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prólogo

En el mundo de hoy, no basta con seguir haciendo las cosas de la 
misma manera. La complejidad y escala de los desafíos actuales 
(ej. el cambio climático, la migración, y la urbanización) son 
fundamentalmente distintos a los de otras épocas. Para abordarlos 
de manera efectiva, se necesitan nuevas ideas, nuevas formas 
de colaborar y unir esfuerzos hacia un mismo objetivo. Solo así 
lograremos crear sociedades inclusivas, justas y sostenibles que 
respondan a las necesidades de las poblaciones más desatendidas 
y necesitadas. 
 
Los países del Norte de Centroamérica – Guatemala, El Salvador y 
Honduras – sufren altos índices de violencia1 así como bajos índices de 
desarrollo humano y social2, reflejando serios desafíos estructurales 
en términos institucionales, económicos y sociales. La violencia y 
las pocas oportunidades económicas para las poblaciones de estos 
países siguen siendo las causas principales de desplazamientos 
internos y de migración hacia el norte en búsqueda de seguridad 
y trabajo. La persistencia de estas causas estructurales durante 
los últimos años ha provocado una intensificación de procesos de 
movilización humana, tales como el desplazamiento masivo de 
personas  – especialmente procedentes de Honduras – las cuales 
fueron denominadas como “caravanas” que empezaron a formarse 
desde 2018  y continuaron durante los primeros meses de 2019 y 
a inicios del 20203. La persistencia de las causas estructurales 
de la migración resulta en un flujo constante de migrantes 
centroamericanos que continúan huyendo de la pobreza, de la falta 
de oportunidades socioeconómicas y de la violencia, en búsqueda de 
seguridad y mejores oportunidades laborales. 

En este contexto el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en conjunto con la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), la Agencia de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), la organización de las Naciones Unidas 
dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres (ONU MUJERES) y la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) está implementado desde el 
2018 el proyecto Trinacional para la Resiliencia y la Cohesión social en 
el Norte de Centroamérica financiado por el Fondo de Consolidación 
de Paz (PBF). El proyecto busca apoyar los gobiernos nacionales 
y locales en fortalecer los mecanismos de reintegración social y 
económica para migrantes que retornan, fortalecer los mecanismos 
de protección y el abordaje de la seguridad ciudadana y la cohesión 
social en contexto migratorio.

1El Índice de Violencia Crónica mide la evolución de la violencia desde una perspectiva multidimensional: 
inseguridad e impacto de la violencia, eficacia institucional/gobernabilidad, y oportunidades 

socioeconómicas y vulnerabilidades. La medición es de 0-1. El PNUD realizó una medición en 2018 de 
los tres países: Guatemala .731, El Salvador .727 y Honduras .705, lo cual es indicativo del alto nivel de 

afectación de estos países por la Violencia Crónica y multidimensional.
2Según el índice de Desarrollo humano -INDH- para el 2019, El Salvador ocupa el lugar 124 con un INDH de 

0.665, Guatemala 126 y un INDH de 0.649 y Honduras 134 con un INDH de 0.621 de 189 países.
3A partir de octubre de 2018 a enero 2020, se registran diez caravanas de miles de personas migrantes 

salieron de Honduras o El Salvador con destino a Estados Unidos. Según datos del Instituto Nacional 
de Migración de México y US Customs and Border Protection, solo en el año 2018, 375,100 personas 

transitaron por Guatemala integrando las caravanas: https://www.cbp.gov/newsroom/media-resources/
stats https://datos.gob.mx/busca/dataset/instituto-nacional-de-migracion 1



La Municipalidad de Esquipulas, en alianza con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  está implementando un 
enfoque integral para abordar los desafíos complejos del territorio 
relacionados con la resiliencia, la cohesión social y el desarrollo 
sostenible. En apoyo a estos esfuerzos, y en el marco del proyecto 
se trabajó con dos componentes (1) el fortalecimiento del gobierno 
local para la concertación en materia de movilidad humana y 
desarrollo sostenible, por lo cual se trabajó con el fortalecimiento 
de la Mesa Técnica Departamental Transfronteriza de protección a 
migrantes y refugiados, para la concreción de soluciones integrales 
para el fortalecimiento de planes y política locales respondiendo a los 
desafíos de la movilidad humana y contribuyendo al cumplimiento 
de la Agenda 2030. (2) Se llevó a cabo de forma participativa un 
Análisis Multidimensional del Desarrollo que incorpora las distintas 
visiones y perspectivas de la población de Esquipulas sobre 
diversas dimensiones del desarrollo en el municipio. A través de la 
implementación de metodologías participativas, las comunidades, 
organizaciones sociales y autoridades del municipio identificaron 
los principales problemas de desarrollo del municipio, orientados 
a tener un mejor entendimiento de las dinámicas relacionadas a la 
movilidad humana, la seguridad ciudadana y el desarrollo sostenible. 
El Análisis Multidimensional del Desarrollo obtenido como resultado 
de este proceso servirá como un insumo estratégico para apoyar la 
toma de decisiones de las autoridades del municipio así como para 
la identificación y priorización de problemáticas de cara a procesos 
de planificación del municipio y de diseño de estrategias y políticas 
públicas de desarrollo local, algunas de estas orientadas a la atención 
de personas migrantes.  

PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal 

2



Introducción

El municipio de Esquipulas está ubicado en el oriente de la República 
de Guatemala y forma parte del departamento de Chiquimula. 
De acuerdo a su Plan de Desarrollo Municipal y de Ordenamiento 
Territorial4, el municipio tiene una extensión territorial de 532 km2 
y está situado a 231 km de la ciudad capital y 56 km de la cabecera 
departamental. La ubicación geográfica del municipio lo coloca en 
un punto de convergencia fronteriza entre Honduras, El Salvador y 
Guatemala, comúnmente conocido como el área del trifinio. 

En su división político-administrativa, el municipio se conforma por 1 
cabecera municipal, 20 aldeas y 126 caseríos. Cada lugar poblado es 
representado por un Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) 
de primer nivel. Éstos se agrupan en 13 Muni Regiones5 representadas 
por los COCODES de Segundo Nivel, quienes a su vez participan en el 
Consejo Municipal de Desarrollo. 

Según los resultados del censo de población del Instituto Nacional 
de Estadística de 20186, el municipio tiene una población de 53.556 
habitantes conformada por el 47.64% de hombres y 52.35% de 
mujeres. 

El Análisis Multidimensional del Desarrollo es una metodología 
participativa que busca identificar los principales obstáculos o 
cuellos de botella que limitan el desarrollo sostenible y el bienestar 
general de las personas. Se aplica a nivel local a través de talleres 
participativos tanto territoriales como sectoriales y con actores 
relevantes del municipio.  Se espera que los resultados obtenidos 
a partir de la implementación de esta metodología sirvan como un 
insumo estratégico para las autoridades locales, organizaciones de 
sociedad civil, consejos de desarrollo y otros actores del territorio, 
tanto de la esfera pública como privada, para la priorización y 
planificación de estrategias y diseño de soluciones que respondan a 
las principales necesidades identificadas. 

Datos generales del municipio

Metodología del Análisis Multidimensional del Desarrollo 

El 61% de su población se encuentra entre los 15 y los 64 años, 
mientras que un 32.86% se encuentra entre los 0 y los 14 años y el 
5.80% restante es mayor de 65 años. El 34.86% de la población habita 
en el área urbana y el 65.14% habita en el área rural. La mayoría de 
la población se identifica como ladina (96.34%), seguida por quienes 
se identifican como mayas (2.46%), mientras que las poblaciones 
Garífuna, Xinca Afrodescendiente/Creole/Afromestizo y extranjero 
no ascienden individualmente a más del  1% de la población. 

Esta metodología se sustenta en el intercambio de las miradas 
y perspectivas de la población respecto a los principales desafíos 
de desarrollo que afectan sus vidas y las de sus comunidades. En 
este proceso, los diversos actores del territorio profundizan su 
entendimiento sobre las problemáticas del municipio y generan 
consensos sobre las mismas. En este sentido, la información 
recopilada a partir de este instrumento es de carácter cualitativo, 
por lo que se recomienda complementar con otros instrumentos 
utilizados para la recolección de datos y obtención de indicadores 
que respalden los procesos de toma de decisión y monitoreo de las 
problemáticas identificadas. 

⁴Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial Municipio de Esquipulas, Chiquimula 2019-2032 (2019).
5Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial Municipio de Esquipulas, Chiquimula 2,019-2,032 (2019)  estipula la organización el municipio en 

trece Muni Regiones enunciadas con números romanos del I - XIII.
6Censo de Población y Vivienda, Instituto Nacional de Estadística 2018 https://www.censopoblacion.gt/mapas.
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Con el objetivo de obtener información sobre cada uno de estos 
temas, se utilizó como principal herramienta de participación 
una matriz para abordar cada tema. Dentro de cada matriz, se 
identificaron subtemas relevantes en el contexto local y, con la ayuda 
de un facilitador,  los participantes identificaron colectivamente los 
principales problemas relacionados con éstos.

El Análisis Multidimensional del Desarrollo realizado en Esquipulas contempló ocho 
grandes temas:

Salud y seguridad
alimentaria

Empleo 
e ingresos

Servicios básicos
y gestión pública

Cohesión social Movilidad humana
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y ambiente

Educación1

3

5

7 8

6

4

2

TEMA DE ANÁLISIS

Problema

Problema

Problema

Problema

Problema

Problema

Problema

Problema

Problema

Problema

Problema

Problema

Su
b-

te
m

a
Su

b-
te

m
a

Su
b-

te
m

a

4



El presente documento recoge la información obtenida a partir del 
ejercicio de Análisis Multidimensional del Desarrollo en Esquipulas. 
Las percepciones de los participantes se sistematizaron y organizaron 
en tres secciones: 

En cada sección se presentan las matrices que sintetizan los 
principales problemas identificados en cada uno de los 8 temas, 
seguido por una descripción de los mismos. Al final del documento 
se presentan las conclusiones del ejercicio.

La perspectiva territorial que contiene la información aportada 
por los representantes de los COCODES De Segundo Nivel de las 
Muni Regiones del municipio.

La perspectiva municipal que incorpora la información general 
sobre el municipio desde la perspectiva de los representantes de 
organizaciones públicas y de sociedad civil. 

La perspectiva sectorial que contiene la información de los 
diferentes sectores que participaron en el ejercicio. 

1

2

3
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La Municipalidad de Esquipulas, con el apoyo del PNUD, lideró 
el proceso de planificación de los talleres participativos en los 
que se convocó a múltiples actores y sectores del municipio para 
garantizar la representatividad de sus miradas y perspectivas en el 
Análisis Multidimensional del Desarrollo. En total, se llevaron a cabo 
13 talleres entre el 2 y el 21 de febrero de 2020. Asistieron un total 
de 252 personas, con un porcentaje de participación del 59% de 
hombres y 41% de mujeres. La siguiente gráfica muestra el número 
de participantes por sector/actor.  

Como se mencionó anteriormente, la información obtenida a partir de 
los talleres se organizó en tres secciones, en donde se agruparon las 
perspectivas de diversos actores. La perspectiva territorial (sección 
1) incorpora la información obtenida de los talleres con COCODES de 
Segundo Nivel de las Muni Regiones I-XII del municipio; la perspectiva 
sectorial (sección 2) la información obtenida por representantes de 
gremiales, mujeres, jóvenes y personas retornadas y migrantes; y 
la perspectiva municipal (sección 3) la información recopilada con 
representantes del sector público, organizaciones de sociedad civil, 
ONGs, Academia y comunicadores sociales. 

Información sobre los talleres 

Perspectiva Territorial 

Perspectiva Sectorial

Perspectiva Municipal

Tipo de taller Actores municipales Participantes
COCODES de segundo nivel Muni Regiones I-XIII

Gremiales, Mujeres, Jóvenes, Migrantes

Sector Público, Organizaciones de Sociedad Civil, ONG, Academia 
y Comunicadores sociales

138

69

45

138

18

25

9

15

18

23

6

Muniregiones I-XIII

Sector Público

Mujeres

Medios de comunicación/
academia

Gremiales

Organizaciones de 
sociedad civil 

Jóvenes

Personas retornadas/
migrantes
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Perspectiva 
Territorial



La perspectiva territorial sobre los desafíos multidimensionales 
del desarrollo se obtuvo a través de la realización de talleres 
participativos con las 13 Muni Regiones del municipio de 
Esquipulas en los que participaron representantes de los 
Consejos de Desarrollo de II Nivel (COCODES II Nivel). Las 
trece Muni Regiones fueron organizadas en 5 talleres que se 
llevaron a cabo durante el mes de febrero. A continuación, se 
presenta la distribución de talleres, el número de personas 
que asistieron y las comunidades representadas en cada taller:

Fecha Taller Hombre Mujer Total Comunidades

06.02.2020

06.02.2020

11.02.2020

11.02.2020

19.02.2020

Muni Regiones 
VI, VII, VIII y IX

Muni Regiones 
X, XI y XII

Muni Regiones 
III y V

Muni Regiones 
IV y XIII

Muni Regiones 
I y II

Aldea Chanmagua, Caserío El Malcotal. Caserío el 
Pedregal, Aldea Horcones, Caserío Zarzalito, Aldea 

Carboneras, Caserío Piedra de Amolar, Caserío El Salitre, 
Caserío San Francisco Buena Vista, Caserío Zarzalito, 

Aldea San Isidro, Caserío Malsinca.

Aldea El Carrizal, Caserío el Bailadero, Caserío Las Pozas, 
Caserío Pasalja, Caserío Rincón de María, Caserío Rincón 

de María, Aldea Monteros, Caserío Las Cañas, Caserío 
Las Cañas, Caserío El Peñasco, Caserío Pericos, Caserío 
El Pinalito, Caserío Las Sopas, Caserío El Encino, Caserío 
El Encino, Caserío El Zapotal, Caserío El Mojón, Caserío 

La Aradona, Caserío Pasalja. Caserío El Empedrado, 
Chanmagua.

Caserío la Ruda, Caserío El Mirador, Caserio Cuevitas 
y Joyitas, Caserío Tontoles sector la Rancheria, Aldea 

Belén, Caserío El Cerrón, Caserío La Cuestona, Caserío El 
Bueyero, Caserio Piedra Redonda, Caserío San Joaquín, 
Caserío Plan De La Arada, Caserío San Cristobal, Caserío 

El Limón, Aldea Atulapa, Caserío Tontoles sector la 
Rancheria, Caserío Agua Zarca, Caserío Olopita Centro, 

Caserío Chiramay.

Colonia Santa Marta, Caserío San Joaquín, Colonia Tikal, 
Barrio Santa Ana, Cacerío Ciracil, Barrio Jesus y Maria, 
Colonia San Mateo II, 0 Calle, Barrio Jesus y Maria II, 

Residenciales Lomas de Santa Ana, Colonia Loma Linda, 
Residenciales Valle Maria, Residenciales Juan Pablo II, 

Colonia Los Cerritos, Residenciales del Valle, Colonia Vista 
Hermosa, Barrio Las Crucitas.

Caserío El Zompopero, Caserío Curruche, Aldea Santa, 
Rosalia, Caserío Plan De La Arada, Caserío La Cuestona, 

Caserío Bojorquez, Caserío El Jocotal, Caserío El Duraznal, 
Aldea San Nicolás, Caserío Tontoles sector la Rancheria, 

Caserío Chiramay, Caserío Montesinas, Caserío Agua, 
Caliente, Aldea Santa Rosalia, Esquipulas.

14

26

18

18

18

15

30

30

37

25

1

4

12

19

7

Total 94 43 138
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Con el apoyo de los facilitadores, los participantes identificaron los 
principales problemas y desafíos que enfrentan sus comunidades 
en los 8 temas del Análisis Multidimensional del Desarrollo, 
los cuales se presentan a continuación a través de las matrices 
temáticas y su descripción. La metodología propició la reflexión e 
intercambio de las y los participantes no solamente para identificar 
los problemas, sino para conversar entre sí, sobre las causas, los 
efectos y las perspectivas que se tienen sobre cada uno de los 

temas identificados.

PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal 



Salud y seguridad
alimentaria

Seguridad alimentaria y nutricional
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I y II III y V IV y XIII VI, VII, VIII, IX X, XI, XXII

Escasez de 
alimentos 
cuando 
hay baja 

producción.

Escasez de 
alimentos en 
el corredor 

seco. 

Provocada 
por baja 

producción de 
alimentos para 
el consumo de 

las familias.

Desnutrición 
crónica en 

corredor seco.

Desnutrición 
crónica en las 
comunidades. 

Casos de 
desnutrición 
aguda en las 

comunidades.

Niños 
presentan 

malnutrición 
en las 

comunidades.

Niños 
presentan 

malnutrición 
en las 

comunidades.

Niños con 
problemas de 

obesidad.

Endeudamiento
para 

recuperación
de pérdidas en 

cultivos.

Casos aislados 
de 

desnutrición 
aguda.

Casos conocidos 
de desnutrición 

aguda en 
comunidades: 

Agua Zarca 4 y 
el Palmar 2.

Poca siembra 
de cultivos.

Difícil acceso 
a alimentos 

por falta 
de ingresos 
económicos.

Difícil acceso 
a alimentos 

por falta 
de ingresos 
económicos. 

Difícil acceso 
a alimentos 

por falta 
de ingresos 
económicos.
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Salud sexual y reproductiva

Servicios de Salud

I y II III y V IV y XIII VI, VII, VIII, IX X, XI, XXII

Desinformación 
sobre 

educación 
sexual en los 

hogares.

Desinformación 
aumenta el 
número de 
embarazos 
en niñas y 

adolescentes. 

Desinformación 
sobre 

educación 
sexual en los 

hogares.

Desinformación 
sobre 

educación 
sexual en los 

hogares.

Creencias 
culturales y 

religiosas limitan 
la educación 

sexual.

Creencias y 
pautas culturales 

dificultan la 
planificación.

Insuficiente 
información en 

las escuelas.

Familias 
numerosas. 

Insuficientes 
recursos y 

personal para 
capacitar en 

comunidades.

Creencias 
culturales y 
religiosas se 
anteponen a 
la educación 

sexual.

Ausencia de 
educación  
sexual para 

jóvenes 
aumenta los 

riesgos.

Creencias 
y pautas 
culturales 

dificultan la 
planificación.
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I y II III y V IV y XIII VI, VII, VIII, IX X, XI, XXII

Insuficiente 
equipamiento 

para atender a la 
población.

Inexistencia de 
equipo básico 
en puestos de 

salud.

Limitado 
acceso a 

medicamentos. 

Mínimo 
abastecimiento 
en centros de 
convergencia.

Desabastecimiento 
medicamentos 

en centro de salud.

Insuficiente 
personal 

capacitado 
permanente.

Falta de 
doctores. 

Insuficiente 
personal 

capacitado 
permanente.
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Horarios 
limitados de 

atención.

Limitaciones en 
el traslado de 

pacientes.

Demanda supera 
capacidad del 

centro de salud.

Costos de salud 
elevados porque 

las personas 
deben acudir 

a servicios 
privados.

Las personas 
recurren a 

los servicios 
privados.

Demanda supera 
capacidad del 

centro de salud.

Demanda supera 
capacidad del 

centro de salud.

Demanda supera 
capacidad del 

centro de salud.

Centro de 
salud solo 

provee atención 
primaria. 

Baja calidad 
de atención 
en servicios 

públicos.

Insuficientes 
médicos en 

centro de salud.

Insuficientes 
médicos en 

centro y puestos 
de salud.

Abastecimiento 
mínimo limita 
la calidad del 

servicio.
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Acceso limitado 
al cuidado y 

control prenatal

Las personas 
recurren a 

los servicios 
privados.
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Salud y seguridad
alimentaria y nutricional

En 5 de las 13 Muni Regiones existen dificultades de disponibilidad 
de alimentos. En algunas comunidades de la Muni Región X no 
tienen oportunidades de cultivos propios porque es un área 
ubicada en el corredor seco. Su principal fuente de ingresos es 
el ofrecimiento de la mano de obra de sus pobladores para 
actividades productivas en otras regiones.

En las comunidades de las Muni Regiones VI, VII, VIII, IX y X 
existen niños con desnutrición crónica pues su peso y talla no son 
acordes a la edad. Esto se relaciona con que la comida con la que 
se cuenta en las familias no es suficiente para alimentar a todos 
sus miembros. Los alimentos escasean debido a que las familias 
son numerosas. En el caso de la Muni Región X, por la ubicación 
geográfica en el “corredor seco”, las familias tienen mayores 
dificultades y se encuentran en una situación de mayor riesgo de 
desnutrición crónica que el resto del municipio.

La subnutrición se relaciona principalmente con el bajo nivel 
nutricional de los alimentos que consumen los niños. Los niños 
que asisten a las escuelas reciben alimentos como complemento 
a la alimentación de casa, que no es suficiente para garantizar su 
desarrollo.

Las familias y comunidades de las Muni Regiones X, XI y XII, dependen económicamente del café. Cuando hay caída de precios en este 
producto, se recurre a estrategias de crisis para contrarrestar la inseguridad alimentaria como los préstamos para la subsistencia. De igual 
manera se acude a la plantación del banano para apoyarse con el pago de deudas y adquirir alimentos. 

En cuanto al acceso a alimentos, la mayor parte de las Muni 
Regiones tiene limitaciones debido a un bajo nivel de ingresos, 
entre otras causas, como la pobreza, el empleo estacional en 
épocas de “cosecha de café”, inestabilidad laboral, desempleo, 
pérdida de cultivos y familias numerosas. 

Los participantes de la mayoría de las Muni Regiones identificaron 
la existencia de casos de desnutrición moderada y aguda en los 
que los niños son delgados y de poca estatura para su edad. 

Existen casos aislados de niños con características de obesidad, 
en este sentido las causas están relacionadas con la mala calidad 
de los alimentos que se consumen, como la comida chatarra en 
exceso en compensación de la ausencia de comida tradicional.

Dimensiones de la seguridad alimentaria

Malnutrición

Estrategias de sobrevivencia

Disponibilidad de alimentos

Desnutrición crónica Subnutrición

Crisis

Acceso a alimentos

Desnutrición aguda

Obesidad

Seguridad alimentaria y nutricional
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Al menos once de las trece Muni Regiones consultadas perciben 
que existe información limitada sobre educación sexual para los 
niños y los adolescentes. Las escuelas informan poco, al igual que 
los padres de familia, que no tienen la confianza con sus hijos para 
comunicarse abiertamente y transferir la información. El tema es 
muy sensible para ser abordado con apertura, incluso considerado 
“tabú” en las familias y comunidades con creencias culturales o 
religiosas que desincentivan la educación sexual integral.

La cobertura del sistema de salud en estas regiones no provee 
servicio de emergencia, tampoco se cuenta con ambulancia, 
además se carece de equipamiento y camillas.

La percepción generalizada en la mayor parte de las Muni Regiones 
es que en las comunidades rurales el personal de salud no está 
capacitado para atender los diferentes problemas de salud que 
presenta la población y que la calidad del servicio es deficiente. 

El acceso a medicamentos es limitado en toda el área rural. Las 
personas recurren a la compra de medicamentos a través de 
proveedores privados porque la demanda comunitaria supera 
la capacidad de los puestos de salud, que únicamente cuentan 
con los medicamentos para la atención básica, aun cuando el 
diagnóstico requiere otro tipo de tratamiento. 

Se considera que el hecho de que haya familias numerosas se debe 
en parte a que no hay planificación familiar. También se relaciona 
con que los patrones culturales limitan la práctica de planificación. 
Se percibe que el centro de salud no cuenta con suficiente 
personal para dar cobertura total, y que no existe formación 
para los promotores de salud para informar a la población. En 
estas comunidades se conoce y les preocupa el incremento de 
embarazos tempranos en adolescentes. 

Se señala que en la mayoría de las comunidades, particularmente 
de las Muni Regiones X, XI¸XII las creencias religiosas adoptadas 
por las familias o parejas desincentivan la planificación familiar. 

El centro de salud atiende únicamente de día, por la noche las 
emergencias requieren que se traslade a los pacientes al hospital 
regional con sede en Chiquimula. De igual manera, no cuenta con 
el personal necesario para atender emergencias por lo que no se 
da abasto para cubrir la demanda. 

La percepción generalizada a nivel territorial es que en la 
actualidad la cobertura del centro de salud no es suficiente a nivel 
municipal. En Esquipulas no se cuenta con un hospital general que 
cubra las necesidades del municipio, principalmente en casos de 
emergencia donde se debe trasladar a las personas al hospital 
regional y los costos de dicho traslado deben ser asumidos por 
las familias.  Otra opción es ingresar a los pacientes en el servicio 
privado de salud, sin embargo, la mayoría de las personas no 
cuenta con los recursos económicos para acceder a ellos. Los 
pacientes que llegan al centro de salud desde las comunidades 
son los más afectados por esta situación. 

Educación sexual integral

Equipamiento

Personal capacitado

Acceso a medicamentos

Planificación familiar

Servicio de calidad

Salud sexual y reproductiva

Servicios de salud

Los embarazos en adolescentes se relacionan con 
la desinformación y violaciones sexuales que no se 
denuncian por temor a las represalias. 

Se cree también que hay un subregistro de casos de 
VIH e ITS.
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Salud Materno Infantil

Las Muni Regiones III y V consideran que en estos territorios no 
todas las mujeres utilizan o acceden al cuidado y control prenatal 
en los puestos y centro de salud, sino más bien continúan siendo 
asistidas por las comadronas,que, aunque formen parte del sistema 
de salud, practican métodos tradicionales en las comunidades.

Los participantes de las Muni Regiones X, XI y XII consideran que 
en muchos casos las familias se ven en la necesidad de pagar 
servicios privados para la hospitalización y alumbramiento de 
partos. Quienes no cuentan con recursos para pagar servicios 
privados, prefieren acudir a las a comadronas por las condiciones 
precarias de atención en los centros de salud. Existen casos en 
los que es necesario el traslado de las mujeres al hospital de 
Chiquimula y cubrir los costos de dicho traslado. 

La mortalidad infantil únicamente se identificó como un problema 
en las Muni Regiones III y V.

Atención en el embarazo y partoMortalidad infantil

PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal 



Infraestructura, equipamiento e insumos

I y II III y V IV y XIII VI, VII, VIII, IX X, XI, XXII

Condiciones 
inadecuadas 
en escuela 

de “Mirador 
Olopita”. 

Familias 
costean servicio 

eléctrico en 
algunas 

escuelas.

Insuficiente 
mobiliario
para niños 
y maestros. 

Malas 
condiciones 
de servicios 
sanitarios.

Falta 
de espacios 
recreativos.

Falta 
de espacios 
recreativos.

Falta 
de espacios 
recreativos.

No todas las 
escuelas tienen 

cocina.

Falta 
de recursos 

tecnológicos.

Falta 
de recursos 

tecnológicos.

Cocinas 
en malas 

condiciones. 

Falta 
de espacios 
recreativos.

Cocinas 
en malas 

condiciones. 

Insuficiente 
mobiliario
para niños 
y maestros. 

Insuficiente 
mobiliario
para niños 
y maestros. 

Malas 
condiciones 
de servicios 
sanitarios y 

escasez 
de agua.

Insuficiente 
mobiliario
para niños 
y maestros. 

Malas 
condiciones 
de servicios 
sanitarios.

Las personas 
recurren a 

los servicios 
privados.

Escuelas 
en mal estado.

Escuelas 
en mal estado.

Escuelas en mal 
estado a causa 
de insuficiente 
mantenimiento. 

Mobiliario 
en mal 
estado

Mobiliario 
en mal 
estado
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Calidad educativa

I y II III y V IV y XIII VI, VII, VIII, IX X, XI, XXII

Sistema 
educativo 
deficiente.

Debilidades 
formativas en 
la enseñanza 

escolar.

Dificultades 
para continuar 
estudios a nivel 

básico. 

Deficiencias en la 
supervisión a los 

docentes.

Insuficientes 
materiales 
didácticos. 

Déficit de 
maestros 

contribuye 
a deserción 

escolar.

Déficit de 
maestros 

dificulta la 
enseñanza y el 
aprendizaje de 

los niños.

Desactualización 
de las 

herramientas 
pedagógicas.

Debilidades 
formativas en 
la enseñanza 

escolar.

Incumplimiento 
de horario y 

responsabilidades 
de maestros.

Incumplimiento 
de horario y 

responsabilidades 
de maestros.
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Acceso educativo

Dificultades 
económicas 

limitan el estudio 
de los niños. 

Dificultades 
económicas 

limitan el estudio 
de los niños.

Entornos 
inseguros en 
el traslado de 
los niños a las 

escuelas.  

Niñas
vulnerables a 
abuso sexual. 

Dificultades 
económicas 

limitan el estudio 
de los niños.

