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RESUMEN

A partir del análisis realizado en el presente artículo, se establece que los desafíos en educación, salud, infraestructura, 
seguridad ciudadana e innovación son básicos de superar por Guatemala, si desea ubicarse en mejores condiciones de 
competitividad a nivel global. La base de la afirmación anterior se encontró analizando los índices de Desarrollo Humano y 
el índice de Competitividad Global de los últimos seis años.

En el 1DH Guatemala se ubica en la posición 118 de 131 países evaluados, que lo ubica en un nivel medio. Está en la 
última posición de América Latina, bajando una en el último año. Entre las variables que destacan: la esperanza de vida al 
nacer (EVN) es de 69.7 años, el producto interno bruto (PIB) por habitante suma USS 4 mil 568 y la tasa de alfabetización 
de adultos (TAA) es de 69.1 %.

En el índice de Competitividad Global Guatemala subió cuatro posiciones, pasando de la 91 en el 2006 a la 87 en el 
2007. En las áreas en que fue mejor evaluada destaca la macroeconómica, infraestructura, tamaño de mercado, eficiencia del 
mercado de bienes y sofisticación de los negocios, por el contrario presenta enormes desafíos en los pilares de salud, educación 
primaria, instituciones, educación superior y capacitación y sofisticación de los mercados financieros.

Palabras clave: IDH: ICG; Salud, Educación, PIB Per capita; desarrollo, bienestar, competitividad.

ABSTRACT:

Based on the analysis performed, this article states that Guatemala’s challenges in the matters of education, health, 
infrastructure, citizen safety and innovation, must be overcome in order to be in a better position for worldwide competition. 
The previous affirmation was made by analyzing the Human Development Index (HDD and the Global Competitiveness 
Index of the last six years.

The HD I of Guatemala is in the 1 1 8 th position among 131 countries assessed, which places the country in the medium 
level. Guatemala is in the last position of the Latinamerican countries, having descended one position from the last year. 
Among the variables that stand out: the life expectancy at birth is of 69.7 years, the gross national product per capita is a sum 
of US$4,568 and the adult literacy rate is 69.1%.

The Global Competitiveness Index of Guatemala increased four positions, going from the 91 st position in 2006 to the
87 th in 2007. The areas in which Guatemala was best rated include macroeconomy, infrastructure, market size, efficiency of
the goods marker and sophistication of business. On the contrary, Guatemala has a huge challenge in the matters of health,
elementary education, institutions, higher education and training and sophistication of the financial markets.

Key words: HDL Global Competitiveness Index, the gross national product per capita, health, education,
competitiveness, development.
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INTRODUCCIÓN:

Para el desarrollo del presente artículo fuc básico

injciarcomprendiendo los términos de desarrollo, bienest¡r,

conpetitividád y ranking, así como la netodologí¡ de

construcción de i¡dicadores, con sus respectivos cambios

en 1os años analizados. A partir de este t¡abajo hemos

llegado a comprcnder que larelación ente salud, educación

e r!re\o sor ba.:co' f¿-¡ el J..dn ollo de rn pd...

I n r con.rrLccion- iLe ¡ece,rriJ ha.er retr\ on
bibliográfica de los I¡formes deDesanollo Humano de los
últimos seis años p¿r¿ identificd los principxles indicadores
y la posición de Gu¿tenala con respeclo ¡l resto del mu¡do.
Para el ICGtuenecesa¡io hacer unarevisión de 1os infbrnes
del World Economic Fo¡um. así como información
publicada por INCAE y Fundación para e1 Desanolkr de

De ld. ,,1 "'a.: \4.¡d l':bel Orell:rna de Mr¡riegu'.
es nu¡icionista de formación inicial: posee maestría en

administración i¡dustrial y de emp¡esas de servicio de 1a

Universidad de San Cá¡los de Guatemala. Posee 22 años

oe e\perien. iJ acJdé nicr: vilrd¿ De Leon. e' economi.ra
de la USAC. m¿ster en ¿dministración de empresas del
INCAE. diez años deexperiencia enseñ¡ndo en proglamas
de maest¡ía y especialid¡des. Anrbas peÍenecen al staff
docente de la USAC e¡ I¡ Facultad de Ciencias Químicas
y Farmacia y Ciencias Médicas respeclivamente. La
di¡eccíón elecrrónica de ¡eferencia es m¿risa@usac. edu.gr.

DESARROLLO

Asociado fuertemente a ¿spectos económicos, "el
des¡rrollo' como concepto ha ido expandíendo sus

fronteras, ftansitando por ]a idea de desarrollo social hasta

el más reciente de desar.olkr hum¡no. Sesún Sen (1988)'
citado por Repetto(2005) el desarollo sepreocup¿por el
logro de una vida mejor.

