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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La información que el IARNA ha recolectado y registrado a través del SCAE para el 

periodo 2001-2010 demuestra que la riqueza natural de Guatemala se pierde y se 

degrada sostenidamente sin que los indicadores macroeconómicos, en particular el PIB, 

puedan dar señales adecuadas para orientar políticas que permitan un desarrollo 

sostenible. Si las cifras que se tienen en este momento sobre la cuenta del bosque fueran 

introducidas al cálculo del PIB, sería posible observar una reducción del PIB de 

Guatemala del orden del 1%. De acuerdo a algunas estimaciones preliminares, si se 

tomaran en cuenta toda la pérdida y deterioro del ambiente, el ajuste del PIB podría ser 

del orden del 10%.  

Esta tesis presenta un análisis de la sostenibilidad del desarrollo en Guatemala, 

utilizando la propuesta de los tres capitales promovida desde el Banco Mundial en el libro 

titulado Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21st Century (2006). 

Para el efecto se hizo un análisis de las tendencias observadas en el capital tangible, el 

capital natural y el capital intangible. En este sentido, el propósito primario del estudio es 

proponer una reflexión sobre si es posible o no calificar de sostenible el desarrollo del 

país, generando información útil que permita pensar qué dinámicas deberían de 

promoverse o, por el contrario, detenerse en el país.   
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I INTRODUCCION 

 

Durante la fase preliminar de búsqueda y selección de un tema de tesis, se contactó al 

Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambientales (IARNA) de la URL con el 

propósito de obtener y discutir  ideas y orientaciones sobre temas económicos que 

estuvieran fuertemente relacionados con el tema ambiental, lo que resultó en una 

inducción introductoria al Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE). La 

información que el IARNA ha recolectado y registrado a través del SCAE para el periodo 

2001-2010 demuestra que la riqueza natural de Guatemala se pierde y se degrada 

sostenidamente sin que los indicadores macroeconómicos, en particular el PIB, puedan 

dar señales adecuadas para orientar políticas que permitan un desarrollo sostenible. Si 

las cifras que se tienen en este momento sobre la cuenta del bosque fueran introducidas 

al cálculo del PIB, sería posible observar una reducción del PIB de Guatemala del orden 

del 1%. De acuerdo a algunas estimaciones preliminares, si se tomaran en cuenta toda 

la pérdida y deterioro del ambiente, el ajuste del PIB podría ser del orden del 10%. Esta 

tesis fue motivada por el deseo de analizar integralmente la sostenibilidad del desarrollo 

del país, tomando en cuenta tanto la dimensión económica, como la ambiental y la 

intangible (capital humano e institucional).   Los siguientes párrafos delinean brevemente 

el contexto desde el que se origina  esta tesis. 

En los años siguientes a la aparición del informe Brundtland (UN, 1987) y a la 

conceptualización más conocida de desarrollo sostenible, ésta se ha ido consolidando 

como el eje orientador de las políticas de desarrollo de la mayoría de países en el mundo 

(IARNA, IIA; 2006). De acuerdo a IARNA e IIA (2006) una de las implicaciones más 

importantes de esta “sostenibilidad” del desarrollo es la consideración de las variables 

ambientales en la planificación estratégica a largo plazo, lo que requería del diseño y 

desarrollo de nuevos instrumentos que permitieran incluir e integrar criterios ambientales 

en las políticas de los países. Una de las propuestas más importantes que se generaron 

a mediados de los noventa, y que se consolidó como un estándar internacional en 2012, 

fue el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE), promovida por las 

Naciones Unidas en conjunto con otras organizaciones internacionales. El Serafy (1997) 
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afirma que la compilación de este sistema debe ser una de las prioridades para aquellos 

países cuya fuente primaria de su riqueza reside en su capital natural y que está siendo 

consumido velozmente. 

Desde el año 2006 el IARNA de la Universidad Rafael Landívar ha descrito el continuo 

deterioro del sistema natural del país a través del proceso del Perfil Ambiental de 

Guatemala, el cual ha implicado la entrega de informes periódicos sobre el estado y la 

tendencia de los recursos naturales y las condiciones ambientales de Guatemala. Este 

proceso ha identificado las causas más relevantes de dicho deterioro al sistema 

económico del país, el cual a través de las actividades de producción y consumo genera 

fuertes presiones e impactos en la realidad ambiental del territorio nacional.  La 

compilación del SCAE a partir del año 2006 ha fortalecido el entendimiento de las 

interrelaciones entre la economía y el medio ambiente, y ha generado una cantidad 

significativa de información integrada para el análisis del desempeño económico-

ambiental. 

En este contexto, esta tesis presenta un análisis de la sostenibilidad del desarrollo en 

Guatemala, utilizando la propuesta de los tres capitales promovida desde el Banco 

Mundial en el libro titulado Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 

21st Century (2006). Para el efecto se hizo un análisis de las tendencias observadas en 

el capital tangible, el capital natural y el capital intangible. En el caso del capital natural 

se utilizó para el análisis la información que presenta el mismo SCAE. En este sentido, 

el propósito primario del estudio es proponer una reflexión sobre si es posible o no 

calificar de sostenible el desarrollo del país, generando información útil que permita 

pensar qué dinámicas deberían de promoverse o, por el contrario, detenerse en el país.   
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II MARCO REFRENCIAL 

 

 2.1 Marco Contextual  

2.1.1 Antecedentes 

A continuación se presentan brevemente algunos procesos y estudios que han utilizado 

la información generada por las cuentas verdes para evidenciar cómo el crecimiento 

económico se basa, en general, en la degradación y agotamiento del medio ambiente. 

Ambos fenómenos implican una pérdida de riqueza para los países, y es de especial 

importancia considerarlo por aquellos países que sustentan su economía de manera 

significativa en el aprovechamiento de su capital natural.  Esta sección hace referencia, 

en un primer momento al desarrollo de las cuentas ambientales en Guatemala, proceso 

liderado por el IARNA de la URL. Luego aborda brevemente las investigaciones de Jason 

Rauch y Ying Chi, The plight of Green GDP in China y de Anne Harrison, Environmental 

Growth Rates.   

 

a. El Sistema de Contabilidad Ambiental y Económico de Guatemala y el ajuste al 

PIB 

De acuerdo a IARNA (2009) el ajuste al PIB, con base en los resultados de las cuentas 

ambientales y específicamente la cuenta de bosques, puede realizarse basándose en 

dos principios: i) el agotamiento de los recursos naturales y ii) la degradación de los 

mismos. El agotamiento de los recursos se refiere a la pérdida de una parte del stock o 

inventario de bienes y servicios ambientales, es decir del volumen o cantidad de capital 

natural en sí. En principio cada cuenta ambiental registra el stock de un recurso natural 

en concreto, y en algunos casos de sus características particulares. Por ejemplo, la 

cuenta de bosque registra el volumen y superficie de bosque que cuenta el país año tras 

año. El registro puede hacerse, entre otros, por tipo de bosque, diferenciando entre 

bosque latifoliado, bosque de coníferas o manglares. El agotamiento de bosque se refiere 

entonces tanto a la pérdida de superficie forestal como de volumen de madera.   
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El segundo principio  por el que se puede hacer un ajuste de índole ambiental al PIB es 

la degradación de los bienes y recursos naturales. La degradación es la pérdida de valor 

del bien o servicio como consecuencia de un cambio en la calidad y las características 

del mismo. Por ejemplo, en el caso de la cuenta de recursos hídricos, la causa de una 

depreciación en el valor del agua seria la contaminación. A diferencia del principio del 

agotamiento, el volumen de agua en este caso no se reduce (agota), pero si sufre un 

daño que provoca una reducción en su valor. En el caso de los ecosistemas, un sistema 

natural puede perder su valor por la contaminación, pero también por fenómenos que le 

impidan seguir generando bienes y servicios, como la desertificación del área o la 

acidificación de la tierra, lo que puede, al final de cuentas, limitar su uso para la 

producción económica.  

De acuerdo a IARNA (2009: 12), "la cuenta  del Bosque [CB] provee información sobre 

los activos o stocks del recurso forestal y los flujos de bienes y servicios que provee este 

stock, de manera que  permite evidenciar la contribución que el bosque tiene en la 

economía del país". La cuenta de flujos se utiliza como medio para precisar la verdadera 

contribución del bosque a la economía; y permite establecer en qué medida se pierde 

una parte de la riqueza del país con el agotamiento del activo. Los datos reflejan que el 

ajuste ambiental al PIB con base en las cuentas de bosque, representa el 1% del mismo 

(IARNA, 2009). Se debe de precisar que el ajuste se realizó valorando únicamente la 

reducción de volumen forestal (madera), lo que no representa adecuadamente todos los 

bienes y servicios que se agotan al perder el bosque (biodiversidad, regulación 

hidrológica, regulación del clima, stock de carbono, etc). El dato representa además un 

ajuste con base únicamente en una sola cuenta del SCAE, en tanto que existen otros 

recursos que se ven afectados en mayor o menor medida por los procesos económicos 

además de los mismos bosques. En este contexto se puede presumir que el Producto 

Interno Bruto Ambiental (PIBA), al momento de incluir todas las cuentas, representaría 

un ajuste significativamente mayor al 1%.  

El ajuste negativo al PIB muestra que existe una pérdida de riqueza que no está siendo 

reflejado en el cálculo del PIB, ya que éste no considera la depreciación del capital natural 

del país. Por otro lado, este ajuste implica una presión que se incrementa  sobre los 
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recursos naturales sin que el indicador de producción económica refleje adecuadamente 

esta realidad. En este contexto, el PIB obvia una parte importante de información 

esencial para la toma de decisiones de un país, básicamente porque no considera 

adecuadamente como un consumo intermedio de las actividades primarias la utilización 

de los recursos naturales (bosque natural, peces y recursos hidrobiológicos, minerales e 

hidrocarburos). El marco de análisis que se utiliza en esta tesis para generar algunas 

reflexiones sobre la sostenibilidad del desarrollo del país, y que se presenta más 

adelante, afirma que este agotamiento de capital natural es aceptable, e incluso puede 

ser deseable, si implica un incremento como mínimo del mismo valor en otro tipo de 

capital, ya sea producido o intangible.  

 

b.  Consilience: El Diario del Desarrollo Sostenible 

Según Rauch & Chi (2010), al momento que China se dio cuenta que su alto y rápido 

crecimiento estaba generando un alto costo reflejado en la destrucción de su ambiente, 

el presidente Ha Jintao ordenó que se trabajara en el cálculo del PIBA, ya que esta 

variable tenía el potencial de servir como punto de referencia para medir no sólo el 

crecimiento económico de China, sino también reflejar cómo el país reacciona para 

proteger su medio ambiente. De acuerdo a los mismos autores existen varias maneras 

de obtener el PIBA. China ha elegido seguir los lineamientos propuestos por la 

Organización de las Naciones Unidas [ONU]. Si los costos resultan ser negativos 

evidencian que existe una pérdida neta del activo, mientras que si los costos quedan en 

cero, significa que económicamente se ha logrado alcanzar un desarrollo que mantiene 

el stock de capital natural. Cabe indicar que el deseo principal de China es lograr que los 

costos se conviertan en ganancias, al momento de hacer el ajuste el PIBA subiría.  

Según Rauch & Chi (2010: 12,13), "mientras el PIBA jamás se materializará como una 

medida de crecimiento sostenible [...], este se convertirá en uno de los instrumentos más 

útiles para aquellos que tomen decisiones económicas, ambientales y políticas. China ha 

realizado un salto en el tema de crear una economía sostenible." Según los mismos 
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autores, por el momento China aún posee un PIBA ajustado negativamente y se espera 

que el proceso hacia la sostenibilidad sea largo. 

 

c. La Paradoja De Las Tarifas De Crecimiento Ambiental 

Según Harrison (1997), los entes interesados en proteger el ambiente afirman que si se 

analizara el PIBA de los países, éste siempre sería más bajo que el PIB. De acuerdo a 

esta autora, las experiencias que existen a nivel internacional muestran que 

efectivamente el PIBA siempre es más bajo y que generalmente se mantiene esta 

relación negativa a través de los periodos económicos. No obstante, Harrison (1997: 4)  

afirma que "no es posible determinar de entrada que el PIBA será menor que el PIB”, si 

el crecimiento económico ocurriera paralelamente a dinámicas de protección y gestión 

ambiental que permitieran no sólo reducir, si no que revertir los procesos de deterioro del 

medio ambiente, entonces se podría incluso observar un PIBA mayor al PIB.   

Un punto importante a considerar es que, en general, los costos asociados a la protección 

y recuperación ambiental suman como un aporte al PIB, aunque impliquen muchas veces 

una degradación de los activos naturales. Así, los trabajos de recuperación de un lago 

deteriorado por la contaminación quedarían incorporados al cálculo del valor agregado, 

y sumaría al PIB, aunque en realidad suponga que ha existido un proceso de deterioro 

del capital natural y consecuente pérdida de riqueza para el país. Esto es lo que Harrison 

llama “la paradoja de las tarifas de crecimiento ambiental”. Estos elementos suponen 

crear instrumentos e indicadores  que puedan incorporar y reflejar de manera adecuada 

estas realidades. Los ajustes de índole ambiental al PIB intentan dar respuesta en este 

sentido.
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2.2 Marco Teórico 

Esta sección se compone básicamente de tres partes. La primera aborda algunos 

elementos conceptuales y teóricos sobre la discusión que gira alrededor del desarrollo 

sostenible. Luego se aborda el tema de cómo se puede medir la riqueza de las naciones 

y su relación con el desarrollo sostenible. En esta parte se presenta brevemente el marco 

de análisis que guía el análisis presentado en esta tesis. Finalmente se presentan 

brevemente el Sistema de Cuentas Nacionales y el Sistemas de Contabilidad Ambiental 

Económica. Estos dos sistemas proveyeron buena parte de la información con la que se 

hizo el análisis en este estudio.  

