad.5 

En el ámbito académico existe un reconocimiento a la importancia de mejorar el acceso y 

la calidad de los alimentos de la población con menores recursos como un elemento clave 

para romper con el círculo intergeneracional de la pobreza. 

Intervención en el Coloquio Elementos Sustantivos para la Definición del  
Programa Nacional México sin Hambre 

En el área de salud pública se reconoce, y cada vez se acepta más, la compleja relación que hay 

entre la alimentación adecuada durante las primeras etapas de la vida ςy también después, a lo 

largo de la vidaς y la capacidad de trabajo y desarrollo productivo; es decir, la capacidad para 

crear riqueza (figura ciclo del hambre). También sabemos que la nutrición en las primeras etapas 

de la vida parece programar los riesgos de salud que un individuo tendrá en las etapas 

subsecuentes. Esto viene una vez más a consolidar la hipótesis de que la pobreza y la salud se alían 

en un círculo perverso ςel llamado ciclo de la pobrezaς, con el cual las personas que viven en la 

pobreza quedan inmersas en la pobreza crónica. 

 

                                                           
5
 Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome. Mapa de Indicadores Sociales. Consultado el 6 de 

junio de 2014 en: 
 https://www15.bb.com.br/site/fz/mapa/DocPrefeitos.htm 
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Participación del Dr. Mauricio Hernández Ávila, Director General del Instituto Nacional de Salud 

Pública 

 

En México, en la metodología para la medición multidimensional de la pobreza 

desarrollada por CONEVAL, hay dos referentes importantes relacionados con el acceso a los 

alimentos: El primero: la línea de bienestar mínimo es un indicador de posibilidad 

económica de acceso que permite identificar a la población que, aun al hacer uso de todo 

su ingreso en la compra de alimentos, no puede adquirir lo indispensable para tener una 

nutrición adecuada. 

El segundo es la carencia por acceso a la alimentación, que se construyó con base 

en la definición de seguridad alimentaria de la FAO (2006). La definición de esta carencia 

ŎƻƴǎƛŘŜǊŀ ǉǳŜ άƭŀ ǎŜƎǳǊƛŘŀŘ ŀƭƛƳŜƴǘŀǊƛŀ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜ Ŝƭ ŀŎŎŜǎƻ Ŝƴ ǘƻŘƻ ƳƻƳŜƴǘƻ ŀ ŎƻƳƛŘŀ 

suficiente para llevar una vida activa y sana, lo cual está asociado a los conceptos de 

ŜǎǘŀōƛƭƛŘŀŘΣ ǎǳŦƛŎƛŜƴŎƛŀ ȅ ǾŀǊƛŜŘŀŘ ŘŜ ƭƻǎ ŀƭƛƳŜƴǘƻǎέΦ  

En su construcción se consideran escalas de seguridad alimentaria que evalúan 

aspectos como la preocupación por la falta de alimentos, los cambios en la calidad y 

cantidad e incluso las experiencias de hambre. Para medir la carencia de acceso a la 

alimentación CONEVAL utiliza una escala que reconoce tres posibles niveles de inseguridad 

alimentaria: inseguridad alimentaria severa, moderada, y leve. Aun cuando cualquiera de 

los tres niveles de inseguridad alimentaria implica una restricción relevante para disponer 

de acceso a la alimentación, existen diversos factores culturales y contextuales que 

pueden dificultar la comparación del grado de seguridad alimentaria entre hogares.  

En este contexto, y a fin de contar con una medida que refleje con la mayor 

precisión posible la existencia de limitaciones significativas en el ejercicio del derecho a la 

alimentación, se considera en situación de carencia por acceso a la alimentación a los 

hogares que presenten un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo.6 Este 

indicador sólo cuenta con información a partir de 2008 y presentó un incremento de 5.7 

millones de personas que presentan esta carencia, de 2008 a 2012 (al pasar de 21.7 a 27.4 

millones). 