El bi€neslar tiene múltjples dime¡siones qne no son

eslálicas en el tiempo. Medir el bienestar no es un asunto

sencillo; se irata de un coDcepto sumamente amplioi tiene
núlrip er d.o e'r'.ones reLc'u ,ád.,' c"n Fl c¿rá.rer. .i 'e

quierc, ilimitado de las ¡ecesidades hum anas. Difícilnenle
se puede decir que hay un nivel mánno absoluto, del

bienestar. aún en las sociedades más desaÍolladas. El
bie¡eslar está deieminado histó¡icamenre por el grado de

des¡Íollo de ]a capacidad producriva de las socied¿des y
por h manera como la sociedad distribuye y consume los
bieDes y servicios producidos.

Entender el desarrcllo como u¡ ptuceso de realización
del b ere'rrr humaro h1 .rdo lJ propLe'rr Jr !uiene.
presentan el desalrollo h paradisma. Esto
signfica que e1 desarro o se enfoca en las personas (Aniola,
2OO7).

Es por esio que en los últimos años se h¡n
incorporxdo a los análisis de infoÍnación de país. índices
que permiten la comparación con oúos. en rérminos
econónicos, de desarrollo social, polílico, ambient.tl,
tecDológico, género ), oÍos, con el fin de ver el grado e¡
que éste se encuentra.

Por tr¡tarse elpresente ¿nículo acerca de los desafíos

en que hay que conc€ntra¡se ¡ pafir de los resultados del

índice de desarrollo huma¡o (IDH) y el de compelilividad
global(lCG). se inicjará definiendo el des¡¡rollo humano
como un proceso nediante el cual se rnplían las
oportunidades de los individuos; entre eSiás, las más

impofantes son u¡¿ vida prolong.tda y saludable. acceso a

1a educación y el disfrute de un nivel de vida decente
(PNUD 1990).

También se entie¡de el desarrollo hum¿¡o como el
proceso porel que una sociedad melo las condicíones de
vida de sus ciudadanos ¡ tr¡vés de un incremenro debie¡es
con lo\ que puede cubrir sus necesidades básicas y
complement.inlrs, y de ]a creación de un entomo e¡ el que
.e re.pe er l'^,lireclJ, h rn dro' de rodo' ello.

E1 IDH e! una nedid¡ slnóptica del desarrollo
hum¿no. Mide el progreso medio conseguido por un país

en iles dimensiones básicasr la salud, la educación y el

Divel de vida. Este es uD promednr ¡ritmético de los tres

subíndices, io que implica que los iles tiene¡ elmismonivel
de inpodancia. E]íDdicepuede tona¡ valores efte 0 y I,
en donde el valor I representa el máximo valor de desarollo
humano posible.

Los tles p¿rámetros .tue componen el índice son:
I Economisl¡ indió Prenio Norel de Eco¡onía ¿ñ 199¡l por sus

co¡lribucione¡ a la o.onoDla dei bienesta¡
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. salud: vida larga y saludable, rnedida según la
espcr¡¡z¡ de vidlr al nacer (EVr")

. Nive I de vide digno: medido por el PIB per-cápita
en dólares (ajustado a la paridad de poder de

compra PPCI.

Esta info¡mación se presenta en el siguienle es.trcmá:
. Educ¿ción: med x por la lasa de alf¡betización

de adullos y la t¡sa brula conbinada de
¡1ral¡iculación en educ¿ció¡ pinr¡ria, secxndaria
y terciaria (TAA y TIVIB)

COMPONENTE Vida la rga y
Saludable

Educación Nivel de vida
dig no

INDICADOR Esperanza de
vida al nacer

Tasa de Tasa bruta
alfabetización de matrícula

de adultos (TBIvl)

Indice alfabetización

PIB per cépita
(PPA en US$)

Indice del PIB

.,::
)

Indice de
Ia TBI\4

Indice de
esperanza de

:\/ida

Indice de
Fuente. IDH (2007 -2008)

Gu¡te¡ral¿ se encxentaubicada denlro de los índices

de desarrollo humano medio. er 1a posición 118 de 177

países a¡¡liz¿dos, oc upándo la última posición en A¡ré.ica
Latina. Eslo sigDifica nna ¡educción de un pueslo con
respecto al año anterior El resultado global delí¡dice del

año 2005 es de 0.689. Este dato fue prese¡tado en

noviembre del 2007. pues,los resultados se ttesenran con

Desde 1990, el PNUD publica 1os lnfor¡res sobre

Desanolk, Huni¿no (IDH), que adoptan el paradigmr de

desalrollo humano como narco conceptual para sus aD¡LIisis

y propuestas. Los IDH h¡n f¡cililado un canal altemAtivo
para el pensamiento sobre e] desarrollo, vía las Naciones

Unidas. pero con voz au¡ónoma. esperando qne est¡
infomacióD se convlena en una base para el dileno de

.rr-cregi . ) r' ,. tF deli'rore. ^bre rr rer.en,i.'r'e.
recesarias e¡ I(x P¡íses.