 

2.2.1. El desarrollo sostenible 

La definición más aceptada de desarrollo sostenible es la que plantea el informe 

Brundtland definiéndolo como “el desarrollo que cubre las necesidades presentes sin 

comprometer la habilidad de las futuras generaciones a cubrir su propias necesidades” 

(WCED, 1987). No obstante la definición parece estar bastante clara, existen distintas 

posturas y debates sobre cómo operativizar este tipo de desarrollo. De acuerdo a IARNA-

IIA (2006) los tres enfoques más conocidos son: i) el enfoque de los tres pilares, ii) el 

enfoque ecológico y iii) el enfoque de los capitales. 

El enfoque de los tres pilares mantiene que el principal objetivo del desarrollo sostenible 

es reconciliar los aspectos económicos, sociales, y ambientales de las actividades 

humanas; de manera que se puede crecer económicamente, siendo amigable con el 

medio ambiente, y generando bienestar para todas las personas. En este contexto, 

existen tres pilares sobre los cuales se sostiene este desarrollo y que deberían ser 

considerados tanto por las empresas como por las comunidades humanas. El primer pilar 

es la sostenibilidad económica, la cual ocurre cuando la actividad productiva, además de 

ser rentable, busca garantizar y promover una sostenibilidad ambiental y social. El 

segundo pilar es la sostenibilidad social, la cual implica el mantenimiento de la cohesión 

social y la promoción del ser humano, la persecución de objetivos comunes para los 

distintos sectores sociales, y la reducción de los impactos negativos de las actividades 
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económicas. Aspectos importantes a alcanzar en la sostenibilidad social son la equidad 

y una mejor distribución de los beneficios económicos. El pilar de la sostenibilidad 

ambiental, por último, sostiene que debe existir una compatibilidad entre la producción 

económica y los objetivos ambientales (conservación de los ecosistemas, mejoramiento 

de la calidad ambiental, etc). Esta sostenibilidad implica una búsqueda sostenida de 

estrategias para reducir y evitar la degradación de las funciones de los ecosistemas, de 

manera a que estos puedan proveer de bienes y servicios tanto hoy como en el futuro. 

Este último pilar es necesario para que los otros dos sean viables y sostenibles. La figura 

1 ejemplifica este enfoque. 

 

El enfoque ecológico del desarrollo sostenible considera los sistemas económicos y 

sociales como subsistemas del sistema ambiental (IARNA-IIA, 2006). De acuerdo a 



23 
 

Bartelmus (2003), en este enfoque la capacidad de carga, es decir la capacidad de los 

ecosistemas a soportar determinadas presiones, se convierte en el criterio para la toma 

de decisiones económicas y sociales. En este sentido, la sostenibilidad del desarrollo 

depende en última instancia de la capacidad de garantizar la salud de los ecosistemas 

en el largo plazo. Una manera de ejemplificar este enfoque se muestra en la Figura 2.  

 

El enfoque de los capitales, finalmente, sostiene que tanto el capital tangible (Kp), como 

el capital natural (Kn) y el capital humano (Kh) contribuyen a mantener la producción de 

bienes y servicios necesarios dentro del proceso económico (IARNA-IIA, 2006). Uno de 

los debates más importantes que parten de este enfoque es en qué medida estos tres 

tipos de capitales son sustituibles, es decir que puede reducirse uno siempre y cuando 

se incremente otro. El Cuadro 1 muestra que esta discusión implica lo que en el mundo 

académico se ha dado por llamar el “espectro de la sostenibilidad”, partiendo de una 
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sostenibilidad muy débil que permitiría una sustituibilidad completa entre el capital natural 

(Kn) y el capital tangible (Kp), hasta una postura de sostenibilidad muy fuerte que 

defiende un estado económico estacionario que apenas haría uso del capital natural (Kn).  

 

 

a. La sostenibilidad del desarrollo  

Según Goñi (2006: 192, 193), "La sostenibilidad implica la resolución inmediata de la 

miseria a nivel mundial, la atención prioritaria al desarrollo de condiciones de vida dignas 

para la totalidad de la población y la protección de los recursos naturales en los países 

en vías de desarrollo." La aplicación de un concepto de sustentabilidad se basa en una 

planificación que en su forma más básica depende de una proyección a largo plazo.  Este 
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elemento tiene varios factores que en relación a la política requieren suma atención, 

entre estos están:  

a) La necesidad de pensar en el futuro sin rigideces ni preconceptos que puedan 

volverse obsoletos por las circunstancias de coyuntura. 

b) La obligación de anticiparse a los cambios y tendencias de mayor envergadura a 

partir de los datos del presente. 

c) La necesidad de establecer pactos generacionales que permitan la continuidad en el 

tiempo de las políticas a largo plazo.  

Siguiendo a Goñi (2006), el sistema de sustentabilidad adecuado presenta un modelo  

de indicadores ambientales que va de menor a mayor. La fase inicial se enfoca en la 

población mientras apoya al medio ambiente y su fase final se enfoca en el medio 

ambiente mientras apoya a la población. Una vez se entra a la fase final los temas que 

toman prioridad deben ser definidos en torno de la eliminación del uso de petróleo en la 

producción, la conservación del ambiente y el remplazo de fuentes de energía por 

fuentes energéticas alternas.  Vale la pena decir que la fase inicial no invalida la fase 

final de igual modo que la fase final no inválida la fase inicial. La atención de la 

emergencia social debe de ir acompañada por el diseño de una estrategia de crecimiento 

y desarrollo tanto social como ambiental. Estas dos fases se complementan y se solapan 

parcialmente mientras que la economía cambia y avanza a la meta de un desarrollo 

sostenible.  

De acuerdo a López (2009), se debe de tener claro que existen dos enfoques al momento 

de plantear un plan de sostenibilidad. La distinción entre sostenibilidad débil y 

sostenibilidad fuerte permite diferenciar, describir y planear distintos modelos de 

sostenibilidad del desarrollo. El grado de transformación social que difiere entre ambas 

orientaciones no impide la transición de las sociedades a sociedades sostenibles. De 

acuerdo a este autor, la sostenibilidad débil se caracteriza por acciones dirigidas a mitigar 

los efectos negativos del cambio ambiental sobre el desarrollo económico y social.  No 

se pone en cuestión el modelo de sociedad en que vivimos, el origen de los conflictos 

entre sociedad y el entorno natural. Esto lleva a comprender que el postulado de 

sostenibilidad débil se concentra más bien en el stock de capital y no en el agotamiento 
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de los recursos naturales. La sostenibilidad fuerte implica, por su parte, la reflexión 

amplia sobre el origen de los conflictos resultantes de la interacción entre lo que son los 

ámbitos del desarrollo económico, el entorno ambiental, y social. Este punto de vista 

relaciona las problemáticas locales con las mundiales y proporciona una visión más 

amplia e integral de los nuevos retos sociales. Así se denota que las sociedades deben 

de esforzarse por mantener un flujo de servicios durante el tiempo que provienen de lo 

que es el capital natural. Así, el postulado de sostenibilidad fuerte lleva a entender que 

la acumulación de capital no puede compensar problemas ambientales como lo es el 

calentamiento global o las pérdidas de materia de biodiversidad.  De una forma 

simplificada la principal diferencia entre ambos postulados radica en sus actitudes frente 

al riesgo al momento de establecer un desarrollo sostenible.  

 

b.  Crecimiento y Desarrollo económico 

Una pregunta importante en el contexto de la discusión sobre el desarrollo sostenible es 

si el crecimiento económico es o no una condición para alcanzarlo. Según Helpman 

(2004) el crecimiento económico, es el aumento de la renta o el valor de los bienes y 

servicios finales producidos en una economía durante un periodo determinado, en tanto 

que  el desarrollo económico es la capacidad de un país o una región para crear riqueza 

suficiente para promover y mantener el bienestar económico y social de sus habitantes. 

De acuerdo a este autor, los conceptos de desarrollo y crecimiento económico están 

fuertemente relacionados pero no son sinónimos. Se debe de entender que el 

crecimiento económico al igual que el desarrollo económico puede existir 

independientemente, y fundamentalmente funcionan de diferente manera. Una manera 

simple de ver la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico es que, el desarrollo 

económico es en esencia la inversión en una economía, mientras que el crecimiento 

económico es una mayor producción en una economía. Según Ranis (2004) en principio, 

el crecimiento económico permite generar los recursos para incrementar el desarrollo 

humano, en tanto que el desarrollo humano, al mejorar el capital humano, incrementa la 

productividad y las posibilidades de crecimiento económico. Así mismo el capital humano 

afecta la productividad a través de la capacidad de adaptación de tecnologías existentes 
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y en la innovación. En estos casos, un incremento de la educación causará un mayor 

crecimiento económico. Estas mismas mejoras en la educación también se verán 

reflejadas en la mejor capacidad de gestión empresarial y en mejoras en las instituciones 

y gobierno del país el cual se considera desarrollo económico.  

La idea generalizada es que ambos crecimientos van unidos de la mano en un ciclo sin 

principio ni fin. El crecimiento económico mejora las condiciones del país lo cual causa 

desarrollo económico que nos ayuda a crear nuevos entornos y sectores en la economía 

los cuales crean más crecimiento económico que hacen uso de un procesos sostenido 

para crear desarrollo económico, el cual utiliza un sistema dinámico que incremente el 

crecimiento económico y que mejora las condiciones, como lo muestra la figura 3.  
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La explotación y manejo irracional del capital natural suele aportar al PIB en distintas 

vías, algunas de las cuales pueden estar opuestas a la generación de bienestar, e incluso 

de desarrollo, para un país. Un ejemplo claro y concreto puede ser la contaminación del 

agua. Cualquier tarea de recuperación de un río, o de emprendimientos de individuos 

para potabilizar el agua para consumo propio, entrará en el cómputo del PIB como algo 

que suma a la producción económica. No obstante, el PIB no incorpora la depreciación 

del activo agua como consecuencia de la contaminación. Desde una lectura ingenua del 

PIB podría decirse que la contaminación produce crecimiento económico. Según Daly 

(2014) los economistas dedican tanta atención al crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB) que lo confunden con “crecimiento económico”, sin admitir la posibilidad de que 

éste pudiera ser “no económico”, ya que sus costos marginales derivados de los 

sacrificios ambientales y sociales podrían ser mayores que su valor en términos de los 

beneficios de la producción. Lo anterior haría al país más pobre y no más rico, por lo que 

debería denominarse “crecimiento no económico". En este sentido, una nación que 

explota sus recursos de manera insostenible, incluso si su riqueza total se incrementara 

año tras año, podría estar arriesgando su desarrollo futuro como consecuencia de la 

reducción de su capital natural.   

La idea de un crecimiento económico sin desarrollo se refleja como un problema 

económico a la sociedad donde los verdaderos problemas que se generan a largo plazo 

se ven ocultados por cifras económicas positivas. El PIB, como se mencionó 

anteriormente, es un indicador que demuestra el desempeño de las naciones. Sin 

embargo  no posee el carácter de demostrar el beneficio o daño que este puede estar 

causando a los distintos tipos de capitales, y por lo tanto la sostenibilidad del sistema 

económico y de sus relaciones con el medio ambiente y la sociedad. Desde varios 

ámbitos políticos y económicos se defiende la idea que la clave para poder fomentar el 

desarrollo y así poder combatir la pobreza es el crecimiento económico. Según Daly 

(2014) crecer significa «aumentar naturalmente de tamaño por adición de material a 

través de la asimilación o el acrecentamiento». Desarrollarse significa «expandir o 

realizar las potencialidades con que se cuenta; acceder gradualmente a un estado más 

pleno, mayor o mejor». En una palabra, el crecimiento es incremento cuantitativo de la 
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escala física; desarrollo, la mejora cualitativa o el despliegue de potencialidades. En todo 

caso una economía puede crecer sin desarrollarse o desarrollarse sin crecer.    

México es un buen ejemplo de la insostenibilidad causada por una orientación 

principalmente enfocada en la producción, y de cómo esta orientación no resuelve los 

problemas del desempleo o la injusta distribución de ingresos. Kaplan (2011) afirma que 

nunca han existido tantos pobres en México en tanto la riqueza total del país está 

concentrada en  tan solo el 1.7% de la población. Según Credit Suisse (2014) el 10% de 

los ricos en México concentra el 64% de la riqueza total del país. Por otro lado, México 

es conocido por ser uno de los países con mayores problemas de contaminación en 

Latinoamérica, en tanto que la explotación de sus recursos naturales ha causado una 

riqueza excesiva que no está siendo reinvertida en volver sostenible la explotación de 

los recursos en sí, ni en generar las condiciones que garanticen mejores condiciones de 

vida para la mayoría de su población. De acuerdo con Kaplan, el caso mexicano 

demuestra que el crecimiento enfocado en la producción es un fallo al concepto del 

crecimiento económico que conlleva implícito el desarrollo económico, y concluye que el 

daño que le está causando a su capital natural podría llegar a ser irreversible arriesgando 

la sostenibilidad económica misma del país.  