                                                           
6
 Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Sociales (CONEVAL), Metodología de la Medición Multidimensional de la 

Pobreza. Consultado el 6 de junio 2014 en: 
http://www. CONEVAL.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Metodologia.aspx 
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Gráfico 1.1. Carencia por acceso a la alimentación 

 
Fuente: CONEVAL, Medición de la Pobreza, άAnexo estadístico 2008-2012έ sin considerar el indicador de combustible para 
cocinar. Consultado el 28 de mayo de 2014 en: 
http://www. CONEVAL.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Pobreza%202012/Anexo_estadistico_Resultados_nal_2008-
2012_sin_combustible.aspx 

 

Una referencia estadística de la que se disponen resultados para un periodo de 

tiempo más largo en México es la medida de pobreza por ingresos, conocida como la 

pobreza alimentaria, que refleja la insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta básica 

alimentaria, pues considera la cantidad de población que aun haciendo uso de todo el 

ingreso disponible en su hogar exclusivamente para la adquisición de los bienes en la 

canasta, no le alcanza para solventarlos. Este indicador no es estrictamente comparable 

con la línea de bienestar mínimo porque cambian algunos parámetros de su composición.7 

En los siguientes gráficos podemos observar la tendencia en los 20 años anteriores a 2012. 
 

Gráfico 1.2      Gráfico 1.3 

  

                                                           
7
 Se utilizaba la canasta alimentaria de CEPAL y la definición de rural como población en localidades de menos de 15 mil 

habitantes, por ello no es comparable con la línea de ingresos definida por la nueva metodología multidimensional. 
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Fuente: CONEVAL, Evolución de la Pobreza por Dimensión de Ingreso 1992-2012. Consultado el 28 de mayo de 2014 en: 
http://www. CONEVAL.gob.mx/Medicion/Paginas/Evolucion-de-las-dimensiones-de-la-pobreza-1990-2010-.aspx 

 

Además de éstos, en México contamos con indicadores del estado de nutrición de 

la población a través de las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición, las cuales muestran 

importantes avances en los últimos años. En específico, se cuenta con un módulo para la 

población beneficiaria del programa Oportunidades que permite dar cuenta de los 

resultados de los programas de apoyo a la población en situación de pobreza. Así, a través 

de este módulo se conocen los datos de prevalencia nacional de bajo peso, baja talla y 

emaciación en menores de 5 años de edad, beneficiarios del programa Oportunidades en 

comparación con población no beneficiaria de Oportunidades, por grupo de edad. 

 

Cuadro 1.1. Desnutrición promedio nacional y desnutrición en población Oportunidades 

Prevalencia* de desnutrición en menores de 5 años de edad en 1988, 1999, 2006 y 2012. México, 
ENSANUT 2012 

 

 
Promedio Nacional 

 

 

Bajo Peso Baja Talla Emaciación 
 

1988 10.8 26.9 6.2 
 

1999 5.6 21.5 2.1 
 

2006 3.4 15.4 2 
 

2012 2.8 13.6 1.6 
 

Promedio, Población Oportunidades 
 

2012 4.3 21.4 1.9 
 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Estado de Nutrición, Anemia, Seguridad Alimentaria en la 
Población Mexicana. 
Consultado el 9 de junio 2014, en: http://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Nutricion.pdf 
Instituto Nacional de Salud Pública, Modulo de Oportunidades en la ENSANUT 2011-2012, Consultado el 9 de junio 
de 2014, en: 
http://www.oportunidades.gob.mx/EVALUACION/es/wersd53465sdg1/docs/2012/ensanut_2012_informe_resulta
dos.pdf 

 

De acuerdo con los indicadores de la Encuesta Nacional de Salud, es posible 

afirmar que la población con mayores condiciones de pobreza y carencias también es la 

que enfrenta los mayores problemas de nutrición (ver gráfica Prevalencia de desnutrición 

crónica por decil de condiciones de bienestar en 1999 y 2006), por ser aquella con menos 

recursos económicos y condiciones de acceso a servicios que le permiten aprovechar los 

alimentos. 

