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Prólogo

PRÓLOGO

Vivimos en un mundo estrechamente relacionado. 
Sin embargo, los retos mundiales compartidos e 
interrelacionados, como el galopante cambio climático, 
están superando la capacidad de nuestras instituciones 
para responder a ellos. Nos enfrentamos a «un 
estancamiento mundial», exacerbado por la creciente 
polarización dentro de nuestros países, que se traduce en 
barreras a la cooperación internacional.

¿Por qué, a pesar de todas nuestras riquezas y 
tecnologías, estamos tan estancados? ¿Es posible movilizar 
la acción para abordar retos compartidos globalmente 
en un mundo intensamente polarizado? Estas preguntas 
motivan el Informe sobre Desarrollo Humano 2023/2024. 
El Informe, firmemente asentado en los avances logrados 
en sus ediciones anteriores, nos recuerda que nuestras 
aspiraciones comunes de desarrollo deben ir más allá de 
los logros en materia de bienestar para permitir también 
que las personas se sientan más dueñas de sus vidas, 
menos amenazadas y más empoderadas para actuar ante 
los retos compartidos.

El costo humano de este creciente atasco es enorme. 
En vidas perdidas, en oportunidades desaprovechadas, 
en sentimientos de desesperación. Tras 20 años de 
progreso, y por primera vez desde que se tienen registros, 
las desigualdades en los valores del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) -que mide la salud, la educación y el nivel de 
vida de un país- están aumentando en los países situados 
en la parte inferior del Índice y aquellos en la parte superior. 
Tras los descensos de 2020 y 2021 en el valor global del 
IDH, el mundo tuvo la oportunidad de avanzar mejor. En 
cambio, este Informe sobre Desarrollo Humano muestra 
que nuestra comunidad mundial se está quedando corta. 
Las muertes en combate y desplazamientos por conflictos 
violentos están aumentando, alcanzando los niveles más 
altos desde la Segunda Guerra Mundial. Precedido por 
un decenio de temperaturas cada vez más altas, 2023 ha 
sido el año más caluroso de la historia. La trayectoria del 
progreso del desarrollo humano se desplazó hacia abajo 
y ahora está por debajo de la tendencia anterior a 2019, 
amenazando con afianzar pérdidas permanentes en el 
desarrollo humano.

A menos que cambiemos de rumbo.
Todavía podemos corregir las desigualdades en 

materia de desarrollo humano, pero debemos aprender 
rápidamente algunas lecciones. Para empezar, el Informe 
sostiene que debemos sacar partido de nuestras 
conexiones mundiales, optando por la cooperación en 
lugar del conflicto. El Informe muestra cómo la mala gestión 

de las interdependencias transfronterizas (la respuesta a la 
pandemia de la COVID- 19, por ejemplo) está en la raíz de 
muchos retos contemporáneos, que van desde el agobio 
por la deuda en numerosos países de renta baja y media 
hasta las amenazas a la seguridad alimentaria, pasando por 
un sentimiento generalizado de desempoderamiento en 
todo el mundo. Un nuevo análisis realizado en el Informe 
a partir de datos de la Encuesta Mundial sobre Valores 
muestra que solo la mitad de la población mundial siente 
que controla su vida y que solo un tercio de las personas 
cree que su voz es escuchada en su sistema político.

En el futuro, únicamente habrá más oportunidades y 
retos compartidos a escala mundial. Además de la gran 
interdependencia económica, hay dos motores principales 
de interdependencia que probablemente marcarán 
nuestro futuro en los próximos decenios. En primer lugar, 
los peligrosos cambios planetarios del Antropoceno están 
profundizando las conexiones globales entre sociedades, 
economías y ecosistemas: a los virus, los microplásticos de 
nuestros océanos y los incendios forestales no les importan 
mucho las fronteras nacionales. Como sostiene el Informe, 
podemos optar por «desglobalizarnos», pero no podemos 
«desplanetizarnos». En segundo lugar, la revolución digital 
ha provocado un vertiginoso aumento del intercambio de 
datos, ideas y cultura entre las sociedades.

Para salir del estancamiento, el Informe invita a 
reimaginar la cooperación mediante tres ideas por las que 
alienta al mundo a luchar.

En primer lugar, es imperativo buscar un terreno común, 
aceptando al mismo tiempo que las personas tendrán 
derecho a conservar sus diversos intereses y prioridades. 
Perforar una niebla de falsas diferencias, o percepciones 
erróneas, es una de las formas más eficaces de cambiar 
el comportamiento hacia una cooperación que aborde los 
retos compartidos.