 

2.2.2 La riqueza de las naciones  

El enfoque de desarrollo sostenible que se utiliza en este tesis se basa en la propuesta 

que el Banco Mundial presenta en "Where is the wealth of the Nations" (2006). Esta 

propuesta utiliza la medición del capital tangible, el capital natural y el capital intangible 

para determinar en qué medida la riqueza de los países permanece, se reduce o se 

incrementa, y por lo tanto representa o no un desarrollo sostenible en el entendido de 

que lo importante para una nación está en al menos mantener su nivel de riqueza. De 

acuerdo a Costanza R & Daly H (1992), se define capital natural como "todos los stocks 

de la naturaleza que producen un flujo sostenible de valiosos bienes y servicios útiles o 

renta natural a lo largo del tiempo." El capital tangible consiste "en todos los bienes físicos 

generados al aplicar algún tipo de producción humana del capital natural y que a su vez 
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es capaz de proveer un flujo de bienes y servicios" (Instituto global de desarrollo y 

ambiente, 2003). En términos generales la inversión y la formación bruta de capital 

permiten tener un aproximado de este valor anual. Finalmente el capital  intangible está 

vinculado a la realidad y estado de los individuos y de su entorno social y se define como 

“ el conocimiento, habilidades, ambientes que rodean a los individuos, conocimiento 

social, comportamiento, leyes, leyes sociales que hacen posible que las habilidades 

humanas sean realizadas con la mejor calidad posible y siempre al máximo de sus 

capacidades".  

Esta propuesta se basa en un enfoque de sostenibilidad débil en tanto que defiende la 

sustituibilidad de los capitales. En este sentido la utilización y agotamiento del capital 

natural es deseable siempre y cuando resulte en mayor riqueza en otro tipo de capital. 

Los estimados de riqueza siguieren que de los tres capitales el que más importancia tiene 

es el capital intangible. Una variación significativa en el capital intangible per cápita puede 

ser observada a través de los distintos niveles de ingreso. Los datos sugieren que en las 

primeras etapas de desarrollo económico de un país el capital intangible y el capital 

tangible son acumulados aproximadamente en las mismas proporciones. No es hasta 

que un país avanza a niveles de ingresos medios que demuestra una tendencia a la 

importancia del capital tangible, y solo es hasta que llega a niveles de ingresos altos que 

la tendencia a la importancia del capital intangible es una realidad.  

El Banco Mundial (2006) concluye que al medir la riqueza con base en estos tres 

capitales se descubre que el capital natural, el cual generalmente no tiene mucha 

importancia en los análisis de los países en vías de desarrollo, representa una proporción 

mayor de la riqueza que el capital tangible. Esto a su vez apoya la importancia que se 

deben de mejorar las condiciones en las que se encuentra el capital Natural, y en algunos 

casos preservar totalmente los recursos naturales en sí. Se sostiene además que el 

desarrollo y el crecimiento no pueden obtener la calidad de sostenibles si estos se basan 

en el agotamiento del medio ambiente. En otras palabras, un país jamás lograra obtener 

un desarrollo sostenible y crecimiento sostenible mientras su riqueza este fuertemente 

construida por transformación y agotamiento del capital natural que no goza de una 

gestión mínima que garantice un flujo de bienes y servicios a largo plazo.  Se entiende 
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entonces que existe una relación directa entre el uso de la riqueza (distintos capitales) y 

el desarrollo, pero al mismo tiempo existe una relación entre el uso de la riqueza y el 

crecimiento. Si un país explota sus recursos naturales de manera insostenible, 

presentará crecimiento económico todos los años pero dañará parte de su riqueza en el 

proceso, poniendo en peligro su propio futuro económico.  

 

2.2.3 La medición de la economía y sus interrelaciones con el medio ambiente 

a. El Sistema de Cuentas Nacionales  

El documento publicado por el Banguat (2001) define  el sistema de cuentas nacionales 

como un sistema que “registra y describe en forma sistemática los fenómenos esenciales 

que constituyen la vida económica de un país: producción, ingreso, consumo, 

acumulación, riqueza y relación con el exterior. Asimismo, ofrece una representación 

comprensible y simplificada, pero completa, de este conjunto de fenómenos y de sus 

interrelaciones”. El sistema de cuentas nacionales plantea un marco contable, en el cual 

se pueden elaborar y presentar datos económicos en un formato que permita un fácil 

análisis económico, de los cuales se tomaran decisiones y se diseñaran futuras políticas 

económicas. Este marco contable está formado por un sistema integrado de cuentas 

macroeconómicas, las cuales se complementan con balances y cuadros, que son 

seleccionadas atreves de un sistema de leyes y reglamentos internacionales.  

Según Moncayo (2009) que cita a Garrido (2008:38), "el Sistema de Cuentas Nacionales 

constituye un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos, que permiten el 

registro sistemático de las transacciones presupuestarias financieras y patrimoniales de 

las entidades del sector público. Es un sistema común, oportuno y confiable con el objeto 

de satisfacer la necesidad de información destinada al control y apoyo del proceso de 

toma de decisiones". Así el SCN se convierte en una técnica eficiente para medir el 

volumen de los recursos contables que se ponen en las manos de las entidades públicas.  

De acuerdo a Garrido (2006), el Sistema de Cuentas Nacionales hace posible la 

realización de las siguientes actividades: 
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a) Registros por partida simple y por partida doble, de toda transacción económica y 

financiera. 

b) Identificación y registro de la totalidad de los flujos de origen y aplicación de los 

recursos financieros. 

c) Permite el registro del impacto de la demanda del sector público. 

d) Posibilita el tratamiento computarizado de los datos. 

e) Hace posible el seguimiento periódico de la ejecución presupuestaria de pagos, de 

inversiones y de crédito público, así como el cierre legal del presupuesto. 

f) Posibilita la aplicación de eficientes sistemas de control físico y financiero de 

presupuesto.  

Según Moncayo (2009: 39), "los sistemas contables registran aquellas operaciones que 

sean medibles de una forma en términos monetarios, se evidencia la necesidad de 

sistemas de contabilidad, que no limiten la medición de información solo a términos 

monetarios sino también sociales y ambientales". Se sabe que las acciones de las 

organizaciones en una economía tienen efectos sociales y ambientales como parte de 

su ciclo, estos sistemas contables no poseen la capacidad de interpretar e incluir 

correctamente estas acciones.  

Las cuentas en sí presentan en forma detallada un gran volumen de información 

nacional, las cuales constituyen un registro amplio y detallado de las complejas 

actividades económicas que tienen lugar dentro de la economía Guatemalteca y sobre 

las interacciones que suceden entre los grupos económicos y los agentes económicos 

dentro del mercado.  

Desde un punto de vista estadístico el sistema de cuentas nacionales tiene una gran 

importancia, dado que es utilizado como un marco de coordinación de las estadísticas 

económicas. Esta coordinación es realizada de dos maneras: primero como un marco 

conceptual que asegura crea una consistencia entre las definiciones y clasificaciones 

que se utilizan en los distintos campos estadísticos, y segundo como un marco contable 

que asegura una consistencia numérica de los datos procedentes de distintas fuentes. 
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Uno de los principales indicadores que se obtiene a partir del sistema de cuentas 

nacionales es el Producto Interno Bruto (PIB), el cual es ampliamente utilizado en el 

proceso de toma de decisiones. Según Waring (2013), los pronósticos económicos sirven 

para tratar de construir un sistema de señales en vez dé instrucciones, el PIB es entonces 

utilizado para corregir estos pronósticos para que sean más cercanos a la realidad. 

Igualmente el PIB es un indicador de salud económica, el cual permite realizar 

evaluaciones objetivas de los resultados de las decisiones tomadas en el pasado. Con 

estas evaluaciones pasadas se pueden mejorar las planificaciones futuras y crear un 

ciclo de mejoras constante. Siguiendo a Waring, uno de los objetivos poco conocidos del 

PIB es el de justificar los gastos de guerra. El economistas Richard Stone creó un sistema 

de análisis de información, donde utilizando las cuentas nacionales británicas se podía 

justificar los gastos de armamentos como parte del esfuerzo para la guerra. Este mismo 

sistema ha sido internacionalizado para no solo justificar gastos en épocas de guerra 

sino también gastos de defensa nacional. La conclusión a la cual llego Stone es que el 

PIB de un país desciende cuando este se encuentra en periodos de paz, pero durante 

actividades de guerra se reporta un beneficio económico. La razón por la que se incluye 

este ejemplo tan alejado al tema ambiental es debido a que se debe de tener en mente 

cuando se habla del PIB que este puede demostrar crecimiento mediante eventos 

socialmente indeseables. La guerra puede traer consigo un beneficio económico pero no 

es ética o socialmente correcto iniciar una guerra por el simple hecho de que esto suceda. 

De esta misma manera la explotación insostenible del medio ambiente trae consigo un 

beneficio económico, pero solo porque existe este beneficio económico no quiere decir 

que la insostenibilidad esté justificada.   

 

b. La Contabilidad Ambiental  

Según Moncayo (2009), no se puede comprender el origen y el desarrollo de la 

contabilidad ambiental sin introducir conceptos de actividades económicas, esto incluye 

el capital, el trabajo humano, la intervención de bienes naturales y la técnica. Según 

Beltrán (2006), la contabilidad ambiental, también conocida como contabilidad verde, es 
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un campo nuevo de la contabilidad que trata de estudiar y analizar los recursos naturales 

y el medio ambiente desde un punto de vista contable. 

Siguiendo a Beltrán existen varias metodologías y técnicas creadas por los economistas 

para darle valor al medio ambiente. La contabilidad ambiental toma como propósito crear 

un procedimiento para mejorar las decisiones económicas tomando en cuenta los 

aspectos ambientales.  

La contabilidad ambiental le da a aquellos, que toman las decisiones, los verdaderos 

costos de sus procesos y productos después de realizar los ajustes necesarios. La 

información que proporciona también sirve para prevenir, reducir y eliminar la 

contaminación y  las externalidades no deseadas, se debe de tener en cuenta que esta 

también resalta la contribución que los recursos naturales traen al bienestar de la 

economía.  

Según Bravo (2000:12), "la incorporación de la contabilidad a las materias ambientales 

viene a llenar una necesidad referida a la forma de cuantificar, registrar e informar a los 

daños causados al medio ambiente y las acciones preventivas o correctivas necesarias 

para evitarlos. [...] Entre las funciones de esta contabilidad se encuentra la divulgación 

de técnicas contables de las medidas de protección ambiental y de los daños potenciales 

ocurridos; por eso es que su aporte en cuenta a materia ambiental es significativo porque 

capta, registra, reporta e informa". El  mismo Bravo agrega que la contabilidad ambiental 

es la toma de acciones para construir iniciativas que consideren los efectos ambientales 

en las prácticas contables clásicas.  

La información del capital humano y la tecnología, tienen una influencia especial en el 

tema ambiental y sugiere que se incluyan elementos financieros que intervienen en la 

preservación del medio ambiente, (Rojas, 2007, que cita a Correa, 1998.) A continuación 

se mencionan los elementos financieros que intervienen en la preservación del medio 

ambiente:  

a) Cuentas físicas: Estas incluyen las cuentas no monetarias que miden el agotamiento 

de los recursos y los efectos ambientales que estos tienen en la producción y el 

ingreso nacional.  
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b) Impactos no monetarios: Estos son los impactos ambientales expresados en 

indicadores como la salud humana, la productividad agrícola, el calentamiento global 

o el agotamiento de la capa de Ozono. Estos resultados se obtienen multiplicando los 

datos físicos por coeficientes de impacto ambiental.  

 

c) Valoración monetaria: Los impactos ambientales pueden expresarse de una forma 

monetaria mediante el uso de técnicas de valoración, este proceso proporciona el 

medio para ajustar el SCN.  

Según Rojas (2007), estos elementos financieros apoyan el concepto de que la 

contabilidad ambiental logra establecer el grado de impacto que las regulaciones y 

procesos de control aplicados por el gobierno tiene sobre el ambiente. Según la 

Organización de las Naciones Unidas [ONU] (2003), existe una clasificación de activos 

del sistema de contabilidad ambiental con el objetivo de ampliar el Sistema de Cuentas 

Nacionales. En esta categoría económica se distinguen:  

a) Recursos naturales: Se definen como los elementos del medio ambiente que 

producen beneficios debido a su uso en actividades económicas a través del uso de 

materias primas. 

 

b) Tierra y aguas superficiales: Estos activos incluyen la tierra bajo las estructuras, tierra 

y agua agrícola, tierra forestar y agua superficial.  

 

c) Ecosistemas: Un grupo de organismos y el ambiente físico donde habitan, 

reconociéndose tres grandes tipos: terrestres, acuáticos y atmosféricos.  

Según Moncayo (2009) citando a Herckert (2000:46) "el balance ambiental, es un 

documento demostrativo que expresa el activo y pasivo ambiental natural en un 

determinado momento. E evidencia, de forma sintética, las cuentas de la gestión 

ambiental natural de la célula social." Este balance ambiental demuestra la relación que 

posee el patrimonio con el medio ambiente hablando así de los activos ambientales, 

donde se dice que en el balance general estos son las aplicaciones en medios 
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patrimoniales que se utilizan para la conservación del medio ambiente, o los bienes 

disponibles que sirven para la recuperación del mismo medio ambiente como las 

maquinas o instalaciones que permiten reducir la contaminación ambiental.  