Expendios 
de bebidas 
alcohólicas 

alrededor de 
las escuelas 

pone en riesgo 
a la población 

escolar.
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I y II III y V IV y XIII VI, VII, VIII, IX X, XI, XXII

Apoyo socio emocional

Casos
de acoso
escolar. 

Deficiencias en 
los programas 
por déficit de 

maestros.

Dificultades
para abordar 
el tema en las 

escuelas.

Dificultades
para abordar 
el tema en las 

escuelas.

Desinformación 
dificulta que los 
padres busquen 

apoyo.
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Población
escolar 

vulnerable
por la violencia 

familiar. 
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Infraestructura, equipamiento e insumos

Calidad educativa

Educación

Las condiciones generales de los centros educativos en los 
territorios son de deterioro y no son óptimas para atender a los 
niños. La capacidad de la infraestructura educativa es superada 
por la demanda de niños y esto repercute en la efectividad del 
proceso enseñanza aprendizaje. 

En lo que se refiere a espacios de recreación, la mayoría de las 
escuelas no cuenta con un espacio adecuado y seguro para la 
convivencia escolar fuera de las aulas. 

Los maestros no cuentan con las suficientes herramientas 
pedagógicas que propicien la curiosidad, la exploración y la 
creatividad. Los procesos de capacitación docente no llegan a 
todas las regiones. No existe un acompañamiento adecuado por 
parte de la Dirección Departamental de Educación que garantice 
que los maestros cuenten con dichas herramientas, lo que en 
algunos casos se traduce en desmotivación por parte de los 
profesores e incumplimiento de algunas responsabilidades como 
los horarios de jornada laboral. 

Hay preocupación de parte de los padres de familia de que los 
niños no finalizan la primaria por la inestabilidad o ausencia 
de los maestros, ya que los trasladan frecuentemente. Existen 
comunidades donde hay un solo maestro para varios grados y 
muchos niños, lo que limita la atención hacia cada niño. En las 
comunidades donde no hay escuela primaria, los niños asisten a 
otras escuelas de comunidades cercanas pero el traslado entre 
comunidades los hace vulnerables a accidentes y violencia. 

Las Muni Regiones IV, X, XI, XII y XIII informan que las cocinas de 
las escuelas se encuentran en malas condiciones y no cuentan con 
las estufas necesarias.

Al menos cuatro de las trece Muni Regiones identificaron la ausencia 
de recursos tecnológicos como un problema de educación en sus 
comunidades. 

Al menos dos de las trece Muni Regiones consideran que existe 
poca disponibilidad de libros y materiales educativos  en relación 
con la demanda del  municipio. 

La mayoría de las escuelas no cuentan con suficiente mobiliario 
para maestros y alumnos y, en muchos casos, se encuentra muy 
deteriorado. 

Los servicios sanitarios, en las escuelas que cuentan con el servicio, 
carecen de agua suficiente para mantenerlos limpios y al igual que 
las escuelas, están en mal estado.

Estado de las escuelas

Espacios recreativos y de convivencia

Maestros con competencias pedagógicas Acompañamiento educativo

Cocina y alimentación escolar

Recursos tecnológicos

Libros y materiales

Mobiliario digno

Servicios sanitarios
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Acceso educativo

Apoyo socio emocional

Los niños y niñas que logran terminar sus estudios de nivel 
primario no tienen oportunidad de seguir estudiando en sus 
comunidades porque no hay cobertura de institutos nivel básico. 
Existen programas como Raíces Comunitarias que permiten 
la continuidad del proceso educativo, pero pocos estudiantes 
acceden a estos programas por desconocimiento o desinterés de 
continuar su educación.

La mayor parte de las Muni Regiones consultadas considera 
que uno de los obstáculos en el acceso de los niños y niñas a 
la educación son las dificultades económicas que enfrentan las 
familias, quienes requieren el involucramiento de sus hijos en las 
actividades productivas y del hogar. 

El acoso escolar sucede en las escuelas y los maestros no logran 
influir en los alumnos para que dejen de practicarlo. Los padres de 
familia no tienen suficiente información sobre el tema, por lo que 
no existe el acompañamiento adecuado para quienes lo sufren 
para superarlo o enfrentarlo. 

Se traslada poca información por parte de padres de familia, 
maestros y personal del centro de salud a los adolescentes y 
jóvenes. En muchos casos continúa siendo un tema para el cual 
no hay mucha apertura y que es generalmente desincentivando 
por prácticas culturales y religiosas. La desinformación pone en 
riesgo a los jóvenes para que tomen malas decisiones, lo que 
puede repercutir en consecuencias que marcan sus vidas, desde 
embarazos no deseados hasta abortos y/o ETS.

El programa existe en el casco municipal y también es proveído 
por las iglesias. Sin embargo, en la mayoría de las escuelas rurales 
no existe cobertura. 

Otra situación que pone en riesgo a los niños es la violencia en el 
hogar y en las mismas escuelas. En el caso de las escuelas, el alto 
volumen de alumnos que debe atender cada maestro dificulta la 
prevención de la violencia entre pares.  Por otro lado, la violencia 
familiar es más común de lo que se piensa y hay casos de niños 
y niñas que se ven afectados directamente, por lo que deciden 
ya no continuar con sus estudios. Esto sumado a las diferentes 
expresiones de trabajo infantil que obliga a los niños a abandonar 
sus estudios. 

Una limitante para el acceso educativo en el municipio es la 
inseguridad que se percibe en relación con las escuelas, tanto 
dentro como fuera de ellas. Los riesgos que se identificaron fueron 
los siguientes: 

Movilidad entre comunidades cuando 
no hay escuelas.
Extorsión hacia maestros y alumnos.
Inseguridad.
Abusos sexuales.
Secuestros.
Venta de alcohol sin control cerca de 
las escuelas. 

Acceso a oportunidades formales y no 
formales de educación secundaria

Recursos económicos

Manejo de estrés Orientación sexual integral

Escuela de padres

Violencia familiar, comunitaria y escolar

Entornos seguros y protectores
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Incumplimiento 
de condiciones 

mínimas de 
trabajo. 

Incumplimiento 
de condiciones 

mínimas de 
trabajo. 

Incumplimiento 
de condiciones 

mínimas de 
trabajo. 

Incumplimiento 
de condiciones 

mínimas de 
trabajo. 

Incumplimiento 
de condiciones 

mínimas de 
trabajo. 

Empleo sin 
contrato. 

Trabajo
infantil.

Trabajo
infantil.
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I y II III y V IV y XIII VI, VII, VIII, IX X, XI, XXII

Oportunidades de empleo e ingresos

Pocas 
oportunidades 
para ingresar
al mercado 

laboral.

Fuentes de 
empleo diversas, 

pero oferta 
mínima.

Fuentes de 
empleo diversas, 

pero oferta 
mínima.

La mayor fuente 
de empleo es 
informal en 

fincas de café y 
banano.

La mayor fuente 
de empleo es 
informal en 

fincas de café y 
banano.

La mayor fuente 
de empleo es 
informal en 

fincas de café y 
banano.

Comercialización 
de productos 

agrícolas. 

Fuentes de 
empleo diversas, 

pero oferta 
mínima.

Fuentes de 
empleo diversas, 

pero oferta 
mínima.

Fuentes de 
empleo diversas, 

pero oferta 
mínima.

Pocas 
oportunidades 
para ingresar
al mercado 

laboral.

Pocas 
oportunidades 

para las
personas del 

campo.

Pocas 
oportunidades 

para las
personas del 

campo.

Dificultad para 
conseguir 

empleos que 
capaciten a las 

personas.
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Trabajo decente

Falta de 
cumplimiento

de salario 
mínimo. 

Limitado
acceso

al seguro
social. 

Limitado
acceso

al seguro
social. 

Limitado
acceso

al seguro
social. 

Limitado
acceso

al seguro
social. 

Limitado
acceso

al seguro
social. 

Ingresos 
provenientes de 

trabajo de campo 
(agricultura) 
y economía 

informal 
(comercio y 

otros).  

Ingresos 
provenientes de 

trabajo de campo 
(agricultura) 
y economía 

informal 
(comercio y 

otros).  

Ingresos 
provenientes de 

trabajo de campo 
(agricultura) 
y economía 

informal 
(comercio y 

otros).  

Ingresos 
provenientes de 

trabajo de campo 
(agricultura) 
y economía 

informal 
(comercio y 

otros).  

Empleo formal 
solo en casco 

urbano.

Empleo en 
fincas no reúne 
condiciones de 
ingreso justo. 

Falta de 
cumplimiento

de salario 
mínimo. 

Falta de 
cumplimiento

de salario 
mínimo. 
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Empleo e ingresos
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Mayor
demanda que 

oferta. 

Economía 
informal 
(turismo, 
comercio, 

artesanías) como 
principal medio 

de ingresos. 

Economía 
informal 
(turismo, 
comercio, 

artesanías) como 
principal medio 

de ingresos. 

Limitadas 
condiciones

para la 
competitividad

y
productividad. 

Migración 
por falta de 

oportunidades 
económicas. 

Migración 
por falta de 

oportunidades 
económicas. 

Migración 
por falta de 

oportunidades 
económicas. 

Migración 
por falta de 

oportunidades 
económicas. 

Migraciones 
estacionales 
o temporales 

dentro del 
municipio y 

departamento.

Limitadas 
condiciones

para la 
competitividad

y
productividad. 

Limitadas 
condiciones

para la 
competitividad

y
productividad. 

Economía 
informal 
(turismo, 
comercio, 

artesanías) como 
principal medio 

de ingresos. 

Economía 
informal 
(turismo, 
comercio, 

artesanías) como 
principal medio 

de ingresos. 

Economía 
informal 
(turismo, 
comercio, 

artesanías) como 
principal medio 

de ingresos. 

Mayor
demanda que 

oferta. 

Mayor
demanda que 

oferta. 

Trabajo 
estacionario

en la 
agricultura.O
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Sostenibilidad de emprendimientos

I y II III y V IV y XIII VI, VII, VIII, IX X, XI, XXII

Encadenamientos 
productos 

relacionados al 
café. 

Dificultad 
de recibir 

financiamiento 
para pequeños 
productores.

Limitadas 
oportunidades 
de formación y 
programas de 

gobierno. 

Limitadas 
oportunidades 
de formación y 
programas de 

gobierno. 

Limitadas 
oportunidades 
de formación y 
programas de 

gobierno. 

Limitadas 
oportunidades 
de formación y 
programas de 

gobierno. 

Limitadas 
oportunidades 
de formación y 
programas de 

gobierno. 

Dificultad 
de recibir 

financiamiento 
para pequeños 
productores.

Encadenamientos 
productos 

relacionados al 
café. 

Encadenamientos 
productos 

relacionados al 
café. 

Encadenamientos 
productos 

relacionados al 
café. 

Encadenamientos 
productos 

relacionados al 
café. 
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Trabajo decente

Oportunidades de empleo e ingresos

Empleo e ingresos

Para las personas de las comunidades, las principales fuentes de 
ingresos y de trabajo son la agricultura y la siembra de café, banano, 
ganadería. No se puede hablar de trabajo decente en el contexto, 
dado que la mayoría de las personas viven de la producción y 
comercialización de sus productos agrícolas, el  autoempleo y 
generación de ingresos propios. En muchos casos, sin embargo, 
estos ingresos no se traducen en mayores oportunidades de 
desarrollo para las personas pues no son suficientes para atender 
sus necesidades básicas. En lo casos en que se labora para un 
empleador, generalmente en las fincas, los salarios suelen ser 
menores al salario mínimo. 

En el casco urbano existen pocos empleadores que fomenten 
la inserción laboral. En este sentido la oferta de empleo tiene 
requisitos exigentes para quienes han culminado sus estudios. 
Quienes no han culminado sus estudios tienen un desafío mayor 
para acceder al empleo formal. Para los jóvenes es complicado 
obtener empleos formales debido a su falta de experiencia. 

Fuera del casco urbano, las fuentes de empleo en su mayoría 
provienen de la agricultura, particularmente en las fincas de café 
y banano. Pocos empleadores ofrecen condiciones de trabajo 
digno, con contratos y prestaciones.  Los empleados aceptan estas 
condiciones por la necesidad de empleo. 

Las fuentes de empleo en el casco urbano son en su mayoría dentro 
de la economía informal. Los empleos formales se relacionan con 
la hotelería y el turismo religioso.

Debido a que la caficultura es una de las principales fuentes de 
ingresos del municipio, este aspecto se ve altamente impactado 
por la baja en los precios del café que implican una menor 
inversión. En marzo y abril ya no existe trabajo para las personas 
del cultivo y cosecha del café. La oferta y demanda laboral está 
determinada por la economía local que tiene el trabajo en fincas, 
turismo, hotelería. El comercio en el territorio lo hace atractivo 
para que familias lleguen a trabajar desde otros territorios.

En el norte del municipio (Muni Región XI)  la oferta laboral es 
nula y el cultivo se enfoca en maíz y frijol para la subsistencia. Esta 
situación se agrava al considerar que la ayuda gubernamental no 
tiene cobertura en estos territorios. 

El cultivo de café es una de las principales fuentes de empleo en el 
municipio. Con la intención de multiplicar los ingresos, las familias 
recurren al trabajo de todos sus miembros, incluyendo niños y 
niñas.  Incluso hay ocasiones en que se encuentran a niños no 
acompañados. Por ser trabajo informal no existen prestaciones, 
bonos, aguinaldos, entre otras condiciones que mejoren el nivel de 
ingresos de las personas.

Las oportunidades formales de empleo se concentran en el 
casco urbano, pero se percibe que las condiciones laborales no 
son las adecuadas para los empleados. Algunos empleadores 
contratan a mujeres y niños, que trabajan horas y días extras sin el 
reconocimiento del pago correspondiente. Muchas personas optan 
por buscar otros ingresos principalmente a través del turismo o el 
comercio.

Se encuentra limitado debido a que muchos de los empleos no 
poseen contrato legal y se manejan a través de mecanismos 
informales. Al momento de ocurrir un accidente no hay 
mecanismos de protección que resguardan la vida de los 
empleados, principalmente en los cortes/cultivos de café.

Ingresos justos

Condiciones de inserción laboral

Fuentes de empleo y oferta laboral

Oferta y demanda laboral

Cumplimiento de derechos fundamentales

Condiciones de trabajo

Acceso a seguridad social

En las comunidades las principales fuentes de ingreso están 
en el cultivo y comercialización de las cosechas agrícolas, 
principalmente del café y el banano. Los empleadores ofrecen 
oportunidades para familias completas que se desplazan de otros 
municipios, principalmente la población Chortí de Olopa, Camotán 
y Jocotán.
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Sostenibilidad de emprendimientos

Es uno de los pilares económicos sobre los que se sostiene la 
economía del municipio, principalmente la que está relacionada al 
turismo y al comercio como artesanías y venta de productos. Otra 
fuente de ingreso son los trabajos de albañilería. De igual manera 
las personas de estas regiones viven del trabajo informal en café 
u otras ocupaciones (jornaleros) de las que obtienen sus ingresos 
por día. 

El municipio es un territorio de tránsito permanente y de destino 
para la migración laboral. Los empleos que se generan en 
agricultura son estacionales relacionados con el café y atraen 
mano de obra de otros municipios y departamentos de Guatemala. 
Otras regiones, como el caso de la Muni Región X, se caracterizan 
por la migración laboral hacia otros departamentos de Guatemala 
y hacia Estados Unidos a causa de la falta de oportunidades en 
sus territorios. 

Los productos de los agricultores como el café se venden en las 
comunidades a precios bajos, pero al venderlos internacionalmente 
los precios son altos y las ganancias no llegan a los agricultores. 
Por otro lado, la sequía y la roya también han sido factores que 
afectan la producción del café. 

Los únicos casos en los que se identificó que existen 
encadenamientos productivos es en el caso del café, a partir del 
apoyo de las  cooperativas. Quienes se asocian a ellas se benefician 
con los productos que les ofrece este tipo de organización.

No se tiene conocimiento en general sobre programas de 
tecnificación en las comunidades. Los principales productores 
de café no cuentan con apoyo para innovación técnica, que les 
permita expandirse. Anacafé es una de las pocas instituciones que 
brinda apoyo sobre la producción y conservación del café. 

A nivel rural, existen pocas oportunidades para el emprendimiento 
y la diversificación de las actividades productivas. Existe temor por 
endeudarse debido a la volatilidad de los precios del café y que la 
inversión no tenga retorno. Se considera que los créditos para el 
ganado son más accesibles que para el café. Las cooperativas son 
las instituciones locales que brindan apoyo para la sostenibilidad.

Economía informal Migración laboral

Productividad y competitividad

Encadenamientos productivos Tecnificación y apoyo del Estado

Financiamiento
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Difícil acceso
y baja

disponibilidad
de alimentos.

Dificultades de 
siembra de 

granos básicos 
debido

al uso del suelo 
para cultivo de 

café. 

Familias sin 
reservas de 

alimentos en 
época de sequía.

Escasez de maíz 
y frijol por sequía 

prolongada.

Cr
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ta
ria

Recursos naturales y 
ambiente

I y II III y V IV y XIII VI, VII, VIII, IX X, XI, XXII

Impactos 
económicos 
derivados de 
la pérdida de 

cultivos. 

Cambio de ciclos 
de siembra y 
cultivo como 

efecto del cambio 
climático.

Agroquímicos 
afectan suelos
y producción.

Cambio
climático afecta
producción del 

café. 

Necesidad de 
asistencia técnica 
para cultivos de 

café.

Necesidad de 
asistencia técnica 
para cultivos de 

café.

Escasez de agua 
para el riego. 

Pérdida
de cultivo
de café

por roya.

Pérdida
de cultivo
de café

por roya.

Pérdida
de cultivo
de café

por roya.

Pé
rd

id
a

de
 c

ul
tiv

os

Producción agrícola
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I y II III y V IV y XIII VI, VII, VIII, IX X, XI, XXII

Deforestación 
impacta el 

recurso hídrico.

Deforestación
para construcción 
de lotificaciones.

Poca 
concientización  

sobre cuidado de 
los bosques. 

Baja cobertura 
de programas de 
conservación y 
reforestación. 

Baja cobertura 
de programas de 
conservación y 
reforestación.

Insuficientes 
programas 

de incentivos 
forestales.

Deforestación a 
gran escala en la 

región.

Baja cobertura 
de programas de 
conservación y 
reforestación.

Deforestación
para cultivo de 

café y ganadería.

Deforestación
para cultivo de 

café 
y leña.

Deforestación
para cultivo de 

café.

Tala de árboles 
no regulada. 

Tala de árboles 
no regulada. 

Tala de árboles 
no regulada. 

D
ef

or
es

ta
ci

ón

Bosques

I y II III y V IV y XIII VI, VII, VIII, IX X, XI, XXII

Contaminación
y escasez
de agua.

Contaminación
y escasez
de agua.

Contaminación 
por residuos 

de aguas para 
el lavado del 
café (“aguas 

mieles”)

Contaminación 
por residuos 

de aguas para 
el lavado del 
café (“aguas 

mieles”)

Contaminación 
por residuos 

de aguas para 
el lavado del 
café (“aguas 

mieles”)

Contaminación
y escasez
de agua.

Contaminación
y escasez
de agua.

Contaminación
y escasez
de agua.

D
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lid
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y 
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a

Calidad Ambiental

Contaminación 
ambiental.

Contaminación 
ambiental.

Contaminación 
ambiental.

Contaminación 
ambiental.

Contaminación 
ambiental.

Contaminación de 
ríos y ambiente 
por desechos.

Dependencia de 
agroquímicos 

contamina
suelos y agua.  

Desechos sólidos, 
basura, drenajes 
en mal estado, 

aguas residuales, 
olores fétidos.

Contaminación
por desechos.

Contaminación
por basura. 

Contaminación 
y enfermedades 
derivadas de la  

mala gestión de la 
basura. 
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Aguas
residuales sin 
tratamiento.

Aguas
residuales sin 
tratamiento.

Aguas
residuales sin 
tratamiento.

Alcantarillado 
antiguo

y obsoleto.

Basura
y desechos
sólidos sin 

tratamiento.

Basura
y desechos
sólidos sin 

tratamiento.

Basura
y desechos
sólidos sin 

tratamiento.

Basura
y desechos
sólidos sin 

tratamiento.

Basura
y desechos
sólidos sin 

tratamiento.

Aguas residuales 
en calles y orillas 

de carreteras. A
gu

as
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Amenazas

I y II III y V IV y XIII VI, VII, VIII, IX X, XI, XXII

Basureros no 
autorizados.

Riesgo en salud 
por falta de 

tratamiento de 
desechos.

Riesgo en salud 
por falta de 

tratamiento de 
desechos.

Riesgo en salud 
por falta de 

tratamiento de 
desechos.

Riesgo en salud 
por falta de 

tratamiento de 
desechos.

Riesgo en salud 
por falta de 

tratamiento de 
desechos.

Basureros no 
autorizados.

Basureros no 
autorizados.

Basureros no 
autorizados.

Basureros no 
autorizados.

Inundaciones
en época 
lluviosa. 

Inundaciones
en época 
lluviosa. 

Sequías genera 
pérdida de 

cultivos.
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Erosión de suelos 
por quema de 

rastrojo.Co
nt

a-
m

in
ac

ió
n

am
bi

en
ta

l

28



Recursos naturales y 
ambiente

Producción agrícola

Bosques

La producción agrícola se ve afectada, en el caso del café, por 
la enfermedad de la roya y otras plagas, que ocasionan pérdida 
en la producción. Para atacar las plagas y enfermedades hay 
un alto uso de agroquímicos, que ha contaminado los suelos y 
los desgasta en el largo plazo.  Las comunidades dependen de 
los monocultivos, principalmente del café, como medio para la 
obtención de recursos económicos. Al no existir diversificación, la 
pérdida de cultivos tiene grandes impactos económicos. 

Otra dificultad identificada por los representantes de las Muni 
Regiones es que no se cuenta con programas de apoyo del 
gobierno a agricultores que se enfrentan a situaciones de 
pérdidas de cultivo. Tampoco existen créditos accesibles para los 
agricultores y las fuentes de financiamiento actuales tienen altas 
tasas de interés y requisitos difíciles de cumplir.

Existe poca disponibilidad de agua para el riego, lo cual dificulta 
la producción de los cultivos. Por otro lado, debido a los efectos 
de cambio climático, las fechas de siembra han cambiado y esto 
ocasiona que haya pérdida en la producción.

 La deforestación es una práctica generalizada en el municipio. 
Las mayores extensiones de bosque se talan para el cultivo de 
café, la ganadería o el crecimiento urbano. También se talan los 
árboles para convertirlos en leña por la alta dependencia de la leña 
para la cocina, o para la venta. En las comunidades no se conoce 
la existencia de manejo o incentivos forestales que disminuyan la 
deforestación. 

Los efectos del cambio climático generados por la deforestación 
han sido más visibles en los últimos 10 y 20 años. Según la 
población, el bosque ha disminuido hasta un 50% en el municipio 
y ha impactado en la región porque las lluvias no llegan a las pocas 
masas boscosas que persisten. También impactan los incendios 
forestales provocados malintencionadamente.

La sequía prolongada es la principal causa de la crisis alimentaria. 
Sus efectos impactan en los cultivos de maíz y frijol para la 
subsistencia familiar. Los casos de desnutrición se deben a que las 
familias no tienen reservas de alimentos para toda la época seca. 

La producción de cultivos de granos básicos no genera rentabilidad 
por el alto costo de los insumos agrícolas. Por otro lado, existe 
una alta ocupación de los suelos por cultivos como el café, que 
ocasiona que no existan espacios para la producción de maíz y 
frijol, principalmente.

Ante escenarios complejos, como las crisis derivadas de la baja de 
precios del café,  no existen otras fuentes de ingresos, las familias 
no cuentan con los recursos suficientes evitar la desnutrición. 

Pérdida de cultivos

Deforestación

Crisis alimentaria
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Calidad ambiental

Amenazas

El agua en el municipio es cada vez más escasa y no se logra 
abastecer a todos los usuarios. El agua no es apta para el 
consumo humano por estar contaminada. La principal fuente de 
contaminación son las conocidas “aguas mieles” del desecho de 
café que se vierte en  los ríos. 

Existen dos factores de riesgo de conflictividad. Uno es la 
ampliación de la carretera RN18, que implica compra de tierras por 
el Estado. El otro es la caracterización del municipio como un lugar 
de destino migratorio que se relaciona con que quienes llegan al 
municipio no cuentan con propiedad sobre la tierra.  

Las inundaciones afectan principalmente al casco urbano debido a 
la saturación o colapso de los sistemas de alcantarillado. 

La falta de concientización a la población sobre el manejo de 
desechos y la basura  ha derivado en la existencia de basureros 
no autorizados que generan contaminación. Esto afecta, por 
una parte, en que la basura desechada no reciba el tratamiento 
necesario y, por otra parte, en que existan  personas que continúan 
quemando la basura para deshacerse de ella.

Se conoce en el municipio la presencia de narcotráfico para 
distribución y consumo. 

Como se mencionó anteriormente, el municipio se ve afectado 
productivamente por las sequías a través de la pérdida de cultivos. 
Además de la falta prolongada de lluvias, los ríos se secan y esto 
aumenta la escasez de agua. 

En el casco urbano, el sistema de drenajes y alcantarillado es 
antiguo, obsoleto y afecta el ambiente. Los desechos llegan sin 
tratamiento a los ríos y los contaminan.

En las comunidades se continúa con el uso de zanjas, quebradas 
y drenajes a flor de tierra para desechar las aguas residuales, que 
luego contaminan las fuentes de agua. Los desechos de las “aguas  
mieles” que salen de la pulpa del café, también son un factor que 
contamina las fuentes de agua al no recibir el tratamiento que 
corresponde. 

En las comunidades no se conoce de planes o programas de 
manejo de desechos sólidos. La población desecha la basura por 
sus propios medios, lo que ocasiona la contaminación de fuentes 
de agua.

La contaminación en el municipio está relacionada principalmente 
con el manejo inadecuado de los desechos. Existen basureros no 
autorizados que se saturan y contaminan el ambiente. Por otro 
lado, las fuentes de agua se contaminan con químicos y aguas 
residuales. 

Disponibilidad y calidad del agua

Certeza jurídica de la tierra Inundaciones

Basureros clandestinos

Narcotráfico y lavado de dinero

Sequías

Aguas residuales

Residuos sólidos

Contaminación ambiental
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Agua

Saneamiento

I y II

I y II

III y V

III y V

IV y XIII

IV y XIII

VI, VII, VIII, IX

VI, VII, VIII, IX

X, XI, XXII

X, XI, XXII

Comunidades sin 
acceso al agua 

entubada.

Ausencia de 
sistemas para 
la descarga y 

tratamiento de 
aguas residuales. 

Ausencia de 
drenajes 

o uso de fosas 
sépticas. 

Ausencia de 
drenajes 

o uso de fosas 
sépticas. 

Ausencia de 
drenajes 

o uso de fosas 
sépticas. 

Ausencia de 
drenajes 

o uso de fosas 
sépticas. 

Ausencia de 
drenajes 

o uso de fosas 
sépticas. 

Ausencia de 
sistemas para 
la descarga y 

tratamiento de 
aguas residuales. 

Ausencia de 
sistemas para 
la descarga y 

tratamiento de 
aguas residuales. 

Ausencia de 
sistemas para 
la descarga y 

tratamiento de 
aguas residuales. 

Ausencia de 
sistemas para 
la descarga y 

tratamiento de 
aguas residuales. 

Agua no
apta para 
consumo
humano. 

Contaminación
del recurso

hídrico por los
de echos
del café.

Agua no
apta para 
consumo
humano. 

Fuentes de 
abastecimiento 

de agua 
contaminadas y 
sin proceso de 
purificación.

Fuentes de 
abastecimiento 

de agua 
contaminadas y 
sin proceso de 
purificación.

Agua no
apta para 
consumo
humano. 

Contaminación
del recurso

hídrico por los 
desechos
del café.

Contaminación
del recurso

hídrico por los 
desechos
del café.

Agua no
apta para 
consumo
humano. 

Agua no
apta para 
consumo
humano. 

Comunidades sin 
acceso al agua 

entubada.

Comunidades sin 
acceso al agua 

entubada.
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Servicios básicos y 
gestión pública
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Energía eléctrica

Desechos sólidos

I y II

I y II

III y V

III y V

IV y XIII

IV y XIII

VI, VII, VIII, IX

VI, VII, VIII, IX

X, XI, XXII

X, XI, XXII

Insuficiente 
cobertura de 
energía en 

comunidades y 
hogares.

Insuficiente 
cobertura de 
energía en 

comunidades y 
hogares.

Insuficiente 
cobertura de 
energía en 

comunidades y 
hogares.

Insuficiente 
cobertura de 
energía en 

comunidades y 
hogares.