En segundo lugar, debemos permitir que las personas se 
esfuercen por lograr sus legítimas y naturales aspiraciones 
de seguridad humana sin proteccionismo. Han pasado ya 
30 años desde que el Informe sobre Desarrollo Humano de 
1994 introdujera la noción de seguridad humana. Se centra 
en lo que da a las personas la capacidad de configurar 
su vida sin miedo, sin carencias y con dignidad. Desde 
la transición energética hasta la inteligencia artificial, el 
debate sobre los riesgos y desafíos debe reequilibrarse 
con la articulación coherente del potencial de vivir, por 
primera vez en la historia, con un excedente de energía 
y con una inteligencia artificial que aumente lo que las 
personas pueden hacer.
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En tercer lugar, necesitamos una arquitectura del siglo 
XXI para que la cooperación internacional proporcione 
bienes públicos mundiales. Esto incluye los bienes 
públicos planetarios necesarios para navegar por el 
Antropoceno -desde la mitigación del cambio climático 
hasta la preparación ante pandemias o la preservación de 
la biodiversidad-, así como la infraestructura pública digital 
y los bienes públicos digitales que permitirían aprovechar la 
revolución digital para que las personas puedan prosperar 
de forma más equitativa. Los bienes públicos mundiales 
son vitales para nuestro futuro interdependiente como 
ciudadanos del mundo y requieren un replanteamiento 
de la financiación internacional para complementar la 
asistencia para el desarrollo (ayuda a los países pobres) 
y la ayuda humanitaria (salvar vidas en situaciones de 
emergencia).

De hecho, tenemos que reconocer el hecho innegable 
de que ahora tenemos acceso a nuevos mecanismos 
financieros, a tecnologías extraordinarias y a nuestro 

mayor activo: el ingenio humano y nuestras capacidades 
de cooperación. Sin embargo, hoy en día, los psicólogos 
advierten que muchos niños dicen sentirse ansiosos y 
que tienen la sensación de vivir en un mundo que no se 
preocupa por su futuro. Este Informe es un llamamiento 
a la lucha: podemos y debemos hacerlo mejor. Traza 
el camino a seguir e invita a una conversación sobre la 
reimaginación de la cooperación.

Achim Steiner 
Administrador del Programa de las  
Naciones Unidas para el Desarrollo
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Podemos hacerlo mejor. Mejor que el cambio climático 
galopante y las pandemias. Mejor que una oleada de 
transferencias inconstitucionales de poder en medio 
de una marea creciente y globalizadora de populismo. 
Mejor que las violaciones en cascada de los derechos 
humanos y las masacres desmesuradas de personas en 
sus hogares y lugares cívicos y en hospitales, escuelas y 
refugios.

Debemos hacer algo mejor que un mundo siempre al 
borde del abismo, un castillo de naipes socioecológico. Nos 
lo debemos a nosotros mismos, a los demás, a nuestros 
hijos y a sus hijos.

Tenemos mucho a nuestro favor.
Sabemos cuáles son los retos mundiales y quiénes se 

verán más afectados por ellos. Y sabemos que seguramente 
habrá más cosas que hoy no podemos anticipar.

Sabemos qué opciones ofrecen mejores oportunidades 
para la paz, la prosperidad compartida y la sostenibilidad, 
mejores formas de navegar por capas de incertidumbre que 
interactúan y sorpresas planetarias interrelacionadas1.

Disfrutamos de riquezas, conocimientos y tecnologías 
sin precedentes -inimaginables para nuestros antepasados- 
que, con una distribución y un uso más equitativos, podrían 
impulsar opciones audaces y necesarias para la paz y para el 
desarrollo humano sostenible e integrador del que depende 
la paz.

Entonces, ¿por qué hacer realidad las aspiraciones de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de 
París se asemeja a una travesía poco entusiasta por arenas 
movedizas?

¿Por qué en muchos lugares el restablecimiento de la paz, 
incluso las pausas o los alto el fuego como esperanzadores 
preludios de la paz, parecen tan esquivos?

¿Por qué estamos inmovilizados en la gobernanza digital 
mientras la inteligencia artificial avanza a toda velocidad en 
una fiebre del oro de datos?

En resumen, ¿por qué estamos tan atascados? ¿Y cómo 
desatascarnos sin recurrir miopemente a la violencia o al 
aislacionismo? Estas preguntas motivan el Informe sobre 
Desarrollo Humano 2023/2024.

Las preguntas directas ocultan su complejidad; las 
cuestiones que tienen como núcleo disparidades de poder 
a menudo desafían una explicación fácil. Las soluciones 
mágicas atraen pero engañan: son cantos de sirena que 
con sus eslóganes se aprovechan de los agravios grupales. 
Las soluciones ingeniosas y las recetas sencillas envenenan 
nuestra voluntad de hacer el arduo trabajo de superar la 
polarización.

Abundan los atolladeros geopolíticos, impulsados por 
las cambiantes dinámicas de poder entre los Estados 
y por las miradas nacionales por la desigualdad, la 
inseguridad y la polarización, todos temas recurrentes en 
el presente informe y en otros Informes sobre Desarrollo 
Humano recientes. Sin embargo, no debemos cruzarnos 
de brazos simplemente porque la competencia entre las 
grandes potencias se esté recrudeciendo, mientras los 
países infrarrepresentados en la gobernanza mundial 
tratan de tener más peso en los asuntos de importancia 
global. Recordemos que la cooperación mundial para la 
erradicación de la viruela y la protección de la capa de 
ozono, entre otras cuestiones importantes como la no 
proliferación nuclear, se produjo durante la Guerra Fría.