  

http://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Nutricion.pdf
http://www.oportunidades.gob.mx/EVALUACION/es/wersd53465sdg1/docs/2012/ensanut_2012_informe_resultados.pdf
http://www.oportunidades.gob.mx/EVALUACION/es/wersd53465sdg1/docs/2012/ensanut_2012_informe_resultados.pdf
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Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006. 

 

En consecuencia y tomando en cuenta los elementos antes descritos, el Programa 

Nacional México sin Hambre define el hambre como la situación de pobreza extrema de 

alimentación, esto es, personas cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar 

mínimo que cuentan con tres carencias o más incluyendo la alimentaria, de conformidad 

con los criterios de la metodología de medición multidimensional de la pobreza 

establecida por el CONEVAL, conforme a lo señalado en la Ley General de Desarrollo Social. 

Esta definición de hambre considera tanto el ingreso por debajo de la línea de bienestar 

mínimo, que representa el costo de una canasta de alimentos mínimos necesarios para 

tener una nutrición adecuada, así como la carencia de acceso a la alimentación, que se 

basa en el concepto de inseguridad alimentaria antes descrito. 

De esta manera, hay un doble vínculo conceptual entre hambre y nutrición en la 

Cruzada. Por el lado de la pobreza extrema, el ingreso por debajo de la línea de bienestar 

mínimo indica que no se cuenta con los recursos suficientes para tener una nutrición 

adecuada, mientras que por el lado de la carencia de acceso a la alimentación sugiere que, 

por la inseguridad alimentaria que se padece, no se tiene acceso a alimentos suficientes, 

inocuos y nutritivos. 

Así, por un lado la desnutrición, y en particular la desnutrición infantil, tiene un 

papel muy relevante dentro de la Cruzada y por otro, cabe señalar también que dentro de 

la pobreza extrema el concepto hambre se vincula con otros derechos sociales 

contemplados en la medición multidimensional de la pobreza: calidad de espacios de la 

vivienda, servicios básicos, educación, salud y seguridad social. Ello permite establecer una 

estrategia integral para la atención del hambre en sus aspectos más estructurales. 
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En este contexto, el Programa Nacional México Sin Hambre tiene una población 

potencial de 7.01 millones de personas en pobreza extrema de alimentación. La estrategia 

pretende alcanzar al 100% de esta población por lo que la población objetivo y la 

potencial son la misma. Así, el programa busca promover la seguridad alimentaria y 

nutricional para dicha población, sin embargo, es importante señalar que a nivel nacional 

se logrará con la confluencia de esfuerzos de diversos programas: el Sectorial de 

Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, el Especial de Producción y 

Consumo Sustentable y el propio Programa Nacional de Desarrollo Social, ente otros. 



 

14 
 

2. Diseño 

 

2.1.  Árbol de problemas y matriz marco lógico 

 

El Programa Nacional México Sin Hambre es una estrategia transversal que busca 

atender una situación que tiene un origen multifactorial, por lo que la definición del árbol 

de problemas no es lineal entre las causas y la problemática a estudiar. El problema del 

hambre y la malnutrición se vincula con varios elementos importantes. En primer lugar, 

con los factores económicos y sociales de la población, ya que las personas podrán lograr 

un mejor aprovechamiento de los alimentos a medida que cuenten con servicios básicos 

de la vivienda, como agua potable y drenaje, en un entorno saludable, con una vivienda 

digna de materiales duraderos y firmes, sin hacinamiento y con las condiciones adecuadas 

en materia de salud y educación, haciendo énfasis en una educación nutricional. 

En segundo lugar, se relaciona con el nivel de ingreso de las personas para poder 

acceder a una canasta alimentaria suficiente y de calidad; y en tercero, con la existencia 

de un abasto adecuado de productos, ya sea por la presencia de un sistema de abasto o 

por la posibilidad de producir alimentos de los hogares y colocar sus excedentes en el 

mercado. En este sentido, resulta importante impulsar la producción de alimentos y su 

comercialización en las zonas marginadas, así como el desarrollo de dichas zonas, ya sea 

por medio de apoyos directos a los productores o con un fortalecimiento en la 

infraestructura que permita elevar la posibilidad de vincularse y articularse a los 

mercados.  