Insuficiente 
cobertura de 
energía en 

comunidades y 
hogares.

Servicio 
deficiente, cortes 

de energía 
y bajones 

frecuentes por 
sobrecarga en 
transmisión.

Servicio 
deficiente, cortes 

de energía 
y bajones 

frecuentes por 
sobrecarga en 
transmisión.

Servicio 
deficiente, cortes 

de energía 
y bajones 

frecuentes por 
sobrecarga en 
transmisión.

Servicio 
deficiente, cortes 

de energía 
y bajones 

frecuentes por 
sobrecarga en 
transmisión.

Servicio 
deficiente, cortes 

de energía 
y bajones 

frecuentes por 
sobrecarga en 
transmisión.

Inexistencia de 
plan de reciclaje 
en comunidades.

Alta 
contaminación 

por falta de 
tratamiento de 

desechos sólidos. 

Alta 
contaminación 
por quema de 
basura y falta 
de vertederos 
comunitarios. 

Ausencia de 
planta de 

tratamiento de 
desechos sólidos. 

Ausencia de 
planta de 

tratamiento de 
desechos sólidos. 

Ausencia de 
planta de 

tratamiento de 
desechos sólidos. 

Ausencia de 
planta de 

tratamiento de 
desechos sólidos. 

Ausencia de 
planta de 

tratamiento de 
desechos sólidos. 

Alta 
contaminación 
por quema de 
basura y falta 
de vertederos 
comunitarios. 

Alta 
contaminación 
por quema de 
basura y falta 
de vertederos 
comunitarios. 

Alta 
contaminación 
por quema de 
basura y falta 
de vertederos 
comunitarios. 

Alta 
contaminación 
por quema de 
basura y falta 
de vertederos 
comunitarios. 

Alta 
contaminación 

por falta de 
tratamiento de 

desechos sólidos. 

Alta 
contaminación 

por falta de 
tratamiento de 

desechos sólidos. 

Alta 
contaminación 

por falta de 
tratamiento de 

desechos sólidos. 

Alta 
contaminación 

por falta de 
tratamiento de 

desechos sólidos. 

Inexistencia de 
plan de reciclaje 
en comunidades.

Inexistencia de 
plan de reciclaje 
en comunidades.

Inexistencia de 
plan de reciclaje 
en comunidades.

Uso de paneles 
solares donde 

no hay cobertura.
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Ordenamiento urbano

Infraestructura social

I y II

I y II

III y V

III y V

IV y XIII

IV y XIII

VI, VII, VIII, IX

VI, VII, VIII, IX

X, XI, XXII

X, XI, XXII

Desorden 
vehicular. 

Viviendas 
con falta de 

servicios.

Viviendas 
con falta de 

servicios.

Viviendas 
con falta de 

servicios.

Viviendas 
con falta de 

servicios.

Viviendas 
con falta de 

servicios.

Falta de espacios 
recreativos.

Inexistencia 
de guarderías 
públicas en el 

municipio.

Carreteras y vías 
de acceso en mal 

estado.

Insuficiente 
transporte

público.

Insuficiente 
transporte

público.

Falta de espacios 
recreativos. 

Falta de espacios 
recreativos.

Falta de espacios 
recreativos.

Falta de espacios 
recreativos.

Viviendas en 
condiciones 

de riesgo por 
ubicación o 

construcción 
sin controles 
adecuados.

Riesgo por 
hacinamiento.

El número de 
escuelas a 

nivel básico y 
diversificado no 
responde a la 

demanda. 

El número de 
escuelas a 

nivel básico y 
diversificado no 
responde a la 

demanda. 

El número de 
escuelas a 

nivel básico y 
diversificado no 
responde a la 

demanda. 

El número de 
escuelas a 

nivel básico y 
diversificado no 
responde a la 

demanda. 

El número de 
escuelas a 

nivel básico y 
diversificado no 
responde a la 

demanda. 

Falta de espacios 
recreativos.
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Agua

Saneamiento 

Energía eléctrica 

Servicios básicos y 
gestión pública

Ninguna de las comunidades en las Muni Regiones alcanza el 100% 
de hogares con agua entubada. Se reconoce que en el municipio 
las autoridades e instituciones han avanzado en proveer el servicio 
de agua a las comunidades rurales. Sin embargo, persisten 
algunos problemas como la falta de proyectos de agua entubada 
para algunas comunidades o proyectos de tubería inconclusos, así 
como un alcance limitado de la red domiciliaria. 

Estos problemas se manifiestan específicamente en algunas 
comunidades. De acuerdo con los participantes, el porcentaje 
de acceso al agua entubada varía significativamente. En la Muni 
Región VII, 100% de la comunidad de “El Palmar” no tiene acceso 
a agua entubada. En las Muni Regiones I y IV, el 75% de las 
comunidades de “San Joaquín” y “Bojorques” y en la Muni Región 
III, 50% en la comunidad de “Agua Zarca” todavía no cuentan con 
redes de distribución para tener acceso al agua entubada.  

En un alto porcentaje, en comunidades de todas las Muni Regiones, 
se continúa usando zanjas en las casas para desechar el agua. En 
otras el agua corre a “flor de tierra” y en otras se cuenta con “fosas 
sépticas”. No existen mecanismos para la descarga y tratamiento 
de aguas residuales, lo que hace que generalmente el  agua que 
corre por las zanjas desemboque en los afluentes de agua. 

La mayor parte de las comunidades de todas las  Muni Regiones 
cuenta con servicio de energía eléctrica. Los problemas de acceso 
a energía tienen relación con la falta del servicio de cableado y 
algunos hogares dentro de las comunidades que aún no cuentan 
con el servicio, tales como Agua Zarca, El Cerrón, Quesera y 
Zompopero. 

Un gran porcentaje de las comunidades de todas la Muni Regiones  
no cuentan con sistemas de drenaje ni alcantarillados. La falta 
de saneamiento afecta considerablemente a las familias. Por un 
lado, se reconoce que las personas no cuentan con suficiente 
información y no hay un entendimiento compartido sobre la 
importancia del saneamiento a nivel comunitario; y por otro, no 
hay suficientes programas públicos para atender el problema 
adecuadamente.  Esto repercute directamente en las personas 
por el riesgo latente de adquirir cualquier tipo de enfermedad, 
principalmente gastrointestinal. 

A pesar de los esfuerzos y logros para llevar agua entubada 
a la mayor parte de las comunidades, otro problema que los 
participantes de todas las Muni Regiones identificaron es la 
escasez del agua y la contaminación de la misma. 

Debido a la contaminación de los ríos se considera que el agua 
no es apta para su consumo. En época lluviosa, el agua entubada 
llega sucia a las casas. Relacionado a este problema se sabe que en 
el municipio las “aguas mieles”, aguas residuales de la producción 
del café, desembocan en a las principales fuentes de agua que 
abastecen a la población. La basura, el uso de agroquímicos y 
cualquier otro tipo de contaminante afecta considerablemente las 
fuentes y la falta de mecanismos o plantas de tratamiento. 

Acceso a agua entubada

Tratamiento de aguas negras

Acceso a energía asequible

Sistemas de alcantarillado

Agua apta para consumo humano

En el caso de algunas comunidades, como “El Zompopero”, las 
personas han recurrido a la compra de paneles solares en ausencia 
del servicio eléctrico. 

Además de la falta del servicio de energía en comunidades 
completas, otros problemas comunes identificados son el 
deficiente servicio de energía eléctrica, los cortes constantes, 
períodos largos sin el servicio, lentitud en la respuesta de parte de 
la empresa que presta el servicio, entre otros.   34



Desechos sólidos

Ordenamiento Urbano

Infraestructura social 

No existe la práctica ni los mecanismos adecuados para el 
tratamiento de los desechos sólidos. El problema aumenta por 
la falta de educación ambiental por parte de las personas en 
las comunidades. La basura se deposita en diferentes lugares 
sin clasificación y ésta llega a los ríos, provocando aún más 
contaminación.  

El vertedero municipal no cuenta con una planta de tratamiento de 
desechos sólidos. Por otro lado, la limitada educación ambiental se 
refleja en la costumbre generalizada de tirar la basura en cualquier 
sitio o lugar. En las comunidades se continúa quemando la basura 
como mecanismo de gestión de desechos sólidos, provocando así 
más contaminación. 

La basura se desecha de diferentes formas. En algunas 
comunidades cercanas al casco urbano hay un tren de aseo que 
incluye la recolección de la basura. Pero en la mayoría de las 
comunidades,  la basura se “quema”  o se vierte en los lugares 
aledaños que se convierten en basureros clandestinos. 

Si bien a nivel del casco urbano la obra pública es más evidente, a 
nivel de las comunidades se percibe que no existe una planificación 
de espacios públicos e inversión en áreas recreativas, carreteras, 
parqueos, entre otros.

La mayor parte de viviendas en el área rural del municipio no 
reúnen las condiciones mínimas para ser viviendas dignas. En 
varias comunidades las construcciones constan de uno o dos 
ambientes en las que habitan familias numerosas, lo cual genera 
hacinamiento. Para otras, el tipo de construcción representa un 
riesgo para la seguridad de las familias. Ante la falta de proyectos 
habitacionales, la construcción de viviendas y sus condiciones 
dependen de los recursos económicos de cada familia. 

Dependiendo de las características de las comunidades, 
principalmente el número de familias, se cuenta con: unidades 
mínimas, centros de convergencia o puestos de salud  que 
cumplen con condiciones mínimas para prestar el servicio a las 
personas y familias.

La mayoría de comunidades de las trece Muni Regiones cuenta 
con escuelas de primaria construidas con fondos del Estado.  En 
otras, los terrenos han sido donados por la misma comunidad y las 
construcciones se realizan con fondos comunitarios. Sin embargo, 
la mayor carencia se encuentra en los niveles de educación básica 
y secundaria pues la mayoría de comunidades no cuentan con 
estas facilidades. 

 La falta de carreteras en buen estado dificulta el acceso de 
transporte público para las comunidades. Para algunos lugares 
existe un transporte público de microbuses, servicio de tuc tuc 
y mayoritariamente las personas se transportan en pick-up, 
debiendo pagar un costo más alto que el del servicio público. 

Separación de desechos sólidos Gestión de residuos

Recolección de basura

Inversión en obra pública

Vivienda digna Centros de salud

Escuelas públicas

Transporte público
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Seguridad Ciudadana
Mecanismos de prevención

I y II III y V IV y XIII VI, VII, VIII, IX X, XI, XXII

Poca 
organización 
comunitaria 

para la 
prevención de 

la violencia.

Falta de 
espacios 

recreativos.

Ausencia 
de políticas 
municipales 

de prevención 
en las 

comunidades. 

Ausencia 
de políticas 
municipales 

de prevención 
en las 

comunidades. 

Pocas medidas 
para prevenir la 
violencia en el 

territorio.

Desconfianza 
de población 

hacia las 
instituciones 
de seguridad 
ciudadana.  

Poca presencia 
de la PNC en las 
comunidades. 

Ausencia 
de políticas 
municipales 

de prevención 
en las 

comunidades. 

Ausencia 
de políticas 
municipales 

de prevención 
en las 

comunidades. 

Ausencia 
de políticas 
municipales 

de prevención 
en las 

comunidades. 

Desinformación 
sobre proyectos 
municipales de 

prevención.

Falta de 
espacios 

recreativos.

Inexistencia de 
programas de 
prevención de 
violencia en 

escuelas.

Poca 
organización 
comunitaria 

para la 
prevención de 

la violencia 
contra la mujer.

Ausencia de 
suficientes 

espacios para 
actividades de 
convivencia.  

Falta de 
espacios 

recreativos.

Falta de 
espacios 

recreativos.

Falta de 
espacios 

recreativos.

Poca 
organización 
comunitaria 

para la 
prevención de 

la violencia. 

Ausencia de 
espacios para 
actividades de 
convivencia. 
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Factores de riesgo

Violencia en el hogar

I y II

I y II

III y V

III y V

IV y XIII

IV y XIII

VI, VII, VIII, IX

VI, VII, VIII, IX

X, XI, XXII

X, XI, XXII

Falta de control 
de la venta y 
consumo de 

alcohol.

Percepción de 
aumento de 

inseguridad en 
el casco urbano. 

Incremento 
de problemas 
asociados a la 

extorsión
(“la diaria”). 

Falta de control 
de la venta y 
consumo de 

drogas.

Falta de control 
de la venta y 
consumo de 

drogas.

Falta de control 
de la venta y 
consumo de 

drogas.

Incremento 
de problemas 
asociados a la 

extorsión
(“la diaria”). 

Incremento 
de problemas 
asociados a la 

extorsión
(“la diaria”). 

Incremento 
de problemas 
asociados a la 

extorsión
(“la diaria”). 

Incremento 
de problemas 
asociados a la 

extorsión
(“la diaria”). 

Robo de 
motocicletas en 

las calles. 

Falta de control 
de la venta y 
consumo de 

alcohol.

Violencia física 
y verbal contra 

la mujer. 

Violencia en el 
hogar asociada 
al alcoholismo.

Hay violencia 
contra los 

niños, niñas 
y las mujeres 
en múltiples 

manifestaciones 
(sexual, verbal y 

física). 

Falta de control 
de la venta y 
consumo de 

alcohol.

Venta de 
drogas en la 
calle genera 

percepción de 
inseguridad.

Exposición 
temprana de 
adolescentes 
y jóvenes al 

alcohol.

Falta de control 
de la venta y 
consumo de 

alcohol.
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Seguridad Ciudadana
Mecanismos de prevención 

Factores de riesgo

En ninguna de las Muni Regiones existen programas o actividades 
de prevención de la violencia. La mayor parte de actividades 
sociales y culturales giran en torno a las iglesias pero también 
representan espacios culturales y de convivencia comunitaria. Las 
actividades deportivas también forman parte de la convivencia. 

La ausencia de un reglamento que regule la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas sigue poniendo en riesgo a la población de las 
comunidades, especialmente a la niñez y juventud. El consumo de 
alcohol está relacionado con la violencia en el hogar y problemas 
de vecindad. En algunas comunidades, las mismas autoridades 
se han puesto de acuerdo para regular la venta de bebidas 
alcohólicas. Las medidas de autorregulación incluyen: prohibición 
total de la venta, restricciones en los horarios de venta, entre otras. 
No obstante, no resuelven el problema de fondo y no siempre se 
mitiga el riesgo de las familias pues quienes consumen alcohol 
encuentran formas para obtenerlo en otras comunidades. 

El problema no se aborda abiertamente tanto a nivel institucional 
como en la privacidad de los hogares por varias razones. 
Los participantes consideran que la principal razón es que la 
violencia contra la mujer continúa percibiendo como “normal” 
y por la prevalencia de una cultura machista que dificulta el 
empoderamiento y concientización de mujeres y hombres sobre 
el problema. 

Todas las Muni Regiones coinciden en que no existen espacios 
recreativos en las comunidades. Algunas por la ubicación 
geográfica cuentan con espacios naturales, ríos, quebradas y 
bosques. En otras que son cabeceras de aldeas se cuenta con 
canchas deportivas, salones para eventos públicos, parques, 
plazas o lugares que son aprovechados por los diferentes grupos 
de población para reuniones sociales, espacios de encuentro, etc. 

El ente municipal responsable de implementar planes y 
acciones de prevención de violencia es la Comisión Municipal de 
Prevención -COMUPRE-, la cual actualmente no se encuentra en 
funcionamiento por falta de presupuesto, entre otras razones. Se 
indica que en las escuelas públicas no se cuentan con programas y 
líneas de trabajo orientadas a la prevención de violencia y cultura 
de paz.

Los representantes de todas las Muni Regiones identificaron como 
factor de riesgo de la violencia el alcoholismo debido a la falta de 
prevención, sensibilización e información dirigida a la población, 
particularmente la niñez y juventud, acerca de los riesgos y peligros 
del consumo, la cultura del machismo y la falta de regularización 
de expendios, entre otros. 

En la mayoría de los territorios, las calles y carreteras tienen 
cierto grado de riesgo. Hay caminos que se vuelven inseguros en 
algunas comunidades, particularmente para mujeres y niños que 
se trasladan de una comunidad a otra para  estudiar, por ejemplo, 
o para ir a hacer visitas, compra de víveres o insumos para el 
hogar, etc. 

Actividades sociales, culturales y deportivas Control de ventas y consumo de alcohol

Mecanismos de prevención de violencia
contra la mujer

Espacios recreativos

Políticas municipales de prevención

Alcoholismo Calles inseguras
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Violencia en el hogar

 El fenómeno de “la diaria”, que consiste en un tipo de préstamos 
rápidos con altos intereses y de cobros diarios que tienden a ser 
abusivos, pone en riesgo a la población de todo el municipio, 
incluyendo a quienes viven en las comunidades. Los participantes 
perciben que el aumento de asaltos y robos están relacionados 
al “paso” o tránsito de personas migrantes de otros países que 
permanecen en el municipio y cometen actos delictivos. 

Los participantes mencionan que existe violencia contra la mujer 
en los hogares, pero no se reconoce abiertamente y tampoco 
hay cultura de denuncia, lo que lleva a la falta de registros para 
prevenir o tratar el problema. 

Se señala que hay hogares en donde el maltrato infantil es común 
por parte de los padres y se manifiesta en comportamientos como 
abandono, maltrato físico y psicológico entre otros. 

Extorsión, asaltos y secuestros

Violencia contra la mujer Maltrato infantil

PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal 



Cohesión social

I y II

I y II

I y II

III y V

III y V

III y V

IV y XIII

IV y XIII

IV y XIII

VI, VII, VIII, IX

VI, VII, VIII, IX

VI, VII, VIII, IX

X, XI, XXII

X, XI, XXII

X, XI, XXII

Desconfianza en 
las instituciones y 
autoridades por 
la falta de apoyo 
y respuesta a la 
gestión para el 

desarrollo de las 
comunidades. 

Percepción de 
riesgo de pérdida 
de identidad por 

la llegada de 
personas ajenas a 

la cultura local.

Desconfianza en 
las instituciones y 
autoridades por 
la falta de apoyo 
y respuesta a la 
gestión para el 

desarrollo de las 
comunidades. 

Desconfianza en 
las instituciones y 
autoridades por 
la falta de apoyo 
y respuesta a la 
gestión para el 

desarrollo de las 
comunidades. 

Desconfianza en 
las instituciones y 
autoridades por 
la falta de apoyo 
y respuesta a la 
gestión para el 

desarrollo de las 
comunidades. 

Desconfianza en 
las instituciones y 
autoridades por 
la falta de apoyo 
y respuesta a la 
gestión para el 

desarrollo de las 
comunidades. 

Bajo porcentaje 
de participación 
de mujeres en 

actividades 
sociales.

Desintegración 
familiar por 

violencia en el 
hogar. 

Desintegración 
familiar por 

migración de 
jefes de hogar. 

Desintegración 
familiar por 

migración de 
jefes de hogar. 

Rechazo y 
discriminación 

contra 
personas de 

la comunidad 
LGBTI. 

Bajo porcentaje 
de participación 
de mujeres en 

actividades 
sociales.

Bajo porcentaje 
de participación 
de mujeres en 

actividades 
sociales.

Bajo porcentaje 
de participación 
de mujeres en 

actividades 
sociales.

Bajo porcentaje 
de participación 
de mujeres en 

actividades 
sociales.
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Vínculos sociales y convivencia

Identidad y sentido de pertenencia

Integración comunitaria
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I y II III y V IV y XIII VI, VII, VIII, IX X, XI, XXII

Poca 
participación 

en actividades 
y grupos 

comunitarios. 

Desarticulación 
y falta de 

coordinación 
entre 

autoridades 
comunitarias y 
gobiernos local 

y central
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Gestión comunitaria y participación

Municipalidad de Esquipulas / Marlon Villeda 



Cohesión social

Vínculos sociales y convivencia 

Identidad y sentido de pertinencia

Integración comunitaria

Los representantes de todas las Muni Regiones indicaron que la 
convivencia en algunos barrios y comunidades se ve afectada 
por la desconfianza hacia las instituciones por la falta de apoyo 
o respuesta a las necesidades y demandas de la población. Esto 
a su vez se traduce en poca disposición para colaborar, apoyar y 
participar en actividades comunitarias. 

La identidad de las personas está bastante afianzada principalmente 
por aspectos religiosos y culturales. La mayor parte de actividades 
que unen a las comunidades y sus habitantes giran en torno a 
la religiosidad del territorio. Sin embargo, en algunos casos se 
perciben riesgos ante la llegada de personas ajenas a la cultura y 
con otras identidades. 

Los participantes de todas las Muni Regiones coinciden en que 
existe desconfianza hacia las autoridades y liderazgos políticos 
e instituciones. La falta de oportunidades y de respuestas a las 
demandas y necesidades impacta negativamente la credibilidad 
de las instituciones y esto a su vez repercute en el debilitamiento 
de los lazos entre vecinos y autoridades.

La violencia en el hogar es una de las causas de la desintegración 
familiar, sus expresiones son principalmente la física y la verbal en 
contra de mujeres, niños y niñas. 

Hay un bajo nivel de acogida y actitudes de rechazo hacia 
personas con orientaciones sexuales diversas y en general hacia la 
comunidad LGTBIQ. En ese sentido, los participantes consideran 
que hace falta aumentar la sensibilización y los conocimientos de 
las personas acerca de estos temas.  

La mayor parte de los participantes considera que el porcentaje de 
participación de mujeres es bajo. Esto responde a varias razones, 
pero una de las principales es la prevalencia del machismo que 
desincentiva la participación de mujeres en espacios de toma de 
decisión, la desvalorización de las capacidades de las mujeres, 
y el miedo al “qué dirán” que esto implica. Además, los jóvenes 
tampoco están organizados ni son tomados en cuenta. 

Convivencia comunitaria

Aspectos socioculturales

Confianza (vecinos, grupos, instituciones)

Integración familiar Respeto a la diversidad

Participación en organizaciones
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Gestión comunitaria y participación 

Existen espacios comunitarios formales de organización 
comunitaria, principalmente COCODES y grupos para desarrollar 
actividades sociales. Sin embargo, el interés de los comunitarios 
por participar las actividades que se organizan es bajo. 

De acuerdo a los participantes, quienes promueven la gestión 
de inversión pública y privada en el territorio en nombre de 
las comunidades son los COCODES, pero éstos tienen muchas 
dificultades para realizar su trabajo pues no cuentan con la 
suficiente información, preparación y herramientas. 

Organización comunitaria Gestión de la inversión pública y privada

PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal 



Movilidad humana

I y II III y V IV y XIII VI, VII, VIII, IX X, XI, XXII

Migración 
a causa de 
pérdidas de 

medios de vida 
(cultivo 

del café).

Endeudamiento 
para la 

producción del 
café. 

Extorsiones y 
presiones de 
prestamistas.

Violencia 
relacionada 

con el crimen 
organizado. 

Extorsiones y 
presiones de 
prestamistas.

Endeudamiento 
para la 

producción del 
café. 

Endeudamiento 
para la 

producción del 
café. 

Pobreza y falta 
de ingresos.

Desempleo 
y pocas 

oportunidades 
para 

emprendimientos.

Desempleo 
y pocas 

oportunidades 
para 

emprendimientos.

Desempleo 
y pocas 

oportunidades 
para 

emprendimientos.

Desempleo 
y pocas 

oportunidades 
para 

emprendimientos.

Desempleo 
y pocas 

oportunidades 
para 

emprendimientos.

Migración 
a causa de 
pérdidas de 

medios de vida 
(cultivo 

del café).Ca
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I y II

I y II

III y V

III y V

IV y XIII

IV y XIII

VI, VII, VIII, IX

VI, VII, VIII, IX

X, XI, XXII

X, XI, XXII

Ausencia de 
políticas públicas 
para incentivar 

el empleo y 
oportunidades 
de generación 

de ingresos para 
migrantes. 

Ausencia de 
políticas públicas 
para incentivar 

el empleo y 
oportunidades 
de generación 

de ingresos para 
migrantes. 

Ausencia de 
políticas públicas 
para incentivar 

el empleo y 
oportunidades 
de generación 

de ingresos para 
migrantes. 

Ausencia de 
políticas públicas 
para incentivar 

el empleo y 
oportunidades 
de generación 

de ingresos para 
migrantes. 

Tránsito de 
caravanas de 
migrantes por 
el municipio. 

Tránsito de 
caravanas de 
migrantes por 
el municipio. 

Tránsito de 
caravanas de 
migrantes por 
el municipio. 

Tránsito de 
caravanas de 
migrantes por 
el municipio. 

Tránsito de 
caravanas de 
migrantes por 
el municipio. 

Permanencia 
de migrantes en 
caravanas en el 

municipio. 

Algunas 
personas 

vinculadas a 
las  caravanas 

cometen 
delitos. 

Permanencia 
de migrantes en 
caravanas en el 

municipio. 

Exposición a 
la violencia, 

enfermedades y 
otros riesgos.

Exposición a 
enfermedades.

Asaltos, 
extorsiones, 
violaciones, 
secuestros. 

Exposición a 
la violencia, 

enfermedades y 
otros riesgos.

Riesgos 
de estafas, 
extorsión 
y trata de 
personas 

(ofrecimientos 
de visas de 

trabajo falsas)
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Desafíos

Condiciones de vulnerabilidad
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Movilidad humana
Motivos de migración

Desafíos

Las sequías, la deforestación, el uso del suelo para la siembra de 
monocultivos y la pérdida de cultivos por enfermedades como la 
“roya” del café tienen un impacto en la disminución de ingresos 
económicos para las familias. En este sentido, son causas por las 
cuales las personas migran. 

En las comunidades, las caravanas de migrantes que pasan por 
el territorio representan diversos desafíos para las comunidades, 
muchos de estos relacionados a temas de seguridad como posibles 
asaltos, violencia sexual contra niñas, jóvenes y mujeres, y comercio 
de drogas.  Por las condiciones del viaje, algunas personas que se 
movilizan en las caravanas deciden permanecer en el municipio 
por un tiempo indefinido, representando un riesgo de seguridad 
asociado al uso y comercialización de drogas, delincuencia, robos, 
asaltos. Los participantes señalan también que existen riesgos al 
medio ambiente por el aumento de basura en la calle. Respecto al 
tema laboral, existe una preocupación generalizada de pérdida de 
oportunidades de trabajo para las personas de la localidad.

La lectura también se hizo desde los desafíos que enfrentan las 
caravanas de migrantes, considerando que muchos de ellos 
se exponen a riesgos como la pérdida de vida, la violencia, la 
extorsión, la delincuencia, la discriminación y la desconfianza en 
su camino. Se considera que los que van en caravanas son las 
personas más vulnerables y expuestas a riesgos pues no pueden 
pagar “coyotes”.

Los niños “no acompañados” y los jóvenes que deciden migrar 
se exponen a  muchos desafíos que se convierten en riesgos para 
la vida principalmente, pero también para la salud.  Sufren de 
asaltos, robos, abusos, incluso de violaciones y prostitución y/o 
trata de personas.   

Los principales desafíos identificados están relacionados con 
la prevalencia de estigmas y discriminación o rechazo hacia las 
personas extranjeras. 

Las personas que no encuentran oportunidades son susceptibles 
de verse obligadas a la prostitución y a la trata, particularmente en 
el caso de niñas y adolescentes. 

De acuerdo con los representantes de las Muni Regiones, existe 
un riesgo de trata de personas pues la ubicación geográfica del 
municipio favorece estas condiciones.  

A causa principal de migración es la a pobreza en que viven muchas 
familias y la falta de oportunidades para mejorar sus condiciones 
de vida. La falta de ingresos económicos generalmente conlleva 
otra serie de problemas como el endeudamiento para cubrir los 
costos de la baja de precios o precios no justos de las cosechas, lo 

En menor medida, hay personas que huyen del país por la 
violencia. Los participantes señalan que el fenómeno de la “diaria” 
provoca que “las personas se vayan para pagar o por miedo a las 
represalias” 

Cambio climático

Caravanas Atención a niñez y adolescencia

Comunidad de acogida

Trata de personas

Tráfico ilícito de personas

Pobreza/oportunidades económicas
Violencia/conflicto

cual también se convierte en un motivo para la migración. Otras 
causas de la migración relacionadas a la falta de oportunidades 
tienen que ver con la baja oferta de empleos en el municipio, la 
dependencia de la agricultura y el trabajo informal, la pérdida 
de cultivos, la necesidad de tener capital para invertir en tierra y 
viviendas. 
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Condiciones de vulnerabilidad 

Los mayores riesgos a los que se enfrentan los migrantes están en 
el recorrido para llegar al país de destino, o sea, Estados Unidos. 
El paso por el territorio mexicano es donde un alto porcentaje 
de migrantes padece de extorsiones, robos, asaltos y hasta 
secuestros. Luego, las condiciones del desierto o ríos que deben 
atravesar pone en riesgo significativo la vida de las personas. 

