
82,1 % en 2019 (OIT, 2021). Los datos 
reflejan que existe una participación 
mayor en el mercado laboral por 
parte de los hombres mientras el 
desarrollo laboral de las mujeres 
guatemaltecas ha quedado rezagado. 

Este es el caso del Índice de Desarrollo Humano (IDH) que entre 2010 y 2021 
pasó de un valor de 0,605 a 0,627 para Guatemala, es decir, un incremento de 
solo 0,022 puntos en más de una década. Además, en 2014 (último dato 
disponible), el índice de Gini fue de 48,3 y la tasa de incidencia de la pobreza 
alcanzó al 59,3 % de la población (Banco Mundial, 2023b). 
Esto refleja que en una misma sociedad existen brechas que generan dos 
realidades económicas y de desarrollo social. Es decir que, al igual que en 
otros países de la región y del Sur Global, el nivel de bienestar y calidad de 
vida está marcado por el nivel socioeconómico de las personas, en donde los 
grupos más vulnerables son los más afectados.

Guatemala se encuentra en 
un estado de precariedad 
reflejado en varios 
indicadores sociales y 
económicos.

Desigualdades socioeconómicas 
en Guatemala

Además, dentro de 
esas dos realidades 
existen desigualdades 
que parecen estar 
condicionadas primor-
dialmente por sexo. 

1.La desigualdad en varias esferas de la sociedad 

Gráfico 1
Índice de Desarrollo Humano de 
Guatemala

La proporción de mujeres en edad de 
trabajar que tiene un empleo 
remunerado en Guatemala se redujo 
de 37,7 % en 2011 a 36,7 % en 2019; 
mientras que la tasa de ocupación en 
los hombres fue de 82,2 % en 2011 y 

Gráfico 2
Tasa de ocupación laboral por 
sexo de Guatemala (%)

Desigualdad en el empleo 
1.1.

Fuente: PNUD (2023).

Fuente: OIT (2021).
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1Este índice desarrollado por Bündnis Entwicklung Hilft en cooperación con la Universidad de las Naciones Unidas en Bonn toma en cuenta variables de exposición 
a riesgos naturales como terremotos, ciclones, inundaciones, sequías y aumento del nivel del mar, y también considera indicadores de vulnerabilidad relacionados 
con la susceptibilidad del país, su capacidad de respuesta y adaptabilidad. 

Gráfico 3
Gasto público social en salud 
como porcentaje del PIB

Tabla 1
Índice de riesgo mundial a 
desastres

Gráfico 4
Emisiones de CO2 per cápita 
(toneladas) de Guatemala

La salud es otro de los servicios 
fundamentales que se recibe del 
Estado y tiene indicadores alarmantes 
en el país. La prevalencia del retraso 
en el crecimiento en niños y niñas 
menores de 5 años en 2020 se ubicó 
en 42,8 % como la tasa más alta de 

América Latina y el Caribe (OMS, 
2021). Por su parte, aunque el gasto 
en salud en 2021 representó el 1,54 % 
del PIB de Guatemala y esta propor-
ción ha ido aumentando desde 2019, 
todavía se encuentra muy por debajo 
del promedio de la región de 2,94 %. 

Guatemala es un bajo emisor de 
dióxido de carbono, pero sufre los 
efectos del cambio climático. El país 
emitió en 2010 tan solo 0,76 tonela-
das de dióxido de carbono per cápita 
y en 2020 registró 1,01 toneladas per 
cápita; mientras que, para el mismo 
año, el promedio mundial fue de 4,7 
toneladas. A pesar del bajo nivel de 
emisión de CO2, Guatemala se ubica 
en décimo lugar en el ranking  de 
países con mayor riesgo a sufrir 
desastres a nivel mundial¹.
Esto implica que existen grandes y 
visibles desigualdades relacionadas 
con el impacto del cambio climático 
entre países, pero además, el clima 
tiene un impacto directo en la vida 
de las personas que viven por 
debajo del umbral de la pobreza, ya 
que se ven seriamente afectadas 
ante un desastre natural, con recur-
sos limitados, lo que les impide ser 
resilientes ante dichos estragos. 

Desigualdad en la salud
1.2.

Desigualdad y cambio climático 
1.3.

Sin duda, la baja inversión pública y la 
falta de acceso a salud de calidad 
impactan negativamente en los 
resultados de salud en la niñez, que a 
su vez afectan de forma permanente 
su desarrollo cognitivo, reproducien-
do así las brechas de la desigualdad. 

Fuente: CEPAL (2023).

Fuente: IFHV (2021).

Fuente: Our World in Data (2023).
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Su modelo de 

ha graduado a más de

2.Aportes de la sociedad 
civil para la construcción 
de equidad 

COCULTURA

ESPANTACACOS

INSTITUTO PUENTE

Ante las desigualdades presentes en Guatemala, existen iniciativas innovador-
as que surgen de la sociedad civil para la reducción de desigualdades y la 
construcción de equidad. Algunas de estas iniciativas son:

Surge en 2015 a partir del Consejo Comunitario de Desarrollo 
Urbano y Rural (COCODE) de Punta Brava en alianza con 
organizaciones sociales con el objetivo de brindar educación 
personalizada, con una metodología de enseñanza teórica – 
práctica con educación científica, técnica y que promueve la 
capacidad de análisis y de resolución de problemas.

También trabaja con adultos de la zona en alfabetización y promueve y 
apoya emprendimientos sociales y comunitarios. En lo público, el 
proyecto alcanzó incidencia al lograr una resolución departamental para 
ser reconocido como instituto público con acceso a los beneficios del 
Estado (libros, alimentación y docentes).

A través de una aplicación móvil la ciudadanía reporta casos de 
violencia o actos delictivos que se comparte con la Policía Nacional 
Civil para la elaboración de planes de prevención y generación de 
mapas interactivos con puntos calientes. 

Además, en el periodo 2015 y 2016 la información se utilizó para colocar 
espantapájaros vestidos de agentes de la Policía en las zonas con más 
actos delictivos para llamar la atención y prevenir a la ciudadanía. El 
proyecto obtuvo 1.200 denuncias de ciudadanos en el periodo de 
implementación, y logró la firma de un Convenio de Cooperación con el 
Ministerio de Gobernación.

Para conocer más sobre estas y otras iniciativas, 
revisa la investigación completa aquí

en áreas rurales.

TALENTO HUMANO
JOVEN

Modelo que busca cerrar las 
brechas educativas y económicas 
que inhiben al 

Emprendedores
400

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito, creada en 2013 que, a 
diferencia de las cooperativas tradicionales, tiene a la Cultura 
Comunitaria como el centro de su accionar, potenciando las 
habilidades artísticas de personas que viven en territorios 
marginados para que puedan formarse en educación financiera y 
accedan a financiamiento.

Con su modelo de inclusión financiera se han graduado más de 400 
personas con emprendimientos relacionados con la danza, el arte 
corporal, el diseño gráfico, entre otros. Esta iniciativa ha logrado también 
reforzar programas públicos en Guatemala relacionados al trabajo y la 
educación a fin de construir mecanismos de generación de oportuni-
dades de la mano de las poblaciones.

INCLUSIÓN FINANCIERA

de Asociación por una Vida Digna 
con el fin de aportar a la prevención 
de la violencia, mediante la 
promoción de una cultura de 
denuncia de actos delictivos en la 
Ciudad de Guatemala. 

INICIATIVA DEL PROGRAMA
JÓVENES CONTRA
LA VIOLENCIA / GUATEMALA
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