El pun¡o de lartida del paradigma del desauollo
hum¡no es el postulado de que eldes¡rrollo se debe en¡ender

Desa rrollo Humano (IDH

de adultos

Indice de fducac¡ónINDICE DEL
COMPONENTE

como ampliaciam Lle l¡s capaciclacles de tas personas. El
pro!ósilo dcl desarrollo es neiorar las vidas humanas,

anr!li¡ndo clra¡go de cosas que las personaspueden ser y
hacer, lal como vilir .le m¡nera saludable y con buena
nuÍición. tener conoci¡rie¡tos )r pirticipar de 1a vida de 1a

conrunidad. Desde efe pu¡to de vist¿, el desarrollo
significa rcnrover los obstáculos para 1o que una persoDa

pucde realiza¡. Obstáculos coüro analfabetisño,
enfemedad, l¡lt¡ de recursos o fa1¡a de ljbeftades políticas

EI fu¡.l.tmc¡to filosólico del desan-ollo huma¡o.
según Am¿rlya Se¡(1988), nn importanle aspecto del

enfoquede des¡rrt1o humano es ctue busca explícitamenle
{N horizo¡tes coDccptxales en el ¡azonamiento ilosófico.
Como es s¡bido. la econor¡ía y ]a p¡áctica política han

sesuido rümbo\ cxd¡ vez más alejados de la reflexjón de

xu\ fnndamenroq ólicos y fllosóflcos.

En elÍ¡dicc deDes¡rrollohumano. no hemos logra¡lo

aproba. la n.iteia, pnes según da¡os de noviembre 2007,

t-
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cuatemala ocupa et úliimo lug¿¡ enAmórica Latina. Esa

evaluacióD desnudó otra vez krs ¡ezagos del taís, porque

está eslacionado e¡ el mismolugardel ano 2006 EnÍelas
vanrbles que de!tucan: la esperaDza de vida al Dacer (EVN)

es de ó9.7 años. el prodxcrc i¡teno bruto (PIB) por

habita¡le snma US$ 4 n1ll 568 y l¡ l¡sa de alfab€dración

de adultos (TA-A) es de 69.19' Esas cifias conúasla¡ con

las de Islandia qne ocrpó elpriner lug¡rcon un¿ EVN de

81.5 años: un PIB per cápita de US$ 36 nil 510 y una TAA
de 99.9%.

El cuadro que a co¡tinu¡ció¡ se de\cnbe. presenta

un análisis comparaiivo de 1os parámetr o\ incluidos de los

J rirro. .e . l¡o'. er JorJ( e ¡o :, 1, . r" o a . Jl1 'r(
se han ¡ürtenido estables durant€ el peíodo a¡alizado.

con excepción dc lx tasa bruta conrbinada de ¡naficulación
eneducación, que ¡umentó del,l9¿¿ e¡.ll00l a66t¿ en el

2006, lo que de¡ota eslüe¡zos de amtli¡ción de coberura

enrtre¡didos por el lui¡iste¡io de Educa.ión

gran inpoÍancia p¡ra aume¡tx¡ l¡ .'spe¡anza d. \'ida se

refiere¡ a lo! ¡vances en 1a tec¡ología m¡dica. el
mejoramiento de ios sen'icios de salud pública \ .lacceso
a ellos, e¡ especial el abaslecimiento de agtra porable,v el

s¡¡eamiento. TanbiéD es nnportaDte l¡ edncació!.
paficularme¡te de niña! y muje¡er, pues e\ri comlrob¡do
que ésta rr¡e consigo grandes beneiicios.

En cua¡to a la dimensión de educación .\ alu ada en

el IDH. la principal debilidad es la bal¿ la\a de

alfabeiización .le adul¡os repoÍ¡da(69t ). \'aqu. representa

el ó7% de ja evalxación del componenle. A !.sar de los

avances que hx habklo en los úllinos años.la alfabetización
universal eD ¡ uestro pÍs es aúD u¡a¡re¡amu\ lei¡na Para

lograr un mayo¡ avance es necesa¡io primero analiza. las

lecciones aprendidas en l¡s úl¡imas décadds ! pe¡sar en

hacer las cos'rs de manera dilerente T¡mbié¡ hal que

reexamina.la nrasnitud y conplejidad del dsunlo. dados

Posiciones de Guatemala en el Índice de Desarrollo Humano

2002 - 2007

Al ánalizar l¡ infbrmación proporcionada en ialabla
anlerior se puede observar que la r¡sa bruta combinada de

matricul¡ción e¡ educ¡ción p¡im.t.ia. secu¡daria y lercia¡ia.

aun.tuc ha mejorddo, la escas.t cobertura e¡ educación

medi¿y superjor 487¿ y l0% ¡€spectivame¡lc son las que

lresenmn valore\ más bajos (la cobeÍum en educacióD

trimaria esrá cerca del95%).