La salud de las personas se ve expuesta a  enfermedades de 
todo tipo en el tránsito o recorrido, incluyendo el contagio de 
infecciones de transmisión sexual. 

SeguridadSalud

PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal 



Perspectiva 
Sectorial



La perspectiva sectorial sobre los desafíos multidimensionales 
del desarrollo se obtuvo a través de la realización de talleres 
participativos con distintos sectores del municipio de 
Esquipulas. Se realizaron 4 talleres con jóvenes, empresarios, 
mujeres y personas migrantes durante el mes de febrero. A 
continuación, se presenta la distribución de talleres, el número 
de personas que asistieron y las comunidades representadas 
en cada taller:

Fecha Taller Hombre Mujer Total Sector Representado

05.02.2020

11.02.2020

21.02.2020

21.02.2020

Gremiales

Migrantes

Mujeres

Jóvenes

Abogados, Hotelero, Unión de fe, Transportistas, Sindicato 
Cemercam11

5

12

15

6

25

23

4

1

25

11

Total 28 41 69

PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal 



Con el apoyo de los facilitadores, los participantes identificaron los  
principales problemas y desafíos que enfrentan sus comunidades 
en los 8  temas del Análisis Multidimensional del Desarrollo, 
los cuales se presentan a continuación a través de las matrices 
temáticas y la descripción de las mismas. La metodología propició 
la reflexión e intercambio de las y los participantes no solamente 
para identificar los problemas, sino para conversar entre sí, sobre 
las causas, los efectos y las perspectivas que se tienen sobre cada 

uno de los temas identificados.

PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal 



Salud y seguridad
alimentaria

Seguridad alimentaria y nutricional
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Mujeres Jóvenes Gremiales

Difícil acceso 
a alimentos 

por limitados 
ingresos 

económicos.

Programas 
sociales 

no llegan 
a familias 
con mayor 

vulnerabilidad. 

Poca estabilidad 
de alimentos se 
pone en riesgo 

por factores 
climáticos y 
económicos. 

Desconocimiento 
sobre nutrición

y buenas 
prácticas de 
alimentación.

Endeudamiento 
familiar para la 

subsistencia

Desnutrición 
crónica en el 
municipio.  

Desnutrición 
crónica en el 
municipio:  

comunidades 
rurales y algunos 
barrios urbanos.

Desnutrición 
aguda.

Desconocimiento 
de la importancia 

de la lactancia 
materna. 

Trastornos 
alimenticios 

provocan riesgos 
en la salud. 

Bajo desempeño 
escolar por 
desnutrición 

aguda. 
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Aumento de 
sobrepeso 
en niños y 

adolescentes.

Aumento de 
consumo de 

comida chatarra.

Aumento de 
sobrepeso 
en niños y 

adolescentes.

O
be

si
da

d

Mujeres Jóvenes Gremiales
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Creencias 
culturales y 

religiosas limitan 
a la educación 

sexual.

Desinformación 
por mala 

comunicación y 
falta de confianza 

entre padres e 
hijos. 

Las niñas y 
adolescentes 
no reciben 

orientación sexual 
en los hogares.

Relaciones 
sexuales a 

temprana edad 
en niñas y 

adolescentes por 
desconocimiento.

Aumento de 
embarazos 

adolescentes. 

Creencias 
culturales y 

religiosas limitan 
a la educación 

sexual.

Poca 
concientización 

sobre la 
planificación 

familiar. 

Relaciones 
sexuales a 

temprana edad 
sin prevención ni 

información.

Aumento de 
embarazos 

adolescentes.

Desinformación 
por mala 

comunicación y 
falta de confianza 

entre padres e 
hijos.

Falta de 
conocimiento 
sobre riesgos 
asociados al 

uso de las redes 
sociales. 

Ausencia de 
educación 

Desinformación 
sexual para 

jóvenes aumenta 
los riesgos.

Creencias 
culturales y 

religiosas limitan 
la planificación 

familiar.

Salud sexual y reproductiva
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Aumento de 
casos de madres 

solteras. 

Uso del 
método natural 

por muchas 
mujeres.

Rechazo
al uso de 

anticonceptivos. 

Familias 
numerosas 
por falta de 
planeación. 

Servicios de salud

Mujeres Jóvenes Gremiales
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Insuficiente 
equipamiento
en Aprofam.

Insuficiente 
personal médico 
y de enfermería 
en el centro de 

salud.

Servicios 
deficientes por 

falta 
de personal.

Servicio 
de visitas a las 

comunidades se 
percibe como 
insuficiente.

Limitado 
servicio de 
bomberos 

por falta de 
recursos para 

cubrir costos de 
transporte. 

Insuficientes 
médicos de 

especialidades 
para atender 
las diferentes 

enfermedades.

Falta de 
sensibilidad en 
el trato a los 

pacientes genera 
percepción de 

“lejanía”.

Falta de 
mobiliario e 
insumos en 

en los centros
de salud. 

Costos de 
salud elevados 

porque las 
personas acuden 

a servicios 
privados.
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Salud Materno infantil

Mujeres Jóvenes Gremiales
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para las madres 
en embarazos 

tempranos.

PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal 



Salud y seguridad
alimentaria

Seguridad alimentaria y nutricional

Debido a la limitación de recursos económicos para acceder a 
alimentos, y la comparación de precios con la comida chatarra,  
se consumen alimentos que no tienen los requisitos y condiciones 
necesarias para garantizar una buena alimentación. La falta de 
información y conocimiento en este tema hace que los padres 
compren alimentos con bajo valor alimenticio. 

En el municipio existen casos de desnutrición crónica debido a 
las limitaciones económicas. Los niños se consideran” pequeños 
y flacos” para su edad. En ocasiones los niños con señales 
de desnutrición son confundidos con alguna a discapacidad. 
También se han dado casos en que los niños han logrado salir 
de la desnutrición, pero recaen. Hay subregistro de casos de 
desnutrición y no toda la población conoce la existencia del 
programa de los 100 días.

El problema no se aborda articuladamente por la ciudadanía y las 
instituciones. Los esfuerzos son aislados y no dan los resultados 

De acuerdo con los participantes del taller de jóvenes, las parejas 
jóvenes necesitan información de calidad para asegurar el cuidado 
alimenticio de los niños. 

Los participantes coinciden en que existe una relación directa 
entre el tiempo de cosecha de café y la capacidad para adquirir 
los alimentos. Por lo tanto, hay mayor estabilidad entre los meses 
de enero a octubre y hay mayores dificultades en noviembre y 
diciembre.

Dimensiones de la seguridad alimentaria

Acceso a alimentos

Desnutrición crónica

Utilización de alimentos

Estabilidad

Cuando se dan situaciones de estrés alimentario las familias tienden a endeudarse. Los programas de ayuda alimentaria del gobierno no 
llegan a toda la población que los necesita.  

Según las mujeres, existen colonias en el municipio en las que el programa Madre Guía tiene cobertura, pero muchas mujeres no reciben la 
ayuda a pesar de tener niños enfermos.

Malnutrición

Estrategias de sobrevivencia

Estrés

esperados. Existe también una percepción que los los programas 
sociales no son monitoreados adecuadamente y no existe claridad 
sobre los criterios de selección de las familias beneficiadas. 

Una de las repercusiones que sufren los niños en esta situación es 
que no se desempeñan adecuadamente en su proceso educativo 
y esto les afecta el resto de su vida. El problema se agrava pues 
en la escuela y en la familia no se informa sobre cómo alimentarse 
adecuadamente. 
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Salud sexual y reproductiva

En el municipio hay desnutrición aguda, que se ve reflejada en 
niños que son delgados o bajos de talla para su edad, debido a la 
mala alimentación que reciben. 

Existen dos riesgos para las y los jóvenes en el municipio que 
limitan la información amplia y veraz sobre el tema. Por un lado, 
las redes sociales y por otro las creencias culturales y religiosas 
que limitan la apertura a hablar sobre estos temas a nivel familiar. 

Los jóvenes identificaron que existe desinterés en padres y jóvenes 
por informarse y comunicarse adecuada y abiertamente sobre la 
salud sexual integral. Este continúa siendo un tema tabú en las 
comunidades. Los participantes también identificaron como un 
problema la ausencia de formación en principios y valores que 
fomenten actitudes respetuosas y responsables. Por otro lado, 
también se identificó como un problema la negligencia que no 
está relacionada con la falta de información sino con actitudes 
irresponsables. No obstante, hay casos en los que los jóvenes 
tienen relaciones sexuales de manera irresponsable por ignorancia 
y manipulación.   
  
En el caso de las mujeres, por la cultura prevaleciente, las madres 
sienten “vergüenza” de comunicarse con sus hijas sobre este tema. 
Además, el factor religioso y el sistema de creencias   influyen para 
que este tema no se aborde abiertamente. Las consecuencias más 
severas se manifiestan en problemas relacionados a este tema 
como la desintegración familiar, abandono de niños, violencia 
violencia sexual contra niñas y adolescentes y embarazos a 
temprana edad.

En el municipio la información relacionada con este tema continúa 
siendo limitada. La desconfianza en la comunicación entre padres 
e hijos es un factor de vulnerabilidad para los adolescentes y 
jóvenes que se ponen en riesgo al sostener relaciones sexuales a 
temprana edad sin contar con información. 

De acuerdo con los jóvenes, existe desinterés por informarse 
adecuadamente para prevenir comportamientos irresponsables. 
También indican que hay adolescentes y jóvenes que inician 
su actividad sexual a temprana edad y que los embarazos en 
adolescentes han aumentado en el municipio. 

Para las mujeres, la desinformación sobre planificación familiar 
ha dado como resultado la iniciación de la actividad sexual a 
temprana edad en adolescentes y ha aumentado los embarazos, 
así como los casos de madres solteras. En el municipio se continúa 
utilizando el método natural por un alto porcentaje de las mujeres 
y se rechaza el uso de anticonceptivos. Se cree que las familias 
numerosas en el municipio se deben a la falta de planificación. 

Existen niños y niñas con sobrepeso en el casco urbano, que 
también demuestra una alimentación pobre y desconocimiento. 
Normalmente se relaciona con la abundancia y/o el acceso a la 
comida chatarra. Las mujeres señalan que la obesidad tiene 
que ver con la sustitución de la lactancia materna por leche de 
fórmula u otros alimentos. En el caso de las mujeres en situación 
de pobreza, recurren a la harina de trigo como estrategia para 
alimentar a sus hijos.

Existe un nivel de preocupación en el municipio en relación con que 
cada vez hay más niños con problemas de nutrición. Los jóvenes 
consideran que uno de los motivos por lo que los adolescentes 
no se alimentan adecuadamente es la prevalencia de trastornos 
alimenticios provocados por la presión por encajar o cumplir 
estándares de belleza y otro tipo de estereotipos.

Desnutrición aguda

Educación sexual integral Planificación familiar

Obesidad

Subnutrición
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Servicios de salud

Salud Materno infantil

Muchas veces las condiciones de los centro de salud (no 
permanente) no permite que haya servicios de encamamiento. 
Para ello hay que trasladar a los pacientes al hospital regional.

Los embarazos tempranos ponen en riesgo a las adolescentes y 
sus bebés. De igual manera, aumenta el riesgo para las madres 
y los niños cuando es el primer parto requiriendo atención de 
emergencia. 

La cobertura del servicio supera la demanda de los pacientes. El 
servicio no llega a las comunidades más lejanas y las visitas locales, 
cuando suceden, no tienen la periodicidad esperada. En materia 
de traslados, el servicio que prestan las ambulancias es deficiente, 
por lo que el traslado de pacientes lo hacen los bomberos. Sin 
embargo, al no contar con presupuesto, las personas deben cubrir 
los gastos de combustible.

El centro de salud no se promueve lo suficiente y la población no 
lo utiliza porque no sabe de su existencia y de los servicios que 
presta. El centro de salud es percibido como “lejano” en función 
de la calidad de la atención más que de la ubicación del mismo.  

El centro de salud del municipio no cuenta el presupuesto suficiente 
para dar un servicio de mejor calidad. Los médicos que prestan el 
servicio no se dan abasto para la demanda. Además, se requiere de 
médicos con especialidades para atender los diferentes problemas 
en salud que presenta la población. Se señala que la población 
del área rural y en condiciones de pobreza sufre de discriminación 
por parte del personal de salud y no reciben atención con calidad. 
Esto se agrava con la desconfianza de la población en el servicio 
de salido por la falta de sensibilidad que se percibe por parte del 
personal para la atención en general.

Equipamiento

Atención en el embarazo y parto

Servicio de calidad

Acceso a centros de salud

Personal capacitado

PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal 



Infraestructura, equipamiento e insumos

Educación

Mujeres Jóvenes Gremiales
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Escuelas en malas 
condiciones y 

algunas en zonas 
de riesgo.

Escuelas en malas 
condiciones.

Insuficiente 
mobiliario en las 

escuelas.

Malas condiciones 
de los servicios 

sanitarios.

Escuelas sin 
cocina o cocinas 

en malas 
condiciones en 

muchas escuelas.

Falta de recursos 
tecnológicos.

Falta de espacios 
recreativos. 

Inseguridad y 
peligros para 

los niños en las 
escuelas por 

falta de espacios 
recreativos.

Escuelas en malas 
condiciones.

Insuficiente 
mobiliario en las 

escuelas.
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Calidad educativa

Acceso educativo

Mujeres

Mujeres

Jóvenes

Jóvenes

Gremiales

Gremiales
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Maestros atienden 
en modalidad 

multi-grado en las 
escuelas. 

Pobreza impide 
el acceso a 

la educación 
para los niños y 
jóvenes rurales.

Bajo desempeño 
en los niños de 
6to primaria.

Insuficientes 
programas 

educativos para 
mujeres.

Machismo impide 
que las mujeres 

continúen 
estudiando.

Deserción 
educativa por 

falta de recursos, 
embarazos, 
migración, y 

desmotivación. 

Baja cobertura, 
bajo desempeño 

y pocas 
oportunidades 

de acceso al nivel 
básico.

Insuficientes 
centros 

educativos de 
nivel básico.

Debilidades 
formativas en 
la enseñanza 

escolar.

Dificultades de 
acceso en las 

familias pobres.

Insuficiente 
apoyo de PNC 

para resguardar 
escuelas.

Jóvenes 
graduados no 
cuentan con 

competencias 
o buena 

preparación 

Incumplimiento 
de horarios en las 

áreas rurales.
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Apoyo socio emocional

Mujeres Jóvenes Gremiales
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No existen 
programas de 

apoyo emocional 
o psicológico. 

Solamente el 
centro de salud 
provee apoyo 
psicológico a 
estudiantes. 

Insuficientes 
programas de 
escuelas para 

padres. 
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Infraestructura, equipamiento e insumos

Calidad educativa

Educación

Las escuelas están en malas condiciones y no son suficientes para 
la cantidad de niños que cada una atiende. Las instalaciones tienen 
deficiencias y algunas se encuentran en zonas de riesgo. Los 
padres de familia se ven en la necesidad de apoyar con materiales 
de construcción o ellos mismos reparan lo que sea necesario.

En general no existen espacios donde los niños gocen del derecho 
a la recreación. La falta de espacios recreativos pone en riesgo a 
los niños quienes en ocasiones salen a las calles en los momentos 
de recreación. 

Debido a la deficiente educación en todos los niveles educativos 
del país, los maestros recién graduados no cuentan con todos los 
elementos pedagógicos necesarios para el desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  Se ha observado que hay maestros 
que no cumplen con el horario de clases ni los días completos del 
ciclo escolar. Por otro lado, en el municipio continúan existiendo 
escuelas multigrado en las que el número de niños supera las 
capacidades de los maestros para garantizar la calidad educativa.

El número de estudiantes supera las capacidades de los maestros 
para dar el acompañamiento necesario para cada niño. Como 
consecuencia, los niños que finalizan sexto grado de primaria no 
cuentan con el conocimiento adecuado para ingresar al ciclo de 
básicos.

En la mayoría de las escuelas no existe un espacio físico adecuado 
para la elaboración de los alimentos escolares. Estos se producen 
en hogares individuales y luego se trasladan a las escuelas. 

En el municipio no existe disponibilidad de recursos tecnológicos 
en las escuelas del sector público para mejorar la calidad educativa 
de los niños.

Debido a la gran demanda de niños en las escuelas públicas, no 
todos tienen disponibilidad a los libros de texto o lectura que 
el MINEDUC proporciona. El material didáctico es limitado o 
inexistente.

Los escritorios no son suficientes para cubrir la demanda de niños 
en las escuelas y los que hay están en mal estado. Para satisfacer 
la necesidad de escritorios, algunos padres de familia compran el 
escritorio para que los niños tengan donde recibir las clases.

Los servicios sanitarios están en malas condiciones, lo que los 
hace indignos para el uso de los niños.

Estado de las escuelas

Espacios recreativos y de convivencia

Maestros con competencias pedagógicas Acompañamiento educativo

Cocina y alimentación escolar

Recursos tecnológicos

Libros y materiales

Mobiliario y equipo

Servicios sanitarios
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Los institutos de nivel básico del municipio no son suficientes para 
albergar a la cantidad de estudiantes que finalizan sexto primaria. 
En las comunidades y áreas rurales no hay institutos de nivel 
básico. Aunque algunos alumnos muestran habilidades y talentos 
sobresalientes, éstos no son aprovechados al apoyo para que 
continúen sus estudios. 

Para los jóvenes, el acceso a los niveles de educación básica 
y diversificada es limitado. Muchos jóvenes no cuentan con 
los suficientes recursos para dirigirse a otros departamentos 
a estudiar. Hay mucha deserción por diferentes razones como 
necesidad de trabajo, embarazos,  acoso escolar, o porque no 
cuentan con el apoyo de padres de familia. También identificaron 
que la calidad educativa del programa de telesecundaria es muy 
baja y no se compara con la de la secundaria formal.

Las estrategias actuales de alfabetización no están dando los 
resultados esperados para lograr que más personas aprendan a 
leer.

Acceso a oportunidades formales y no 
formales de educación secundaria

Alfabetización de adultos

Acceso educativo

El apoyo a las diferentes escuelas por parte del MINEDUC no 
es igual para todas, propiciando que en algunas exista mayor 
disponibilidad de recursos que otras. En muchas comunidades los 
jóvenes no cuentan con recursos económicos para continuar sus 
estudios.

Las escuelas no se encuentran en condiciones de garantizar 
la seguridad de los niños y esto los coloca en situación de 
vulnerabilidad. Es escasa la presencia de la PNC para el resguardo 
de la seguridad de niños cerca de las escuelas.

Existen casos en donde, por situaciones laborales, los niños 
dejan la escuela para apoyar a sus padres a través del empleo y 
búsqueda de ingresos para el hogar. 

El MINEDUC no genera condiciones favorables para la educación 
pertinente. En algunos casos, los docentes utilizan de sus propios 
recursos para la realización de actividades en sus escuelas.

Recursos económicos Entornos seguros y protectores

Violencia familiar, comunitaria o escolar
Relevancia y pertinencia de la educación

Apoyo socio emocional

Únicamente existe atención psicológica en el centro de salud, 
no así en el sistema educativo. En general, no existe apoyo en 
situaciones emocionales, tanto de niños, niñas y jóvenes, como de 
padres de familia que son quienes velan por sus hijos.

Para los jóvenes no existe ningún tipo de apoyo emocional o 
psicológico que les ayude a tener claridad sobre ellos mismos y 
saber manejar ciertas etapas en sus vidas. Generalmente esto los 
lleva a la depresión, falta de aceptación propia y la exclusión social. 

En el municipio no existen este tipo de programas de formación 
para padres de familia.

Manejo de estrés Escuela de padres
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Trabajo decente

Oportunidades de empleo e ingresos

Empleo e ingresos

Mujeres

Mujeres

Jóvenes

Jóvenes

Gremiales

Gremiales
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Ausencia de 
condiciones de 
trabajo decente. 

Mayor dificultad 
de las mujeres 
para obtener 

empleo formal.

Requisitos 
superan la 

capacidad y 
experiencia de los 

jóvenes.

Limitadas 
oportunidades 

de capacitación y 
tecnificación de 

jóvenes. 

Falta de 
cumplimiento de 
salario mínimo. 

Mayor parte 
de empleo es 

informal. 

Pocas 
oportunidades 
para ingresar al 

mercado laboral.

Limitado acceso 
al seguro social.

Empleadores 
no garantizan 
los derechos 

laborales.

Empleadores 
no garantizan 
los derechos 

laborales.

Falta de 
cumplimiento de 
salario mínimo.
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La mayor fuente 
de empleo e 
ingresos de 
las mujeres 

proviene de la 
informalidad. 

Trabajo poco 
digno para las 

mujeres en 
general.

Limitadas 
oportunidades 

de para el 
crecimiento 

laboral.

Discriminación y 
explotación de 

las mujeres en la 
mayoría de los 

empleos.

Comercio y 
hoteles son 

las principales 
fuentes formales 
de empleo para 

las mujeres.

Insuficientes 
empleos de 

medio tiempo 
para jóvenes.

La mayor fuente 
de empleo e 
ingresos para 
los jóvenes 

proviene de la 
informalidad. 

Mayor demanda 
que oferta de 
empleo para 

jóvenes.

La mayor fuente 
de empleo e 
ingresos de 
las mujeres 

proviene de la 
informalidad.

Poca experiencia 
y capacidades 
para competir. 

La mayoría de 
las mujeres se 
preparan para 

trabajos de 
hogar y no para 
mercado laboral.

La mayor fuente 
de empleo e 
ingresos de 
los jóvenes 

proviene de la 
informalidad.

Limitadas 
oportunidades 

de capacitación y 
tecnificación de 

para jóvenes. 

Jóvenes migran 
dentro y fuera del 
país por falta de 
oportunidades 
empleo en el 

municipio.

Pobladores de 
otros municipios 

migran al 
territorio por 

empleo e 
ingresos.

Empleo temporal 
limitado por la 

normativa laboral. 

Mercado laboral 
insuficiente 
para jóvenes 
graduados.
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Sostenibilidad de emprendimientos

Mujeres Jóvenes Gremiales
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Insuficientes 
oportunidades 

para las mujeres. 

Dificultad 
de acceso a 

financiamiento 
para mujeres.

Insuficiente 
capacitación 

sobre 
emprendimiento 

para mujeres.

Falta de 
involucramiento 
de jóvenes en 
proyectos de 

encadenamientos 
productivos.  

Obstáculos 
(requisitos no 
adecuados) a 
jóvenes para 

acceder a 
oportunidades de 
financiamiento. 

Insuficiente 
información 

sobre apoyo del 
Estado.

Insuficiente 
asistencia 

técnica 
agropecuaria 

para la 
demanda de 

los cultivos del 
territorio.
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Trabajo decente

Oportunidades de empleo e ingresos

Empleo e ingresos

La desarticulación entre empresas privadas, Municipalidad, 
comerciantes y transportistas, incentiva que se busquen soluciones 
de  empleo informal en comercio, turismo y producción agrícola. 
El empleo informal supera en ingresos a la empresa privada. Los 
salarios son menores que el salario mínimo. Existen casos de 
explotación laboral por falta de experiencia en los jóvenes.

La necesidad de empleo obliga a las personas a aceptar “malas 
condiciones laborales” y salariales. No hay una oferta laboral que 
responda al conocimiento y educación universitaria de los jóvenes. 
Por otro lado, se les dificulta encontrar empleo por no tener 
experiencia, aún cuando los jóvenes son nuevos en el mercado 
laboral. En el municipio no se conoce sobre ferias de empleo 
adecuadas a jóvenes para crear primer acercamiento entre los 
empleadores y el empleado. La experiencia adquirida por los 
jóvenes en voluntariado no se valora en la búsqueda y aplicación 
de trabajos.

El empleo temporal en el municipio está limitado por la normativa 
laboral y los empleadores no pueden ofrecer empleo en esta 
modalidad. Para los jóvenes, la oferta laboral es muy limitada 
en trabajos estables mientras que existe mucha más oferta en el 
sector informal.  No hay oportunidad de participar en programas 
de pasantías en el sector privado o público y no se generan 
empleos de medio tiempo en hoteles o restaurantes.

Para las mujeres hay poco acceso a trabajo digno y bien remunerado. 
Normalmente se emplean en el comercio, panaderías, tiendas, 
comercios informales. En las fincas de café hay una política de que 
a las mujeres solo se les contrata para “limpieza”. Adicionalmente, 
al no cumplir con los requisitos, no pueden optar a créditos para 
emprender nuevos negocios.  

En el municipio se gradúan más jóvenes de los que el mercado 
puede absorber. Los jóvenes se ven forzados a trabajar para pagar 
sus estudios. No hay muchos actores que los apoyen para obtener 
empleo, voluntariados o pasantías. Existe un sentimiento y una 
percepción de “desconfianza” en la capacidad de los jóvenes por 
parte de los adultos.

La oferta de empleo formal es limitada en el municipio. Para la 
mayoría de las jóvenes y mujeres existen mayores oportunidades 
de generar ingresos es el mercado informal.

El sistema educativo no cuenta con programas atractivos para que 
los jóvenes se interesen en emprendimiento y auto generación de 
ingresos. 

Las mujeres no llenan los requisitos de los empleos, les falta 
experiencia porque la cultura las excluye, obligándoles a estar 
en las casas y no se les prepara para trabajos fuera de los 
hogares. Muchas mujeres trabajan por día para sufragar gastos y 
necesidades de sus hogares.

Una de las fuentes empleo del municipio es la economía informal. 
Los empleadores de este sector no están en capacidad de ofrecer 
condiciones favorables debido a que la ganancia que se obtiene 
no es suficiente para financiar las prestaciones laborales. 

En el caso de las mujeres, se considera que los empleadores las 
explotan principalmente para el trabajo doméstico y hotelero, no 
les pagan el salario mínimo y la jornada laboral es extensa. Existe 
discriminación en su contra y debido a la necesidad de trabajo los 
empleadores se aprovechan de su condición.

La mayoría de las personas empleados y trabajadores de la 
economía informal no cuenta con seguridad social. Varias 
empresas se aprovechan de la necesidad de las personas y no 
pagan el servicio de IGSS.

Ingresos justos

Condiciones de inserción laboral

Fuentes de empleo y oferta laboral

Oferta y demanda laboral

Economía informal

Productividad y competitividad

Cumplimiento de derechos fundamentales

Acceso a seguridad social
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Algunos  empleadores locales han optado por contratar mano 
de obra migrante al no encontrar mano de obra calificada de 
municipio. 

Para los jóvenes, la falta de empleo en el municipio genera la 
migración hacia otros departamentos o fuera del país.

Migración laboral

Sostenibilidad de emprendimientos

La economía del municipio gira alrededor del café y el turismo. 
Cuando estas dos áreas de empleo decaen, la economía del 
municipio también decae.

Las cooperativas apoyan en los temas de emprendimientos y 
otorgan capital semilla para iniciar negocios propios. En el caso 
del café, no se entrega créditos por la garantía de producción por 
lo que los caficultores no pueden invertir para generar mayores 
ganancias. Existen oportunidades como el Programa Acceso 
USAID de apoyo al emprendimiento, el cual está enfocado a 
jóvenes de escasos recursos.

Las mujeres son emprendedoras y creativas para los negocios, y 
las cooperativas son las únicas entidades que les proporcionan 
créditos con bajo interés. Un mínimo porcentaje de mujeres tiene 
oportunidad de recibir capacitación para emprendimiento de sus 
propios negocios.

La asistencia técnica agropecuaria no es suficiente para la 
demanda de los cultivos del territorio. 

Existe un ambiente laboral tradicional en donde los jóvenes no 
creen que pueden potenciar sus  conocimientos y capacidades. 
No existen capacitaciones para facilitar una convivencia laboral 
entre las personas. Se identifican otros programas privados como 
COOSAJO que apoya a emprendedores, pero. la falta de apoyo 
hace que muchos de los emprendimientos no duren.  No hay 
una asesoría en temáticas administrativas y presupuestarias para 
asegurar la sostenibilidad en los emprendimientos.

Encadenamientos productivos

Financiamiento

Tecnificación y apoyo del Estado
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Recursos naturales y 
ambiente

Producción agrícola

Bosques

Mujeres

Mujeres

Jóvenes

Jóvenes

Gremiales

Gremiales
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Pérdidas en 

cultivos y caída 
de precios de 

granos y productos 
provoca crisis 
alimentaria en 
regiones del 
municipio.

Cambio de 
vocación de los 

bosques. 

Tala no regulada 
de árboles para 
cultivos de café.

Tala de bosques 
por proyectos de 

lotificación.

Deforestación a 
gran escala.

Tala de árboles 
para madera.

Cobertura forestal 
disminuye hace 

20 años. 