Incluso ahora han surgido resquicios de esperanza. El 
acuerdo sobre cereales con Ucrania, antes de su suspensión 
en 2023, evitó una inseguridad alimentaria generalizada, 
que habría perjudicado más a los países y las personas más 
pobres. La producción de las vacunas contra la COVID-
19, que salvaron millones de vidas en tan solo un año, 
depende de cadenas de suministro mundiales; sin embargo, 
trágicamente, se podrían haber salvado muchas más vidas si 
se hubieran alcanzado los objetivos de cobertura vacunal en 
los países de renta baja2. Los países siguen cooperando en la 
secuenciación genómica de variantes, aun cuando persisten 
vergonzosas desigualdades en el acceso a las vacunas3. En 
la 28ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el 
mundo estableció un nuevo fondo para pérdidas y daños 
que beneficiará a más de 3.000 millones de personas, con 
promesas de contribuciones por un total de más de 600 
millones de dólares4. La inversión mundial en energía 
limpia, y los puestos de trabajo y oportunidades que esto 
conlleva, alcanzaron un máximo histórico de 1,8 billones de 
dólares en 2023 (equivalente al tamaño de la economía de 
la República de Corea), casi el doble que en 20205.

Por muchos desafíos que haya, la geopolítica no es 
excusa para seguir estancados. Hay formas de superarlos. 
Reimaginar y proporcionar plenamente los bienes públicos 
mundiales de forma que satisfagan al mismo tiempo las 
necesidades nacionales de desarrollo es una de ellas.

Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2021/2022, 
un nuevo complejo de incertidumbre estaba perturbando 
la vida en todo el mundo y lastrando el desarrollo humano. 
El valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH) mundial 
había descendido por primera vez en la historia  — tanto en 
2020 como en 2021.

INSTANTÁNEA — SALIR DEL ESTANCAMIENTO
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Desde entonces, el valor global del IDH ha repuntado 
hasta alcanzar un máximo histórico proyectado para 2023 
(figura S.1). Se prevé que todos los componentes del IDH 
mundial superen sus valores anteriores a 20196.

A pesar de que se prevé que alcance un nuevo máximo, 
el valor del IDH mundial seguiría estando por debajo de la 
tendencia. Y la cifra global oculta divergencias inquietantes 
entre países: se prevé que todos los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos se hayan 
recuperado, pero solo aproximadamente la mitad de los 
países menos adelantados (figura S.2). Tras 20 años de 
progreso constante, la desigualdad entre los países situados 
en los extremos superior e inferior del IDH ha invertido su 
tendencia, aumentando cada año desde 2020 (figura S.3).

Si el valor global del IDH sigue evolucionando por debajo 
de la tendencia anterior a 2019, como lo ha hecho desde 
2020, las pérdidas serán permanentes. Según la tendencia 
de 1999-2019, el valor del IDH mundial estaba en camino 
de cruzar el umbral que define el desarrollo humano muy 
alto (0,800) antes de 2030, coincidiendo con la fecha límite 
para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Ahora, el mundo está descarrilado. De hecho, se prevé que en 
2023 todas las regiones caigan por debajo de su trayectoria 
anterior a 2019. Cualquiera que sea su trayectoria futura, el 
valor global del IDH captará -de forma completa, si es que 
lo hace- muchos otros elementos importantes, como los 
efectos debilitadores de las enfermedades crónicas o los 
picos de los trastornos mentales o de la violencia contra las 
mujeres, todos ellos limitadores de las posibilidades vitales 
de las personas. Tanto para los países ricos como para los 
pobres, algunas pérdidas nunca se recuperarán. Digan lo 
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Figura S.1 ¿Un cambio permanente en la trayectoria del Índice de Desarrollo Humano (IDH)?
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Nota: El valor del Índice de Desarrollo Humano para 2023 es una proyección. La tendencia anterior a 2019 se basa en la evolución del valor mundial del IDH en los 20 
años anteriores.
Fuente: Cálculos de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano basados en datos de Barro y Lee (2018), FMI (2023), UNDESA (2022, 2023), Instituto de Estadística de 
la UNESCO (2023), División de Estadística de las Naciones Unidas (2023) y Banco Mundial (2023).
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Figura S.2 Se prevé que la recuperación del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) desde el declive de 2020/2021 ha 
sido muy desigual

Nota: Los países menos adelantados tienen bajos niveles de renta y se enfrentan 
a vulnerabilidades que los convierten en «el segmento más pobre y débil» de la 
comunidad internacional (https://www.un.org/ohrlls/content/about-least-developed 
-countries). Recuperación significa que se prevé que los países que sufrieron un 
descenso en el valor del IDH en 2020 o 2021 alcancen o superen el valor del IDH 
anterior al descenso en 2023.
Fuente: Cálculos de la OIDH basados en datos de Barro y Lee (2018), FMI (2022, 
2023), UNDESA (2023), Instituto de Estadística de la UNESCO (2023), División de 
Estadística de las Naciones Unidas (2023) y Banco Mundial (2023).
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que digan los gráficos y los indicadores sobre la población 
actual, la pandemia de COVID-19 se cobró unos 15 millones 
de vidas7. No podemos recuperarlas. Tampoco el tiempo 
perdido de tantas maneras: en aislamiento, cuidando a 
otras personas, sin ir a la escuela.