Según Quintero (2000), la definición de lo que es un activo presenta restricciones para 

que una entidad económica pueda reconocer el impacto ambiental que sus operaciones 

ocasionan en su información financiera. En el caso del estado, la biodiversidad que existe 

en su territorio le pertenece a este, por consiguiente la valoración de tal biodiversidad es 

la valoración de los activos ambientales totales,  

Siguiendo al mismo Quintero, al momento de hablar de los pasivos ambientales se 

señala que en el balance, estos pasivos se miran como las obligaciones con terceros a 

corto y a largo plazo para los procesos que limitan los daños causados por la 

transformación de recursos al entorno ecológico, donde se concluye que el pasivo 

ambiental es impuesto por las leyes ambientales de cada país. Según Moncayo (2009) 

citando a Quintero (2000), "los pasivos según los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados son un conjunto cuantificable, de las obligaciones presentes 

de una entidad económica, virtualmente ineludibles, de transferir efectivo, bienes o 

servicios en el futuro a otras entidades, como consecuencia de transacciones o eventos 

pasados." Así se dice que los pasivos ambientales serán cualquier obligación que una 

entidad ambiental tenga hacia el estado por el impacto ambiental que causen.  

Herckert (2000) afirma que existe actualmente una corriente que pide que el sistema de 

cuentas nacionales (SCN) sea reconstruido dado que éste no incorpora el valor 

económico total de los recursos ambientales ni la función que estos mismos juegan en 

la actividad económica. De acuerdo con este autor hace falta introducir en el sistema de 

cuentas nacionales los siguientes elementos: 

a) Gastos ambientales, que incluyen los gastos que se utilizan para proteger el medio 

ambiente o para limitar las externalidades que no pueden ser correctamente 

clasificadas en el actual SCN. Estos gastos incluyen pero no se limitan al costo para 

prevenir el daño al medio ambiente que van desde controlar la contaminación hasta 

el pago del remplazo de propiedad destruida causada por los deslaves. 
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b) Servicios no comercializados, este incluye aquellos servicios que no se pueden 

vender como la retención de la filtración de agua proporcionada por la vegetación 

subacuática o la protección que los bosques pueden dar a las cuencas. Estos rubros 

que no poseen una característica de compra y venta tienen una dificultad para poder 

asignarles su valor económico, así que por el momento se calculan en comparación 

al costo que representaría obtener un servicio parecido en el mercado.  

 

c) Consumo de capital  natural, de acuerdo con los principios de la contabilidad 

comercial, el SCN toma el uso del capital físico como una depreciación. En el caso 

de lo que es el capital natural de bosques, al momento de su uso se toma como un 

ingreso no como una pérdida. Se dice entonces que las cuentas de un país que 

deprecia el capital natural de bosque, rápidamente mostraran un ingreso alto por unos 

cuantos años, pero no mostraría la destrucción del recurso en sí, el bosque. En este 

punto se mira que el SCN posee el problema en el cual el agotamiento del capital 

natural no se contabiliza en la misma forma que el agotamiento de otros tipos de 

capital lo cual crea un problema contable y ambiental.  

Como señala Azqueta (2002), la contabilidad ambiental debe ser enfocada a la creación 

de medidas de la protección del ambiente, donde logra medir todos los recursos del 

capital natural que integran el proceso productivo. Según Quintero (2000) que cita a 

Azqueta (1994), hablando de la asignación del valor económico que tiene el impacto 

ambiental, se pueden ver distintos métodos para poder valorar tales impactos 

ambientales: 

a) Método de los costos evitados o inducidos; este se utiliza para aquellos bienes 

ambientales que están vinculados con algún tipo de bien privado de una manera 

definitiva (que forme parte del bien), como un sustituto de un sistema artificial en el 

proceso de producción, el cual cumple dos posiciones: 

 

 Que el bien ambiental forme parte del proceso de producción ordinaria del bien o un 

servicio, como si fuera un insumo más. 
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 Cuando forma parte de la función de utilidad de una persona o familia determinado 

junto con bienes privados. 

 

b) Método del costo de viaje; se aplica a la valoración de las áreas naturales que 

cumplen la función de ser recreativas, formando así parte de la función de utilidad 

familiar de las personas que visitan este espacio. Según Moncayo (2009:72) citando 

a Quintero, "el visitante incurre en gastos para poder disfrutar de ellos, es decir, 

incurre en unos costos de viaje, por tanto se estima como varia su demanda del bien 

ambiental, ante cambios en estos costos de disfrutarlos, comparándolo con el solo 

pagado por ellos."  

 

c) Método de los precios hedónicos; permite la valoración de aquellos bienes que son 

intangibles. Como lo señala Azqueta (1994), los precios hedónicos son los precios 

que tratan de encontrar todos los atributos de un bien que puedan formar su precio y 

que ignoran la importancia cuantitativa de cada uno de los bienes.  

 

d) Método de la valoración contingente; el cual busca encontrar el valor el cual las 

personas le dan a los cambios de bienestar que les produce el cambio en las 

condiciones de oferta de un bien ambiental, en otras palabras lo que estaría dispuesta 

una persona a pagar para poder mejorar el uso de un bien ambiental.  

 

c.  El Sistema de Contabilidad Ambiental y Económico (SCAE) 

La propuesta contenida en el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) 

es un esfuerzo conjunto de varias instituciones lideradas por la División de Estadística 

de las Naciones Unidas (UNSTAT), en conjunto con el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional, la Organización Estados para la Cooperación y el Desarrollo y  

la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. En esta 

propuesta se distinguen las siguientes cuentas:  
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 Agua 

 Bosque 

 Bosque protector 

 Sabanas 

 Fauna 

 Paisaje 

 Agricultura 

 Forestaría 

 Caza 

 Pesca 

 Minería no petrolera 

 Hidrocarburos 

El SCAE funciona como una cuenta satélite del marco central del SCN. Este provee 

información sobre emisiones, consumo, reservas, comercio de recursos naturales, e 

incluso gastos e impuestos para la protección ambiental. Estas cuentas están 

relacionadas con los distintos sectores económicos de un país, tanto el industrial, 

comercial como el doméstico. El propósito de estas cuentas es el de describir las 

interrelaciones que existe entre la economía y el medio ambiente (IARNA-IIA, 2012). En 

el caso de la experiencia guatemalteca, se desarrollaron las siguientes cuentas. 

 Cuenta  de recursos hídricos [CRH]: esta describe las interrelaciones que existen 

entre la economía y el agua. Esta cuenta posee la relevancia que se le da dado 

que es esencial para los procesos de producción y aspectos sociales en 

Guatemala. Esta cuenta identifica el uso de agua por actividades agropecuarias, 

por las industrias manufactureras, hidroeléctricas, hogares y servicios. 

 Cuenta  de recursos del subsuelo [CRS]: Analiza la información sobre el 

aprovechamiento de los hidrocarburos, minerales metálicos y minerales no 

metálicos. Además, describe las existencias de los bienes del subsuelo al inicio y 

al final de cada año, mostrando el agotamiento y destino del bien, permitiendo 

observar la relación subsuelo-economía. Esta cuenta incluye todo lo que es la 

explotación de minerales metálicos, no metálicos e hidrocarburos.  
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 Cuenta  de energía y emisiones [CEE]: Analiza la interrelación de las diferentes 

actividades económicas y la energía, utilizando información proveniente de 

balances energéticos, encuestas industriales, encuestas de hogares y otras 

fuentes, con el fin de determinar de dónde proviene la energía que utiliza el 

sistema económico, de que tipo es, que residuos produce y como es utilizada por 

los diferentes agentes económicos, de manera directa o indirecta. Esta cuenta 

incluye todo lo que es la utilización de la energía en las distintas actividades 

económicas y el hogar y los recursos utilizados en el proceso de la creación de 

energía.  

 Cuenta  de tierra y ecosistemas [CTE]: define y cuantifica el uso del ambiente en 

un sentido amplio, es decir, tanto de los bienes naturales, como de aquellos 

servicios que brindan los ecosistemas naturales, también denominados servicios 

ecosistémicos.  

 Cuenta  de los recursos pesqueros y acuícolas [CRPA]: brinda de forma 

sistemática un registro de la interrelación entre los bienes marino-costeros y la 

economía.  

 Cuenta  de residuos [CRE]: analiza la generación de residuos sólidos que resultan 

de las interacciones entre la economía y el ambiente. 

 Cuenta  de gastos y transacciones ambientales [CGTA]: comprende todas 

aquellas actividades realizadas por los sectores institucionales de una nación para 

prevenir, mitigar y restaurar el daño ocasionado al medio ambiente, así como los 

gastos para el manejo sostenible.  

 Cuenta  del bosque [CB]: Es una contabilidad extendida de los bienes y servicios 

del bosque, que complementa la información recopilada en el SCN. Permite 

establecer la verdadera contribución del sector forestal a la economía del país y 

por consiguiente permite ajustar ambientalmente la información económica 

registrada de la silvicultura.  
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III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La evaluación sistemática que IARNA, a través del proceso del Perfil Ambiental de 

Guatemala, ha llevado a cabo durante los últimos 10 años con relación al estado y 

tendencias del ambiente natural en Guatemala, evidencia altas tasas de agotamiento y 

degradación de los recursos naturales del país. El Sistema de Contabilidad Ambiental y 

Económica ha detallado con precisión cómo los procesos productivos están relacionados 

a ambos fenómenos. De hecho, una primera aproximación al PIBA, incorporando 

únicamente el valor de la madera que se perdió en 2006, muestra un ajuste al PIB del 

orden del 1% (IARNA-URL, 2009).  

En países como Guatemala se entiende que su desarrollo y crecimiento económico se 

base en la fuente principal de su riqueza, es decir en su capital natural. No obstante, la 

urgencia de un desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo que sea capaz de perdurar 

en el tiempo asegurando bienestar tanto a las presentes como a las futuras 

generaciones, requiere de patrones y dinámicas que además de ser eficientes en el uso 

de los recursos naturales y limitados en el impacto a las condiciones ambientales, 

asegure un bienestar compartido y equitativo, es decir que redunde en la acumulación 

de los otros capitales.  

Esta tesis propone hacer una primera aproximación de evaluación de la sostenibilidad 

del desarrollo del país, tomando como base la propuesta de los capitales y medición de 

la riqueza del Banco Mundial. Para el efecto se evalúa el desempeño de los tres capitales 

con base en la información disponible para cada uno, de manera que se plantea algunas 

conclusiones sobre la vía de desarrollo por la que transita el país. En otras palabras, este 

estudio se plantea la interrogante de sí en Guatemala se puede hablar o no de un 

desarrollo sostenible.  
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3.1 Objetivos  

3.1.1 Objetivo General 

 Analizar la sostenibilidad del desarrollo en Guatemala utilizando como base el 

enfoque de 3 capitales los cuales son: el capital tangible, el capital ambiental y el 

capital intangible.  

 

3.1.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar el desempeño del capital tangible en Guatemala. 

 Evaluar el desempeño del capital natural en base a la contabilidad ambiental. 

 Evaluar el desempeño del capital intangible en Guatemala.  

 

3.2 Hipótesis 

3.2.1 Hipótesis de la Investigación  

El desempeño del capital tangible, el capital ambiental y el capital intangible evidencia 

que el desarrollo en Guatemala no es sostenible.  

 

3.2.2  Hipótesis nula 

El desempeño del capital tangible, el capital ambiental y el capital intangible evidencia 

que el desarrollo en Guatemala  es sostenible.  

 

3.2.3 Hipótesis Alterna  

El desempeño del capital tangible, el capital ambiental y el capital intangible evidencia 

que el desarrollo en Guatemala es sostenible siempre y cuando se utilice el concepto de 

sostenibilidad débil.  
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3.3 Elementos de Estudio 

 

3.3.1 Capital Natural 

 a. Definición Conceptual  

Según Costanza R & Daly H (1992), se define capital natural como "todos los stocks de 

la naturaleza que producen un flujo sostenible de valiosos bienes y servicios útiles o renta 

natural a lo largo del tiempo." 

b. Definición Operacional  

Para el propósito de este estudio, se entenderá como capital natural como el flujo de 

bienes y servicios a lo largo del tiempo que circulan dentro de la economía Guatemalteca.   

c. Indicadores 

 Proporción de la superficie cubierta por los bosques 

 Relación entre zonas protegidas para mantener la diversidad biológica y la superficie 

total 

 Uso de energía (equivalente en kilogramos de petróleo) por 1 dólar del producto 

interno bruto (PPA) 

 Razón entre uso de agua y reservas totales de agua 

 Poblaciones de peces cuyos desplazamientos se efectúan dentro de límites naturales 

seguros 

 Emisiones de dióxido de carbono per capita 

 Consumo de clorofluorocarbonos que agotan la capa de ozono 

 Proporción de la población que utiliza combustibles sólidos 

 Gasto publico ambiental 
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3.3.2 Capital Tangible 

 

 a. Definición Conceptual  

Según el Instituto global de desarrollo y ambiente (2003), "el capital tangible consiste en 

todos los bienes físicos generados al aplicar algún tipo de producción humana a el capital 

natural y que a su vez es capaz de proveer un flujo de bienes y servicios" 

 

b. Definición Operacional  

Para el propósito de este estudio se entenderá como capital tangible a todos los bienes 

producidos por el hombre en Guatemala que sean capases de proveer un flujo de bienes 

y servicios.  