Calidad Ambiental

Mujeres Jóvenes Gremiales
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Cambios en 
temperatura por 
deforestación. 

Crecimiento 
desordenado 
del municipio 
y deterioro 
ambiental.

Basura en las 
calles, foco de 
contaminación. 

Falta de 
información 

de los vecinos 
sobre los 

efectos de la 
contaminación.

68



Amenazas

Mujeres Jóvenes Gremiales
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Aguas residuales 
sin tratamiento.

La basura del 
municipio no 
se gestiona 

adecuadamente.

Contaminación por 
residuos de aguas 

para el lavado 
del café (“aguas 

mieles”).

Contaminación por 
residuos de aguas 

para el lavado 
del café (“aguas 

mieles”).

Basura y desechos 
sólidos sin 

tratamiento y 
regulación para su 

gestión.

Presencia de 
narcotráfico y 

lavado 
de dinero.

Contaminación de 
ríos por drenaje sin 

tratamiento.

Falta planta de 
tratamiento de 
aguas negras.
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Sequías afectan 
cultivos.

Riesgo de 
inundaciones 

en las calles en 
invierno.

Mal manejo de 
la basura en el 

municipio. 

Riesgo de 
inundaciones 

en las calles en 
invierno.

Basura contamina 
fuentes de agua. 
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Recursos naturales y 
ambiente

Producción agrícola

Bosques

Calidad Ambiental

Los efectos del cambio climático se evidencian en la época 
lluviosa y las épocas de sequía. Las precipitaciones no llegan a 
donde se necesitan, provocando que los cultivos no dispongan de 
agua. En el municipio no se acostumbra el uso de Aljibes como 
mecanismos para almacenar agua que se pueda utilizar en época 
seca. Tampoco se cuenta con una infraestructura adecuada de 
riegos, lo que dificulta poder establecer cultivos en toda época, 
dependiendo únicamente de la época lluviosa. Se considera que 
en el municipio no hay diversificación de cultivos, esto limita que 
haya más opciones de venta de los productos y, por lo tanto, se 
prolonga la dependencia de una sola producción como lo son 
los granos básicos o el café. Los riesgos de pérdida de cultivos 
aunados a la caída del precio del café condicionan la economía 
del municipio. Adicionalmente, las tierras ahora son menos fértiles 
que antes, debido al uso desmedido de la quema del terreno, 
fertilizantes y químicos que desgastan el suelo.

La cobertura forestal ha disminuido en los últimos 20 años debido 
a la tala inmoderada a pequeña y gran escala. Existe una cultura 
negligente de siembra, no se conservan las áreas de reforestación 
y no se desarrollan actividades masivas de reforestación. El uso 
del suelo ha pasado de ser forestal a cultivo de café y crecimiento 
urbano. Esto ha tenido consecuencias en los cambios de 
temperatura, pues se percibe que el calor ha aumentado debido a 
la deforestación. 

Existen focos de contaminación ambiental en todo el municipio. 
Principalmente acumulación de basura desechada irresponsablemente 
por las personas. El crecimiento municipal también ha generado 
contaminación por el aumento del humo de leña y las emisiones de 
humo de los vehículos. Las actividades productivas de las fincas o 
beneficios de café generan residuos como “aguas mieles” sin control 
que contaminan las fuentes de agua. 

Las aguas residuales del municipio no reciben tratamiento previo a 
verterlas en los ríos, contaminando las fuentes de agua. A pesar de la 
obligación de la instalación de plantas de tratamiento, en el municipio 
aún no existe ninguna. Adicionalmente, los drenajes del casco urbano 
se encuentran en mal estado. 

Es un riesgo permanente debido a la limitada oportunidad laboral 
en el municipio, dependiendo principalmente del cultivo de café. 
No hay otras alternativas para la agencia de recursos económicos 
para la compra de alimentos. Por otro lado, los productores no 
cuentan con suficientes terrenos para la producción de granos 
básicos. 

Pérdida de cultivos

Deforestación

Contaminación ambiental Aguas residuales

Crisis alimentaria
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Amenazas

En el municipio se conoce de la existencia de narcotráfico y lavado 
de dinero por su ubicación geográfica. 

En el territorio se ha percibido que aun cuando es época lluviosa 
el agua es escasa y que la sequía afecta los cultivos. las fuentes de 
agua se han ido secando con el paso del tiempo en la medida que 
aumenta la deforestación.

El principal riesgo de inundación está en el casco municipal por 
la obstrucción de drenajes. En el tema de amenazas, el municipio 
se ve afectado principalmente por periodos de sequía y lluvias 
intensas que ocasionan inundaciones.

Debido al mal manejo de la basura por parte de algunas personas, 
ésta es depositada en algunos puntos en las calles, ocasionando 
focos de contaminación. La basura es una fuente de contaminación 
del recurso hídrico.

La municipalidad cuenta con un tren de aseo que incluye camiones 
para recolección de basura en ciertos puntos, sin embargo, éste no 
se utiliza eficientemente. 

La basura del municipio no se gestiona adecuadamente.

Narcotráfico/lavado de dinero

Sequías

Inundaciones

Basureros clandestinos

Residuos sólidos
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Agua

Saneamiento

Servicios básicos y 
gestión pública

Mujeres

Mujeres

Jóvenes

Jóvenes

Gremiales

Gremiales
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Racionamiento
de agua.

Compra de agua 
en bolsa por agua 

contaminada. 

Escasez de 
agua provoca 
racionamiento.

Casco municipal 
sin plantas de 

tratamiento. En el 
área rural no hay 
red de desagüe.  

Las aguas servidas 
se desechan a flor 

de tierra.

Sistemas antiguos 
se saturan con 

lluvias. 

Sistema de 
alcantarillado sin 
mantenimiento.

Inexistencia de plantas y 
sistemas de tratamiento 

de aguas residuales. 
Contaminación de 
afluentes de agua y 

disminución de la pesca 
para consumo y venta.

Fuentes de agua 
contaminadas. 

Fuentes de agua 
contaminadas. 

Gestión de agua 
contaminada 
a cargo de las 

mujeres.

Escasez de agua 
y desvío de 

caudales para 
lotificaciones.

72



Energía eléctrica

Desechos sólidos

Ordenamiento urbano

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes

Gremiales

Gremiales
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Falta un 
aproximado de 
5% de cobertura 
en el municipio. 

No se recicla 
en casa. No hay 
separación de 
los desechos 

ni prácticas de 
reciclaje.

No hay 
separación de 
los desechos 

ni prácticas de 
reciclaje.

Plan de 
ordenamiento 

territorial 
obsoleto e 
inoperante.

No hay 
separación de 
los desechos 

ni prácticas de 
reciclaje.

Servicio 
deficiente, 
bajones y 
apagones 

prolongados. 

Suciedad y 
contaminación 
en los parques 

públicos

Servicio 
deficiente, 
bajones y 
apagones 

prolongados. 

Excesiva 
producción de 

basura en casas 
y comercios. 

Desorden 
urbano: áreas 
son ocupadas 
en su mayoría 

para el comercio 
informal.

Crecimiento 
poblacional 

supera 
capacidad de 

prestar servicios 
de calidad.

Contaminación 
de ríos por 
residuos de 
aguas para 

el lavado del 
café (“aguas 

mieles”).

No existe una 
biblioteca 

física,virtual u 
otros centros de 
interacción para 

jóvenes.

Aguas negras 
sin tratamiento 
desembocan 

en ríos. 

Incumplimiento 
del plan de 

recolección y tren 
de aseo municipal 

por conflicto 
entre empleados 

y autoridades 
municipales. 
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Infraestructura social

Mujeres Jóvenes Gremiales
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Persiste un 
modelo de 
vivienda no 
adecuada 

(“cuartería”) 
en nuevas 

lotificaciones.

Insuficientes 
proyectos 

de vivienda 
digna para 

hogares con 
pocos recursos 
económicos. 

Consideran que 
el Centro de 

Salud debería 
ser un Centro 
de Atención 
Permanente 

-CAP-.
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Agua

Saneamiento 

Servicios básicos y 
gestión pública

La mayoría de las personas a nivel municipal cuentan con agua 
entubada o redes domiciliarias de distribución. Los barrios y 
comunidades cercanos al casco urbano cuentan con el servicio. El 
problema existe en un mayor grado en las comunidades rurales, 
donde las mujeres son quienes más padecen con la ausencia del 
servicio, pues tienen que buscar y acarrear agua hasta sus hogares. 
Desde cada uno de los sectores las preocupaciones y/o reflexiones 
se encuentran en las diferenciadas problemáticas derivadas en 
relación con este tema. 

Para las gremiales, el problema más grave es la escasez de agua y 
el desvío de caudales para lotificaciones, así como el uso irracional 
del agua por parte de la población.

Para los jóvenes, el problema está en la racionalización del agua en 
los hogares debido a los escasez y la disminución de los caudales 
a causa de la deforestación.  

De acuerdo con las mujeres, la mayor preocupación es la escasez 
del agua por períodos prolongados. “El agua llega a cada quince 
días” a muchas colonias y barrios.

Los distintos sectores coinciden en que la ausencia de plantas o 
mecanismos de tratamiento de las aguas negras es un problema 
importante del municipio.  Existe preocupación por la  ausencia 
de un sistema de tratamiento, y el aumento del riesgo de adquirir 
enfermedades de todo tipo, reconociendo que es un problema 
ambiental serio que las autoridades deben atender con urgencia. 

A los representantes de las gremiales les preocupa el tema en 
función de que el municipio es eminentemente turístico. Por lo 
tanto, los servicios que prestan en su mayoría son de hotelería y 
comercio. La falta de un servicio de tratamiento de  aguas negras 
impacta en actividades comerciales como la “pesca”, que se 
encuentran en riesgo. 

Los jóvenes consideran que el problema es más grave en las 
comunidades y para las familias con menor acceso a recursos 
educativos. 

Desde la perspectiva de los sectores, el problema es serio en el 
municipio, debido a que los sistemas son antiguos y con las lluvias 
abundantes los drenajes no se dan abasto para colectar el agua, 
provocando inundaciones de calles. El sistema de alcantarillado 
no tiene mantenimiento ni ha sido remodelado,  y eso agrava el 
problema en el municipio.  

El sistema de alcantarillado y drenajes se encuentra obsoleto, 
razón por la cual colapsa en la época de lluvia.

Los sectores coinciden en que debido a una alta contaminación de 
los principales ríos y fuentes de donde se extrae el agua, ésta no 
es apta para el consumo humano. Las mujeres señalan que debido 
a que el agua que llega a los hogares se encuentra contaminada, 
las madres optan por comprar en las tiendas las “bolsas de agua” 
purificada, pues consideran que esto es más económico que hervir 
el agua. 

Los jóvenes, reconocen que las mujeres son quienes enfrentan la 
mayor carga del problema debido a que implica un mayor esfuerzo 
de su parte para hervir o clorar el agua, además de asumir los 
riesgos asociados a las posibles enfermedades. 

Acceso a agua entubada

Tratamiento de aguas negras Sistemas de alcantarillado

Agua apta para consumo humano
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Energía eléctrica 

Desechos sólidos 

Ordenamiento Urbano

Desde la perspectiva de los jóvenes, hace falta cobertura en un 
5% de la población urbana. En la población rural es más alto el 
porcentaje. Un problema relacionado es que el acceso implica 
un costo alto para las familias de escasos recursos o para las 
comunidades que está en las regiones más lejanas.  

No hay mecanismos para separar los desechos sólidos ni para 
evitar que sean fuente de contaminación. En algunas comunidades 
cercanas al casco urbano hay un tren de aseo municipal, pero no 
es suficiente para abordar el problema general. De acuerdo con 
los jóvenes, no existen proyectos de reciclaje que contemplen la 
participación de  jóvenes en los barrios

Los servicios con que cuenta actualmente el municipio, 
principalmente la cabecera municipal, no son suficientes frente 
a la demanda debido al aumento del comercio y al crecimiento 
poblacional.  Por otra parte, el turismo demanda de varios servicios 
que el municipio no provee.  

De acuerdo con los jóvenes, el municipio no cuenta con espacios 
para la economía o comercio informal, por lo que se utilizan calles 
y avenidas para las ventas, provocando desorden. Los parqueos 
son insuficientes para la cantidad vehículos que existen, generando 
desorden vehicular. Además, no hay canchas polideportivas para 
recreación y deporte. En el área educativa hace falta una biblioteca 
física y virtual de consulta. 

El desorden vial existente ha obligado a una buena parte de la 
población a usar motocicletas para la movilización dentro y fuera 
de la ciudad. El transporte público es insuficiente y en su defecto 
los buses y tuc tuc ponen en riesgo a la población, por falta de 
educación vial.

El problema de fondo es la falta de un plan de ordenamiento 
territorial y un programa de cultura vial para las personas. 

No hay mecanismos de plantas de tratamiento, la mayor parte de 
residuos desemboca en los ríos. Las “aguas mieles “representan 
un peligro y un riesgo de contaminación ambiental.

En todos los sectores, la mayor preocupación radica en el deficiente 
servicio de energía que presta la empresa que provee el servicio 
al municipio. Se hace referencia a apagones, bajones constantes 
y suspensión del servicio hasta por días, aunado a un “deficiente 
servicio” a los usuarios cuando llaman para reportar las fallas o 
presentar sus quejas. 

La municipalidad cuenta con un tren de aseo en el casco urbano y 
con un vertedero municipal, pero no es suficiente. En el municipio 
se produce mucha basura debido a la cantidad de personas que 

Acceso a energía asequible

Separación de desechos sólidos

Equipamiento urbano Transporte público

Gestión de residuos

Energía eléctrica fiable

Recolección de basura

constantemente visitan el lugar. El conflicto entre el sindicato de 
trabajadores y la municipalidad dificulta que haya una adecuada 
implementación del tren de aseo. 

Los jóvenes consideran que se produce demasiada basura en 
las casas y comercios. El turismo también contribuye a desechar 
basura en sitios públicos. Las mujeres señalan que cuando salen 
de paseo con los hijos a los parques públicos observan suciedad y 
contaminación y esto desmotiva la estadía o recreación en estos 
lugares ya que representa un peligro para la salud y la salubridad.
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Infraestructura social 

Las viviendas resultan ser proyectos familiares. Según las 
posibilidades de cada familia, se van construyendo viviendas 
con o sin espacios y servicios. Actualmente hay lotificadoras 
que ofrecen viviendas para las familias, pero a precios altos y en 
espacios reducidos. En la cabecera municipal aún existe el sistema 
de “cuarterias” en donde vive una gran cantidad de familias, 
particularmente migrantes, en condiciones de hacinamiento. 

Existen los bomberos municipales, pero con muchas limitaciones 
de operar por falta de presupuesto. Cuando una persona requiere 
del traslado de un familiar al hospital regional, tiene que costear el 
gasto en combustible de la ambulancia.

Hay escuelas públicas, pero la mayoría son facilidades de 
educación primaria.  

Los jóvenes enfatizan en la necesidad de nuevas y mejores 
instalaciones para educación básica y diversificado.

Existe un centro de salud en la cabecera municipal, pero con 
limitaciones que van desde falta de personal médico y médicos 
especializados, hasta falta de medicamentos y una atención digna 
para las personas. A pesar de que el municipio tiene una alta tasa 
demográfica y poblacional, el centro sigue dando servicios diurnos 
y no es permanente. Ante estas dificultades, un alto porcentaje 
de la población recurre a pagar servicios médicos y hospitalarios 
privados.  

Vivienda digna

Protección civilEscuelas públicas

Centros de salud y hospitales
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Seguridad Ciudadana
Mecanismos de prevención

Mujeres Jóvenes Gremiales
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Poca oferta 

de actividades 
culturales.

Procesos legales 
sin seguimiento 

luego de las 
denuncias.

Riesgos por 
exposición 
temprana al 

alcohol en niños, 
adolescentes y 

jóvenes.

Débil formación y 
empoderamiento 

de las mujeres.

Falta de 
concientización 

sobre la 
prevención en 
los hogares.

Insuficiente 
apoyo a las 

mujeres y sus 
familias para 

prevención de 
violencia.

Insuficientes 
espacios 

recreativos 
para los niños, 
adolescentes y 

jóvenes.

Débil 
integración 
social de los 

jóvenes.

No hay cultura 
de denuncia en 
la ciudadanía. 

Alta venta 
de bebidas 

alcohólicas, los 
sitios de día 

son tiendas y 
de noche se 

convierten en 
ventas de licor.

No hay 
cultura de 

denuncia como 
mecanismo de 

prevención. 

78



Factores de riesgo

Violencia en el hogar

Mujeres

Mujeres

Jóvenes

Jóvenes

Gremiales

Gremiales
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Alcoholismo 
está relacionado 
con la violencia 

doméstica 
y hacia las 
mujeres.

Dificultad para 
hablar sobre 

violencia contra 
las mujeres.

Normalización 
estructural y 
cultural de la 

violencia contra 
las mujeres.

Riesgo de 
violencia 

contra mujeres 
aumenta con 
consumo de 

drogas. 

Incremento 
de problemas 
asociados a la 

extorsión. 

Presiones y 
amenazas 

para cumplir 
con el pago 

de intereses y 
capital prestado.

Mujeres están en 
mayor exposición 
de prestamistas “a 
la diaria”, por no 

cumplir requisitos 
en bancos.

Falta de control 
de la venta y 
consumo de 

drogas. 

Consumo de 
drogas aumenta 

el riesgo 
de sufrir de 
violencia.

Consumo 
relacionado con 
desinformación 

en el hogar 
(principios y 

valores).

Existe violencia 
contra las 

mujeres en los 
hogares.

Jóvenes mujeres 
obligadas a 
prostituirse.

Desconocimiento 
sobre derechos 

humanos y de las 
mujeres. 
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Acoso 
cibernético 
en las redes 

sociales

Abandono de 
niños por parte 
de los padres.

Violencia sexual 
contra niños y 

niñas.

Privación de 
derechos para 
personas con 
discapacida.
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Seguridad Ciudadana
Mecanismos de prevención 

La mayor parte de actividades son de tipo religioso y las actividades 
culturales y sociales en su mayoría giran en torno a este tema. En 
el municipio hay poca inversión en la recreación de la población, 
particularmente de la niñez, adolescencia y juventud.

De acuerdo a los jóvenes, existe poca oferta de las instituciones y 
autoridades para actividades culturales. También perciben que no 
hay suficiente integración social de los jóvenes.

Las mujeres señalan que la ausencia de actividades culturales les 
resta oportunidades a los hijos para poder divertirse sanamente.

En el municipio, no hay control de las ventas de alcohol. El no 
solicitar identificación o DPI a los compradores facilita que los más 
jóvenes puedan acceder con facilidad al consumo de alcohol.

No hay mecanismos de prevención de violencia contra la mujer. 
De acuerdo con los jóvenes, la falta de conocimiento y 
capacitaciones para el empoderamiento de las mujeres las hace 
más vulnerables a sufrir de violencia. Existe poco conocimiento 
sobre los derechos humanos de las mujeres y hay falta de apoyo 
psicosocial hacia las mujeres que son víctimas de violencia. La 
prevención debe hacerse desde el hogar y la familia, fomentando 
valores de respeto, solidaridad y ayuda entre la familia.

Las mujeres consideran que la violencia y su círculo vicioso se 
puede detener con actitudes y muestras de ejemplo como “el buen 
trato” entre las personas. Las mujeres tienen miedo y vergüenza 
de abordar abiertamente el tema, no hay cultura de denuncia de 
su parte. 

Se requiere de un mayor número de espacios recreativos 
especialmente para niños y jóvenes.  Las familias buscan su 
recreación en los balnearios y piscinas, teniendo que pagar por 
acceso. 

 No se tiene conocimiento sobre de políticas municipales de 
prevención, lo que representa un alto riesgo para los jóvenes que 
están expuestos a mayores peligros, tomando en cuenta que el 
municipio es fronterizo y que al mismo llega una cantidad grande 
de personas de otros países. 

Los representantes de las gremiales identifican varios problemas 
relacionados a este tema. Por un lado, la población no confía en la 
PNC como garante de la seguridad, pues los cambios de mando 
constantes en la PNC no permiten la construcción de confianza con 
la población y no hay oportunidades de trabajar conjuntamente 
planes de prevención ciudadana. La COMUPRE está suspendida 
y esto genera desarticulación para prevenir la violencia.  Las 
cámaras que están instaladas no son suficientes para la vigilancia 
en el territorio. Por otra parte, no hay suficiente articulación 
institucional y esto dificulta la alineación de las estrategias de 
prevención.

Para los jóvenes, no existe una cultura de denuncia ni de 
seguimiento de procesos por parte de las autoridades policiales y 
judiciales y por parte de la ciudadanía. La falta de denuncia pone 
en riesgo principalmente a las mujeres que sufren de maltrato y 
violencia de género. 

Actividades sociales, culturales y deportivas

Control de ventas y consumo de alcohol

Mecanismos de prevención de violencia
contra la mujer

Espacios recreativos

Políticas municipales de prevención

Desde la perspectiva de las mujeres, el riesgo aumenta para las 
mujeres que sufren de violencia contra la mujer porque no cuentan 
con apoyo y orientación, particularmente de respaldo legal y 
emocional.
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Factores de riesgo

Violencia en el hogar

De acuerdo con las gremiales, el alto consumo de alcohol 
tiene relación con la violencia. La municipalidad no controla la 
distribución de alcohol en el municipio.

El consumo por parte de los jóvenes se debe a la ausencia de 
valores y principios en el hogar. Hay jóvenes que tienen problemas 
con el alcohol y derivado de esto hay algunos que llegan ebrios a 
las clases en los institutos o colegios.

Las mujeres consideran que el alcoholismo es un factor que va 
relacionado con el ejercicio de violencia en el hogar y contra las 
mujeres. 

Por la baja vigilancia de los entes responsables de la seguridad 
ciudadana, las calles son peligrosas. En la cabecera municipal, 
existe una zona roja donde no hay control de parte de las 
autoridades. 

Se conoce que en el municipio existe consumo de drogas y que es 
un factor de vulnerabilidad que puede generar violencia. La venta 
de drogas es accesible y los puntos de ventas de drogas son fáciles 
de identificar. El consumo de drogas también aumenta el riesgo de 
sufrir violencia para todos, pero principalmente para las mujeres. 

De acuerdo con los jóvenes, en el municipio, se sabe de casos de 
mujeres jóvenes que son prostituidas. También señalan que existen 
casos de ciberacoso con fotos circuladas en las redes sociales. Hay 
violencia contra las mujeres. Por otro lado, identificaron como un 
problema los abortos clandestinos y riesgosos para la vida de las 
adolescentes y jóvenes.

Alrededor de la violencia contra las mujeres persiste el miedo, 
la vergüenza y el silencio que en buena medida se encuentran 
amparados por la cultura machista que prevalece en el municipio. 
El asunto se considera de tipo “privado”. Las causas de la violencia 
contra las mujeres son estructurales y culturales, y esto se 
manifiesta en ideas y creencias de  “aquí así somos” “es normal 
que eso pase en los hogares”. El problema lejos de reconocerse, 
se esconde y se minimiza.  

Los jóvenes consideran que los niños, niñas y adolescentes viven 
en condiciones de desprotección que van desde la falta de acceso 
a servicios básicos y la falta de comunicación con sus padres hasta 
la violencia física y verbal para disciplinarlos. También existen 
casos de violencia sexual. Hay explotación laboral de la niñez, 
entre ellas, mendicidad, corte de café, venta de dulces y venta de 
artesanías. También identificaron violencia sexual, física y verbal 
contra NNA. 

Las mujeres identificaron que existe violencia sexual a niños/niñas 
por parte de los hombres dentro de la misma familia. 

Hay presencia de narcotráfico que opera para el tránsito, 
distribución y consumo.

Los representantes de las gremiales indican que  “la diaria” es 
un mecanismo de préstamo para la población, pero con altos 
intereses y con muchas presiones de parte de los prestamistas a 
sus deudores cuando incumplen con el pago de intereses y capital. 
Si las personas se atrasan con los pagos, comienzan los cobros 
con ejercicio de violencia, las extorsiones y el uso de presión y 
amenazas para que las personas paguen.  Muchos de los negocios 
son extorsionados por los dueños de “la diaria”.

De acuerdo con las mujeres, el fenómeno de la “diaria” pone en 
riesgo su seguridad personal.  Hay un alto porcentaje de mujeres 
que solicitan créditos bajo esta modalidad, quienes se han visto 
expuestas a las presiones y amenazas públicas para cumplir con el 
pago de de las deudas. 

Alcoholismo. En el municipio hay una alta 
incidencia en alcoholismo.

Calles inseguras

Consumo y comercialización de drogas

Violencia contra la mujer Maltrato infantil

Extorsión, asaltos y secuestros
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Cohesión social

Vínculos sociales y convivencia

Identidad y sentido de pertenencia

Mujeres

Mujeres

Jóvenes

Jóvenes

Gremiales

Gremiales
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Baja 
participación 

política.  

Poco 
conocimiento 

sobre las 
organizaciones 

sociales 
existentes.

Pocas 
oportunidades 

de participación.

Los espacios de 
participación 

son en comités 
de mujeres 
y grupos de 

iglesias.

Poca 
participación 

en actividades 
culturales como 

la marimba. 
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s Pocos espacios 
para que 

los jóvenes 
participen en 

eventos políticos 
y sociales.
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Integración comunitaria

Gestión comunitaria y participación

Mujeres

Mujeres

Jóvenes

Jóvenes

Gremiales

Gremiales
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Préstamos 
diarios generan 

conflictos 
entre familias y 

vecinos. 

Comercialización 
sexual de mujeres 

y jóvenes por 
catálogo.

Baja 
participación 

de las mujeres 
por temores 

y limitaciones 
culturales. 

Desintegración 
familiar a causa 
de la migración 
de un padre o 

madre. 

Insuficientes 
espacios de voz 
para los jóvenes 

en la esfera 
política.

Desinterés de 
los jóvenes 

por participar 
en espacios 
de toma de 

decisión. 

Insuficiente 
apoyo y respeto 
al derecho de 
decidir sobre 
la orientación 

sexual.

En las familias se 
queda la madre 
con hijos o se 
quedan solos 

los hijos a veces 
a cargo de los 

hermanos.

Exclusión de 
jóvenes para 
participar en 
espacios de 

toma de decisión 
(por ejemplo, 

COCODES). 

Discriminación 
por orientación 

sexual al 
colectivo LGBTI. 
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Cohesión social

Vínculos sociales y convivencia 

Identidad y sentido de pertinencia

Integración comunitaria

La propiedad de las fuentes de agua genera conflictos entre 
algunos comunitarios y comunidades. La convivencia comunitaria 
se puede ver afectada o alterada por algunos vecinos que no 
son parte de los barrios y las colonias y que no les interesa la 
integración o el bien común. 

De acuerdo con los Jóvenes existe poca participación en actividades culturales y artísticas como la marimba. No se crean espacios para que 
los jóvenes participen en eventos políticos como sociales.

De acuerdo con los distintos gremios, las personas que transitan 
en el municipio como migrantes y turistas genera desconfianza a 
nivel comunitario. Hay mayor desconfianza hacia las autoridades y 
líderes políticos e instituciones de parte de la ciudadanía debido al 
incumplimiento de promesas y la falta de inversión en el municipio. 

De acuerdo con los jóvenes, hay desintegración familiar, debido 
a la migración de los padres hacia el extranjero. En las familias 
se queda la madre con hijos o se quedan solos los hijos a veces a 
cargo de los hermanos. Los hijos son los más vulnerables cuando 
las familias se desintegran 

Para las mujeres el fenómeno de “la diaria”, atenta contra la 
integridad familiar y vecinal. Hay otros problemas como la 
comercialización sexual de mujeres jóvenes “por catálogo”  

Los jóvenes consideran que no hay apoyo ni respeto al derecho de 
decidir sobre la orientación sexual.  Existe una discriminación por 
razones de orientación sexual y en contra del colectivo LGBTIQ.  
Por otra parte, también identifican que existe acoso psicológico a 
personas con piel oscura. 

Para los jóvenes no hay oportunidades de participación política 
y se tiene poco conocimiento sobre las organizaciones sociales 
existentes para poder involucrarse y participar. No hay información 
acerca de la diferencia entre la política y la política partidista. Las 
mujeres tampoco tienen muchas oportunidades de participar. Los 
espacios de participación son los comités de mujeres y grupos 
de iglesias. Algunas (pocas) logran integrarse o ser parte de los 
COCODES, que siguen siendo un espacio de toma de decisiones 
reservado para hombres.