El IDH es un criterio importante, aunque tosco, para 
medir el desarrollo humano. Hace apenas unos años, el 
bienestar nunca había sido tan alto ni la pobreza tan baja. 
Sin embargo, personas de todo el mundo declaraban altos 
niveles de tristeza, estrés y preocupación (figura S.4)8. Desde 
entonces, esas mediciones autodeclaradas han aumentado 
para casi 3.000 millones de personas9. Y aunque 9 de cada 
10 personas muestran un apoyo inquebrantable al ideal de 
la democracia, ha aumentado el número de quienes apoyan 
a líderes que la socavan: hoy, por primera vez, más de la 
mitad de la población mundial apoya a tales líderes (figura 
S.5)10.

El complejo de incertidumbre ha proyectado una 
sombra muy larga sobre el desarrollo humano en general, 
y tal vez los últimos años hayan marcado una bifurcación 
desafortunada y evitable en su camino más que un retroceso 
efímero. 

¿Por qué?
El progreso parece más difícil de comprender, sobre 

todo cuando se tienen en cuenta las presiones planetarias; 
nuestras mediciones estándar del desarrollo pasan 
claramente por alto algunas cosas. Una de estas puede 
ser el desempoderamiento de las personas -brechas en 
la capacidad de actuación humana-, que está recibiendo 
golpes combinados de nuevas configuraciones de 
complejidad e interdependencia globales, incertidumbre, 
inseguridad y polarización.

Las personas buscan respuestas y un camino a seguir. 
Esto puede canalizarse de forma útil a través de aspiraciones 
compartidas que unan a todos (no necesariamente en 
todo) en áreas de cooperación que no son de suma cero, 
habilitadas por narrativas cooperativas e instituciones 
construidas sobre una base de confianza generalizada. En 
los últimos diez años, tanto los países con IDH muy o alto 
han mejorado sus valores de IDH sin aumentar las presiones 
planetarias, lo que supone un cambio con respecto a las 
tendencias anteriores, en las que ambos aumentaban a 
la vez, por lo que hay motivos para esperar que esto sea 
posible (figura S.6).

O puede canalizarse, como parece ocurrir ahora, en 
círculos viciosos de demonización y culpabilización que, en 
el mejor de los casos, generan sospechas y desconfianza y, 
en el peor, prejuicios, discriminación y violencia.

Resulta preocupante que el populismo se haya disparado, 
rebasando los picos del siglo pasado, que correspondieron 
aproximadamente a periodos de globalización mal 

INSTANTÁNEA — SALIR DEL ESTANCAMIENTO

Figura S.3 Aumenta la desigualdad entre los países con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) muy alto y los del IDH bajo, a 
contracorriente de los descensos a largo plazo
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gestionada11. Esto sucede junto con formas perversas de 
polarización, en muchos casos explotándolos, como la 
reducción y el endurecimiento de identidades restringidas, 
una especie de coerción o falta de libertad permitida, si no 
abiertamente celebrada, por una fetichización continua del 
llamado interés propio racional.

La capacidad de las personas para determinar por sí 
mismas lo que significa vivir una buena vida, incluida la 
definición y reevaluación de sus responsabilidades con otras 
personas y con el planeta, se ha visto mermada de muchas 
maneras. El dogma metastásico de no intervención oculta 
el asalto a los recursos comunes económicos y ecológicos. 
La mentalidad de destrucción mutua y de «empobrecer al 
vecino» se remonta a la época mercantilista. Y las políticas 
y las instituciones -incluidas las que han gestionado mal 
la dinámica del mercado globalizado- prefieren el «yo» al 
«nosotros».

Nos encontramos en una desafortunada encrucijada. La 
polarización y la desconfianza están en rumbo de colisión 
con un planeta enfermo. La inseguridad y las desigualdades 
tienen mucho que ver. También lo hace una constelación de 
narrativas desempoderadoras que engendran un fatalismo 
defensivo y una inercia catastrófica, todo ello circunscrito 
y, en cierto sentido alimentado, por una vertiginosa 
polarización política.

¿Qué podemos hacer para cambiar la situación? Mucho.