 

c. Indicadores 

 Producto Interno Bruto (PIB) 

 Producto Nacional Bruto (PNB) 

 Producto Interno Neto (PIN) 

 Producto Nacional Neto (PNN) 

 

 

3.3.3 Capital Intangible 

 

 a. Definición Conceptual  

Según el Instituto global de desarrollo y ambiente (2003), "el capital intangible se define 

como todo el conocimiento, habilidades, ambientes que rodean a los individuos, 

conocimiento social, comportamiento, leyes, leyes sociales que hacen posible que las 
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habilidades humanas sean realizadas con la mejor calidad posible y siempre al máximo 

de sus capacidades" 

b. Definición Operacional  

Para el propósito de este estudio se entenderá que el Capital intangible es todo lo que 

rodea a la población Guatemalteca y es capaz de asegurar que las habilidades humanas 

sean utilizadas a su máximo.  

 

c. Indicadores 

 Educación 

 Justicia 

 Salud 

 Trasparencia 

 Pobreza 

 Desnutrición 

 Alfabetismo 

 Seguridad 
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IV METODOLOGIA 

 

4.1 Unidad de análisis  

La unidad de análisis es constituida por la Economía de Guatemala.  

 

4.2 Población 

La investigación realizada en el siguiente trabajo centró sus análisis en los conceptos de 

3 capitales que integran la economía. Estos capitales son: el capital tangible, el capital 

natural y el capital intangible. El uso de estos tres capitales está justificado teóricamente 

como aquellos capitales que reflejan la calidad desarrollo sostenible en un país. Además, 

esta población permite crear un panorama de cada uno de los capitales, lo cual a su vez 

permite crear una ejemplificación para cada capital que pueden ser comparadas entre 

ellas.  

 

4.3 Instrumento 

Se utilizan diversas fuentes de información para obtener datos de cada uno de los 

capitales en Guatemala. De estas se pueden mencionar las fuentes de información 

cruciales para la elaboración de los resultados y la discusión de este trabajo. Los sistema 

creados por las Naciones Unidas llamados Sistema de cuentas Nacionales y el Sistema 

de Contabilidad Ambiental y Económica junto con información extraída de diversos 

informes realizados por el Banguat, el INE y el IARNA. 

 

4.4 Procedimiento 

Se obtiene información y datos a partir de análisis documentales publicados por distintos 

autores e institutos de Guatemala. Utilizando fichas de trabajo y documentos digitales se 
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recolectan y extraen datos, gráficas e información pertinentes a los 3 capitales 

formulados en la hipótesis. Utilizando dichos datos, se presentan como resultados y se 

crea una discusión utilizando estos datos como base y procurando crear una imagen 

pertinente a la situación del país. Una vez se haya creado esta discusión queda analizar 

los resultados de la investigación para ver si la hipótesis nula puede ser rechazada y se 

procede a responder la pregunta de la investigación junto con las conclusiones de la 

investigación. Por último se presentan recomendaciones pertinentes a la investigación y 

se presentan las referencias completas de donde se obtuvo la información pertinente.  

 

4.5 Tipo de investigación 

Dado el objetivo final de esta investigación se le ha dado un carácter de Investigación 

Descriptiva. El propósito es el de responder a la interrogante de si Guatemala está 

justificando el gasto de sus recursos naturales con crecimiento y desarrollo en el país. 

Para esto es necesario extraer los datos pertinentes a los tres capitales seleccionados y 

analizarlos de una manera descriptiva.  
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V PRESENTACION Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

El reciente informe del Banco Mundial “Diversified development: making the most of 

natural ressources in Eurasia” (WB, 2014) revela que aquellos países que han 

despuntando económicamente en los últimos 20 años, lo han hecho aprovechando sus 

recursos naturales e invirtiéndolo principalmente en el capital intangible, humano e 

institucional. Las tendencias en Guatemala, sin embargo, no parecen ser muy 

alentadoras en este sentido. Los datos presentados en los resultados hablan de hecho 

por sí solos. Una parte importante del capital humano de Guatemala está sumido en la 

pobreza y la extrema pobreza, con pocas alternativas de desarrollo personal y 

comunitario. Lo anterior se confirma por las altas tasas de desnutrición crónica infantil, 

de inasistencia a la primaria, y de analfabetismo en mayores de 15 años. 

Según el IARNA (2011), Guatemala es un país que posee un capital natural importante 

y único, por lo que integra el grupo de los 19 países denominados mega diversos, los 

cuales concentran en conjunto el 70% de la diversidad biológica del planeta. Por otra 

parte, buena parte de su producción económica depende fuertemente del uso de los 

recursos naturales. El marco analítico y conceptual que se utiliza en este estudio afirma 

que la sostenibilidad del desarrollo es posible en cuanto un país puede mantener o 

incrementar en valor total de su riqueza, lo que permitiría intercambiar entre los distintos 

tipos de capitales. Es decir, perder capital natural no sería grave si esto redunda en la 

generación de mayor riqueza en la forma de capital tangible y/o capital intangible.  

En otras palabras, el hecho que uno de los capitales se está utilizando de manera 

insostenible no quiere decir que definitivamente existirá una reducción de la riqueza a 

largo plazo. La razón por la que esta predicción se vuelve dudosa es debido a que el 

capital que se gana a costas del capital natural puede ser reinvertido en mejorar otro de 

los capitales del país, y garantizar así el desarrollo futuro. En este contexto esta sección 

evalúa el desempeño de los tres capitales, y por tanto de la riqueza, en el país con base 

en algunos datos que permiten revelar el estado y tendencias en estos capitales. Si bien 

la reflexión no se basa en valoraciones de capital que permitiría generar conclusiones 
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más certeras, el análisis de la información disponible sí permite inferir sobre el 

desempeño del país en alcanzar un desarrollo que sea realmente sostenible.  

En este contexto, este trabajo se basa en el análisis de fuentes secundarias para evaluar 

el desempeño del capital natural, el capital tangible y el capital intangible. Desde este 

punto de vista, es un análisis más integral y holístico. Las principales fuentes de 

información fueron el Sistema de Cuentas Nacionales (capital tangible), el Sistema de 

Contabilidad Ambiental y Económica (capital natural), y varias fuentes en el caso del 

capital intangible. A continuación se presentan los resultados obtenidos en esta 

investigación descriptiva.  

 

5.1. Desempeño en el capital tangible 

El capital tangible es generado exclusivamente por los procesos económicos y se define 

por aquellos bienes físicos que poseen la capacidad de brindar bienes y servicios a las 

poblaciones. Debido a que existe información limitada a este respecto en el país, se toma 

como punto de partida y proxis del análisis la tendencia histórica del PIB y la relación 

consumo-inversión. 

 

5.1.1 Crecimiento económico 

Guatemala ha crecido en promedio a una razón de 3.1% anualmente, sufriendo de un 

fuerte declive iniciando en el año 2008 e iniciando su recuperación en el año 2010. Se 

debe de denotar que en el 2009 Guatemala demostró un crecimiento en el PIB menor a 

los pasados 10 años pero mantuvo un crecimiento positivo tal y como se muestra en la 

gráfica 1. 
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Según el Banguat, los factores que explican la recuperación en el crecimiento económico 

nacional y proveen expectativas positivas para el futuro incluyen la evolución positiva de 

las remesas familiares, la recuperación de la inversión extranjera directa, la perspectiva 

favorable de los principales socios comerciales, el aumento en el gasto público y privado, 

entre otras. Como se puede observar en la siguiente gráfica estas expectativas han 

llevado a que el PIB no demuestre una caída como en el 2009 pero no ha logrado 

mantener una recuperación exitosa para igualar el crecimiento en el año 2007. (Ver 

gráfica 2) 
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5.1.2.2 Inversión vs. Consumo  

El análisis del  comportamiento del consumo y la inversión en el país muestran que la 

mayor parte de la riqueza generada se destina al consumo, y no a la inversión (ver 

Cuadro 2). Los datos del SCN muestran que en términos relativos el consumo representa 

cada vez una fracción más importante del PIB. En el 2011, por ejemplo, último dato que 

se encuentra en cifras finales, la inversión equivale únicamente al 15%, en tanto que el 

consumo se mantenía con una tendencia creciente durante la última década.   
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5.2. Desempeño del Capital ambiental 

 5.2.1 Pérdida acelerada de cobertura forestal 

IARNA (2012) indica que la cobertura forestal al año 2010 en 3,722,595 hectáreas 

corresponde a un 34.2% del territorio nacional. El dato del 2006 en el cual la cobertura 

nacional era de 35.5% demuestra una pérdida neta anual de en promedio 38,597 

hectáreas debido a la diferencia existente entre la pérdida anual bruta de bosques 

naturales (132,138 hectáreas al año) y la ganancia entre regeneración y plantaciones 

forestales (93,541 hectáreas al año). No obstante, como se muestra en el Cuadro 3 las 

tasas de deforestación o pérdida de cobertura forestal se han incrementado durante los 

distintos periodos de tiempo. La tendencia de pérdida de bosque se ha mantenido 

durante los últimos 60 años. La Gráfica 3 permite observar que en el 2010 ya sólo se 

mantenía el 50% de la cobertura forestal que existía en 1950.  
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5.2.2 Inadecuada gestión del agua 

Según el IARNA (2009) el agua es un bien esencial para el funcionamiento y desarrollo 

de los sistemas naturales, sociales y económicos. Desde los años 80 han empezado a 

surgir los componentes legales e institucionales en materia del medio ambiente. En este 

tema salió a resaltar que manejar los temas específicos relacionados con el agua, como 
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el manejo, los derechos de uso y aprovechamiento, y su administración, entre otros ha 

sido una tarea más complicada que discutir otros aspectos ambientales.  

Según el Gobierno de Guatemala (1986) en el artículo 27 de la Constitución Política de 

la República se refiere particularmente al agua y especifica que todas las aguas son 

bienes de dominio público, inalienable e imprescriptible. Su aprovechamiento, uso y goce 

se otorgan de la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley 

específica regulará esta materia. Incluso con este respaldo no se han logrado aprobar 

ninguna de las propuestas de ley de aguas que ordenan la institucionalidad pública y 

privada En consecuencia según el IARNA (2009) la gestión del agua en Guatemala sigue 

ocurriendo en el marco de una participación amplia y heterogénea de actores que 

aprovechan los recursos hídricos sin coordinación alguna, y al margen de directrices de 

observancia general que persigan su manejo integrado.  

Siguiendo al IARNA (2012) la gestión del agua debe alcanzar niveles tales que se 

garantice de manera equitativa un nivel de acceso efectivo de al menos 1,700 metros 

cúbicos de agua por habitante por año para satisfacer tanto las demandas de consumo 

humano (directo y para saneamiento), como para el consumo ligado a actividades 

productivas. Con un nivel de gestión que garantice el acceso seguro a este volumen 

global, el país estará libre de padecer estrés hídrico. Este nivel de gestión debe garantizar 

el acceso global de al menos el 20% de agua con respecto a la disponibilidad total (poco 

más de 93,000 millones de metros cúbicos). A pesar de una disponibilidad relativa del 

recurso existen al menos dos millones de guatemaltecos sin acceso a agua entubada ni 

saneamiento básico (IARNA, 2012). 

De acuerdo a los distintos Perfiles Ambientales las principales características de la 

gestión inadecuada del recurso se pueden resumir en: 

o Limitada capacidad de almacenar y controlar el recurso, lo que se evidencia 

en un índice de almacenamiento del 1.5%. 

o Falta de cobertura universal de agua entubada y saneamiento básico 

o 95% de los cuerpos de agua altamente contaminados  

o Sólo el 5% de las aguas residuales se tratan antes de descargarse  
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o Poca respuesta ante eventos hidrometeorológicos vinculados tanto a escasez 

como excesos de agua 

o Conflictos crecientes alrededor de la gestión y acceso al recurso 

o Uso ineficiente del recurso en las distintas actividades económicas, 

especialmente agrícolas e industriales, y por las actividades de consumo 

o Escasa valoración económica del recurso 

o Poca atención y gestión de las áreas de importancia para la regulación 

hidrológica 

 

5.2.3. Tasas  crecientes de contaminación 

Según el IARNA (2012) a medida que la población y las actividades económicas crecen, 

las tasas de contaminación están llegando a límites que rebasan la capacidad de 

absorción del subsistema natural. Desde una perspectiva socio ecológica, la 

contaminación se traduce en flujos de residuos y emisiones que provienen del 

subsistema económico. Los residuos son los flujos de materiales sólidos o líquidos que 

son absorbidos por el agua, el suelo o el subsuelo. Las emisiones son los flujos de 

descargas gaseosas que son absorbidas por la atmósfera. Guatemala sufre de un 

problema creciente de las tasas de contaminación, el crecimiento desordenado de las 

aéreas urbanas y la falta de políticas claras en las áreas rurales han creado un flujo de 

contaminantes que como se mencionó anteriormente rebasan la capacidad de absorción 

natural. Un ejemplo de estas tasas crecientes de contaminación es que Guatemala ha 

pasado a ser un emisor neto de gases de invernadero dado que la capacidad de 

absorción natural ha sido reducida drásticamente a causa de sus altas tasas de 

deforestación. A continuación se presenta una tabla elaborada por el IARNA (2012) 

donde se da una idea generalizada de la situación en la que se encuentra Guatemala en 

relación a su contaminación ambiental.  
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En el cuadro 4 cabe denotar que no solo el crecimiento en el flujo de los residuos que se 

están generando son el problema si no que también el flujo de reutilización. Como se 

puede ver el flujo de reutilización de residuos se ha mantenido sin un incremento mayor, 

e incluso en el año 2010 presento un declive. Las tasas crecientes de contaminación 

junto con la situación sin cambio de falta de soluciones para esta misma contaminación 

son la fórmula perfecta para el desastre.  
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5.2.4. Indicadores de desacoplamiento  

Según el IARNA (2012), a lo largo del periodo 2001-2010, Guatemala revela tanto un 

crecimiento del PIB como un crecimiento de la demanda de energía. Sin embargo, la 

meta en términos de eficiencia, es obtener un comportamiento contrario a este, es decir, 

que exista una disminución de la demanda de energía mientras se genera más riqueza. 