Convivencia comunitaria

Aspectos socioculturales

Confianza (vecinos, grupos, instituciones)

Integración familiar Respeto a la diversidad

Participación en organizaciones
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Gestión comunitaria y participación

De acuerdo con los jóvenes, no se generan espacios de participación 
para los jóvenes en la esfera política. Hay poca participación por 
parte de los jóvenes en los espacios de COCODES debido que nos 
son convocados. También existen tensiones entre los COCODES y 
la comunidad, lo que desmotiva participación juvenil. Las mujeres 
no participan en partidos políticos o en política por temores de 
índole social, moral y religiosa. 

Organización comunitaria
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Movilidad humana
Motivos de migración

Desafíos

Mujeres

Mujeres

Migrantes

Migrantes

Jóvenes

Jóvenes

Gremiales

Gremiales
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Las personas 
migran para que 
los hijos tengan 

mejor vida. 

Falta 
información 
legal, apoyo 
institucional 
nacional o 

internacional.

Estigmatización 
y prejuicios de la 
comunidad de 

acogida. 

Exposición a 
la violencia, 

enfermedades 
y otros riesgos, 
particularmente 

de mujeres y 
niños. 

La huida en 
las caravanas 

provoca 
desintegración 

familiar.

Permanencia 
de migrantes en 
caravanas en el 

municipio. 

Amenazas por 
las deudas 

adquiridas para 
viajar.

Trabajos locales 
mal pagados. 

Problemas 
económicos. 

Expectativas 
de mejora 

económica. 

Jóvenes migran 
buscando 

oportunidades 
económicas.

La violencia 
contra la mujer 
es un factor de 
movilización 

interna/
internacional.

Medios de vida 
insuficiente para 

campesinos. 

Insuficiente 
oferta educativa 
en el municipio. 

Migración para 
pagar deudas. 

Desempleo y falta 
de oportunidades 
laborales provocan 

desplazamiento 
interno y 

migración fuera 
del país.
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Riesgos que 
enfrentan 

los niños no 
acompañados y 
quienes van con 

sus padres.

Ausencia de 
mecanismos de 
integración con 
la comunidad de 

acogida.

Limitaciones 
para encontrar 

empleos o 
fuentes de 
ingresos.

Riesgos contra 
la salud e 

integridad física.

Limitaciones y 
obstáculos para 

la obtención 
de alimentos 

para migrantes 
que transitan el 

municipio. 

Población 
migrante que 

trabaja en 
los cafetales 
(migración 

estacional) no 
cuentan con una 
protección social.

En el proceso 
migratorio 

las mujeres y 
los niños son 
vulnerables. 

Falta de 
acompañamiento 
socioafectivo para 

los migrantes. 

Difícil adaptación 
para retornados. 

Aspectos 
socioafectivos; 

duelos no 
resueltos, sistema 

de creencias 
debilitado.

Alto riesgo 
de tráfico de 

personas. 

Falta de 
programas 
de empleo 
provisional.

La ausencia del 
referente familiar 
hace vulnerable a 

la niñez. 

Falta de 
servicios de 

protección para 
los migrantes. 

Condiciones de Vulnerabilidad

MujeresMigrantes Jóvenes Gremiales
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La ausencia 
del referente 
familiar hace 

vulnerable a la 
niñez. 

Riesgo de 
extorsión, 
engaños y 

robos.

Aumenta la 
precariedad 
de vida de 

muchas mujeres 
y familias por 
estar solas. 

Abusos y 
asaltos de las 

autoridades de 
seguridad.

Falta de 
programas 

educativos para 
migrantes o 
refugiados.  
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Se
gu

rid
ad

Violaciones 
a mujeres y 

niñas, y trata de 
personas

Limitaciones y 
obstáculos para 

la obtención 
de alimentos 

para migrantes 
que transitan el 

municipio. 

Inseguridad para 
las mujeres y la 
violencia que 

viven.

En el proceso 
migratorio 

las mujeres y 
los niños son 
vulnerables. 

Aspectos 
socioafectivos; 

duelos no 
resueltos, sistema 

de creencias 
debilitado.

Las mujeres 
tienen una carga 

socio afectiva 
diferente.

Adolescentes 
forzados a 

migrar y traficar 
droga (mula).

Explotación de 
migrantes en el 

mercado laboral. 
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Movilidad humana
Motivos de migración

Desafíos

De acuerdo con las gremiales, la gente que viene en las caravanas 
se queda en el territorio viviendo de la caridad. La cooperación 
para el tema es limitada y esto afecta el comercio y las actividades 
económicas en el municipio.  

Los jóvenes consideran que las mujeres y niños son quienes más 
sufren de violencias de todo tipo, durante el trayecto de la travesía 
y la movilización.  

Por su parte, los migrantes creen que las caravanas han creado 
desintegración familiar. Quienes migran en las caravanas sufren de 
estigmatización y prejuicios, de aislamiento social,  y falta de apoyo 
por parte de la comunidad de acogida. Muchas veces no cuentan 
con documentos, por lo que se limitan oportunidades laborales y 
financieras y tampoco hay atención a la niñez y adolescencia.

De acuerdo con los migrantes, las personas que retornan tienen 
dificultades para la adaptación en el país de destino. Se encuentran 
sin empleo, sin recursos económicos, se enfrentan a cambios en el 
territorio, falta de acompañamiento y falta de políticas de empleo, 
soluciones dirigidas a los retornados. 

Los migrantes identifican que las personas retornadas requieren 
de apoyo para la reintegración familiar,  integración a la comunidad 
y acompañamiento socioafectivo. 

Existe una percepción de que las personas de origen (local) se 
van con “el coyote” de forma ilegal y muchas veces solos o en 
pequeños grupos, mientras  que Las personas de otros orígenes 
van “organizados” en las caravanas. 

De acuerdo con los migrantes, los“coyotes” son tratantes de 
personas que migran a Estados Unidos. En el tránsito se hace un 
“Traspaso” entre los coyotes.

No hay información legal ni apoyo para solicitud de asilos políticos. 
Tampoco hay información para migrantes y no se brinda asistencia 
nacional ni internacional.

De acuerdo a las gremiales, lo que las familias cultivan no les basta 
para vivir. Algunos migran para saldar deudas por sobrevivencia 
con expectativas de mejora económica. 

De acuerdo con los jóvenes, las personas migran debido a la poca 
calidad de vida y falta de oportunidades económicas, así como la 
falta de oferta educativa.

Caravanas Integración de retornados 

Comunidad de acogida

Tráfico ilícito de personas

Respuesta institucional

Pobreza/oportunidades económicas

De acuerdo con los migrantes, las personas se van por varias 
razones de índole económico y social. Quienes migran esperan 
que los hijos tengan mejor vida, encontrar oportunidades, 
buscar empleos y alternativas a trabajos locales “mal pagados”, 
salir del estancamiento laboral, encontrar medios para pagar el 
encarecimiento de la canasta básica, pagar deudas, mejorar sus 
viviendas y perseguir el “sueño americano”.
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Condiciones de vulnerabilidad

Las mujeres y los niños migrantes son las personas con mayor 
vulnerabilidad de padecer de enfermedades o de poner en riesgo 
su salud integral. 

De acuerdo con los jóvenes, las personas que transitan por 
el municipio necesitan contar con alimentación adecuada, 
principalmente la niñez y los jóvenes. En el caso de las personas que 
transitan el municipio y que trabajan en los cafetales (migración 
estacional) no cuentan con protección social.

De acuerdo con las gremiales, no existe ningún programa educativo 
para las personas migrantes o los refugiados.

Los representantes de las gremiales señalan la vulnerabilidad de 
embarazos en las adolescentes y jóvenes; contagio de infecciones 
de transmisión sexual ITS; fluctuación de emociones (miedo, 
incertidumbre, tristeza, frustración); aspectos socioafectivos como 
duelos no resueltos.

Los jóvenes enfatizan que la falta de identificación o de no portar 
documentos es un problema importante. Existen además, casos 
sobre abusos por parte de las autoridades de seguridad hacia las 
personas migrantes que transitan el municipio, particularmente de 
mujeres, niñez y jóvenes.

Las mujeres resaltan la precariedad de vida de muchas mujeres y 
familias. La falta de recursos económicos y fuentes de ingreso las 
pone en un alto riesgo en el momento de migrar a otros países. 
Los migrantes señalan que los mayores riesgos asociados a la 
seguridad son las extorsiones, engaños y robos, trata de personas, 
violaciones a mujeres y niñas, abuso sexual contra mujeres, abusos 
por parte de las autoridades, adolescentes que también corren el 
riesgo de ser forzados a migrar como traficantes y carga en sus 
cuerpos de droga, conocido como “mulas”.

Salud

Educación Seguridad
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Perspectiva 
Municipal



La perspectiva municipal sobre los desafíos multidimensionales 
del desarrollo se obtuvo a través de la realización de talleres 
participativos con actores clave del municipio de Esquipulas. 
Se realizaron 4 talleres con representantes de la sociedad 
civil organizada, la academia, medios de comunicación 
organizaciones no gubernamentales y el sector público 
durante el mes de febrero. A continuación, se presenta la 
distribución de talleres, el número de personas que asistieron 
y las comunidades representadas en cada taller:

Fecha Taller Hombre Mujer Total

12.02.2020

12.02.2020

20.02.2020

20.02.2020

Organizaciones no 
Gubernamentales

Sector Público

Organizaciones 
de Sociedad 

Civil

Organizaciones 
de Sociedad 

Civil

4

10

7 7

4

12

16

9

8

6

5

Total 25 19 44
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Con el apoyo de los facilitadores, los participantes identificaron los  
principales problemas y desafíos que enfrentan sus comunidades 
en los 8  temas del Análisis Multidimensional del Desarrollo, 
los cuales se presentan a continuación a través de las matrices 
temáticas y la descripción de las mismas.   La metodología propició 
la reflexión e intercambio de las y los participantes no solamente 
para identificar los problemas, sino para conversar entre sí, sobre 
las causas, los efectos y las perspectivas que se tienen sobre cada 

uno de los temas identificados.
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Salud y seguridad
alimentaria

Seguridad alimentaria y nutricional
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Sociedad Civil Sector Público
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Falta de planificación 
financiera limita 

acceso a alimentos por 
temporadas.

Endeudamiento familiar 
por pérdida de cultivos 
o compra de productos 

para la siembra.

Sequía incrementa 
riesgo de crisis.

Venta de tierras por 
endeudamiento familiar 
por pérdida de cultivos 
o compra de productos 

para la siembra.

Endeudamiento familiar 
por pérdida de cultivos 
o compra de productos 

para la siembra.

Riesgo de crisis 
alimentarias debido a la 

sequía.

Desconocimiento 
generalizado y falta 
de concientización 

sobre la utilización y 
aprovechamiento de los 

alimentoS.

Poca continuidad 
de programas de 

capacitación sobre el 
tema.

Aumento de consumo 
de comida “chatarra”.

Dependencia de los 
programas sociales 

Limitado acceso a 
alimentos por falta de 
recursos económicos. 
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Aumento de casos de 
desnutrición crónica.

Insuficiente cobertura 
de programas sociales 

en comunidades en 
riesgo y vulnerabilidad 

alimentaria.

Desinformación sobre 
buena nutrición y 

aprovechamiento de 
nutrientes.

Obesidad por 
inadecuada 

alimentación. 

Aumento de consumo 
de comida “chatarra”.

Desnutrición aguda en el 
municipio.

Desnutrición crónica en 
el municipio.

Falta de información 
sobre el programa de 
gobierno como el de  
“ventana de los 1000 

días”.

Limitaciones en la 
cobertura de los 

programas sociales

Salud sexual y reproductiva

Sociedad Civil Sector Público
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Insuficiente información 
sobre salud sexual 

integral en las escuelas.

Insuficiente orientación 
por parte de los padres 

de familia.

Aumento de embarazos 
y enfermedades de 

transmisión sexual en 
adolescentes y jóvenes.

Resistencia comunitaria 
ante los programas de 

educación sexual.

96



Servicios de salud

Sociedad Civil Sector Público
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Los servicios de salud 
que hay en el municipio, 

no cuentan con 
suficiente equipamiento 

para atender las 
diferentes necesidades 

de la población.

Insuficientes médicos 
especialistas.

Medicamentos 
inaccesibles en centro 

de salud. 

Desabastecimiento de 
medicamentos en los 

servicios de salud. 

Insuficiente supervisión 
al personal.

Adquisición de 
medicamentos en 
farmacias privadas.

Insuficiente presupuesto 
para cubrir necesidades 

de medicamentos.

Deficiencias en la 
aplicación de protocolos 

(por ejemplo VIH). 

Subregistro de casos 
VIH e ITS en las 
comunidades.

Prevalencia del uso del 
método natural.

Rechazo a la 
planificación familiar y 
desuso de métodos. 

Creencias culturales 
y religiosas limitan la 
planificación familiar. 
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Desabastecimiento de 
medicamentos para 
brindar servicios de 

salud.

Difícil acceso en 
comunidades por baja 

cobertura.

Limitada cobertura 
de puestos o centros 

de salud en las 
comunidades.

Deficientes servicios de 
salud. 

Costos de salud 
elevados porque las 
personas acuden a 
servicios privados.

Insuficiente atención 
diferenciada  para 

personas con 
discapacidad.

Falta de sensibilidad en 
el trato a los pacientes 
genera percepción de 

“lejanía”.

Falta de sensibilidad en 
el trato a los pacientes 
genera percepción de 

“lejanía”.

Trato diferenciado hacia 
la población del casco 
urbano y la población 

rural.

Salud Materno Infantil

Sociedad Civil Sector Público
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Limitadas opciones de 
capacitación para las 

comadronas.

Sistemas de información 
no registran niños 

con discapacidades, 
provocando ausencia de 
datos para el análisis y 

toma de decisiones
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Salud y seguridad
alimentaria

Seguridad alimentaria y nutricional

No se aprovecha todo el potencial de los alimentos, por 
desconocimiento y porque hacen falta más iniciativas y procesos 
de capacitación sobre la utilización y aprovechamiento de los  
alimentos.

Para los sectores sociales, predomina la creencia de que la 
asistencia a sesiones informativas es suficiente, pero no forman 
parte de un proceso más amplio. Las costumbres locales, de 
priorizar la alimentación del “padre o jefe del hogar” y  la compra 
de “comida chatarra” para alimentar a los niños, son prácticas que 
no contribuyen a la buena nutrición de los niños.

Los representantes del sector público consideran que aunque 
exista información y conocimientos sobre la utilización de los 
alimentos, los programas sociales generan incentivos negativos 
para que las familias sigan recibiendo la ayuda. El asistencialismo 
ha generado dependencia en las familias y lucro de insumos y 
víveres de parte de personas que comercian lo que no consumen.

Dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional

Utilización de alimentos

Según los sectores sociales, las dificultades para obtener alimentos 
obedecen  a que el recurso económico no es suficiente para 
comprarlos aunque exista disponibilidad de alimentos. 

Los participantes del sector público consideran que el acceso a 
alimentos está más limitado por la falta de conocimientos para la 
administración del presupuesto familiar que por la disponibilidad 
de estos.

Acceso a alimentos

Existen temporadas de abundancia y de escasez. El estrés 
alimentario surge en épocas de escasez. La inversión en la 
producción ha generado pobreza en el territorio porque supera la 
capacidad de producción o retorno de la inversión. 

Para el sector público, el cambio climático, las sequías e 
inundaciones dificultan la producción de alimentos. La migración es 
un reflejo del estrés cuando no se tiene mecanismos para obtener 
los alimentos. Las familias se endeudan para sacar adelante sus 
cosechas o para cubrir las pérdidas que estas generan. 

No hay suficiente asistencia para la producción por parte del 
MAGA para potencializar la capacidad productiva, optimizar los 
recursos y obtener los mejores beneficios.

La principal crisis alimentaria se percibe en la temporada de 
sequía por la pérdida de cultivos y por endeudamientos de las 
familias que se ven obligadas a adquirir deudas para invertir en la 
producción de alimentos. .

Cuando las familias se encuentran en una situación de emergencia 
para sobrevivir por falta de recursos económicos recurren a la 
venta de sus propiedades.

Estrategias de sobrevivencia

Estrés Crisis

Emergencia
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En el municipio hay prevalencia de  casos de desnutrición crónica. 
Todos los sectores coinciden en que hay varias causas relacionadas 
al problema, Por un lado no hay suficiente información y difusión 
del programa de gobierno sobre la Ventana de los 1000 días. Y, 
por el otro, los programas sociales no tienen cobertura de todas 
las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Según los  sectores sociales, en el casco municipal hay niños 
con problemas de obesidad causada por mala alimentación. Las 
personas consumen alimentos con mucha azúcar, principalmente 
comida chatarra. También se observa aparición temprana de 
enfermedades como la diabetes relacionada con condiciones de 
vida y la mala nutrición infantil.

No hay suficiente información ni educación para promover la salud 
sexual y reproductiva en el municipio primordialmente de las y los 
adolescentes y jóvenes. 

Según los participantes de los sectores sociales, por un lado, hay 
desinformación por parte de los jóvenes sobre la salud sexual y 
reproductiva y por el otro, los padres no educan a los hijos e hijas 
en estos temas. 

Para el sector público, la falta de orientación sexual, incide en 
que exista un aumento en los embarazos entre adolescentes y 
jóvenes, riesgos de contraer infecciones por  transmisión sexual 
y un subregistro de casos de VIH así como falta de información 
sobre ITS en las comunidades, donde hay mucha resistencia a 
estos temas y a que se hable abiertamente sobre la sexualidad.

De acuerdo con los sectores sociales. la mayor parte de las familias 
que planifican utiliza el método “natural” debido al sistema de 
creencias y prácticas religiosas. Existe un rechazo generalizado de 
los métodos anticonceptivos.  

El municipio no es priorizado por el Estado en la asignación 
presupuestaria para resolver sus problemas de salud. La cobertura 
en salud que existe en el municipio no se da abasto para atender 
las diversas necesidades de la población. 

El sector público identificó que la falta de equipamiento en el 
centro y puestos de salud desincentiva a las personas a buscar los 
servicios públicos y fomenta la búsqueda de servicios privados.

No hay suficiente personal en los centros de salud. Se identificó 
la necesidad de que el personal que labora en el centro de salud 
del municipio se capacite en diversos temas, particularmente los 
relacionados con la atención a los pacientes y la prevención del 
VIH pues se considera que en éstos no se aplican los protocolos 
definidos.

Los recursos económicos familiares no permiten el acceso a los 
alimentos necesarios para suplir las necesidades alimenticias de 
los niños. Por otro lado, existe un desconocimiento familiar sobre 
qué alimentos son accesibles y nutritivos.

Desnutrición crónica Obesidad

Educación sexual integral Planificación familiar

Equipamiento Personal capacitado

Desnutrición aguda

Malnutrición

Salud sexual y reproductiva

Servicios de salud
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Según los representantes del sector público, las opciones de 
capacitación para las comadronas son limitadas. También se 
considera que existe un sub registro de los niños y niñas con 
discapacidad en los sistemas del municipio.

No hay disponibilidad de medicamentos para las personas que 
acuden a  consulta en el centro y puestos de salud. 

Según los sectores sociales, el desabastecimiento de medicamentos 
obliga a las personas a la compra de éstos en farmacias o sitios de 
venta. 

Para el sector público  el desabastecimiento se debe en parte a la 
falta de presupuesto para brindar los servicios y la cobertura que 
se requiere en materia de atención a salud pública. 

Las comunidades no cuentan con infraestructura suficiente para 
recibir la atención en salud y por lo tanto el acceso se vuelve difícil 
y complicado. 

Según los sectores sociales, los servicios públicos son deficientes 
en el municipio, lo que obliga en muchos casos a que las personas 
acudan al ámbito privado que tiene mejores condiciones de 

Atención en el embarazo y parto

Acceso a medicamentos

Acceso a centros

Servicio de calidad

Salud Materno Infantil

infraestructura servicios médicos, laboratorios, hospitales, 
tratamientos y medicinas.

Los representantes del sector público consideran que además 
de la falta de equipamiento y capacidades para atender a la 
población, existe desconfianza generalizada de la población hacia 
los servicios en salud y hacia el personal por la falta de “calidez” 
en el trato a las personas.
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Infraestructura, equipamiento e insumos

Educación

Sociedad Civil Sector Público
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Mal estado de las 
escuelas. 

Insuficiente presupuesto 
para el mantenimiento y 
compra de mobiliario.

Deterioro en servicios 
sanitarios.

Insuficientes espacios 
recreativos para la 
cantidad de niños.

Falta de servicios 
sanitarios en áreas 

rurales. 

Falta de espacios 
recreativos en escuelas 

rurales.

Malas condiciones en los 
servicios sanitarios.  

Escuelas utilizadas como 
espacios recreativos en 

las comunidades. 

Deterioro en 
infraestructura de las 

escuelas.

Edificios escolares 
necesitan mejoras y, o 

remozamientos.

Hacinamiento por 
falta de aulas y 
sobrepoblación.  

Sobrepoblación por 
falta de maestros.

Hacinamiento por 
falta de aulas y 
sobrepoblación. 

Espacios no inclusivos 
para personas con 

discapacidad. 
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Calidad educativa

Sociedad Civil Sector Público
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Maestros atienden en 
modalidad multigrado 

en las escuelas.

Insuficientes maestros 
para cubrir la demanda 
educativa del municipio.

Insuficiente 
acompañamiento que 
garantice la calidad de 

los maestros.

Déficit de profesores 
a nivel básico y 
diversificado. 

Burocracia institucional 
dificulta la gestión de 

cambio en calidad 
educativa.

Falta de servicio 
de alimentación o 

servicio  deteriorado y 
abandonado. 

Falta de recursos 
tecnológicos 

Falta de libros y 
materiales

Debido a malas 
condiciones o ausencia 

de infraestructura 
para preparación de 
alimentos, los padres 

de familia se encargan 
de prepararlos y 

distribuirlos.

Modelo educativo 
tradicional con grandes 
desafíos para educar en 
nuevas competencias a 

la niñez y juventud.

Deficiente preparación 
continua para maestros.

Sobrepoblación de 
aulas dificulta atención 

personal. 
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Deficiente formación de 
maestros

Deficiente en el 
relevo generacional 

de maestros que 
implica falta de nuevas 

promociones de 
maestros.

Poca o nula 
implementación 
de metodologías 

innovadoras para el 
proceso enseñanza-

aprendizaje.

Inflexibilidad en los 
mecanismos para que 
profesionales impartan 

cátedras de diversificado 
sin ser maestros 

titulados.

Dificultades de 
acceso a Bachillerato 
con orientación en 

educación y posgrados 
en Chiquimula.

Falta de centros 
educativos de nivel 

básico y diversificado.
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Acceso educativo

Sociedad Civil Sector Público
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Cobertura y acceso 
limitados en el 

municipio.

Los estudiantes deben 
trasladarse entre 

comunidades para 
continuar el nivel medio. 

Las adolescentes 
abandonan sus estudios 

para iniciar familias    

Cobertura limitada para 
el nivel básico

Violencia entre pares en 
la escuela.

Inseguridad y 
desinformación en todos 

los ámbitos sociales.

Reclutamiento para 
explotación sexual. 

Desvinculación entre el 
contexto y la educación

Falta de inclusión de 
espacios y entornos 

adecuados a niños con 
discapacidad. 

Peligro por traslado 
entre comunidades.

Traslado a Honduras por 
mayores dificultades 

de acceso en las 
comunidades que en el 

casco urbano. 

Deserción escolar por 
discapacidad.

Entornos inseguros en 
las escuelas. 
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Apoyo socio emocional

Sociedad Civil Sector Público
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Escuela 
de padres

Ausencia de estrategias 
de apoyo emocional 

para los niños.   

Déficit en programas de 
escuela para padres en 

el municipio.

Aumento de acoso 
escolar sin manejo de 

estrés.

Desinformación de 
jóvenes a través de 

redes sociales.
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Infraestructura, equipamiento e insumos

Calidad educativa

Educación

Las escuelas se encuentran en mal estado o necesitan reparaciones. 
No cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad. 
La mayoría de las escuelas no cuentan con lo necesario para su 
buen funcionamiento. El mobiliario no es suficiente para todos 
los niños. La cantidad de niños y niñas en todo el municipio en 
el casco urbano y área rural supera la capacidad de las escuelas. 
La infraestructura escolar no cuenta con espacios inclusivos 
para personas con discapacidad. Existen casos en los que los 
estudiantes deben trasladarse a Honduras por falta de acceso 
a escuelas cercanas. No hay suficientes escuelas para todos los 
niños y los niños que logran finalizar sus estudios no tienen otras 
opciones cercanas para continuar su educación.

En las escuelas y comunidades no existen suficientes espacios 
para la recreación de los niños y niñas. Los espacios existentes 
son reducidos y limitan la recreación. Ante la ausencia de espacios 
recreativos en las comunidades, generalmente las escuelas  
funcionan como espacios comunitarios, centros de convergencia, 
donde se realizan jornadas de salud, etc. 

El sector público enfatizó reiteradamente que los maestros no 
son suficientes para cubrir la demanda de estudiantes en todo el 
municipio.  Hay maestros “multigrado” que deben atender de 1 - 6 
clases (nivel primario), lo cual repercute en la calidad educativa. 
Existen pocos profesores a nivel básico, lo cual tiene consecuencias 
en la baja oferta educativa de diversificado. 

Los sectores sociales indicaron que el actual modelo educativo 
es tradicional, con serias deficiencias. No se educa a la población 

En las escuelas que se cuenta con cocina los alimentos se preparan 
dentro de estas instalaciones.  Sin embargo, en muchas de éstas, 
los padres son quienes contribuyen en la preparación de los 
alimentos. Además, en muchos casos ante la falta de cocinas y la 
falta de insumos, los alimentos se preparan en casas particulares. 

Las escuelas del área rural no cuentan con equipo tecnológico o 
recursos pedagógicos que faciliten a los docentes la enseñanza 
de los niños.

Únicamente se cuenta con los libros que entrega el MINEDUC, 
pero éstos no son suficientes para cubrir la demanda estudiantil.

La falta de presupuesto tanto del MINEDUC como de la 
Municipalidad no permite que se le dé mantenimiento al mobiliario 
de las escuelas. Además, el mobiliario se deteriora con rapidez 
debido al uso constante. Por otra parte, no hay escritorios 
suficientes para todos los niños y éstos se encuentran en mal 
estado.

A las escuelas les hace falta presupuesto para mantenimiento. 
Muchas escuelas, principalmente en las comunidades, no cuentan 
con servicios sanitarios y las que sí se encuentran en malas 
condiciones. 

Estado de las escuelas Espacios recreativos y de convivencia

Maestros con competencias pedagógicas

Cocina y alimentación escolar

Recursos tecnológicos

Libros y materiales

Mobiliario y equipo

Servicios sanitarios

para el desarrollo de competencias que les permita enfrentar los 
desafíos del siglo XXI. El principal reto y desafío para el sistema 
educativo es el desarrollo de competencias, saberes y habilidades 
sociales en la población escolar que puedan ser aplicados a los 
contextos locales y particulares. 
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Los sectores sociales señalaron que el número de maestros no es 
suficiente para cubrir las demandas de todos los niños, y además 
se estigmatiza a los niños que necesitan aprendizaje y modelos 
de enseñanza diferenciados. Se dan muchos casos de niños que 
repiten el grado, desertan o no pasan de un nivel a otro. Y en los 
casos de niños que necesitan otros tipos de enseñanza, difícilmente 
lo encuentran en las escuelas públicas.  Existe acompañamiento 
por parte del MINEDUC pero es principalmente para la supervisión. 
Los representantes del sector público indican que no hay un 
acompañamiento que garantice la calidad de los maestros. Los 
trámites administrativos son lentos para generar informes y 
reportes de supervisiones. Por tanto, la gestión de cambios es 
lenta. 

Solo hay 3 Centros Extraescolares para jóvenes y mujeres. No 
hay más centros para poder cubrir todo el municipio. Los centros 
educativos de básico y diversificado en el municipio no se dan 
abasto para la cantidad de alumnos que desean continuar sus 
estudios. 

La cobertura a nivel básico y diversificado es limitada. En el casco 
urbano 3 de 4 institutos funcionan en un edificio, reduciendo el 
acceso y limitando la oportunidad a más jóvenes. En este caso, 
los estudiantes se ven en la necesidad de trasladarse a otra 
comunidad para continuar sus estudios. Generalmente las niñas 
dejan la escuela al comenzar sus propias familias.  

En las escuelas, los niños difícilmente encuentran apoyo emocional 
de sus maestros. Esto contribuye a que el acoso escolar se 
manifieste cada vez más y continúe haciendo daño. 

No existen programas dirigidos a los padres para vincular a los 
distintos miembros de la comunidad educativa (padres, maestros, 
alumnos). 

Según el sector público, en las comunidades donde no hay 
escuelas, los niños corren mayores riesgos debido a que para 
continuar los estudios caminan diariamente a otras comunidades. 
pasando por caminos y lugares inseguros, atravesando ríos y 
trayectos sin asfalto.