Respeclo a l¡\ áreas crític.rs identilicadas y aigunas

medidas para elev¡r la ciliñcación, se obseNa que en las

tres áreas que evalúa el ínforme salud, educación y nivel

de i,irla- hay desafíos impoÍaDtes En el árer de salud, 10!

retos son enormes. pües el indicrdor de espctanza de vida

al n¡cer está í¡timamente relacionado con el desa1Tollo

e I dr" J^r. el p . Jel- e. o /r'r p .l erord|lu*Pr "ñ
rle salud y por reducir la mofalid¡d, principalmente 1a

mortaljdad int'anti1. Oh¡s t'actores qxe se conside¡an de

62

2002 2003 2io4 2005 2006 2007

Esperanza de vda aLnacer (años) 64.8 65.3 65.7 67.6 69.7

Tása de aLfabetismo de adultos i%

personas de 15 años y más)

49.2 69.9 69.1 69.1 69.1

Tasa b rla comb nada de matricu ación

en educación prmaria, secundaria Y

terciaria (%)

49 57 56 61 66 7A

P B per capita (PPA en US$) 3,821 4,400 4,080 4,148 4,313 4,568

IDH 0.631 0.652 0 649 0.689 0.673 0.689

Ranking DH/177 países 120 '119 121 117 118 118

Fuente PNUD (2006,2007) y Publicación Prensa Libre (71/ 2a07)
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10! c¡ bios tecnol(igicos e hislórlcos. que exrgen que

actualmente no se alrenda únic¡merte a leer y c\cibt y

las operaciones básicas de la matemitica, sino ¡ambióD que

qe inclu) a¡ conocinientos lrlinnno! del manejo de nueval

La otra debilidad en .l component€ educativo e! lá

cobertüra en educaclón secuDdarla y iercjaia, ya que los

niveles son basla¡le bajos. lleg¡ndo a menos del 457. en

edr.,'.r.r,eclnoui ).rr.Jder l0' erea .J.iin L¡penor

De actrerdo a cifias de I Nlinisrerio de Educación. l¡ cober¡ua

en educacíón p m¡na (niños dc 7 a l 2 años) e!1á cerca del

951¿. pero baja a p¡rir de 1os 13 ¡ños hasta lol I 
'l 

¡ños

(desde rn 837. hasta llega¡4128%), que es cuaDd" rdr niñ'q
yjóve¡es snhen más presiones par¡ nrsertarse en elmercado

laboral, Io que indic¿ que uno de lo'j retos es retener en la

escuela a los ninos yjóvenÉ! de estas ed¡d.s

Las acciones de ¡rejora en este componenle dcben

formar pafe de xna estr¡legia inlegral que incluy¡ lás

dive¡sas necesidades educ¡cionales del país, reco¡ociendo

que ei ¿cceso a la educación secundaria depende en buena

p., re de i col -dLl\ e. c'en. id d. la edr. h ror pariri/

Po¡ último, l¡ debilidad de la dimensión del nivel de

vida e\ más complej¿ de analizar y rebasalos alcances de 10

geneüdo en el infomie tDH. Sin embargo, se puede decir

que aún falta ¡ruclro trabajo por hacer p¡r¡ lograr l¿s

condJiure. re.e.:ri.' qte e rirdn gerPrJr 1e¡re'
empleos para unn mayor cantidad de guatem¿llecos. que

eleve¡ su nivel de vid¡ y sus ni'el.s de productivicl¡d Para

es¡o. es necesado enle olt1ls cosas. seguir mejonndo el clima

de negocios en el país pda ¡ttaer a mvcrsionistas quc generelr

clesarrollo l crecimiento económico Esto tiene nucho que

ver con factores como. el ¡espeto ¡ la propiedad privada,

rnejora del chna de seguddad ciudadans. infi¡estÍttcturn ¡le

c¿lidad. fle].ibilidad del mercado laboral. lorl¡leza del marco

instilucional. entre otros. En este campo puede empeTar ¡
hablarse del Índice de Competitividad global, cryo marco

de referencia en la medición tom¡ en consideración algunos

de los fxctorcs recomendados e¡ el IDH

Ft rndrc€ Je .on Ie i i rd?d g ob rie re c,1 .

objetivo evaluar las condiciones para el crecimiento

económico sostenido, definir a.lrello s facto.es que avuda¡

a ide¡tific¡r las diferencirs en el i¡greso per cápita de los

países y preseniar un ¡nálisis teónco de los faclo¡es que

generan un.t nrayor comledtividad )' pfodnctividr¡ I en ésros.

LaCompelitividades e1 co¡jnnto de l¡ctores, políricas

e i¡stituciones que deteninan el nilel de p¡oductiridad

de r¡ país. A su vez cl nivel de productividad es h b¡se

del nivel de prosperidad que puede alcanzar un t¡ís En

olras !¡lab¡as, aquellas econonías que son mas

conrtetitivas. tiende! a producir mryores niveles de

ingresos t¡ra sus habilaDtes.