Construir una arquitectura del siglo XXI 
para los bienes públicos mundiales

En primer lugar, debemos construir una arquitectura 
del siglo XXI para suministrar los bienes públicos 
mundiales de los que todos dependemos. Funcionaría 
como una tercera vía de la cooperación internacional, 
complementando la asistencia para el desarrollo 

Figura S.4 El estrés autodeclarado aumentó en la mayoría de los países, incluso antes de la pandemia de COVID-19
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centrada en los países más pobres y la ayuda 
humanitaria centrada en las emergencias. Estas vías 
no son compartimentos estancos. En concreto, una 
arquitectura de bienes públicos mundiales tendría como 
finalidad realizar transferencias de los países ricos a los 
más pobres que promuevan objetivos que beneficien 
a todos los países. Estos países tienen la oportunidad 
de opinar y de contribuir. Como tal, esta tercera vía es 
intrínsecamente multilateral. 

Los bienes públicos mundiales requerirán financiación 
adicional como complemento, y no como sustituto o 
competencia, de la asistencia tradicional para el desarrollo. 
La financiación puede adoptar muchas formas. Por ejemplo, 
cuando una parte de una inversión en un país más pobre 
genera beneficios globales, la financiación correspondiente 
(o la transferencia de tecnología) debería tender a ser 
concesionaria, de modo que se logre una alineación entre 
quién se beneficia (el resto del mundo) y quién paga (el 

resto del mundo). La otra cara de la moneda es el caso de 
las amenazas o perturbaciones que no son imputables a un 
solo país. Se pueden incluir activadores automáticos en los 
bonos o en los acuerdos de préstamo, especialmente en 
los instrumentos de deuda contingente con el Estado, para 
ayudar a los países más pobres a hacer frente a crisis en 
cuya generación han tenido poco que ver, como en el caso 
del cambio climático. Esto crearía unas condiciones más 
predecibles al navegar por un mundo incierto que podrían 
movilizar y atraer financiación privada a aquellos países.

Reducir las temperaturas y hacer 
retroceder la polarización

En segundo lugar, tenemos que bajar la temperatura 
y hacer retroceder la polarización, que envenena 
prácticamente todo lo que toca e impide la cooperación 
internacional. Proporcionar bienes públicos mundiales 

INSTANTÁNEA — SALIR DEL ESTANCAMIENTO

Figura S.5 ¿La paradoja de la democracia? Apoyo inquebrantable a la democracia, pero apoyo creciente a los líderes 
que puedan socavarla
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ayudará. También lo hará corregir las percepciones 
erróneas sobre las preferencias y motivaciones de los 
demás. Con demasiada frecuencia las personas hacen 
suposiciones sesgadas sobre otras personas, incluidas 
las del otro lado de las divisiones políticas. A menudo, 
las personas están más de acuerdo entre sí de lo que 
creen. Por ejemplo, mientras que el 69 % de las personas 
de todo el mundo afirman estar dispuestas a sacrificar 
parte de sus ingresos para contribuir a mitigar el cambio 
climático, solo el 43 % percibe que los demás creen lo 
mismo (una diferencia de percepción errónea de 26 
puntos porcentuales)12. El resultado es una falsa realidad 
social de ignorancia pluralista en la que las creencias 
incorrectas sobre los demás obstaculizan la cooperación 
que, si se reconociera y corrigiera, podría ayudar a 
construir la acción colectiva sobre el clima.

No toda la polarización puede reducirse a un error de 
percepción, por grande que sea el papel que desempeña. 
Por eso es importante crear espacios de deliberación para 
salvar las diferencias. Las asambleas ciudadanas pueden 
funcionar así, pero no son el único medio. Los sistemas 
prácticos para facilitar un procesamiento más deliberativo 
de la información pueden ayudar a contrarrestar el creciente 
peligro de que las personas queden atrapadas en creencias 

que no se basan en hechos13. En contextos de conflicto 
intergrupal, presentar la información en un marco que no 
provoque ira puede ser despolarizante14. Las intervenciones 
que se basan en enfoques cualitativos y narrativos, como 
contar historias y viñetas, son especialmente eficaces15.

Las palabras clave son deliberado y deliberativo. La 
polarización tiene más probabilidades de autodestruirse 
gravemente que de autocorregirse provechosamente. Una 
presión positiva constante que fomente la empatía, genere 
confianza interpersonal y haga hincapié en las identidades 
compartidas es el camino a seguir.

Reducir las brechas de la capacidad de actuación
En tercer lugar, tenemos que reducir las brechas de 
la capacidad de actuación, alimentadas en parte por 
la divergencia entre lo que las personas creen posible 
o probable y lo que es objetivamente posible16. Estas 
brechas de la capacidad de actuación también se 
manifiestan en que la mitad de las personas de todo 
el mundo afirman no tener ningún control o tener un 
control limitado sobre sus vidas y más de dos tercios 
perciben que tienen poca influencia en las decisiones de 

Figura S.6 Motivos de esperanza: Mejoras en el Índice de Desarrollo Humano sin aumentar las presiones planetarias
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su Gobierno (figura S.7).
Para ayudar a reducir las brechas de la capacidad de 

actuación, las instituciones deben centrarse más en 
las personas, ser más de propiedad común y estar más 
orientadas al futuro.