La inseguridad y la desinformación se manifiesta en todos los 
ámbitos sociales. Lamentablemente dentro de las escuelas los 
jóvenes son vulnerables a que sus propios compañeros, a través 
de engaños, los recluten para explotación sexual.

Para los Sectores sociales, el modelo educativo se encuentra 
desvinculado del contexto local. Para la población rural hay 
mayores desafíos en el proceso enseñanza aprendizaje y para la 
permanencia en el sistema educativo. 

La educación junto con la calidad educativa y formación de maestros 
sigue siendo un desafío para el sistema nacional. Se cuestionan 
los contenidos, los objetivos, la orientación y las metodologías de 

Acompañamiento educativo

Acceso a oportunidades formales y no 
formales de educación secundaria

Formación de maestros

Acceso educativo

Apoyo socio emocional

Recursos económicos

Manejo de estrés Escuela de padres

Entornos seguros y protectores

Violencia familiar, comunitaria o escolar
Relevancia y pertinencia de la educación

enseñanza.  Existe también un déficit en el relevo generacional en 
el sentido que al jubilarse los maestros, no se suplen las plazas 
vacantes con maestros nuevos. Existen dificultades de acceso para 
quienes desean convertirse en maestros ya que deben movilizarse 
a Chiquimula para formarse académicamente. 

No existen mecanismos flexibles para que personas profesionales 
con licenciaturas y carreras técnicas y puedan impartir clases de 
enseñanza media, aunque no cuenten con el título de profesores.   
Hay una carrera de bachillerato con orientación en educación 
y posgrados en Chiquimula, pero las personas no asisten por 
dificultades en el acceso. 
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Trabajo decente

Empleo e ingresos

Sociedad Civil Sector Público

In
gr

es
os

 
ju

st
os

A
cc

es
o 

a 
se

gu
rid

ad
 

so
ci

al

Cu
m

pl
im

ie
nt

o 
de

 d
er

ec
ho

s 
fu

nd
am

en
ta

le
s

Co
nd

ic
io

ne
s 

de
 tr

ab
aj

o
Ingresos tanto en el 
sector público como 

privado se consideran 
por debajo de la media.  

Limitado acceso al 
seguro social. 

Incumplimiento de 
derechos laborales de 

los trabajadores.

Incumplimiento 
generalizado de 

condiciones mínimas 
de trabajo.

Trabajo no digno y mal 
remunerado. 

Limitado acceso al 
seguro social. 

Salario menor que el 
mínimo para la mayoría 
de los empleados sin 

contrato formal.

Falta de acceso a trabajo 
decente para la gran 

mayoría de la población.

Condiciones de 
explotación laboral.
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Oportunidades de empleo e ingresos

Sociedad Civil Sector Público

Co
nd

ic
io

ne
s d

e 
in

se
rc

ió
n 

la
bo

ra
l

Fu
en

te
s d

e 
em

pl
eo

 
y 

of
er

ta
 la

bo
ra

l
O

fe
rt

a/
de

m
an

da
 

la
bo

ra
l

Ec
on

om
ía

 
in

fo
rm

al
M

ig
ra

ci
ón

 
la

bo
ra

l
Pr

od
uc

tiv
id

ad
 y

 
co

m
pe

tit
iv

id
ad

Dificultades de inserción 
laboral para la mayor 
parte de la población

Las principales fuentes 
de empleo para la 

población urbana son el 
comercio, el turismo y la 

caficultura.

Inexistencia de 
programas públicos de 

inserción laboral. 

La mayor fuente de 
empleo es informal en 
fincas de café, banano 

maíz y frijol.

Mayor demanda que 
oferta laboral.

Economía informal 
(turismo, comercio, 
artesanías) como 

principal medio de 
ingresos

El turismo religioso 
promueve comercio 
y migración de otros 

lugares al municipio, que 
reducen oportunidades 
laborales de población 

local.

Roya y baja de precios 
en el café dificultan 
sostenibilidad de 

negocios.

Amplio porcentaje de 
la fuerza laboral se 

encuentra en el campo. 

Oportunidades de 
empleo limitadas 

para jóvenes recién 
graduados.

La mayor parte de 
empleados están en 
la economía informal 

(comercio).

Las personas se ven 
obligadas a diversificar 
el tipo de trabajo que 

realizan.

Economía informal 
(turismo, comercio, 
artesanías) como 

principal medio de 
ingresos

Búsqueda de mejores 
oportunidades 

laborales y de ingresos 
económicos.

Limitadas condiciones 
para la competitividad y 

productividad.
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Sostenibilidad de emprendimientos

Sociedad Civil Sector Público
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Encadenamientos 
productos relacionados 

al café.

Las cooperativas 
principalmente son la 

fuente de financiamiento 
de las personas en el 

municipio.

Cooperativas no 
financian producción 

de café.

Desconocimiento de 
oficina de desarrollo 

municipal

Limitado acceso 
a información y 

asesoramiento limita 
emprendimiento en 

áreas rurales.

“La diaria” es la nueva 
modalidad de adquirir 
préstamos, pero con 

altos intereses, presión, 
intimidación y coerción 

por parte de los 
prestamistas.

Los programas de 
tecnificación van 
orientados a los 

ingresos y mejora de 
prácticas pero no hay 

suficientes enfoques de 
sostenibilidad. 

Exigentes requisitos 
para acceder a créditos 

de bancos.
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Trabajo decente

Oportunidades de empleo e ingresos

Empleo e ingresos

Todos los sectores, coinciden en que en el municipio no hay 
condiciones para que la mayoría de la población cuente con 
ingresos justos. La mayor parte de los ingresos provienen del 
trabajo informal. La volatilidad e incertidumbre sobre estos ingresos 
hace que las personas no tengan estabilidad financiera y más allá 
de esto, que no cuenten con suficientes ingresos. La empresa 
privada ofrece mejores condiciones de trabajo, sin embargo, los 
participantes consideran que es trabajo mal remunerado. Los 
empleados públicos que están presupuestados son los que pueden 
contar con un trabajo decente porque son quienes tienen derecho 
a prestaciones de seguro social, bonos, aguinaldo, jubilación entre 
otros. Aún así, se considera que la mayor parte de los empleos en 
el sector formal no reúne las condiciones de un trabajo decente. 
Por otro lado, se cree que en el municipio existen casos de trabajo 
y explotación infantil en las fincas de café.

Las principales fuentes de empleo son el comercio, el turismo y la 
producción agrícola de café y banano.

La percepción del sector público es que no hay programas de 
inserción laboral públicos. Las personas calificadas no encuentran 
trabajo, Los jóvenes, aunque estén graduados o con títulos 
académicos, no cumplen con los requisitos para la inserción 
laboral asociados a la experiencia profesional.  

Los sectores sociales perciben que en el municipio existen 
dificultades de inserción laboral para la mayor parte de la 
población.

No existen oportunidades de trabajo fuera de los sectores 
tradicionales. Hay más demanda que oferta.

Para todos los sectores, el trabajo informal no es bien remunerado, 
pero para muchos es el único ingreso. La mayor parte de la 
población tiene ingresos por su participación en la economía 
informal ya sea en comercio o turismo.  

La mayor fuente de empleo para las personas está en la economía 
informal y en la oferta de empleo en fincas cafetaleras en trabajos 
“jornaleros” o de pago por día. Los “jornales” trabajan sobre todo 
en el café, maíz y frijol. Otros trabajos “de día” encuentran fuentes 

Al depender principalmente de la economía informal y el cultivo 
de café, el municipio no provee las condiciones para que los 
trabajadores disfruten sus derechos laborales.

En el municipio no se respetan los horarios de trabajo y existe 
sobrecarga en los horarios laborales.

Existen pocas instituciones que ofrecen trabajo formal, sobre todo 
son instituciones públicas, empresas privadas y bancos aunque no 
ofrecen todas las prestaciones.

Ingresos justos

Condiciones de inserción laboral

Oferta/demanda laboral

Economía informal
Fuentes de empleo y oferta laboral

Cumplimiento de derechos fundamentales

Condiciones de trabajo

Acceso a seguridad social

de ingreso en los  taxis, venta de tortillas, comercio y  artesanías. 
Cuando no es temporada de agricultura se trabaja en albañilería, 
carpintería y otros similares. El trabajo de agricultura se realiza 
sobre todo en los meses de noviembre a febrero.
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Sostenibilidad de emprendimientos

Los sectores sociales.consideran que las personas asumen más 
endeudamientos de los que pueden pagar. Sin embargo, no 
desarrollan competencias para administración financiera que 
garantice la sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos 
de la inversión. Las cooperativas juegan un rol de apoyo a los 
emprendedores a través de préstamos de capital semilla. Sin 
embargo, no financian la producción de café. Muchas personas 
acuden a los préstamos de la Diaria para acceder a dinero rápido y 
sin requisitos para financiar sus emprendimientos, exponiéndose a 
los altos intereses, la intimidación y los cobros violentos. 

Según el sector público, existe una oficina de desarrollo económico 
local de la Municipalidad que no tiene mucha visibilidad y las 
personas no conocen. El emprendimiento en las áreas rurales es 
más limitado porque hay menos acceso a información, formación 
y asesoramiento. Por otra parte, hay contradicciones en las 
actuales estrategias de educación y el fomento de ingresos. A este 
respecto, la educación no se apega a la realidad de los territorios, 
porque no prepara a los jóvenes para inserción laboral. La escuela 
debe ser la principal fuente de apoyo y sostenibilidad económica, 
pero la baja escolaridad en el territorio limita la tecnificación y 
evolución de la mano de obra en el municipio.

Los sectores sociales consideran que los programas de tecnificación 
están orientados a la generación de ingresos y la mejora de las 
prácticas productivas, pero que el enfoque de sostenibilidad no se 
promueve lo suficiente. 

De acuerdo con los representantes del sector público, el mayor 
problema en el cultivo de café es “la roya”  y la tendencia de baja 
de precios desde hace algunos años. No hay suficiente retorno de 
la inversión del café. La industria turística es uno de los sectores 
más importantes del municipio. 

Los sectores sociales consideran que existen limitadas 
oportunidades para mejorar y potenciar la economía,por estar 
sujetas a la industria hotelera y restaurantes, 

Para el sector público, el turismo religioso y las oportunidades 
comerciales que genera esta actividad hace que en el municipio viva 
y se desplace población de otros municipios y, o departamentos 
del país. Esto genera una percepción de que la población de fuera 
del municipio ocupa los puestos de trabajo de la población local 
y que los ingresos o ganancias no benefician a la población local.  

Los sectores sociales consideran que la migración hacia Estados 
Unidos está determinada en buena medida por la presión social y 
cultural que existe, sobre todo en los jóvenes,  para buscar mejores 
oportunidades fuera del país. 

Financiamiento Tecnificación y apoyo del Estado

Productividad y competitividad Migración laboral
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Recursos naturales y 
ambiente

Producción agrícola

Bosques

Sociedad Civil 

Sociedad Civil 

Sector Público

Sector Público
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Riesgo de pérdida de 

cultivos por a causa de 
la sequía.

Disminución de bosques 
y erosión del terreno por 
deforestación a pequeña 

y gran escala.

Cambio drástico del uso 
del área boscosa del 

municipio. 

La baja de los precios 
del café pone en peligro 
el acceso a los alimentos 

de las familias con 
menores recursos. 

Riesgo de pérdida de 
cultivos de café por la 

roya. 

Dependencia de 
monocultivos arriesga la 
economía de las familias.

Exceso de agroquímicos 
arriesga los cultivos. 

Riesgo de pérdida de 
cultivos de maíz, frijol 
y café en el norte de 

Esquipulas a causa de la 
sequía. 

Deforestación en gran 
escala causada por la 

siembra de café. 

Desconocimiento de 
programas de incentivos 

forestales.

Familias completas 
en situación de 
desnutrición.

Desgaste de suelos 
impide la  diversificación 

de cultivos.
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Calidad Ambiental

Sociedad Civil Sector Público
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Contaminación y 
escasez de agua.

Contaminación de 
ambiente por aguas 

residuales.

Contaminación es una 
de las amenazas de 

mayor impacto para el 
municipio.

Inexistentes estrategias 
de mitigación o 

contención.

Contaminación 
ambiental por uso de 
químicos para fumigar 

terrenos.

Contaminación por 
residuos de agua para el 
lavado del café (“aguas 
mieles”) y mala gestión 

de los desechos.

Enfermedades 
transmitidas por uso 
y consumo de agua 

contaminada. 

Inexistencia de 
drenajes en algunas 

comunidades. 

Ausencia de planta de 
tratamiento de aguas en 

el casco municipal. 

Contaminación por 
residuos de agua para el 
lavado del café (“aguas 

mieles”) contamina 
los ríos.

Contaminación de aire 
por pulpa de café.

Los incendios forestales 
son comunes en el 

municipio.

Reserva Biósfera de 
Montecristo (parte 
Guatemala, parte El 

Salvador)  en peligro.

Insuficiente denuncia de 
la tala de árboles.
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Amenazas

Sociedad Civil Sector Público
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Escasez de agua, 
cambios drásticos de 
temperatura y falta de 

lluvias.  

Derrumbes e 
inundaciones ponen en 

riesgo al municipio.

Basureros clandestinos 
en el municipio y el 

vertedero de basura no 
cuenta con planta de 

tratamiento.

Existencia de basureros 
clandestinos y quema de 

basura.

Agotamiento de 
fuentes de agua por 

deforestación.

PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal 



Recursos naturales y 
ambiente

Producción agrícola

Bosques

El sector público señala que el  norte de Esquipulas es la región 
más afectada  por la sequía con impacto en cultivo de maíz, frijol 
y café. Los suelos no son aptos para diversificar el cultivo por lo 
que las personas de bajos recursos recurren a arrendar la tierra. 
Algunos caficultores se dedican a la producción de banano como 
alternativa.

Los sectores sociales indican que la calidad de la tierra está 
impactada por el uso de químicos y la quema. Al depender de 
un solo producto, cualquier irregularidad del clima o plagas pone 
en riesgo la cosecha. De igual manera, la población  en general, 
depende económicamente de un solo cultivo en el municipio.

Según el sector público.  existe tala de árboles no moderada y 
sin controles por parte de los entes rectores. La deforestación de 
bosques viene de mucho tiempo atrás, debido a la extensión de 
fincas para los cultivos de “café”la siembra del café, principalmente 
en épocas en las que el café tenía un alto precio a nivel internacional 
En la actualidad, algunas de estas fincas están abandonadas. Hay 
programas de incentivos para la siembra de árboles, pero no son 
suficientemente conocidos y/o no se les da seguimiento a los 
árboles sembrados por parte del ente rector. 

Los incendios forestales son comunes en el municipio. No se está 
protegiendo lo suficiente la Reserva Biósfera de Montecristo (parte 
Guatemala, parte El Salvador) como un recurso natural.

Según el sector público, en el municipio existen familias completas 
con desnutrición relacionada con el desempleo y la falta de 
ingresos económicos. 

Por otro lado, los sectores sociales indican  que la baja de los 
precios del café pone en peligro el acceso a los alimentos familiares.

Pérdida de cultivos

Deforestación

Crisis alimentaria

No hay cultura de denuncia de tala de árboles. Cuando sí se 
denuncia, existe desarticulación interinstitucional (MP-OJ-PNC-
CONAP-INAB) sobre cómo proceder ante denuncias de tala de 
árboles. 

La tala de lotes pequeños no es penalizada, por lo que la PNC no 
puede hacer nada cuando se denuncian estos casos. Se vuelve 
una práctica común realizar la tala en pequeñas cantidades. 

Los sectores sociales coinciden en que la deforestación y la pérdida 
de bosques se debe al auge del café en la región. Señalan que esta 
es la principal razón de la disminución del bosque, erosión de la 
tierra y consecuentemente el cambio en el clima y aumento de la 
temperatura en el municipio.
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Calidad Ambiental

Las fuentes de agua del municipio se ven cada vez más comprometidas, 
por un lado, por los escasez y por el otro por la contaminación. 

Según lo sectores sociales, los residuos o “aguas mieles” del cultivo 
de café y la mala gestión de los desechos contaminan las fuentes de 
agua. 

Para el sector público, la contaminación de las fuentes de agua y el 
agua que consumen los  hogares  provoca enfermedades como la 
diarrea y otras en la piel. 

Disponibilidad y calidad del agua

Los residuos del café,  “aguas mieles”, desembocan en los ríos y 
afluentes de agua y los contaminan.  La pulpa del café (cáscara) es 
utilizada como abono, pero ésta genera contaminación en el aire. Las 
enfermedades respiratorias son más comunes en las épocas en las 
que se descascara y seca el café (con leña). Otro factor que influye 
en la contaminación ambiental es el uso de químicos para fumigar 
los terrenos. 

En algunas comunidades existen drenajes y en otras no. En el casco 
municipal no hay planta de tratamiento y las aguas residuales que se 
generan en el municipio contaminan el ambiente. 

Todos los sectores coinciden en que, uno uno de los problemas  de 
mayor impacto para el municipio es el tema ambiental. Los riesgos 
y amenazas han ido en aumento y las estrategias de contención o 
mitigación no han sido suficientes. Las personas continúan quemando 
la basura o desechándola en cualquier lugar.

Contaminación ambiental

Aguas residuales

Residuos sólidos

Amenazas

En el municipio las fuentes de agua se agotan y se han secado los ríos. 
La deforestación ha generado que en el verano haya escasez de agua, 
aumento en la temperatura y sequía.  

Todos los sectores afirman que, existen basureros clandestinos y 
quema de basura en el municipio. Las personas continúan tirando la 
basura en las calles y en consecuencia se obstruyen los drenajes.

El cambio climático y la deforestación colocan al municipio en riesgo 
de derrumbes e inundaciones.

Sequías Basureros clandestinos

Inundaciones

Créditos: PNUD Fernanda Zelada



Agua

Saneamiento

Servicios básicos y 
gestión pública

Sociedad Civil 

Sociedad Civil 

Sector Público

Sector Público
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Falta de cobertura 
agravada por escasez y 
disminución del recurso 

hídrico. 

Contaminación de 
fuentes de agua.

Inexistencia de sistemas 
de saneamiento.

Escasez de agua en 
verano.

Fuentes contaminadas 
por agroquímicos.

Ausencia de regulación 
del recurso hídrico a 
nivel nacional y local.

Falta de cobertura 
de agua entubada en 
al menos 10%  de la 

población.

Falta de plantas de 
tratamiento.

No se ha priorizado 
el tema de gestión de 

aguas negras. 

Contaminación de 
fuentes de agua 

(90% de acuerdo a 
participantes). 
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 Sistema de 
alcantarillado obsoleto.

Ausencia de drenajes 
(uso de fosas sépticas). 

Ausencia de sistemas 
para la descarga y 

tratamiento de aguas 
residuales

Ausencia de sistemas 
para la descarga y 

tratamiento de aguas 
residuales

Energía eléctrica

Sociedad Civil Sector Público
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Insuficiente cobertura de 
energía eléctrica para el 

municipio.

Servicio deficiente, 
apagones y bajones 

frecuentes por 
sobrecarga en 
transmisión.

Cobertura casi total. 
Abastecimiento con 

paneles solares donde 
no hay cobertura. 

Servicio deficiente, 
apagones y bajones 

frecuentes por 
sobrecarga en 
transmisión.

Ineficiente para 
restablecimiento de 

servicio.

Menor acceso en 
comunidades rurales.

Uso de alternativas 
como celdas y plantas 
eléctricas por parte de 
familias sin acceso a 

energía eléctrica.

Ineficiencia para 
restablecimiento de 

servicio. 

Daños en aparatos 
eléctricos por 

irregularidad del servicio. 

Alto costo del servicio 
domiciliar y alumbrado 

público.
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Desechos sólidos

Ordenamiento urbano

Sociedad Civil 

Sociedad Civil 

Sector Público

Sector Público
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Ausencia de programas 
que abarquen todo el 

municipio.

Falta de un plan de 
arbitrios municipales 
para financiar la obra 

pública.

Falta de pasos 
peatonales aumentan 
riesgos de accidentes.

Limitaciones en el plan 
de arbitrios municipales

Rastro municipal dentro 
del casco municipal. 

Limitaciones en el 
servicio del tren de 
aseo en la cabecera 

municipal. 

Falta de concientización 
y malas prácticas para el 

desecho de la basura.

Limitaciones en el 
servicio del tren de 
aseo en la cabecera 

municipal. 

Falta de planes de 
manejo de residuos. 

Conflictos dificultan   la 
operativización del plan 

de aseo.

Existencia de basureros 
clandestinos. 

Baja inversión para el 
funcionamiento del 
vertedero municipal.
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Falta de señalización 
para personas con 

discapacidad.

Transporte público 
deficiente y 

desordenado.

Falta de equipamiento 
urbano e infraestructura. 

Transporte público 
deficiente.

Desorden vial en la 
cabecera municipal.

Desorden vial en la 
cabecera municipal.

No existe  terminal 
de buses y transporte 

extraurbano.

Espacios recreativos 
usados para venta, 
tráfico de drogas o 

delincuencia.

Infraestructura social

Sociedad Civil Sector Público
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Vivienda digna 
inaccesible para toda la 

ciudadanía.

Ausencia de proyectos 
públicos (La mayoría 

de los proyectos 
habitacionales son 

comerciales).

Calidad de la vivienda y 
servicios asociada a los 
recursos económicos de 

las familias.

Hacinamiento en 
sistema “Cuarterías”. 

Condiciones precarias en 
el área rural. 

Construcción de adobe 
en comunidades.
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Infraestructura escolar 
en mal estado

Expectativas sobre 
hospital municipal 

diseñado y anunciado 
pero sin avances en la 

construcción.

Insuficiente cobertura de 
puestos de salud.

Escuelas en mal estado, 
necesitan remozamiento, 
ampliación de servicios 

como aulas, cocinas, 
baños, etc.  

Estación de bomberos 
desfinanciada. 

Centro y Puestos 
de Salud, necesitan 

equipamiento, equipo 
médico y de enfermería, 

medicamentos y 
atención las 24 horas

PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal 



Agua

Saneamiento 

Energía eléctrica 

Servicios básicos y 
gestión pública

Según los representantes del sector público, un porcentaje menor 
de la población no cuenta con agua entubada. El casco urbano 
si cuenta con el servicio en un 90%, mientras que el área rural 
es no hay acceso en un porcentaje aproximado de 35%.  Tanto 
en el casco urbano como en algunas comunidades tienen tubería, 
pero el agua no llega. En otras, hay hogares que no tienen. Existe 
escasez de agua en el verano debido a la deforestación. 

Para los sectores sociales, el problema para todo el municipio 
es la escasez de agua, principalmente en época de verano. La 
elevada deforestación, el uso de agroquímicos y las lotificaciones 
contribuyen a que las fuentes de agua se vayan secando y ya no 
se cuente con disponibilidad y acceso. 

Según el sector público, no hay plantas de tratamiento en el 
municipio, debido a la falta de financiamiento para compra de 
plantas de tratamiento en los 6 puntos de descarga del casco 
municipal, y porque la gestión de las aguas negras no ha sido 
priorizada en la gestión municipal.  La falta de un sistema de 
tratamiento de aguas negras repercute en la salud de las personas 
y en el medio ambiente, pues provoca  olores fétidos y proliferación 
de zancudos. 

Para el sector público, en el casco urbano, un porcentaje alto de 
la población cuenta con energía eléctrica. Los costos del servicios 
son altos a nivel domiciliar y de alumbrado público. En el área 
rural todavía hay muchas comunidades que no tienen servicio de 
cableado y algunas se abastecen por medio de paneles solares. 

Los representantes de los sectores sociales consideran que instalar 
el servicio de alumbrado público  tiene costos elevados, lo que se 
convierte en una dificultad para lograr la cobertura del servicio en  
todo el municipio. 

Todos los sectores coinciden en que, el problema de la energía 
eléctrica es que es deficiente. Los fallos en los sistemas de 
transmisión que provocan bajones, apagones, cortes que duran 
muchas horas y hasta días completos.  El servicio al público es 
deficiente y el restablecimiento del servicio es tardío por parte del 
personal técnico. 

Los representantes del sector público consideran que en la 
mayoría de comunidades utiliza fosas sépticas ante la ausencia de 
un sistema de drenajes.

Según los sectores sociales, el sistema se encuentra “obsoleto”. En 
las casas siguen usando fosas sépticas por la falta de desagües y 
se contaminan las fuentes de agua. En el área rural por la falta de 
desagües en las casas, el agua sale a las calles “a flor de tierra”.

El sector público considera que el 90% de las aguas están 
contaminadas, muchas por el uso de agroquímicos. No hay 
tratamiento de las mismas, por lo que el agua que llega a las casas 
no reúne las condiciones para consumo.  En ese sentido, el agua se 
tiene que clorar, hervir o pasar por otro mecanismo. 

Según los sectores sociales, las familias que cuentan con recursos 
compran agua purificada y las que no optan por hervirla o 
consumirla así, con el riesgo de adquirir distintas enfermedades 
que afectan principalmente a los niños. 

Acceso a agua entubada

Tratamiento de aguas negras

Acceso a energía asequible Energía eléctrica fiable

Sistemas de alcantarillado

Agua apta para consumo humano
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Desechos sólidos 

Ordenamiento Urbano 

Infraestructura social 

Los representantes del sector público señalaron que en el municipio 
no existen suficientes programas de separación de desechos. 

Según el sector público, no hay un plan de arbitrios en el municipio 
para recolectar recurso financiero para la inversión pública. 
Para los sectores sociales,en el casco urbano, hace falta 
señalización, pasos peatonales, más alumbrado público, parques 
o lugares recreativos entre otros. 

Según el sector público el derecho a vivienda digna es inaccesible 
para la mayor parte de la población. 

Los sectores sociales indican que para la población del área rural 
no existen proyectos de vivienda digna. Hay un alto número de 
viviendas que, por el tipo de construcción y materiales, están 
en riesgo. Familias completas viven en una sola vivienda, como 
consecuencia hay hacinamiento. 

Las escuelas públicas se encuentran en deterioro. En el municipio 
hay sobrepoblación escolar, por lo tanto, se requiere de nuevos 
edificios escolares. 

Los participantes del sector público consideran que a  pesar de 
haber existido iniciativas para la construcción de un hospital 
municipal, este aún no se ha construido y esto ha generado 
expectativas no cumplidas en la población. 

Por otro lado, los sectores sociales consideran que el Centro de 
Salud no es permanente 24 horas. Tampoco  cuenta con servicios 
para encamamiento y no cubre especialidades.

Debido al desorden vial que existe y las debilidades en la 
planificación urbana, la población en un buen porcentaje hace uso 
de motocicletas como medio principal de movilización dentro y 
fuera de la cabecera municipal.

El sector público considera que el control del tránsito no es 
suficiente para agilizar el tráfico y esto provoca  desorden vial. 
No hay terminal para acopio y transporte desde y hacia las 
comunidades. En algunos casos, los espacios recreativos son 
usados para venta y tráfico de drogas o delincuencia.

No hay gestión de residuos por parte de las autoridades. Los planes 
son inoperantes y no se invierten recursos para el funcionamiento 
del vertedero municipal. Existe falta de concientización y malas 
prácticas de la ciudadanía para el desecho de la basura. 

Según el sector público, además del problema público municipal 
y su limitada capacidad de recolección de basura, la población se 
resiste al pago de servicios de extracción de basura o tren de aseo, 
siendo uno de los motivos por los que proliferan los basureros 
clandestinos.

Separación de desechos sólidos

Inversión en obra pública

Vivienda digna

Escuelas públicas

Centros de salud y hospitales

Transporte público
Equipamiento urbano

Gestión de residuos
Recolección de basura

Por su parte, lo sectores sociales consideran que el tren de aseo 
funciona parcialmente en la cabecera municipal.  La recolección de 
basura no llega a la mayoría de las comunidades. La población sigue 
tirando la basura en las calles, confiando en que la municipalidad 
hará la limpieza. No hay cultura de gestión de la basura. Tampoco 
hay inversión para tratar la basura del vertedero municipal.

Los sectores sociales consideran que el rastro municipal debe estar 
fuera de la ciudad. No hay terminal de buses. No hay tampoco 
señalización para las personas con discapacidad.
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Seguridad Ciudadana
Mecanismos de prevención

Sociedad Civil Sector Público
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La mayor parte de 

actividades son de tipo 
religioso y en menor 

medida sociales y 
deportivas.

Desconfianza de 
población hacia la PNC 

como garante de la 
seguridad.

Puntos ciegos 
fronterizos sin control de 

autoridades.

Baja inversión en 
recreación.

Insuficiente cobertura de 
PNC en el municipio.

Insuficiente coordinación 
interinstitucional. 