Finalmente, se considera que la ausencia de una participación comunitaria efectiva 

en las etapas de diagnóstico y definición de necesidades puede conllevar a la exclusión 

voluntaria o involuntaria de las personas en mayores condiciones de pobreza. Por este 

motivo, la participación comunitaria se considera un elemento necesario para la 

superación de las personas en situación de pobreza, pues previene que algunos sean 

excluidos de los programas de transferencia y de los apoyos generados para desarrollar 

sus capacidades. Con base en estas consideraciones se realizó la construcción del árbol de 

problemas que se muestra a continuación (ver diagrama 2.1). 
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Diagrama 2.1. Árbol de problemas del PNMSH 

 

 

 

En el contexto de la lucha contra la pobreza y a partir de la definición y diagnóstico 

de la problemática del hambre, el Gobierno de la República decidió atender al 100% de la 

población en situación de pobreza por medio del Programa Nacional de Desarrollo Social, 

mientras que la estrategia del Programa Nacional México Sin Hambre es un esfuerzo por 

asegurar un piso mínimo de derechos a un grupo de población que por diversas razones 

quedaba excluido y no estaba siendo alcanzado por políticas públicas sociales que les 

permitieran salir de la pobreza, los pobres extremos de alimentación. 

Por ejemplo, México ha logrado avances importantes en el abatimiento de la 

desnutrición, no obstante, existen aún grupos de población y regiones en los que la 

problemática es elevada. El campo mexicano, por su parte, enfrenta condiciones de 

productividad muy desiguales. La falta de acceso a agua, de innovación y modernización 

de procesos, de capital humano preparado y el limitado acceso a mercados o a fuentes de 

financiamiento hace que en las zonas rurales de mayor concentración de pobrezas 

extremas de alimentación sea limitada tanto la oferta laboral agrícola como el abasto de 
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alimentos suficientes y de calidad. Adicionalmente, en las regiones más pobres se 

enfrenta una falta de opciones ocupacionales o las que existen son, según la definición de 

la OIT, empleos de mala calidad, por lo que aunque se mejoren las capacidades del 

individuo su capacidad de insertarse productivamente se ve limitada. 

Por todo ello y los demás elementos que se aportan en el diagnóstico del PNMSH, 

se consideró necesario establecer una acción afirmativa para resolver la situación que 

enfrentan las personas en mayor condición de pobreza, es decir, los pobres extremos de 

alimentación, aquella población que presenta el mayor número de carencias, que se 

asocia a una ausencia de capital físico y humano, y un entorno de servicios y participación 

limitado, lo que les limita la posibilidad de lograr una salida productiva o sustentable de la 

situación de pobreza. 

La finalidad de esta estrategia es abatir la incidencia de personas en condición de 

pobreza extrema de alimentación, transformando sus entornos sociales y económicos, 

mejorando la inclusión y la participación social, así como el desarrollo comunitario. Por lo 

tanto, el Programa Nacional México Sin Hambre retoma los objetivos de la Cruzada e 

incluye uno adicional con acciones que coadyuvan de manera importante para que la 

solución de carencias sea efectiva. Además, se alinea con el Programa para Democratizar 

la Productividad y retoma acciones transversales de los programas para la Igualdad de 

Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres y para un Gobierno Cercano y 

Moderno. 

Por lo tanto, el impacto de la estrategia será sacar a las 7.01 millones de personas 

que en 2012 se encontraban en pobreza extrema de alimentación, esto al mejorar no sólo 

las dimensiones sociales y económicas, sino fortaleciendo sus capacidades de 

participación y su entorno. De esta forma, se busca que el esfuerzo que se dedica a esta 

tarea sea sustentable y tenga un efecto perdurable en el tiempo.  