Centrarse en las personas significa definir los objetivos 
últimos en términos de desarrollo humano y seguridad 
humana, reconociendo la interdependencia de las personas 
y el planeta.

La propiedad común consiste en distribuir 
equitativamente el poder de fijar objetivos colectivos, 
las responsabilidades de lograrlos y los resultados 
proyectados. Hace hincapié en la formación de normas 
sociales que cultiven el valor de los logros colectivos y el 
comportamiento cooperativo17.

La orientación al futuro consiste en centrarse en lo que 
podemos conformar y crear si trabajamos conjuntamente, 
enriqueciendo el espacio para la deliberación y el acuerdo18. 
Ante los retos, una perspectiva de futuro abre posibilidades 
de esperanza y determinación creativa.

Adaptar estos principios a los distintos contextos nos 
pondrá en el camino del diálogo y la acción productivos, 
que deben ser flexibles e iterativos en medio de tanta 
incertidumbre, para que las lecciones sirvan de base a las 
correcciones del rumbo.

Nos ayudarán a romper la tiranía de las narrativas 
adversarias únicas y las identidades exclusivas únicas.

Nos ayudarán a gestionar mejor la interdependencia 
mundial en evolución.

Nos ayudarán a salir de forma cooperativa y pacífica del 
estancamiento mundial.

INSTANTÁNEA — SALIR DEL ESTANCAMIENTO

Figura S.7 Las brechas de la capacidad de actuación colectiva son mayores que las de control sobre la propia vida

Nota: La capacidad de actuación es la habilidad de las personas para actuar como agentes que pueden hacer cosas efectivas basándose en sus compromisos 
(Sen 2013). Se mide mediante dos indicadores indirectos: la proporción de la población que declara sentir que controla su vida (medida en una escala de 1 
a 10, en la que de 1 a 3 indica una aguda brecha de la capacidad de actuación, de 4 a 7 indica una brecha moderada y de 8 a 10 indica que no hay brecha) y 
la proporción de la población que declara sentir que su voz es escuchada en el sistema político (quienes respondieron «mucha» o «bastante»). Los datos se 
calculan utilizando microdatos y ponderaciones iguales para todos los países.
Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano, basado en datos de la 7 ronda (2017-2022) de la Encuesta Mundial sobre Valores (Inglehart et al., 2022).
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5 de cada 10 personas, es decir, aproximadamente la mitad de la población mundial, afirman no tener el 
control de su propia vida.

7 de cada 10 personas (el 68 %) afirman que tienen poca influencia en las decisiones de su Gobierno.
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Una interdependencia mundial mal 
gestionada perjudica a las personas

El costo humano de una interdependencia mal 
gestionada es enorme: vidas perdidas o desarraigadas, 
oportunidades perdidas, sentimientos de desesperación. 
La agresión, el conflicto y la violencia son realidades 
extremas cuando se deterioran complejas redes de 
interdependencia, especialmente en un contexto de 
prolongados desequilibrios de poder.

Desde las guerras en Gaza y Ucrania hasta el Sudán, el 
Yemen y otros lugares, hasta la violencia de las bandas y 
la inseguridad civil, la paz y la estabilidad están sometidas 
a tensiones o se resquebrajan a ritmos alarmantes. Los 
conflictos a gran escala en los que están implicadas grandes 
potencias se están intensificando. Las víctimas mortales de 
la guerra se han disparado (figura O.1). Lamentablemente, 
vivimos en una nueva era de violencia caracterizada por el 
nivel más alto de conflictos armados estatales desde 1945 y 
una proporción cada vez mayor de conflictos unilaterales en 
los que se ataca a poblaciones civiles desarmadas1.

Tanto la violencia como la paz pueden ser contagiosas. 
Los grandes acontecimientos políticos, como golpes de 
Estado, revoluciones y transiciones democráticas, muchas 
veces traspasan las fronteras. Los conflictos muchas 
veces cambian la percepción de la guerra, haciéndola más 
aceptable y aumentando la probabilidad de brotes violentos 
en otros lugares.

En 2022, el número de desplazados forzosos en el mundo 
alcanzó los 108 millones, el nivel más alto desde la Segunda 
Guerra Mundial (figura O.1) y más de dos veces y media el 

nivel de 2010 (IRC 2023, ACNUR 2023b, ACNUR 2023c)2.
Los conflictos violentos y sus consecuencias para las 

personas son la punta del iceberg. El estancamiento significa 
que los riesgos sistémicos derivados de la interdependencia 
mundial se gestionan mal o simplemente no se abordan, 
que las personas son golpeadas por sorpresas y no las 
aprovechan. En casos extremos, las sorpresas se convierten 
en crisis en toda regla, rebotando y amplificándose de 
forma inesperada en un mundo desigual y estrechamente 
entrelazado. Lo extremo se está convirtiendo en la norma.