Falta de espacios y 
equipamiento para 

actividades recreativas 
de  jóvenes. 

En el municipio hay 
varias iniciativas 

y proyectos 
sobre prevención, 

implementados por 
cada organización.

Falta de medidas 
preventivas como 

alumbrado público, 
cámaras de seguridad, 
iluminación, CAIMUS.

No existe un reglamento 
de control de venta y 
expendios de bebidas 

alcohólicas.

En el área rural no hay 
espacios recreativos.

El presupuesto público 
y municipal para la 

prevención es mínimo 
y no existe una política 

municipal de prevención. 

Suspensión de la 
COMUPRE genera 

desarticulación para 
prevenir la violencia.

Faltan esfuerzos para la 
socialización de medidas 

de prevención.

Insuficientes cámaras 
para la vigilancia en el 

territorio.
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Factores de riesgo

Sociedad Civil Sector Público
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Alto consumo de 
alcohol se relaciona con 

violencia.

Baja vigilancia de las 
autoridades, las calles 

son peligrosas.

Consumo de drogas y 
aumento de la violencia.

Presiones y amenazas 
para cumplir con el pago 

de intereses y capital 
prestado a través de “la 

diaria”.

Sitios de venta, 
comercialización y 

consumo de drogas.

La diaria “cobro por 
deudas” trae como 

consecuencias: 
extorsión, amenazas, 

muerte e inseguridad en 
el municipio.  

Zona roja en el casco 
urbano sin control de 

parte de las autoridades.

Presencia de 
narcotráfico para el 

tránsito, distribución y 
consumo de drogas.

El fenómeno también 
incluye sicariato y 

asesinatos.

Falta de coordinación  
interinstitucional 

para  alinear 
estrategias y abordar 
preventivamente la 

violencia.

Falta de control de 
expendios y venta de 
bebidas alcohólicas. 

Distribución de 
alcohol por tiendas no 
autorizadas en horario 

nocturno.   
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Violencia en el hogar

Sociedad Civil Sector Público
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Violencia física, 
económica y psicológica 

contra la mujer. 

Los niños, niñas y 
adolescentes viven 
en condiciones de 

protección.

Hay violencia contra 
la mujer dentro de los 
hogares, psicológica, 

verbal y física. 

Corrección a los niños es 
normal.

Normalización de la 
violencia contra la 

mujer. Las mujeres no 
denuncian.

Maltrato psicológico y 
físico contra los niños.

Vulneración de 
derechos: trabajo 

infantil, retiro de las 
escuelas, falta de 

cuidados y servicios, 
abandono.

Femicidios en el 
territorio. 

Trabajo infantil. 
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Seguridad Ciudadana
Mecanismos de prevención 

Factores de riesgo

Los participantes del sector público indicaron que la  mayor parte 
de actividades en el municipio giran en torno a la religiosidad. 
Sin embargo, identifican la necesidad de un plan municipal de 
actividades sociales y deportivas para las familias, para los niños 
y jóvenes.
 
Por su parte, los sectores sociales consideran que hacen falta 
espacios y actividades tanto culturales como deportivas para la 
población, principalmente para la juventud. 

Hay un alto consumo de alcohol y este está relacionado con la 
violencia. El ente municipal encargado no ejerce controles sobre la 
venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio.

Según los participantes del sector público, los riesgos de 
inseguridad se relacionan con los flujos migratorios que pasan por 
el territorio y por los grupos de migrantes que se quedan dentro 
de éste. El desempleo y la falta de recursos provoca que haya 
delincuencia en el lugar.  En el casco urbano hay un “área roja” 
que no tiene ningún control. 

No hay un reglamento de control de venta y expendios de bebidas 
alcohólicas. 

No existen mecanismos de prevención de violencia contra la mujer 
y tampoco se tiene conocimiento sobre políticas de prevención a 
nivel de municipio. 

No hay suficientes espacios recreativos en el municipio. Los pocos 
que hay, como los parques, son utilizados en mayor medida por 
turistas o peregrinos y no por las familias y población local. . 

El sector público indica que la  población no confía en la PNC como 
garante de la seguridad y de medidas preventivas.  Los cambios 
de mando constantes en la PNC no permiten la construcción 
de confianza con la población. Por otro lado la suspensión 
de la COMUPRE genera desarticulación en la planificación e 
implementación de políticas públicas de prevención. En el 
municipio existen pasos ciegos fronterizos sin control de las 
autoridades. 

Los sectores sociales consideran que no hay políticas de 
prevención. Hasta el momento la COMUPRE, no está funcionando.  

Actividades sociales, culturales y deportivas

Alcoholismo Calles inseguras

Control de ventas y consumo de alcohol

Mecanismos de prevención de violencia
contra la mujer

Espacios recreativos

Políticas municipales de prevención

Los esfuerzos existentes provienen de organizaciones no 
gubernamentales, pero son esfuerzos aislados y no coordinados. 
Las medidas preventivas como el alumbrado público, cámaras 
de seguridad, iluminación, CAIMUS son insuficientes.  No hay 
coordinación interinstitucional.
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Violencia en el hogar

Todos los sectores coinciden en que, el fenómeno de la “diaria”, un 
sistema de préstamos a las personas bajo el control de personas 
extranjeras o fuera del municipio, trae consigo extorsiones y el uso 
de violencia e intimidación para la población que adquiere deudas 
y que se ven amenazados constantemente por falta de pago. 

Según el sector público, las mujeres sufren de violencia física, 
psicológica y verbal. En el municipio hay “femicidios” 

Los sectores sociales consideran que el alcoholismo es un factor 
que influye en el uso de la violencia contra la mujer y la familia. 
El machismo y la cultura de silencio que hay por parte de toda la 
sociedad son factores que potencian el problema, el cual no se 
aborda abiertamente. 

Los participantes del sector público consideran que las y los niños 
viven en condiciones de desprotección y hay explotación laboral 
infantil.

Los sectores sociales informan que la niñez es un sector vulnerable. 
La falta de conocimiento de los derechos de los niños por parte de 
los padres y las instituciones incide en que haya violencia y malos 
tratos en todos los ámbitos; físico, emocional, laboral, educativo 
y en salud. 

Por ser un lugar fronterizo hay comercialización de drogas y 
narcotráfico. 

Extorsión, asaltos y secuestros

Violencia contra la mujer Maltrato infantil

Consumo y comercialización de drogas
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Cohesión social

Vínculos sociales y convivencia

Identidad y sentido de pertenencia

Sociedad Civil 

Sociedad Civil 

Sector Público

Sector Público
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Conflictos entre 
comunitarios y 

comunidades por 
propiedad de las fuentes 

de agua.

Limitadas actividades 
culturales que fortalecen 

la identidad de la 
población del municipio.

Desconfianza de 
la población hacia 

personas que transitan 
en el municipio como 
migrantes y/o turistas.

La convivencia se 
vuelve más compleja 
en el ámbito urbano, 
debido a que se van 

desvaneciendo lazos y 
se van perdiendo valores 

y prácticas.

Desconfianza de la 
población hacia las 
autoridades locales 
y gubernamentales 
así como hacia las 

instituciones públicas.

Débiles mecanismos 
de articulación y 

participación efectiva.

Las mujeres son 
quienes tienen menos 

espacios y posibilidades 
de participar, dada 

la cultura machista y 
patriarcal dominante.
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Vínculos sociales y convivencia

Identidad y sentido de pertenencia. 

El sector público indica que en las comunidades la convivencia 
comunitaria se rompe debido a conflictos intercomunitarios, por 
disputas de terrenos y propiedad de las fuentes de agua. 

Según los sectores sociales, en el área urbana, hay menor 
convivencia. La llegada de personas de otros países rompe con los 
lazos de vecindad, así como las dinámicas propias del municipio. 

Según el sector público, las actividades culturales que fortalecen 
la identidad esquipulteca son limitadas. 

Las mujeres y los jóvenes son quienes menos participan.

Según la percepción del sector público,  la población tiene 
desconfianza hacia personas de otros países que pasan por el 
municipio o que se quedan a vivir. 

Por su parte, los sectores sociales consideran que la confianza 
está más enraizada entre vecinos de barrios y comunidades.  La 
desconfianza aumenta entre nuevos vecinos provenientes de otros 
países o departamentos y hacia las autoridades e instituciones. 

Convivencia comunitaria

Aspectos socioculturales

Participación en organizaciones

Confianza (vecinos, grupos, instituciones)

Cohesión social
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Movilidad humana
Motivos de migración

Desafíos

Sociedad Civil 

Sociedad Civil 

Sector Público

Sector Público
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Sequías e infertilidad de 

los suelos. 

Persisten desafíos 
como la xenofobia, 
estigmatización y 
criminalización.

Limitadas oportunidades 
laborales, adaptarse a 
nuevos estilos de vida.

Ausencia de respuesta 
institucional al 

crecimiento poblacional 
desordenado.

Vulneración 
de derechos

Inexistencia de políticas 
públicas de protección a 
migrantes y de soporte 

familiar, vecinal y 
comunitario.

Insuficientes fuentes 
de empleo y limitados 
ingresos económicos.

Insuficientes fuentes 
de empleo y limitados 
ingresos económicos.

Búsqueda de mejores 
oportunidades y de 

mejorar la calidad de 
vida de su familia

Limitados recursos 
económicos.

Deudas por cosechas 
mal pagadas de café.

Ausencia de servicios 
públicos de calidad que 
previenen la migración. 
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Niños utilizados como 
recursos para atravesar 
la frontera y posterior 

abandono de los 
mismos. 

Percepción de riesgos 
a la seguridad por 

llegada de migrantes 
tanto nacionales como 

extranjeros. 

Ausencia de 
mecanismos de 
integración para 

retornados.

Retornados afrontan 
mayores riesgos al 

retornar por falta de 
pago de deudas. 

Alquiler de niños para 
acompañar a migrantes 

en las caravanas.

Condiciones de vulnerabilidad

Sociedad Civil Sector Público
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Insuficientes 
mecanismos efectivos y 
eficaces disminuyen las 
oportunidades para la 

población. 

Criminalización y 
rechazo de migrantes. 

Abuso sexual de 
mujeres.  

Acoso, robos, asaltos, 
secuestros, extorsiones 

en el tránsito. 

Percepción de 
inseguridad por tránsito 
de posibles delincuentes.

Mayor vulnerabilidad en 
niños, mujeres, comunidad 
LGBTI por varios riesgos:  
violaciones, transmisión 
de enfermedades, trata 
de personas, hambre, 

calamidades, accidentes 
etc.
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Movilidad humana
Motivos de migración

Desafíos

Hay migración principalmente de áreas rurales debido a problemas 
derivados del cambio climático, como sequías y tierra no fértil 
para siembra y cultivos. 

Para el sector público, la falta de oportunidades económicas, bajos 
ingresos en la agricultura y bajos ingresos de la comercialización 
de productos en la economía informal son los motivos principales 
por los que la mayoría de las personas migran fuera del municipio. 
Otro factor que influye es la ausencia de servicios públicos de 
calidad. 

Los sectores sociales consideran que migran por la búsqueda 
de nuevas oportunidades de vida que suplan las carencias y 
limitaciones económicas de la población que migra. 

Según el sector público. la falta de políticas gubernamentales para 
garantizar el acceso a oportunidades, la ausencia de respuesta 
institucional al crecimiento poblacional desordenado y las 
capacidades limitadas para cubrir las necesidades básicas de la 
población, motiva que cada vez haya más grupos de personas que 
deciden migrar. 

Para los sectores sociales, las caravanas en su mayoría son de 
tránsito o paso. Sin embargo, cuando son masivas sí representan 
desafíos para el municipio porque no hay control migratorio y 
muchos abandonan los recorridos y optan por quedarse en el 
territorio. 

Según el sector público, se observa que los niños son vulnerables 
y corren riesgos, porque las caravanas cada vez estan haciendo 
mayor uso del acompañamiento de “niñez” . En ese sentido la 
niñez migrante que va en las caravanas corre riesgos de todo tipo.  
Y la niñez que se va acompañada o no del municipio tiene el más 
alto riesgo de padecer de todo tipo de violaciones a sus derechos 
fundamentales. 

Según el sector público, la población no está preparada para 
dar acogida a los migrantes. Más bien, perciben que  la llegada 
al municipio ya sea connacionales o extranjeros, representa un 
riesgo para la población. 

Los representantes del sector público indican que los retornados 
enfrentan circunstancias difíciles a su regreso pues no hay 
condiciones para su reintegración, principalmente económica. 
Además, la necesidad de pagar deudas acumuladas dificulta la 
obtención de nuevas fuentes de ingreso.

Cambio climático Pobreza/oportunidades económicas

Caravanas

Atención a niñez y adolescencia

Comunidad de Acogida

Integración de retornados
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Condiciones de vulnerabilidad

Los sectores sociales indican que la falta de sistemas o mecanismos 
de protección de salud de los migrantes es un alto riesgo para 
todas las personas.

Para los sectores sociales, la mayor parte del tránsito migratorio 
tiene como alto riesgo la inseguridad de las personas que están 
expuestas a asaltos, secuestros, extorsiones y todo tipo de 
vejámenes por parte de las mismas fuerzas de seguridad de los 
países y por grupos delincuenciales. 

Salud Seguridad

PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal 



Conclusiones



El acceso a los servicios de salud  representa un problema 
generalizado y compartido en los territorios. La falta de personal 
sanitario capacitado y especializado, equipamiento, medicinas, 
y otro tipo de recursos suponen serias dificultades para las 
personas y las familias, quienes recurren a soluciones alternativas, 
pero generalmente más costosas y fuera del alcance financiero 
de las familias. Entre estas soluciones están la automedicación, 
compra de medicamentos en establecimientos privados, 
búsqueda de servicios de salud en centros privados y/o pago 
de gastos relacionados al traslados de personas enfermas a la 
cabecera municipal o el hospital regional ubicado en la cabecera 
departamental. 

La gestión de residuos sólidos y la basura está relacionado 
principalmente a la planificación y presupuesto municipal para 
la implementación de mecanismos y plantas de tratamiento. 
Sin embargo, también influye en este problema la ausencia de 
prácticas comunitarias de cuidado y tratamiento local de la basura 
y los desechos sólidos. Como consecuencia, existe deterioro 
ambiental y aumentan los riesgos a la salud de las personas.  
Otro elemento importante a destacar es la contaminación de las 
fuentes de agua, la escasez del agua como problema general en 
el municipio y los efectos del cambio climático que impactan en 
producción agrícola.  

Aún quedan retos y desafíos para que todas las comunidades 
cuenten con agua entubada. La calidad del agua disponible en el 
municipio es baja y la cantidad de fuentes de agua contaminadas 
va en incremento. Esto ha provocado la escasez del recurso en 
todo el municipio. 

En las comunidades la falta de servicios e infraestructura básica 
es uno de los principales problemas. Los servicios existentes son 
mínimos o no son de calidad. Las condiciones de vida dependen 
en gran medida de los recursos económicos que se posean las 
familias en los territorios, por ejemplo, para contar con vivienda 
digna, acceso a energía y acceso a servicios de salud. 

Los índices relacionados a la inseguridad ciudadana son bajos 
en las Muni Regiones debido a que existen mecanismos de 
autoprotección y resguardo de las familias y comunidades. El 
problema central radica en la ausencia de políticas municipales 
de prevención de violencia que permitan a la población de 
niñez, adolescencia y juventud desarrollar y promover valores y 
principios para la buena convivencia y la resolución de conflictos, 
mitigando y rechazando cualquier tipo de violencia tanto en el 
hogar como en la comunidad.

La identidad y el tejido social en las comunidades gira en torno 
a las creencias, ritos y fervor religioso. La fe une a las personas y 
las familias. Por otra parte, la organización comunitaria es parte 
del capital social en las comunidades y se expresa principalmente 
en los COCODES y los distintos comités. La articulación y 
la convivencia giran en torno a las festividades religiosas, 
celebraciones y actividades socioculturales que tienen lugar en 
cada comunidad.  Los desafíos para el fortalecimiento y la cohesión 
social comunitaria tienen relación con la inclusión en los espacios 
de participación y toma de decisiones de las mujeres y la juventud.

Las condiciones que ofrece el sistema educativo en las comunidades 
son limitadas para que los estudiantes finalicen el proceso educativo 
hasta la secundaria o diversificado.  El déficit de maestros en las 
escuelas,la falta de maestros para cubrir los diferentes grados 
y/ o secciones en las escuelas de las comunidades es una de las 
principales preocupaciones de las autoridades comunitarias y 
padres de familia. Por un lado, hay sobrepoblación en las aulas 
y los maestros son multigrados. Aunado al tema, para que la 
población escolar pueda tener un adecuado proceso enseñanza-
aprendizaje se requiere de mobiliario en buenas condiciones, 
recursos pedagógicos, aulas e infraestructura en buen estado, 
material didáctico. Las autoridades y padres de familia hacen su 
mejor esfuerzo para paliar las dificultades, pero no es suficiente 
para cubrir las amplias carencias del sistema educativo.  

Las fuentes de ingreso de la mayoría de las familias están 
determinadas por las remesas, la agricultura, cultivo y venta de 
café, banano, ganadería, el turismo y el comercio informal. El 
trabajo decente y fuentes de empleo formales no están al alcance 
de los territorios. Se destaca que las familias de comunidades de 
la Muni Región X son quienes tienen mayores dificultades para 
obtener ingresos pues dependen de la agricultura de subsistencia 
y de los ingresos obtenidos del trabajo realizado en fincas de las 
Muni Regiones vecinas.  La falta de oportunidades, conocimiento 
y formación para la diversificación de las fuentes de ingreso, por 
ejemplo a través del emprendimiento,  y obtención de créditos 
para las siembras y diversificación de cultivos, estancan las 
economías locales. Los caficultores, corren constantes riesgos por 
pérdida de cultivos o por caída de precios en el café, teniendo que 
buscar alternativas para recuperar las pérdidas de inversión pero 
sin mayor apoyo y acompañamiento por parte del Estado.

Salud y seguridad alimentaria Recursos naturales y ambiente

Servicios básicos y gestión pública

Seguridad ciudadana

Cohesión social

Educación

Empleo e ingresos

Análisis multidimensional desde 
la perspectiva territorial
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Se reconoce que hay desnutrición crónica en el municipio, así como 
malnutrición y sobrepeso en niños. Esto genera preocupación y 
cuestionamientos por el número de familias en alto riesgo que 
no están siendo beneficiadas por los programas sociales. Por 
otro lado, los participantes identifican que es necesario fomentar 
programas de educación y fortalecer el conocimiento de las 
madres en nutrición para evitar los riesgos de salud asociados 
al consumo excesivo de alimentos altos en grasas y azúcares.  
Por otra parte, existe una necesidad apremiante de promover 
la educación sexual y reproductiva dirigida principalmente a los 
adolescentes y jóvenes para evitar la desinformación a través 
de fuentes no confiables como redes sociales y otros medios.. 
Las relaciones sexuales se están iniciando a temprana edad sin 
ninguna orientación y protección y como consecuencia las jóvenes 
mujeres resultan con embarazos a temprana edad.

La falta de oportunidades y de acceso a la educación básica y de 
diversificado para las y los jóvenes es causa principal de la deserción 
por parte de éstos del sistema educativo, y de la búsqueda de 
empleo informal y la migración fuera del país. Para las mujeres, la 
falta de espacios educativos no formales representa un riesgo de 
no superación y de perpetuar el rol tradicional que se les asigna en 
el hogar, así como para la búsqueda de oportunidades de empleo.

Los jóvenes tienen dificultades en la búsqueda de empleo debido 
a que carecen de experiencia y cualificaciones requeridas por los 
empleadores a raíz de las deficiencias educativas, principalmente 
de quienes viven en el área rural. Las posibilidades de ingresos 
se encuentran mayoritariamente en la economía informal.  Las 
mujeres enfrentan los mayores desafíos en la búsqueda de 
empleo debido a que no cuentan con estudios formales y, como 
tal, sus capacidades técnicas y conocimientos se ven limitados en 
comparación con los hombres. Como consecuencia, las mujeres 
corren mayores riesgos de sufrir maltrato y explotación laboral, 
tratos denigrantes, horarios extendidos y menores salarios.  

Se reconoce que la alta deforestación de bosques es un problema 
general que afecta a toda la población y a los diferentes sectores. 
Por otra parte, la contaminación ambiental está relacionada con 
la gestión de los desechos sólidos y la basura. Este problema 
repercute en la contaminación de ríos y fuentes de agua del 
municipio, provocando escasez y contaminación del agua que se 
distribuye a los hogares. Las mujeres son las principales afectadas 
pues en ellas recae la responsabilidad de abordar este problema y 
los riesgos de salud que implica para la familia. 

El acceso al agua en los hogares es lo que más preocupa a los 
distintos sectores consultados. . La escasez del agua se relaciona 
con la contaminación ambiental, el aumento de la deforestación 
y el desvío de los caudales que surten agua al municipio. Por 
otra parte, la ausencia de mecanismos para el tratamiento de las 
aguas residuales pone en riesgo la salud de toda la población, 
particularmente de los niños.  Por último, el servicio deficiente 
de energía eléctrica se identificó como uno de los principales 
problemas pues repercute en la economía familiar, en el comercio 
y particularmente el turismo (hoteles y restaurantes).  

La falta de mecanismos de prevención de violencia en la 
comunidad y en el hogar pone en riesgo la seguridad de las 
personas en el municipio. Para los jóvenes representa un riesgo 
la falta de control sobre expendios de bebidas alcohólicas, la 
venta y comercialización de drogas y otras actividades ilícitas 
que pueden involucrar a adolescentes y jóvenes mujeres. Para las 
mujeres, la violencia contra la mujer es preocupante pues está 
fuertemente determinada por una cultura de falta de denuncia 
machismo. El fenómeno de la “diaria” altera la paz y la tranquilidad 
familiar y vecinal debido al ejercicio de la violencia que emplean 
los prestamistas como mecanismo para intimidar y acosar a las 
personas.

Las personas en el área rural del municipio comprenden este 
problema desde su experiencia o la de personas cercanas a 
ellos que han tomado la decisión de migrar fuera del país. Los 
principales motivos para la migración se relacionan con  la 
falta de oportunidades laborales, bajos ingresos y dificultades 
económicas. La migración generalmente causa problemas en las 
comunidades como la desintegración familiar, lo cual a su vez 
impacta la convivencia comunitaria.  También existe preocupación 
por la vida, salud e integridad física de las personas que migran. 

Salud y seguridad alimentaria

 Educación 

Empleo e ingresos

 Recursos naturales y ambiente

Servicios básicos y gestión pública

 Seguridad ciudadana

 Movilidad humana

Análisis multidimensional desde 
la perspectiva sectorial
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Los participantes de los talleres sectoriales consideran que los 
espacios de participación y toma de decisiones a nivel comunitario 
generalmente excluyen a las mujeres y a los jóvenes. En el caso de 
los jóvenes, se percibe que existe desmotivación por la limitada 
apertura y confianza de los líderes locales de involucrarles en 
las decisiones de las comunidades. Esto a su vez les desmotiva 
y disminuye su interés. En el caso de las mujeres, la prevalencia 
de creencias y prácticas patriarcales impide el empoderamiento 
de las mujeres pues existe temor y vergüenza asociados a su 
participación.  

Las principales causas relacionadas con los desplazamientos y 
migraciones de parte de los jóvenes siguen siendo la búsqueda 
de mejores oportunidades de vida y de desarrollo de proyectos 
personales en el municipio. Las mujeres migran porque han sufrido 
de abandono familiar, por falta de recursos, por deudas y porque 
también quieren darles mejores oportunidades de vida a sus hijos. 
Todos coinciden en que existen importantes riesgos a la vida, 
salud, integridad física e incluso economía de las personas antes y 
durante la travesía al lugar de destino. 

Cohesión social y gestión comunitaria Movilidad humana

Análisis multidimensional desde 
la perspectiva municipal

El tema de la seguridad alimentaria es una de las principales 
preocupaciones a nivel del municipio, pues un número importante 
de la población se ve afectado por este problema, particularmente 
las familias y comunidades de las regiones ubicadas en el Corredor 
Seco que enfrentan sequías prolongadas y limitaciones para acceder 
a recursos para su alimentación.  Se considera que los programas 
sociales tienen carencias importantes y generan dependencia por 
parte de las familias que no desarrollan mecanismos para mejorar 
la salud nutricional de los hijos menores a 5 años.  Respecto a 
los servicios de salud, estos se consideran deficientes y con 
grandes desafíos.  Ante las iniciativas inconclusas y paralizadas 
para la construcción de un hospital municipal, la población tiene 
expectativas de contar con este recurso así como con personal 
médico y sanitario de distintas especialidades que pueda atender 
a las diversas enfermedades que aquejan a la población. Además, 
una de las principales necesidades identificadas es el servicio 
permanente de los centros de salud para que puedan brindar 
servicio nocturno a la población. 

La falta de maestros para cubrir los grados escolares en todo el 
municipio es un problema que afecta la calidad educativa y el 
derecho a la educación  de la población escolar. Aunado a ello, 
se considera que existe sobrepoblación escolar.  El deterioro de 
los edificios escolares y la falta de mobiliario  son consideradas 
también como importantes carencias del sistema educativo. 
Uno de los desafíos principales es la actualización permanente 
de los maestros y la diversificación e innovación de la oferta 
educativa para que las y los estudiantes adquieran capacidades 
y competencias que les permitan enfrentar los retos del siglo XXI.

La falta de empleo decente, con las características y requisitos 
estipulados en las leyes y códigos normativos laborales, afecta 
también el acceso y oferta de empleo en condiciones dignas. 
Las mayores fuente de empleo e ingresos para la población son 
la agricultura y el trabajo en las fincas cafetaleras y el comercio 
informal, el cual gira principalmente alrededor del turismo religioso.
Los jóvenes enfrentan importantes retos de inserción laboral pues 
muchos no cumplen con los requisitos de cualificaciones técnicas 
y/o de experiencia que solicitan los empleadores. 

Aunque se reconocen avances y esfuerzos municipales en el tema 
de la gestión ambiental, existe una amplia preocupación por el 
manejo de recursos naturales. Esta preocupación se relaciona con la 
alta deforestación de bosques en el municipio por diversas razones 
como la siembra de monocultivos, ganadería y lotificaciones para 
vivienda. Por otro lado, el cambio climático afecta al territorio con 
períodos de sequías que, además de poner en riesgo a las familias 
y los agricultores, disminuye sustancialmente las fuentes de agua 
que abastecen al municipio. El agua se vuelve cada vez más escasa 
y en riesgo de constante contaminación.

A nivel municipal existe una percepción generalizada de que en 
todas las comunidades se necesita mejorar la gestión de desechos 
sólidos y basura así como aumentar el conocimiento e información 
sobre buenas prácticas que pueden implementar las familias de 
forma privada, promoviendo la resiliencia y autogestión. 
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Existe una amplia coincidencia en que la prevención de la 
violencia requiere una mayor articulación interinstitucional y el 
funcionamiento de un ente municipal rector, así como de políticas 
municipales de prevención para que en el municipio exista más 
seguridad y convivencia pacífica. La falta de controles en puntos 
ciegos o de paso de caravanas de migrantes pone en riesgo a la 
población, así como la falta de control de los lugares catalogados 
como zonas rojas, que aumenta la vulnerabilidad de la población 
a sufrir de cualquier tipo de violencia.  El fenómeno de la “diaria” 
altera el orden social en el municipio, ante las prácticas de 
amenazas y extorsiones que se utilizan contra las personas que 
por distintos motivos recurren a este mecanismo para solventar 
sus problemas económicos.

La falta de oportunidades económicas y de desarrollo personal en 
el municipio y la pobreza son las principales causas de migración. 
Una preocupación generalizada son los riesgos de inseguridad 
y violencia a los que se enfrentan las personas que deciden 
migrar. Por otra parte, las caravanas y migrantes que llegan al 
municipio, ya sea que estén de paso o decidan quedarse, implican 
desafíos relacionados con la falta de respuesta institucional, la 
falta de integración en las comunidades de acogida, y la falta 
de oportunidades de trabajo. Este último punto también es 
considerado como un problema para la población local que 
percibe que llegada de migrantes representa un riesgo a las 
oportunidades de trabajo e ingresos a los locales, así como una 
amenaza a la identidad colectiva y convivencia social, generando 
así tensiones y disputas. 

 Seguridad ciudadana Movilidad humana 

En las comunidades la convivencia es vulnerable a las disputas 
de terrenos y propiedad de las fuentes de agua, limitando el 
relacionamiento colaborativo.  En el área urbana, los lazos de 
convivencia se han debilitado en la medida que llegan nuevos 
habitantes que deciden establecerse en el municipio. En temas 
de participación, las mujeres y la juventud tienen menos acceso a 
espacios de participación a nivel formal e informal.

Cohesión social
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