E1 inforne es producb de una consulta e¡t.e
i¡slituciones económicas internacionales. y mls de 100

,¿ci"nd e . ot e c:.n.lrz¿n rn, r¡iru. o'.
c¡cuefa ¡ealizada entre 1i.000 lídcres empresariáles de

los I 3 I países involucrados en la e!¡lu¡ción. 6 más que e1

año ¡nrcrior en el que se incluyó a 115 países Este

,. rcr ,.r o rmf Jr.pld/J r ie ,r

indepeD.liente de los ¡v¡nces o rct.ocesos inirinsecos de

P{r¡ comprender el índice de compeiilividrd de

Gualemala enlos últimos cinco años, separtirá a¡alizando

en cuál de las t¡es et¿p¡s del desarrollo econó¡rico se

encuenlra, junto co¡ las razones.

EIlCG mide et g¡ado de competrlil'idad delpaís. toma¡do
encuenta l2 'pilares" de conpetitividad. cddáuno deelloq
con rn delen¡inado númerc de f¡clores (i¡dicadores de

compe¡ilividád produclo de darospúblicos o cle la enc!'esla

ejecutiva), qu¿ en todo el InfoÍne suma¡ ll0

Los doce pilarcs agrupados por árcas son:

Requ€rimientos básicosr I¡stitncione!, I¡fheslrucir¡a.
F.rJbrlrdJ.\.'J,r'oecor"l i. \'.t¡r eo L.. or p_r,'J'

Potenciadore. de Eficieocia: l-.u.d. or . rpc or

capacit{ción, EticieDcia de mercado de bíenes. Eficiencia

de1 mercxdo laboral, Eliclencia y sofisticación del nrercado

lin¿nciero, Preparaciam lecnológica. T¡maiio de1 mercado

Factoies de innordción: Sofis¡icación empresariál e

Ora caracleríslica de1 i¡fonne es la separación de los países

en 3 Diveles de desanollo en l¡tción de los f¿c¡ores que

predo¡ri¡¡n en su competitividad:
Nivel
Nilel

1.- Predomin¿n 1os factores básicos

2.- Predonina 1¿ eficiencia
Nível 3 Predomina la innovación
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El peso específico de los factores clave se$in lae¡apa de des¡nollo se describe aconti¡uaciónl

Laubicación de los países en los niveles pemite realizar

unx comparación entre 1os que se encuenlran en similar
estado de des¡rrollo. Guatemal¿ aparece clNific¡do como
una eco¡omí¡ de t¡ansición entre el nivel I (f¡ctores

bá.r.oc') erii\e' dc'{e'üeel.ren..d\.olur i,,rre'.

per cápila es de US$2,500. En la mayoría de los pilares
está muy cercadel promedio de 1as economías de su grupo.

Si¡ €mb¿lryo. muestla un desempeño menor en 1os pil¡res
de In.rirLci"ne. c lnl.e.r-x.rura ) un de eD'peño m.)'{
en el pilar de Sofistic¡ción emp¡esarial.

Clas¡ficación de los países según su etapa de desarrollo

ETAPA DESARROLLO FACTORES CLAVE I 2 3

Requerimientos básicos 6Oo/o 4Oo/o 20o/o

Potenciadores de la eficiencia 35o/o 50o/o 50o/o

Innovación 5o/o 70o/o 3Oo/o

ente:

Eiapa de desarrollo Desarrollo depend¡ente de N¡vel dé ingreso

(¡ngreso per cápita en

us$)
1 Factores de producción Menos de 2,000

Tránsición I - 2 2,000 - 3,000

2 EJiciencia 3.000 - 9000

Transición 2 3 9,000 - 17,000

3 lnnovación Más de 17,000

Fuente WEF (2007)
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Para los países que eslá¡ ubicados en la erapa I, el

área de requeriníentos básicos tiene más pcso parlr los
países que se encuentran en ln etapa de desarrollo
dependicDte de Ios l¡ctores de produccióni para aquello!

Según i¡fo¡maci6r Guaiernnla ocupó err elúltimo ño

la posició¡ 87 de 131 p¡íses evalu¡dos. lo que reprelcnta
un aüme¡lo de cuá¡ro posiciones con respeclo al rño
¡nterior. Para el año 2006. debido a carnbio eD la
nretodologí¡ de cálculo del ICG ei WEFrecalculó los d¡fos
pira todos los paíse\, por b que la po5ición de Guatemal¡r
camhió de la núnero 75 ¿ l¡ 91.

Rank¡ng del Índice de Competitividad Global 2OO2 - 2OO7

prop pa

faies qne están en l¡ ctápa 2lie¡en más peso aquellos
fuctores rel¡rcionados a 1a eflcierciai ypara los países nrás

avanzados son másimport¡nles los f¿ctores rc¡¿cionados a

la inno!ación v sofisricación.