A esto se le conoce como “desacoplamiento”, el cual se mide con base en el “índice de 

desacoplamiento” (ID), definido como una relación de la tasa de variación del consumo 

de recursos y la tasa de cambio del producto interno bruto (PIB) (Wang, 2011). 

El desacoplamiento se produce cuando la tasa de crecimiento de relevancia ambiental, 

es menor que la tasa de crecimiento en la economía. En la gráfica 4, se presentan los 

escenarios de desacoplamiento. En función a esta idea, se decidió crear algunos índices 

de desacoplamiento utilizando la información que se recopiló de las cuentas nacionales 

como ambientales. 
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La gráfica 5 aborda la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 

PIB, durante el periodo 2001 – 2010. Se puede observar que no existe desacoplamiento 

entre la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de riqueza. Esto quiere 

decir que mientras Guatemala incrementa su generación de riqueza también incrementa 

su generación de gases de efecto de invernadero.   

  

 

La gráfica 6 aborda la evolución de los retornos de agua al ambiente y el PIB, durante el 

periodo 2001 - 2010. Se puede observar que el desacoplamiento en este caso se 

aproxima al desacoplamiento débil y posee una tendencia negativa. Esto quiere decir 

que mientras Guatemala continua incrementando su riqueza, los retornos de agua al 
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medio ambiente son cada vez menos. Claramente para el año 2010, se puede observar 

cuando se ha separado la generación de riqueza de los retornos de agua al ambiente. 

  

 

 

La gráfica 7 elabora sobre Evolución de los residuos sólidos y el PIB, durante el periodo 

2001 - 2010. Se puede observar que no solo no existe un desacoplamiento, sino que a 

su vez la generación de residuos sólidos ha superado desde el 2004 hasta el 2010 a la 

generación de riqueza. Aun así, cabe mencionar que desde el 2007, la pendiente de 

generación de residuos sólidos se ha tornado negativa.  
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La gráfica 8 ilustra la evolución de la energía y el PIB, durante el periodo                                                    

2001-2010. Este fue el ejemplo que se utilizó para explicar el índice de desacoplamiento. 

Como se puede ver, tanto la demanda de energía como la riqueza continúan creciendo, 

mientras se empieza a crear una separación entre ambas. Como se mencionó 

anteriormente, esta gráfica aparenta que la relación entre energía y riqueza van al 

camino del desacoplo, el cual es un resultado deseado para alcanzar el desarrollo 

sostenible.  
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5.1.3 Desempeño del Capital Intangible 

En esta parte se evalúa el desempeño del capital intangible. Básicamente se trata de 

establecer cuáles son los atributos del capital humano en el país, y en qué manera se ha 

evolucionado el capital institucional de Guatemala.  
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5.3.1 Pobreza e inequidad 

Según el banco mundial la pobreza se define como la privación del mínimo de bienes 

que debe tener una persona o un grupo de personas para encontrarse en una situación 

digna de vida. Según el instituto nacional de estadística (ENCOVI, 2006) se calculó que 

el umbral de pobreza para todas las personas en Guatemala que logran cubrir el costo 

mínimo de alimentos en un año pero no el costo mínimo adicional para otros bienes es 

de 6,574 quetzales al año. En la publicación Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 

[ENCOVI] (2011) esta cifra subiría a 9,030.93 quetzales al año. Con estas cifras 

establecidas para poder crear la línea de pobreza se sabe que para el 2011 un 13% de 

la población vive en pobreza extrema, un 41% vive en pobreza y 46% no viven en 

pobreza. Lamentablemente estas cifras señalan que más del 50% de los guatemaltecos 

viven en un tipo de pobreza, sin embargo se debe de denotar que en el 2006 la pobreza 

extrema se encontraba en 15%. Así mismo como se puede apreciar en la gráfica 9, que 

durante los pasados 10 años la pobreza ha presentado apenas una leve reducción. 
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5.3.2 Lucha poco eficiente contra la desnutrición 

 

Guatemala es uno de los países que presenta unas de las tasas más altas de prevalencia 

de desnutrición en comparación con otros países de la región de América Latina y el 

Caribe. Aproximadamente dos de cada cuatro niños y niñas menores de 5 años se 

encuentran en condiciones de desnutrición actualmente, señalando que un alarmante 

50% de la población en esta edad sufre de esta condición. A esto se le suma que 

Guatemala es uno de los tres países de la región Latino Americana que presenta un 

incremento en subnutrición entre 1990/1992 y 2000/2002. Es importante conocer que la 

tasa de desnutrición global en Guatemala desde el año 1965 había presentado un 

descenso sostenido, con mayor intensidad a partir del año 1985. Este descenso 

permaneció relativamente estable hasta el año 2001 donde inicio un crecimiento en la 

tasa de desnutrición. De acuerdo con una publicación oficial por la Organización Mundial 

de la Salud realizada en el año 2003, 22.7% de los niños y niñas de uno a 59 meses de 

vida en Guatemala presenta desnutrición en las categorías “moderado” y “severo” de 

bajo peso para la edad.  Esto puede ser interpretado como un incremento de desnutrición 

en el país, pero es en realidad causado por el mejoramiento de  los sistemas de 

estadísticas y datos en el país.   

Incluso si Guatemala si presenta una lucha contra la desnutrición, está aún se puede ver 

como avances poco significativos respecto a las mediciones anteriores, y es apreciable 

una vulnerabilidad persistente en el país. En el caso de los recién nacidos, más de 15 de 

cada 100 menores presentan bajo peso al nacer y siete de cada 100 tienen restricciones 

de crecimiento. En el caso de las mujeres embarazadas, existe una falta de información 

representativa pero aún es posible analizar datos extraoficiales recolectados por las 

Naciones Unidas en el año 2007. Estos datos extraoficiales reflejan que este grupo 

también presenta serios problemas de desnutrición, donde se refleja que la desnutrición 

que sufren muchos niños del país inicia desde la vida intrauterina.   

La desnutrición crónica en niños menores de 5 años también presenta datos que se 

acercan al 50% de la población Guatemalteca. Este problema provoca problemas en los 
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niños como retención escolar, menor productividad, propensión a adquirir enfermedades 

y hasta pérdida del coeficiente intelectual, lo que amenaza el desarrollo en general de la 

persona en el largo plazo. Por otro lado, de acuerdo a The United Nations Children's 

Fund [UNICEF] (2010) cerca de tres millones de Guatemaltecos carecen de acceso al 

agua potable y aproximadamente seis millones no tienen acceso a servicios de 

saneamiento mejorado, lo que dificulta las posibilidades de erradicar el problema. Así 

mismo como se puede apreciar en la gráfica 10, el problema de la desnutrición crónica 

afecta más fuertemente los departamentos de noroccidente del país, y es 

mayoritariamente indígena y rural. 

 

 

En cuanto a la evolución de la desnutrición durante los primeros años de vida, esta 

presenta una fase de crecimiento durante los primeros 2 años, donde luego entra a una 

fase de descenso y estabilización durante el resto de la etapa preescolar. Es importante 
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señalar que la población Guatemalteca más vulnerable en el tema de la desnutrición es 

aquella que se compone por los niños y niñas indígenas que viven en zonas rurales. Sin 

embargo, incluso si existe un mayor riesgo en las áreas rurales los datos demuestran 

que también existen altos volúmenes de población desnutrida en las zonas urbanas.  

Se debe hacer notar que la desnutrición crónica en los primeros años de la niñez 

compromete toda la vida de la persona, pues limita su capacidad cognitiva y de 

aprendizaje, y por lo tanto condiciona sus posibilidades futuras de emplearse, de ser 

productivo y de emprender por sí solo una alternativa que de sustento para su familia. 

Por otro lado, la desnutrición crónica infantil en mujeres se ha asociado a dificultades en 

los embarazos que ponen en riesgo la vida de la madre y la salud y desarrollo de los 

niños. La falta de educación es una realidad que agrava las condiciones de salud y 

nutrición de los hogares. La mayoría de estudios a nivel internacional y nacional sobre 

seguridad alimentaria identifican como una variable importante para asegurar una buena 

nutrición de los niños, el nivel educativo de las madres. A esto se debe sumar las altas 

tasas de inasistencia y deserción escolar, que tienen el potencial de perpetuar el ciclo de 

la pobreza y la desnutrición. Como ya se anotó anteriormente, UNICEF (2010) estima 

que el 26% de los niños y niñas entre los 7 y 14 años de edad no asisten a la escuela. 

Para complementar estas ideas se realiza un análisis más a profundidad en el tema 

económico, donde la desnutrición presenta diversos costos en diversos sectores de la 

economía, como la salud, la educación y la productividad. La información recolectada en 

la siguiente sección fue extraída del informe de la Naciones Unidas (2007), titulado “El 

Costo del Hambre: Impacto social y económico de la desnutrición infantil en 

Centroamérica y República Dominicana”, el cual a su vez utiliza diversas fuentes de 

información. 

Los costos institucionales y privados en salud, en materia de atención a la desnutrición 

se concentran en el rango de edad entre los 2 y 5 años. Para el año 2007, 58% de la 

población infantil se ve afectada, señalando que en 8 años tan solo se ha reducido la 

desnutrición en 8 puntos porcentuales. Así mismo, aproximadamente 53% del costo total 

de salud está dirigido para combatir la desnutrición, el cual represento 1.04% del PIB de 

dicho año. Los costos unitarios más altos se dirigen a combatir la desnutrición en recién 
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nacidos dado que los costos de atención en este grupo de edad son más caros. El costo 

público y privado en materia de salud está estimado en 285 millones de dólares anuales, 

el cual equivale a 1.17 veces el gasto público en salud de cada año. En materia de 

desnutrición, el sector público cubre con 94% de los gastos de tratamientos, mientras 

que el sector privado tan solo representa el 6%. Como se indica anteriormente, la 

desnutrición compromete diversos aspectos del crecimiento y desarrollo de una persona, 

pero también incrementa el riesgo de muerte de las persona en temprana edad. Por 

ejemplo, en el año 2004 murieron 30,396 niños y niñas menores de 5 años por diversas 

causas, de esta cifra 40% murieron por causas asociadas a la desnutrición. La mayor 

incidencia de muertes se produce antes de que el niño cumpla el primer año de vida, 

periodo en el cual según cifras actuales la probabilidad de muerte es de cuatro veces 

más que en el resto del tiempo que se padece de desnutrición.  

Al momento de hablar de los costos creados en materia de educación, estos se dan por 

el costo adicional de operación gastado en aquellos niños y niñas que repiten años 

escolares a causa de los daños causados por la desnutrición. Según el reporte de las 

Naciones Unidas (2007), aproximadamente 82 mil estudiantes tienen un alta probabilidad 

de repetir el año, el cual se traduce en 16.5 millones de dólares, lo que representa un 

2.45% del gasto social en educación, y un 0.06% del PIB de dicho año. Martínez (2007) 

realiza una proyección de cuánto dinero deberá de ser invertido en aquellos estudiantes 

que repiten el año a causa de la desnutrición.  Al proyectar el proceso educativo para los 

menores de cinco años del 2004, se estima la probabilidad diferencial de logro educativo, 

así como los costos extras que generarían los aproximadamente 605 mil futuros 

educandos que hoy presentan desnutrición en Guatemala, utilizando una tasa de 

descuento de 8% anual. De acuerdo a la información disponible se predijo que entre los 

años 2006 y 2021 se producirían 68,264 casos extras de repetición de año escolar. De 

estos, un 66% sucederían en la educación básica y 34% en la educación media. Como 

resultado de estas repeticiones extras, el estado tendría que incurrir a incrementos en 

los costos de educación expresados en valor del 2007, de 61 millones de quetzales.  

En relación a los costos de productividad, estos se ven afectados por la pérdida de 

productividad y la menor escolaridad. La pérdida de productividad se debe a las muertes 
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que la desnutrición genera entre la población que habría estado en la edad de trabajar, 

para el 2004 se estimaron datos de 1.158 millones de dólares o un 4% del PIB, 

aproximadamente. Así mismo, de no ser por los niveles de desnutrición sufridos por el 

país durante las últimas décadas, la productividad actual podría llegar a ser 10% superior 

aproximadamente. La menor escolaridad se traduce directamente en un menor capital 

humano acumulado por las personas que sufren de desnutrición, el cual tiene un efecto 

negativo directo sobre la productividad.  

 

5.3.3 Educación y alfabetismo 

La educación también es un problema en la situación actual en Guatemala. Según datos 

de la UNICEF (2010) se estima que 657,233 (26%) de niños y niñas entre los 7 y 14 años 

de edad no asisten a la escuela. Así mismo cada año 204,593 (12%) niños y niñas 

abandonan la escuela, haciendo que la cifra total de niños que no acuden a la escuela 

sea en promedio de 38% del futuro capital humano. Se conoce que un gran porcentaje 

del presupuesto de la nación se enfoca en el ministerio de educación pero como 

porcentaje en el PIB la educación tan solo representa aproximadamente 2,4%, en 

comparación al 4,4% del promedio en América Latina. Incluso así según datos del 

instituto nacional de estadística [INE] (2014) se puede apreciar en la gráfica siguiente 

que el analfabetismo se ha estado reduciendo en los pasados 20 años a un ritmo de 

aproximadamente 1% anual.  
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5.3.4 Corrupción  y el índice de corrupción 

La transparencia es un factor que también debe de ser analizado cuando se trata de 

entender la evolución del capital intangible, principalmente el capital institucional. 