En este sentido, en un principio, la CNcH se planteó cinco objetivos, de los cuales 

se destacaron las acciones directamente vinculadas con el abatimiento del hambre. Una 

vez que el PNMSH conceptualizó la pobreza extrema de alimentación como hambre, se 

sumaron objetivos complementarios con estrategias específicas para lograr su finalidad y 

lograr el impacto en las personas en situación de pobreza extrema de alimentación de 

manera sustentable.  

Para lograr este fin se debe actuar desde varios frentes. El primero tiene que ver 

con el impacto directo sobre el individuo y su hogar a través de los indicadores que 

conforman la medición multidimensional de la pobreza. Así, el primer objetivo busca 
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mejorar la situación de las siete carencias y el ingreso de los hogares de la población 

objetivo, por medio de acciones encaminadas a: 

¶ Disminuir la carencia educativa. 

¶ Aumentar el acceso a la salud. 

¶ Aumentar el acceso a la seguridad social. 

¶ Mejorar las condiciones de la vivienda. 

¶ Mejorar el acceso a los servicios básicos en la vivienda. 

¶ Disminuir la carencia de alimentación. 

¶ Mejorar el ingreso del hogar y de las personas. 

 

Para cada una se identifican programas y/o acciones que contribuyen a lograr el 

objetivo de las estrategias. Por lo tanto, el trabajo concurrente mejora estos indicadores, 

lo cual se refleja en un indicador compuesto que es el denominado pobreza extrema de 

alimentación, equivalente a la definición de hambre del programa. Los siguientes cuatro 

objetivos de la estrategia en el PNMSH contribuyen a mejorar otras dimensiones del 

capital físico y humano de la población que complementan el impacto de las anteriores 

para lograr por ejemplo una mejor nutrición y contribuir a una salida productiva de la 

pobreza. 

El segundo objetivo busca mejorar la nutrición de la población objetivo. Dicha 

condición no depende en su totalidad de la solución de las carencias, a las que se hace 

referencia en el primer objetivo, sino que se requiere de una serie de acciones, 

intervenciones y seguimiento específico para que las personas que ya están en condición 

de desnutrición la reviertan o las que están en riesgo de estarlo eviten caer en ella. Así por 

ejemplo, el impulso a la lactancia materna es una de las acciones necesarias para mejorar 

la nutrición de la población objetivo de manera permanente. 

El tercer objetivo busca aumentar la productividad o la producción de alimentos en 

las zonas marginadas donde habitan los pobres extremos de alimentación con el fin de 

mejorar el abasto y la oferta por medio del apoyo a los productores locales. El logro de 

este objetivo impactará sobre la oferta local de alimentos o, al menos, en las 

oportunidades de empleo rural y el ingreso promedio de la zona. 
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El objetivo cuatro busca disminuir la merma post cosecha y disminuir las pérdidas 

en la cadena alimentaria para repercutir en un mayor abasto de alimentos o un mejor 

precio en el mercado, esto sólo considerando aquellos aspectos que impactan de manera 

directa en la población en pobreza extrema de alimentación.  

En este sentido, dinamizar la cadena alimentaria mediante una estrategia que 

promueva el empleo, la producción y el ingreso permitirá incrementar el excedente 

económico retenido por esta población. Adicionalmente, una estrategia de este tipo tiene 

el potencial de incidir en la recuperación económica de las mermas y pérdidas de 

alimentos. Actualmente, las formas de operación en la cadena de producción de alimentos 

generan pérdidas hasta por un volumen de 21.0 millones de toneladas anuales, con valor 

de 191,000 millones de pesos. En este contexto, las acciones que se realizan en el marco 

del Programa Nacional México Sin Hambre en favor de las personas en situación de 

pobreza extrema de alimentación forman parte de una estrategia de seguridad 

alimentaria de mayor alcance a nivel nacional y encabezada por el Programa Sectorial de 

Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, de SAGARPA.  