:es repoTtes wEl zuu /
Pa¡¡ un¡ mejo, compreusirin del lCG, se det{lla

inn)rmación de los úlrimos dos aios apartir del camhio en

la me¡odologí!. así como las posiciones de Cua¡emala y
los v¡lores e¡ cadapilar, cn n¡esc¡lade1¡r7.Es¡eúltimo
represent¡ el aalor máxinú.

Ra.bng sobre esrudro d. l0l ¡ri:cs
Ra¡b¡g robre estudiÓ de l1l p¡ís.s

R¡nki¡g $ble erLdn, dc lla rní1.s
Ra¡ling $breefudtu de 1:rl pa¡cs

-,r200K.' &4'- - 20¡r' 2006" ' 2007"

Guatemala 75 89 80 90 91 87
Fuente: ela rtir dé diferentes renortes WEF 2O07

Posicion€s de Guát€mala én el ICG 2007 yvalores en cáda pllar (2006 y 2007)

'j ; FAoTOR .t r.
200f 2006 2007 .-

lndice CompeUlN dad Globa e7 35

Requerimientos básicos a4 4,3

91 3.5

2 7A 3.2

3 Establdad macroeconómica 86 4.2 46

Sálud y educa¿ión prim¿ria 97 6.3 5.0

Pot6nciadotes de eficiencl. a6 3.5 3.5

5 Capactaclón y sducac ón superior 101 3.2 32

6 Ef c¡étuia merc¿do bienes 62 42

T E¡cieñ.iamer.ád. .bor¿ 81 42

Ef ce¡ca mercadofinanci6ro 87

9 Pr€p€ración lec¡olóqic¿ EI 32

10

Factores dé ¡nnovac¡ón 7l 3,6 3,6

tl SofisliÉción de los neoocio6 6l 42
12 8/3 3.1
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Al h¡cer una comparación detallada de las variables
que co¡forman cada pil¿r se puede decir que en cnanto al

subíndice de reqüerimienios básicos, Gua¡emala aparece

en la elapa de trxnsición de la etapa I ¿la 2. debido a que

los f¡ctores incluidos son los que nás peso tie¡en en el

ICG con un 60%. El mayor problema de Gualemala con

esie lubí¡dice, en conrparación co¡ el resto depaíles es su

debilidad instiiucjo¡a]. los bajos niveles de salüd v
educación primaria. ocupando las posiciones 91 y 97

respecriva¡rente. Esla situación tambié¡ se refleja en el

IDH. medido porlaEsperánza devida ¿lnacer y elíndice

En el caso de estabilidad macroeco¡ómica, a pesar

.le rener u¡a calificación rel¡tivamente aha (,1.6/7) ésta lc

alcanzó para ertar en el pueslo 86 del ranking.

P¿ra la efectividad de l¿s i¡stituciones el \\EF toma

e¡ cuenta el respeto a los derechos de propiedad p¡ivada y
propiedad inielectual, la indep€ndencia del si"1étr¡ ¡le

justicia y la eficiencia del marco legal e jnstitucional,

iransparencia y ética gubernamental, la i¡eficienci¡ en el

gasto priblíco. asp€clos de gobernabilidad coryorativa, los

.o.ro. J,.. ados dl rc or.''Do. \ 'oler ciJ ) t ri11eD

ors¿nizado y ]a confiabilidad de los servicios policíacos.

Es en estas últimas vadables que el país estápeorcalific¡do,
pues ocupó los últimos Iugares ubicáDdose en los pucstos

128 y 12? respectiramente de 131 países evaluados.

Las únicas foÍalezas idenúficad¡s en este pilar las

constituyeü 1a baja catga de l¡s regulacio¡es

subemamentales (posición 41) y en ¡renor nedid¿ l¡
responsabilidad ética de ias empres¿s en elpaís (posición

5,1).

Respedo a1 pilar de infraesi,-uctu.a, ta variable mej or

caliticada fue la de 1¡ c¿lidad de las calreteras, cxva

calificación significó ubic¡rse en el puesto 56. Sin emb¡r€ro'

la. D-d.r,ri,'be.dnLi,,cd¿'.ulocaror¡ pd en Do'i. i^ne'
poco competidvas, ya que las variables de c¡lidad de puertos

(73) y aeropuertos (67), y calídad de la infraestructura

l¡r¡oviaria no tue¡on deltodo positivas (120) La valoráción
general de 1¿ intaestructura en e1 país fue neior que ¿l año

ante¡ior ubicándose en el puesto 63 de 131

En cuanlo al pilarde estabilidad nacroeconónica se

¡ot¿que apesar de ]a tradición de estabilidad con que goza

Guatenaia, ésta no es suficjente, pues al compara¡ con otros

p¿íses se encüentran ¡ruchos aspectos que se podríxn

mejorar, por ejemplo las tasas de ahorro nacional. el

diferencjale¡ 1ás tasas de interés y iai¡flación son aspectos

que no salieron bienevaluados. Por ejemplo en Guatemxla,

lainflación no harebasado el9% en los últimos años. peÍJ,

comparándose con o¡Ios países, inflaciones cercanas del7
al 91" se ¡an considerado elevadas. La medil de los otros

palses evaluados está cerca del:1%.