Transparency International, con sede en Alemania, proporciona el llamado índice de 

corrupción a nivel mundial cada año.  Según el informe del año 2013, Guatemala obtuvo 

la calificación de 29 puntos ubicándola en la posición 123 de menos de alrededor de 175 

países, lo que lo posiciona como un país con instituciones públicas poco transparentes. 

En el año 2014, el cual es el reporte más reciente creado por la organización, Guatemala 

obtuvo 32 puntos ubicándola en la posición 115. En relación a Centro América, 

Guatemala se encuentra posicionada por debajo de El Salvador en el 2014, pero obtiene 

mejor puntaciones que Honduras y Nicaragua. No obstante, es importante mencionar 

que si bien en los últimos años Guatemala ha permanecido en el ranking entre el país 

110 y 120, ocupaba a principios de los noventa, el puesto 60. No obstante, se considera 

que en los últimos años existen algunos elementos que permiten observar algunas 

mejoras en cuanto a la trasparencia pública en Guatemala. Según la Comisión 
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Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (2014), los  avances se pueden 

resumir en:  

 El cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en todas las 

entidades del Organismo Ejecutivo. 

 Las mejoras en la competitividad global. 

 La traducción de la Ley de Acceso a la información en idiomas mayas. 

 La implementación de la Política de Gobierno Abierto. 

 La validación de Guatemala como país cumplidor en la Iniciativa de Transparencia 

EITI. 

 El Impulso de Gobierno Electrónico como una herramienta para combatir la 

corrupción. 

 Guatemala legisla los indicadores de Transparencia en la obra física, ocupando el 

primer lugar a nivel mundial en alcanzar este logro. 

Uno de los debates acerca del estudio de la corrupción circula alrededor de exactamente 

que metodología debe de ser utilizada para estimar su costo económico. Según el ICEFI 

(2015) en la práctica esto resulta una tarea difícil, si no imposible, dado que se podría 

conceptualizar dicho costo como el valor monetario de los fondos que no llegaron a su 

objetivo público o de desarrollo, o come el daño causado a instituciones clave que 

facilitan la estabilidad y la inversión. En años recientes también ha surgido un creciente 

consenso acerca del impacto negativo que la corrupción tiene sobre la inversión privada 

y, en consecuencia, el crecimiento económico. Es decir, a niveles más altos de 

corrupción corresponden una menor inversión y un menor crecimiento. A esto se le debe 

de agregar la dificultad que existe en cuantificar la corrupción debido a que no se conoce 

la cantidad exacta de actos de corrupción que ocurren en Guatemala. En el país existen 

algunos montos en el presupuesto nacional que podrían ser presa fácil de la corrupción. 

Estos montos se mencionan a continuación, de los cuales la información fue extraída del 

informe del ICEFI (2015), titulado “La Corrupción: Sus caminos, su impacto en la 

sociedad y una agenda para su eliminación”, el cual a su vez utiliza diversas fuentes de 

información. 
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El presupuesto general de ingresos y egresos del estado para el año 2015 contempla en 

el rubro de gastos de capital un monto de 13,900 millones de quetzales, el cual equivale 

a 19.7% del presupuesto total y a 2.9% de PIB. Este gasto ha sido destinado a la 

adquisición o producción de bienes materiales, como lo son la construcción de edificios 

y carreteras; bienes inmateriales e inversión financiera, los cuales incrementan el activo 

del estado y cumplen una función de base para la producción de bienes y servicios. De 

este monto, el 24% quedo asignado a la administración central, especialmente al 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), mientras que el 76% 

restante está catalogado como transferencias de capital. El problema radica entonces en 

que los gastos de capital quedan establecidos en el Programa de Inversión Física, 

Transferencias de Capital e Inversión Financiera, cuya elaboración contempla una etapa 

técnica y una etapa política. Es en la etapa política donde se exponen estos recursos 

públicos al problema de la corrupción, donde confluyen los intereses de los legisladores 

para obtener una mayor porción de recursos para sus distritos, pero también para 

obtener beneficios ilegítimos a través de la concesión de obras para sus empresas o 

empresas de allegados.   

Otro sector donde se contemplan varios rubros vulnerables a la corrupción es en el gasto 

destinado a las adquisiciones de la Administración Central, la cual está bajo la 

responsabilidad de los ministerios y las secretarias de estado. En este sector existen 8 

rubros que en el presupuesto del 2015 representan 4,457 millones de quetzales. Estos 

rubros son susceptibles a procedimientos irregulares por parte de sus unidades 

ejecutoras, al momento de realizar o desarrollar las adquisiciones previstas. Uno de estos 

rubros está constituido por la adquisición pública de medicamentos, productos 

farmacéuticos y otros insumos hospitalarios, utilizando la modalidad de concurso por 

contrato abierto. El concurso por contrato abierto busca obtener los mejores precios y la 

mayor estandarización en los productos que hagan más económica y practica su 

adquisición. El problema que se presenta en este caso proviene de los intereses que 

poseen algunas empresas para mantener su control en estas compras, así como el 

involucramiento de estas mismas con el financiamiento de partidos políticos. Según el 

ICEFI (2015), resalta el dato que a la fecha, los contratos abiertos en medicamentos 
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suman 80 proveedores, pero tan solo 3 de ellos acumulan más del 50% del total de pagos 

que aparecen registrados en Guate compras.  

Continuando con los sectores vulnerables en el país, resalta el gasto público a través de 

los fideicomisos, se debe de iniciar con definir exactamente lo que significa un 

fideicomiso público para el estado. Según el Ministerio de Finanzas (2015), los 

fideicomisos se entienden como los instrumentos jurídicos creados por la administración 

pública para cumplir con una finalidad lícita y determinada, a efecto de fomentar el 

desarrollo económico y social a través del manejo de los recursos públicos administrados 

por una institución fiduciaria. Asimismo, mediante el contrato de fideicomiso se da 

seguimiento a diversos programas y proyectos estatales que persiguen el bien común. 

Entre los fideicomisos existen 10 rubros ejecutables por la administración central, el cual 

representa un total de asignación presupuestaria para el 2015 de 3,409 millones de 

quetzales. Estos rubros son considerados gravemente expuestos a la corrupción debido 

a que actualmente los fideicomisos que existen en el país se caracterizan por una 

deficiente o nula rendición de cuentas. Así mismo, estos rubros poseen diversas 

dificultades para realizarles un control y fiscalización adecuados; las condiciones de los 

contratos pueden cambiar sin control; y generalmente se incumplen normas financieras 

y en materia de adquisiciones públicas.  

El ICEFI (2015) hace referencia al ex director general de desarrollo de la comisión 

europea, Dieter Frisch. Frisch ha observado que la corrupción aumenta los costos de los 

bienes y servicios mientras al mismo tiempo incrementa la deuda de un país. Esta 

conduce al relajamiento de las normas de modo en el que se adquieren los bienes que 

no alcanzan las normas establecidas o la tecnología necesaria. Así mismo, la corrupción 

puede resultar en la aprobación de proyectos basados en el valor del capital involucrado 

en los mismos, más que en la mano de obra. Frisch señala que cuando un país aumenta 

su endeudamiento para llevar a cabo proyectos que no son económicamente viables, la 

deuda adicional no sólo incluye un costo extra debido a la corrupción, sino que la 

inversión se canaliza hacia proyectos improductivos e innecesarios. Guatemala es una 

economía que se encuentra en crecimiento, pero como se mencionó anteriormente es 
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un crecimiento insuficiente. La corrupción y la impunidad que se han agudizado en los 

últimos años representan un obstáculo para la generación de más empleo e inversión.  

 

5.3.5 Juventud, justicia y violencia  

Existen muchos datos que puede utilizarse para crear un panorama de la situación en 

relación a la justicia en Guatemala. En esta investigación se decidió crear un panorama 

en función al número de jóvenes que se encuentran privados de libertad en Guatemala 

y el índice de criminalidad, para luego poder discutir sobre los costos que la violencia 

trae a Guatemala. Según la ODHAG (2013) las prisiones de Guatemala se llenan cada 

vez más de jóvenes, lo que evidencia una descomposición social que perjudica al capital 

humano. Desde el año 2011 al año 2013 se pudo notar un incremento del 2.5% en la 

cantidad de personas privadas de libertad, que se encuentran entre la edad de 18 y 30 

años. Estos datos se contrastan con los índices por criminalidad presentados por la 

Secretaria Técnica del Consejo Nacional de seguridad (2015), donde por ejemplo en tan 

solo el departamento de Guatemala se puede ver solo en el mes de febrero, 259 casos 

de muertes violentas, 393 casos de heridos en hechos violentos, 114 casos de robo a 

residencias, 47 casos de robo a comercios, 361 casos de robo de vehículos, 313 casos 

de robo de motocicletas, 71 casos de robo de armas, 97 casos de robo de peatones, 4 

casos de robo en transportes colectivos, 14 denuncias de delitos sexuales y 105 casos 

de secuestros. Un estudio de la CICIG afirma que el 88% de los delitos denunciados 

contra menores de edad en 2009 quedaron impunes.  

Cuando se habla económicamente, es posible mencionar diversas perdida que se 

incurren al no solo combatir la violencia, sino a ser víctima de la misma. Entre estas 

pérdidas y costos se pueden mencionar perdidas en salud, perdidas en producción, 

costos institucionales e incluso gastos privados en seguridad. Así mismo es importante 

analizar brevemente el impacto macroeconómico de la violencia y el clima de inversión 

en el país, para crear una perspectiva más clara de cómo se encuentra este capital 

intangible. A continuación se hablaran de los temas mencionados anteriormente, donde 

la información recolectada en esta sección fue extraída del informe de la PNUD (2006), 
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titulado “El costo económico de la violencia en Guatemala”, el cual a su vez utiliza 

diversas fuentes de información.  

La estimación de los costos de la violencia en lo que es el sector salud, está relacionada 

con las lesiones que sufren las personas cuando son víctimas de actos violentos, y que 

los mismos obligan a las personas a recibir algún tipo de atención hospitalaria. Para el 

año 2004, 30% de las consultas en los hospitales San Juan de Dios y el hospital 

Roosevelt eran a causa de la violencia, de la cual 18% terminaron en hospitalización. En 

el hospital Rodolfo Robles, en el mismo año, se presentan cifras similares con un 16% 

de hospitalización a causa de la violencia. El rubro que representa el sector salud en 

Guatemala se le denomina Pérdidas en Salud, el cual está integrado por: i) atención 

médica, el cual representa el costo directo, ii) años de vida perdida, el cual representa el 

costo indirecto y iii) daño emocional y psicológico, el cual también es considerado como 

un costo indirecto. 

En el caso de la atención médica, se cuantifica el costo que representa el tratamiento 

médico y hospitalario que deben incurrir las víctimas de violencia, ya sea que sobrevivan 

o no. Las lesiones más comunes en los hospitales mencionados anteriormente son 

aquellas causadas por armas de fuego y otro tipo de armas, o por lesiones causadas por 

el acto de violación. Los costos incluyen los servicios de diagnóstico y tratamiento, así 

como los servicios de hospitalización y rehabilitación. Estos costos incluyen no solo los 

costos institucionales sino que también los costos que las víctimas y sus familias deben 

de incurría nivel privado. En el caso de los años de vida perdidos, se cuantifica el costo 

que representa indirectamente al país, en términos productivos, una vida perdida por 

homicidio así como la reducción de productividad causada por las lesiones que puede 

tener una víctima. En el caso del daño emocional y psicológico, se cuantifica el costo que 

las victimas incurren para combatir su daño emocional y psicológico y en el caso de 

homicidio el costo que incurren las familias. Finalmente, cuando se cuantificaron los 3 

costos para el año 2005, estos alcanzan los 898.7 millones de dólares anuales, el cual 

representa aproximadamente el 36% del costo total estimado de la violencia para 

Guatemala. Tan solo el rubro de atención medica representa 93.6 millones de dólares, o 

un 10.4% de lo que corresponde a todo este sector.  
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En el caso de la producción perdida es posible realizar un apartado específico. En este 

sector se evalúan los costos que representa para las víctimas y el país, el dejar de ser 

productivos, de forma parcial o permanente a causa de una lesión que llevo a 

discapacidad temporal e incluso la muerte. El costo estimado por producción perdida, 

asciende a aproximadamente 483.5 millones de dólares anuales, lo cual representa un 

54% del costo total para el sector salud. En este apartado la valoración económica tiende 

a tomar un carácter poco socialmente aceptable, dado que se debe de valorar el costo 

de oportunidad de una vida perdida, o más directamente se debe de valorar una vida 

humana. La complejidad de medir este costo de oportunidad se basa principalmente en 

tratar de valorar la producción perdida en función del nivel de vida, la esperanza de vida 

y el nivel de ingreso promedio de la víctima. De esta manera, el costo de una vida perdida 

en Guatemala para aquellas personas que poseen un nivel de ingreso determinado por 

el salario mínimo, se valora en 64,151 dólares. Así mismo, el costo de perdida en 

producción de una persona que queda temporalmente lesionada puede variar 

dependiendo del trabajo que esta realice, por lo que se estimó en base a lesiones 

registradas en el Organismo Judicial un tiempo que en promedio asciende a 1.7 meses 

de perdida de producción en el caso de lesiones y 2.15 meses en el caso de violación.  