En el caso del objetivo de participación social, se busca empoderar al ciudadano así 

como fomentar el asambleísmo y la organización de las personas, conforme lo señala la 

Ley General de Desarrollo Social, desde el proceso de planeación de las acciones a seguir 

hasta impulsar la suma de esfuerzos de la sociedad civil y de otros grupos sociales para 

mejorar la situación de la pobreza extrema de alimentación. 

Por último, el objetivo que se incorpora busca impactar en la permanencia y 

sustentabilidad de los derechos que adquiere la población objetivo. Esto por medio de 

acciones y apoyos que no necesariamente actúan sobre el individuo, pero que coadyuvan 

para la superación de su situación de pobreza extrema de alimentación de manera 

permanente y sustentable. En este objetivo se consideran acciones para mejorar las 

condiciones de competitividad de las zonas en que viven estas personas. La atención a la 

pobreza urbana, por ejemplo, requiere de una serie de intervenciones adicionales en 

materia de vivienda que van más allá de los servicios y espacios de ésta, como la 

regularización de la tierra, entre otras que se vinculan con el Programa para Democratizar 

la Productividad 2013-2018. 

En este contexto, la matriz de marco lógico (MML) utilizada en 2013 para la 

Cruzada agrupaba los distintos componentes que hoy se presentan vinculándolos con las 

estrategias del primer objetivo de la MML del PNMSH, ya que el Programa Sin Hambre 

considera objetivos y estrategias complementarios que buscan asegurar la permanencia 

del impacto de la estrategia en el mediano y largo plazos. La MML 2014 considera los 
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objetivos de largo plazo y alinea los programas que se proponen intervenir en la estrategia 

para cumplir su cometido. A continuación, la MML del PNMSH: 
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Matriz de Marco Lógico para el Programa Nacional México Sin Hambre 20148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Para 2014 se integró una matriz que incluye únicamente los programas propuestos por las secretarías y que modificaron sus reglas de operación a favor de la Cruzada operando 

en el ejercicio correspondiente, los demás componentes se irán sumando conforme se incluyan nuevos programas. El conjunto de programas tiene un fin enunciativo pero no 
limitativo. Se mantiene el principio señalado en el artículo cuarto del decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado el 22 de 
enero de 2013 en el DOF, donde los programas del gobierno federal que podrán apoyar en la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, sin perjuicio de que se amplíen o 
modifiquen por la Comisión Intersecretarial atendiendo a su incidencia en el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada. 

Indicador de Fin: Cobertura de atención a los derechos sociales y el 

bienestar económico de las personas en situación de pobreza extrema de 

alimentación, de acuerdo al carácter multidimensional de la pobreza 

establecido en la Ley General de Desarrollo Social. 
 

Indicador  de Propósito: Disminuir a un valor igual a cero los 7.01 millones 

de mexicanos en situación de pobreza extrema de alimentación estimados 

por  el CONEVAL en 2012.  
PROPÓSITO: 7.01 millones de personas superan la condición de pobreza 

extrema de alimentación. 

OBJETIVO 1 

Cero hambre a partir de una alimentación y 

nutrición adecuada de las personas en pobreza 

multidimensional extrema y carencia de acceso a 

la alimentación. 

OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 

Disminuir la desnutrición infantil aguda y crónica, 

y mejorar los indicadores de peso y talla de la 

niñez. 

Aumentar la producción de alimentos y el ingreso 

de los campesinos y pequeños productores 

agrícolas. 

OBJETIVO 4 

Minimizar las pérdidas post-cosecha y de 

alimentos durante su almacenamiento, 

transportación, distribución y comercialización. 

OBJETIVO 5  OBJETIVO 6 

Promover el desarrollo económico y el empleo en 

las zonas de mayor concentración de pobreza 

extrema de alimentación. 

Promover la participación comunitaria para la 

erradicación del hambre. 

FIN: Abatir la incidencia de personas en condición de pobreza extrema de 

alimentación, transformando los entornos social y económico, mejorando la 

inclusión y la participación social, así como el desarrollo comunitario. 