La única variable que muestra una ventria
competiti\¡a para el país en esiabili dad nacroeconómic¡ es

1a referente a los bajos Diveles de deuda delCobierno, pues

ocupa el puesro 28 a nivel global.

El últino pilar del subíndice de requerimienros
básicos b constituye 1a salud y laeducación pnnaria De

las 11 variables analizadas 7 son datos ofici¿les y el rest')

Foviene de u¡a encuesra de opinión. En todxs 1as variables

se obtuvieron posiciones rregativas (aniba del puesto ljO).

con excepción del imp¿cto p¡r¡ tas empresss qne tiene la

pre\.ale¡cia de tuberculosis y el nivel de cohenrra eD

eclucación frim¡ri3. Entre las negalivas resaltan 1as

Feguntas que tjene que vet con la calidad de edncació¡

primaria y el nivel de gasto público en edncacióD. ocupando

los puestos 115 y I16 respectiv¿mente.

El subíndice de potenciadores de eficiencia represen¡a

t¡mbién una parte inportante p¡ra Guate¡rala del ICG.
representando un 35E¿. Es en este subíndice en rl.nde esta

peor posicionado ocupando el puesto 86 de I ll Cuarro

aspectos fueron vakr¡ados muy negátivamenle en el rubro

de educación supertury capacitación. muy congruente con

los datos ¡evelados en el lDH. Estos tueron el nivel de

educación en matemática y ciencia (121), ]a calidad del

sistema educativo en su conlnnio (114). cobertura en

educación secund¿ria ( 104) y tasa de matricula de educación

universitaria (105). Tampoco fue bien valorada la variable

de acceso a Intemel en 1as escuelas (95J

Er el rubro de eficienci¡ del mercado de bienes se

identiticaron problemas serios cono el ¡úme¡o de
procedimie¡tos requeridos para inici¡r un ¡egocio (101) y

l¡ efectividad de las polític¿s antimonopolio (96). El

inlorfre oes !. ¿ J\pe.lo. po'i \''queconJilrveltenl:ib'
competitivas p¿ra el país co¡m el nivelylacargaimpositiva,
los cosros de las política\ agrícolas. ia existenci¿ de

propiedad extr¿njera y l¡ carga que representan los

procedimientos aduareros.
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En cuanto a l{ eficienci.t delmerc¿do l{boralevalú¡
diez va¡iables. de las cuales sei! son consideradas con,o
ventaias competiti\,!s, siendo est,rs 1a cooperacióD en las

reiaciones laborale s entre eirlpleadores y ¡rabaj adores (31).

loscosros¡olaboraies (.18l.laflexibi1idadlabora1(50).las
p.Ícticri de cont¡tación y despido (.12) la productividad
(18) y l.t fuga ¡le ccrebroq (34). Po¡ el contr!¡io. fueron
valorad.ts neg¿tivxmentc Iapoca particlprción de la mnjer
en la fuerza laboral (ll9) y lo\ allos coqlos en que tlene
que incut1ir unaempresa parx despedir u¡ 1, abaj¿dor (l l5).

Ot.o pilar del subíndice depote¡ciado.es de eficiencia
es el que se llanra sofisticaci¡)¡ del mercado fina¡cie.o. El
inforne eralúa aspeclos cor¡o la dislonibilidad de
financilmiento a través del mercado de valores. facilidad
de accedera créditos, disponibilid¿d de capilal. resüicción
en los flúos de capital, solidez de la prolección a

inversio¡ i(as. foltaleza dcl si srenla b¡nc¡no. regulaciones
vi¡cuhd¡s .tl merc¡do rccio¡¡rio y el cnnplimien¡o delo,
derechos legaleq pa los lnle¡sio|íslas. La vaíable de
.extriccióD ¡ los fl'rjos de capit¿l fue la inica que se

determi¡(i como !cDt¡i¡ conlpetiliva p¡¡a el país,
ubicá¡dose en lrpo\ición núne¡o 22. Por elconlra¡io la,
\ r-Jblei Jr 'i ,dr,, ai(,r" llr.'\' d.1 ,ir..,d ¡.c.ollri^
(111) y 1a falta de prolecció. rdecuad¡ tara loq
nrversionistas (100) representa¡ las calificacio¡es mÍ\ bat¡s

En el ¿paÍado de preparació¡ tecnoli)gica. e¡Lre 1o!

aspecios peor valorados se encuenrra¡ cl ¡ú¡rero de

compnladofts personales. pues el infonne rnucs¡a qüe e¡
el país exislen cerca de dos comluiadoras para cada cie.
personás, lo qxe nos coloca en la losición nú¡rero 102. y
1a carencia de le],es rel¡cionadas con las lec¡ologías de

info¡mación y comunicación. La lariable dc tlanslere¡ciá
de tecnologíaa ¡ravés delainversión er¡ranj era directa fxe
catalogada como rn¿ventaja compeliliva. mic¡tr.|s que l¡
can¡idad de usuarios de lnlemer.IntcDet de ba¡dá ¿ncha y
suscnpro¡es de teletbnía nlóvil fueron valorndos lele¡rente
-,ii qLe l- pri ,e.d. ne,.io,JdJ . rr. o, e 'ic.,c,
ocupando posiciones bajas en ei irdice.