Una larga serie de brotes de enfermedades precedió a la 
pandemia de COVID-19, que pilló al mundo desprevenido 
y luchando por un mínimo de coherencia global en el 
transcurso de la emergencia. Unos 15 millones de personas 
(quizás más) murieron en todo el mundo3, y el valor del 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) mundial se hundió.

Además de las enormes e injustas diferencias en el 
acceso a vacunas eficaces, un ingrediente que faltaba era 
la confianza, en nuestros Gobiernos y en los demás4. Según 
una estimación, si todos los países hubieran alcanzado 
los niveles de confianza interpersonal que se observaban 
en la cuarta parte superior de los países, las infecciones 
mundiales podrían haberse reducido en un 40 %, salvando 
millones de vidas5. En las sociedades polarizadas de todo el 
mundo, la identificación frente a la vacunación se convirtió 
en otro marcador partidista que separaba a un bando del 
otro6.

La historia de la vacuna contra la COVID-19 ejemplifica 
las posibilidades de la cooperación mundial, así como las 
graves injusticias que pueden producirse cuando se rompe. 
El desarrollo de vacunas de ARNm se basó en gran medida 
en asociaciones transfronterizas y transregionales para el 

Figura 0.1 Las muertes causadas por la guerra y los desplazamientos forzosos están empeorando mucho
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abastecimiento de componentes7, para el desarrollo clínico 
y los ensayos8 y para la fabricación. Pero la historia de la 
vacuna contra la COVID-19 sigue patrones perniciosos 
de desigualdad en el acceso a las tecnologías en general, 
incluidas las que salvan vidas9. El patrón es demasiado 
familiar y debe romperse por su propio bien. Y como las 
trayectorias tecnológicas, desde la inteligencia artificial a 
la biología sintética, son tan empinadas, tan rápidas y tan 
potentes, las profundas brechas entre los que tienen y los 
que no tienen podrían empeorar.

El cambio climático, quizá la mayor víctima del 
estancamiento global, ya está exacerbando esas divisiones.

El año pasado fue el más caluroso en más de 140 años10. 
La media oculta las considerables diferencias regionales 
que, según la plataforma Human Climate Horizons11 del 
PNUD, se agravarán en escenarios climáticos sin cambios 
(figura O.2), y el cambio climático provocará una explosión 
de las desigualdades.

Las consecuencias del cambio climático ya están 
sacudiendo comunidades y sociedades, cobrándose 
víctimas sociales, emocionales y mentales. Entre los 
diversos factores de estrés del cambio climático se 
encuentra una ansiedad ecológica paralizante, una 
«sensación generalizada de que los fundamentos 

ecológicos de la existencia están en proceso de colapso»12. 
La desaparición de la biodiversidad, los paisajes y las formas 
de vida puede ser paralizante y sesgar decisiones vitales 
importantes, como invertir en la escuela o tener un hijo13. 
En efecto, se trata de una restricción del desarrollo humano 
-en cuanto a libertades y posibilidades vitales- debido tanto 
a la realidad de las presiones planetarias inducidas por el 
hombre como a la forma en que esa realidad es mediatizada 
por los informes técnicos, la prensa popular y los líderes 
políticos. Las narrativas de futuros compartidos basadas 
en el negacionismo, el fatalismo o el alarmismo dejan poco 
espacio para la acción y la imaginación.

Los sistemas políticos median, para bien o para mal (o 
ambas cosas), en los efectos de las crisis sobre las personas, 
y los propios sistemas se ven a menudo sacudidos por las 
crisis, incluidas las derivadas de una interdependencia 
mundial mal gestionada. Los efectos desestabilizadores 
de las perturbaciones, junto con la percepción de la 
incapacidad de las instituciones para proteger a la población 
de ellos, pueden avivar el populismo14.

Debido a una conmoción u otra causa, los giros 
populistas muchas veces trastornan las normas y 
prácticas democráticas y tienden a ser muy costosos 
económicamente15. Paralelamente, la literatura reciente 

Figura O.2 El cambio climático podría provocar una explosión de desigualdades

120

100

80

60

40

20

0

–20

–40

–60

–80

Change in deaths per 100,000 people

2020–2039
 (Next decades)

2040–2059 
(Mid-century)

2080–2099
(End of century)

Arab States

South Asia

Sub-Saharan Africa

Latin America and the Caribbean
East Asia and the Pacific

Europe and Central Asia

Developed

Nota: escenario de emisiones muy elevadas.
Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano basado en Carleton et al. (2022) y Human Climate Horizons (https://horizons.hdr.undp.org/).