En el caso de los costos institucionales, se debe de entender que una gran parte de los 

costos directos de la violencia son absorbidos por el estado, mediante las instituciones 

que están encargadas de la prevención al crimen, el combate a la delincuencia y la 

asistencia a las víctimas. El gasto identificado con actividades vinculadas con hechos 

violentos para el año 2005  alcanza la cifra de 251 millones de dólares, lo cual en términos 

del PIB de ese año representa aproximadamente el 0.77%. Del rubro total destinado a 

este sector, el 83% está destinado al Ministerio de gobernación, el cual a su vez destina 

88% de ese presupuesto a la PNC. El rubro alcanza la cifra de 238 millones de dólares, 

el cual alarmantemente no alcanzaría para cubrir la cifra del gasto vinculado con hechos 

violentos. Es un hecho que las fuerzas policiales son insuficientes y que el presupuesto 

asignado no va en función de la magnitud que ha cobrado la violencia en el país. Para el 

2005 existían 20,000 agentes de seguridad en Guatemala, mientras que para los 2015 

(10 años después) tan solo ha aumentado a 30,000 agentes. De estos agentes se debe 

de denotar que no todos se encuentran en servicio de prevención y combate contra el 
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crimen y la violencia, dado que un buen numero están asignados a las embajadas, otros 

no laboran por suspensión del IGSS, y otros están en proceso de despido por actos 

anómalos, etc.  

En el caso de los Gastos privados en seguridad, se deben de estimar los gastos e 

inversiones en que incurren tanto las personas como las empresas en presupuestos que 

van dirigidos específicamente a la prevención de actos violentos. En años recientes la 

violencia y la impunidad se ha expandido en el país, la tensión y la preocupación se han 

adueñado de la población. Medir este costo resulta complejo, debido a que el clima de 

violencia en Guatemala es bastante grande y diverso. Es por eso que en el informe de la 

PNUD (2006), se crearon una gama de medidas de seguridad que adoptan los hogares 

y empresas, los cuales van desde: levantar un muro, instalar alambres de púas y/o tipo 

“razor” (electrizado o no), cambiar chapas, poner candados, cambiar puertas, ventanas, 

adquirir seguros, pagar vigilantes en las entradas a las colonias, poner enrejados en los 

pequeños negocios, instalar alarmas en los vehículos, en las casas, en las empresas, 

contratar agentes de seguridad privada, adquirir un arma, etc. Estas medidas de 

seguridad son cuantificadas al tomarlas como costos de oportunidad a causa de la 

violencia en Guatemala. Si no existieran estos índices de violencia en el país, se 

considera que estas inversiones podrían ser dirigidas a asuntos rentables y de mayor 

carácter social.  

En el caso de la inversión, existe una gran preocupación de quienes formulan escenarios 

de crecimiento económico para Guatemala. Esta preocupación está constituida por el 

efecto reductor de la inversión privada nacional y extranjera asociada al clima de la 

violencia en el país. Dentro de las variables que analiza cualquier iniciativa de inversión, 

se encuentran aquellas vinculadas al costo beneficio esperado, el clima de confianza, las 

normas impositivas, las normas laborales y ambientales, y el clima de seguridad 

ciudadana. Para medir el costo que tiene la violencia sobre el efecto de la inversión se 

debe de trabajar mediante supuestos, que fueron analizados en la publicación elaborada 

por la PNUD (2006). En esta publicación se utilizó el modelo de Gaviria para descubrir el 

efecto reductor en el sector de turismo, el cual fue traducido a términos de la economía 
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nacional para el 2005. El impacto de la violencia en la inversión al turismo represento 

entonces un costo de 46.6 millones de dólares, el cual equivale a 0.14% del PIB.  

 

Finalmente se habla del Impacto macroeconómico de la violencia, es indudable gracias 

a los análisis anteriores que el fenómeno ha generado grandes impactos en la economía 

nacional. Estas pérdidas pueden ser visualizadas en la perdida de materiales, de 

productividad, de bienes, de capital humano y de inversión. Para el año 2005 la violencia 

triplicaba el monto de los recursos destinados al sector de educación y el sector de salud. 

Se puede argumentar entonces que la violencia en el país cumplió un papel protagónico 

en el incumplimiento de las metas del milenio, y ha sido una barrera para el cumplimiento 

de los Acuerdos de Paz. El costo de la violencia en Guatemala rebasa el 50% del 

presupuesto de ingresos y egresos del Estado, denotando que para lograr enfrentar este 

problema sin retirar fondos de otros sectores debe de haber un enorme esfuerzo 

tributario de parte de la población.  

Así mismo, la violencia representa un gran costo para el sector privado, dado que estos 

se ven obligados a contratar agentes de seguridad por sus propios medios, el cual 

representa un costo equivalente a aproximadamente 1.04% del PIB. Así mismo, la 

privatización de la seguridad que está ocurriendo en el país manda un mensaje negativo 

a los inversionistas en el extranjero, el cual consideran los proyectos como menos 

rentables dado que se deben de incluir costos de seguridad privada. Es importante 

denotar que los costos de la violencia constituyen una barrera que dificulta operar con la 

libertad que debería de existir en una economía de mercado. Guatemala ha sido un país 

que ha demostrado estabilidad económica durante muchos años, pero esta se ve 

opacada por los índices de violencia en el país, los cuales crean incertidumbre en los 

agentes productivos del país.  

Es alarmante cuando se analiza que la actual recaudación fiscal es insuficiente para 

combatir eficazmente la violencia en el país, o en dado caso cubrir los costos de misma.  

Esto denota un fracaso de parte del estado, que se traduce directamente en gastos que 

debe de asumir el sector privado. Este fracaso puede ser observado en otros sectores 
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de la economía, donde por ejemplo los recursos destinados a la infraestructura 

hospitalaria se ven rebasados por los costos de atención a las víctimas que sufren de la 

violencia. Según el informe de la PNUD (2006), el fenómeno de la violencia guarda 

relación con la baja tasa de crecimiento en la economía Guatemalteca. Esto se puede 

ver en la falta de fuentes de trabajado u de oportunidades de inversión, que se traduce 

en una fuerte migración del capital humano que sale al exterior en búsqueda de un 

empleo estable y un ambiente más seguro. Esto a su vez afecta la recaudación del 

estado, el cual queda evidenciada en la magnitud del saldo de la deuda publica en el 

país. Dado que el clima de violencia afecta negativamente la inversión, el país no recibe 

los beneficios de la misma. Esto deja al Estado en una situación donde debe de 

endeudarse para suplir los recursos tributarios que deja de percibir y que le son vitales 

para el cumplimiento de sus funciones constitucionales. 

 

5.4 Capital Natural, Capital tangible y Capital Intangible 

A pesar de que Guatemala es un país con un capital natural importante y único, lo cual 

le ha otorgado el privilegio de ser considerado para integrar el grupo de países mega 

diversos, los datos muestran dinámicas agresivas de agotamiento y degradación de sus 

recursos naturales. La pérdida de la mitad de su cobertura forestal en 60 años y la 

contaminación del 95% de sus fuentes de agua no son más que la evidencia de un 

desarrollo que no ha sabido valorar la importancia de la base misma de su existencia. Es 

importante mencionar que esta tendencia observada en el capital natural tiene 

implicaciones tanto en el capital intangible como en el capital tangible. En el primer lugar, 

una mala calidad ambiental compromete la salud de las poblaciones humanas, a la vez 

genera tensiones a nivel institucional en cuanto tiene el potencial de generar conflictos. 

En el segundo caso, el deterioro de los ecosistemas reduce la capacidad del sistema 

natural de absorber y responder a las alteraciones externas, como el cambio climático 

por ejemplo. Los costos económicos reflejados en la pérdida de carreteras, puentes y 

otra infraestructura en los eventos como Agatha, Stan o Mitch podrían haber sido 

menores de contar con ecosistemas más resilientes. 
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El desempeño del capital tangible, y en particular del crecimiento económico en el país, 

es el único que presenta una tendencia parcialmente positiva.  Si bien se ha mantenido 

en los últimos años una tasa positiva de crecimiento, relativamente moderada, el hecho 

de que la mayoría de esta riqueza se destine al consumo y no a la inversión implica  un 

bienestar inmediato, que comienza y se agota en la generación actual.  La tendencia de 

los otros dos capitales indica, de manera inequívoca, que el crecimiento económico no 

ha logrado ser inclusivo en el país, ni ha generado opciones productivas que sean más 

amigables con el medio ambiente. El hecho de que en un país con tanta abundancia de 

agua aún existan tres millones de guatemaltecos que carecen de acceso al agua potable 

y aproximadamente seis millones sin acceso a servicios de saneamiento mejorado es 

una buena prueba de lo anterior.  

El desempeño del capital institucional tampoco parece generar las condiciones para 

sostener un desarrollo que sea sostenible. Guatemala se encuentra en una situación de 

corrupción, falta de transparencia y de justicia, y de impunidad, que toca a todos los 

sectores de la sociedad guatemalteca y aqueja de manera particular a grupos 

vulnerables, como lo son los más jóvenes. En este clima institucional, la violencia y la 

criminalidad que encuentra un nicho ideal para crecer y desarrollarse son contrapesos 

que limitan su expansión. 
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VI CONCLUSIONES  

 Con base en los resultados obtenidos en esta investigación, se considera que la 

hipótesis nula: “El desempeño del capital tangible, el capital ambiental y el capital 

intangible evidencia que el desarrollo en Guatemala  es sostenible”, es rechazada. 

Guatemala se encuentra en una situación de desarrollo insostenible, en donde 

tanto el agotamiento como la degradación del medio ambiente no están siendo 

compensados por las ganancias en los otros dos tipos de capital.  Esto es más 

preocupante aun si se considera que el análisis se basó en un enfoque de 

sostenibilidad débil, pues ni siquiera bajo estas condiciones Guatemala llena los 

requisitos mínimos para tener una economía y un desarrollo sostenible.  

 

 Luego de evaluar el desempeño del capital natural con base en la contabilidad 

ambiental, es posible concluir que la explotación del capital natural en Guatemala 

se encuentra en una situación de insostenibilidad. Esta insostenibilidad recae en 

que no solo los recursos naturales continúan degradándose a ritmos alarmantes 

sino que al mismo tiempo no se tienen planes efectivos para detener el daño, 

reducir el daño o solucionar el daño. 

 

 Luego de evaluar el desempeño del capital tangible en Guatemala para el país, 

es posible concluir que el problema recae en que incluso si efectivamente existe 

crecimiento, este no es lo suficiente para justificar la degradación del capital 

natural. Así mismo existen documentos que dictan que un país no necesariamente 

debe de seguir el camino del crecimiento con desarrollo, sino que este tan solo es 

un ideal al que se tiene que trabajar. Siguiendo esta idea, Guatemala que toma 

un enfoque de crecimiento sobre desarrollo posee actualmente un crecimiento 

moderado que no es suficiente para justificar tomar este enfoque.  

 

 Luego de evaluar el desempeño del capital intangible en Guatemala para el país, 

se descubrió que este se encuentra en una situación desventajosa. El país se 

encuentra en pobreza, la salud se encuentra en niveles preocupantes, la 

educación es insuficiente para el mercado, el sistema de justicia es ineficiente y 
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genera desconfianza, y la transparencia que había logrado demostrar una mejoría 

fue afectada fuertemente en el año 2015. La pérdida de capital natural y la 

insostenibilidad creada por la explotación de recursos de una manera sin control, 

no puede ser justificada por los capitales intangibles debido a que estos se 

encuentran en una situación precaria.  
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VII RECOMENDACIONES 

 

1. Se le recomienda al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales trabajar 

arduamente en la creación de gestiones ambientales y dar el apoyo necesario 

para la creación de leyes ambientales, donde ambas deben de tener el deber de 

combatir la degradación del medio ambiente. Así mismo, priorizar la aplicación de 

los programas creados en el pasado, una vez estos hayan sido ajustados a la 

situación actual. 

 

2. Se le recomienda al Ministerio de Economía y al Banco de Guatemala asegurar 

que la perspectiva del país sea la de crecimiento con desarrollo en vez de una de 

solo crecimiento. Guatemala no se puede dar el lujo de apoyar solo el crecimiento 

o solo el desarrollo, pero al mismo tiempo no debe de dejar el crecimiento que ha 

estado obteniendo en años recientes de un lado. Es sumamente importante que 

el modelo económico Guatemalteco cambie a uno de crecimiento con desarrollo. 

 

3. Se le recomienda al ministerio de Educación, al ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, al ministerio Publico, e incluso al sistema de justicia del país 

apoyar a los capitales intangibles debido a su impacto indirecto en todos los 

sectores de la economía y su impacto directo en el desarrollo de la nación. Se 

necesita un país que no solo trabaje en los diversos sectores del país, sino que 

uno que trabaje en los diversos sectores del país y presente sus resultados de 

una manera transparente y exacta.   

 

4. Por último, debe de quedar claro que para que exista desarrollo sostenible en el 

país, todos los sectores deben de trabajar al mismo tiempo. En función a esta 

idea, se recomienda a todos los sectores de la sociedad Guatemalteca que 

busquen una cooperación total entre ellos y que busquen una manera de trabajar 

tan unificadamente como les sea posible.  
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