El último pilar de este subÍrdice er el quc se reliere
al ¡amaño del nercado. que evalúa ta¡to el nivel de

expoíaciores de las enpresas loc¡les como ell¡maño del

mercado doméstico. En ambos aspecios bay b¡stante
campo par¡ n1eiorar, 

"va 
que las calificaciores coloc¡¡ al

país en las posiciones 99 y 65 ¡espectivamente.

El subíndice de ¡rnovación ), soflsticación es el que
r.. re rJ. pe o p: r: e rd ce o( lo. D1r.e. mb.
desarollados. es decir los que le encue¡lra¡ en Ia etapá 3

del ¡lesarrollo. in1pxlsado por la innovación. Para
cuatemala este subíndice só1o representa uD 5% del ldal
del índice. Aú¡ ¡sí \e considera que 1a solisticación de los
¡egocioq 

"v 
Ia innovación son ¡rüy ímportanies para cl

desanollo del país.

Se puede ver que en el ¡p¡fado de la sofislicación
de los negocios. las percepcioneq para Guatemala ocupan

!. r, rone' lr n ed : ' .. : .pel u. \Lc ,..i
¡egativllme¡te fuetu¡ evalüxcLos por las percetcl,rnes de

los encueslad¡:,s tueronlapoca solisticaciór de las cadenas

lroductjvas y de los lrocelos product;vos.

Lq c .:. le 1. per.(pcrore .e

evaluaro¡ negativrnrente ahdispoDibilidaLl clecientificos
e n1g.¡ieros en el país (99). La calidad de cenl¡os de
investigación científica (103). También fue ev{1u¡do
¡egativ¡mentc cl g¡sto en ürestigación y desaÍollo de las
empresas (64) y la cantidad de paten¡es registrada por el
país (81)

DISCUSIÓN:

De loq des¡fíos en qn¿ lod¡vía tiene que snper¿r el
país, la educación resulta ser la plalaforma fund.tme¡tal
p{ra co¡1ar co¡ cl c¡tir¡l hum¡¡o qne lleve a la
compeli¡ividad global. porque existe un¿fueúe alociac n

eDlre educación y desanollo, e¡rpeza¡do enlo¡ces con la
relención de alumnos qne aprueba¡ el ¡ivel primario al

'"c I dr-lo \ de e..e. dJr el -lro - l! eJr cJ. i r ..rp.r or.

f. .ñn .'{ n.,, 'lrf'r".ia'r.tig.J
que lleve¡ alainnovación l desarrollo de tmductos b¡sados
eD nuestro lorencial I realídad.

Sin embargo, la lalud. es un tema vinl, en donde el
pnncipal desrfío para elevar el irdice de espera,rza de vida
a1 nacer. eslá en superar la mortalid¡d iDflntil y ta
malnutrició¡ {desDulricia)¡ y obcsidad). pues está
demost¡ado que es¡e ú1timo ¡iene i¡cidencix e¡ el
coeficiente i¡lelectual del frtur) capital hunano, qne es

deteÍrnin¡nle para competir en nn mundo globalizado.

L¡ lnve¡sión en ,ahd. educación, inliaestructur¿ y
segu¡idad ciudadana soD lemas priorilarios ya que
retercuten direclamenle en el bienest:r,v desa[o11o de 1a

pobl.tc ¡ de Güa¡¿mala.

¡
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CONCLUSIONES:

Guatemala no ha logrado aprobar la materia en
desarrollo humano ubicándose en la última posición de
Latino América, existiendo desafíos en los temas de salud,
educación e ingreso per capita en los que los tomadores de
decisiones deben enfocarse para el abordaje integral de la
situación.

En materia de educación, el gran desafío está en
concentrarse en retener a los alumnos que finalizan el nivel
primario para pasar a secundario y educación superior,
además de trabajar fuertemente en la calidad de la formación
del recurso humano.

En materia de salud e l  gran desafío está en
incrementar la asignación presupuestaria congruente con
el P1B, en tasas similares a países que tienen mejores
condiciones que Guatemala, pitra disminuir la mortalidad
materna, infantil y desnutrición.

Para el ICG. la consolidación de las instituciones, la
seguridad ciudadana, la infraestructura, la cobertura de
servicios de salud, la estabilidad macroeconómica, la
educación, la eficiencia de mercados de bienes y la
innovación tecnológica son aspectos determinantes a
trabajar por parte de los guatemaltecos para contribuir a
elevar el nivel de competitividad.
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