Cambio en las muertes por 100.000 personas

2020-2039
(Próximas décadas)

2040–2059 
(Mediados de siglo)

2080-2099
(Fin de siglo)

Estados Árabes

Asia Meridional

África Subsahariana

América Latina y el Caribe
Asia Oriental y el Pacífico

Europa y Asia Meridional

Países desarrollados

https://horizons.hdr.undp.org


15

sugiere que las pérdidas económicas de ciertos tipos 
de conmociones nunca se recuperan del todo y que las 
trayectorias de crecimiento o reducción de la pobreza se 
deterioran permanentemente tras las crisis16. Cuando las 
crisis y otras perturbaciones preceden a los giros populistas, 
y en algunos casos los precipitan, estos pueden funcionar 
como refractores y agravantes de crisis en lugar de 
amortiguadores y mitigadores, retorciendo y propagando 
las ondas expansivas en un mundo interdependiente.

La interdependencia 
mundial evoluciona

La pandemia de COVID-19, el cambio climático y el auge 
mundial del populismo y los conflictos apuntan a una 
dura verdad: ignorar o gestionar mal la interdependencia 
mundial perjudica a las personas. Hacerlos retroceder 
en cualquier marco temporal pertinente, ya sea por el 
clima o por la seguridad nacional o por cualquier otra 
razón, es igualmente temerario.

Ni los enfoques tradicionales ni las fantasías de 
desglobalización servirán. Por el contrario, debemos 
aceptar la complejidad de la interdependencia mundial y 
gestionar mejor sus formas antiguas y nuevas de modo que 

protejan y amplíen las posibilidades de las personas, incluso 
cuando la niebla geopolítica -junto con la incertidumbre, la 
inseguridad, la desigualdad y la polarización- complique los 
caminos esperanzadores hacia el futuro.

Según algunas mediciones, la interconectividad 
mundial alcanza niveles récord, incluso cuando el ritmo 
de integración económica se estabiliza (figura 0.3)17. El 
comercio de bienes intermedios supera ahora ligeramente 
al de bienes finales18. En total, las mercancías viajan hoy el 
doble que hace 60 años y cruzan más fronteras antes de su 
consumo final19. La producción de teléfonos inteligentes, 
por ejemplo, no se parece en nada a la cadena de montaje 
del siglo pasado. Diversos insumos, desde el cobalto 
extraído de las minas hasta las baterías y los módulos de las 
cámaras, recorren el planeta, a veces volviendo sobre sus 
pasos y con demasiada frecuencia dejando por el camino 
cicatrices sociales y ambientales evitables.

La interdependencia financiera mundial sigue siendo 
elevada, aunque el ritmo de integración se haya estancado 
un poco tras la crisis financiera de 2007/200820. Los costos 
del servicio de la deuda de los países de renta baja y media 
se han disparado en los dos últimos años, tras el torrente 
de subidas de tipos de interés desatado por los bancos 
centrales para combatir la inflación21.

Los flujos transfronterizos de información baten 

Figura O.3 La interdependencia económica se estabiliza en niveles muy altos

Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano a partir de la base de datos de Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial; recreado a partir 
de Aiyar et al. (2023).
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récords cada año. Las exportaciones de servicios digitales 
representan ya más de la mitad del comercio mundial de 
servicios comerciales22. Casi toda la población mundial está 
ya dentro del alcance de una red de banda ancha móvil, y 
5.400 millones de personas utilizaban Internet en 2023, 
aunque las desigualdades siguen siendo notables23.

El número de personas que viven fuera de su país de 
nacimiento se triplicó desde 1970, de 84 millones a casi 
280 millones en 2020, es decir, casi el 3,6 % de la población 
mundial24. La migración internacional es un ejercicio de 
la capacidad de actuación de las personas, que amplía sus 
opciones y su potencial humano25. Crea lazos sociales, 
culturales y económicos entre los países de acogida y de 
origen26 e impulsa los flujos financieros transfronterizos27. 

Debemos esperar que las formas familiares de 
interdependencia persistan durante mucho tiempo. Una 
regulación que ayude a gestionarlas mejor será crucial, 
a menos que el objetivo sea privatizar las recompensas y 
socializar los riesgos28. Al fin y al cabo, a veces construimos 
carreteras con badenes. Sin embargo, la interdependencia 
en el siglo XXI es mucho más que un recuento basado en 
gran medida en las métricas del siglo XX, es decir, cuántos 
bienes, personas o bits se mueven a través de las fronteras. 
Las cualidades de las interconexiones también importan. 
Nuestra interdependencia es cada vez más planetaria e 
instantánea.

A medida que avanza la revolución digital y nos 
adentramos en el Antropoceno, la época de los 
seres humanos, surgen y se intensifican numerosas 
interdependencias entre las economías, las personas 
y el planeta. La expansión del comercio mundial ha 
contribuido a generar una enorme riqueza, especialmente 
para algunos, y a sacar a millones de personas de la 
pobreza29. Lamentablemente, también ha sido paralela 
al desmantelamiento de las salvaguardias sociales, 
económicas y ecológicas que, de otro modo, protegerían y 
promoverían el desarrollo humano. Los mercados se han 
concentrado más, fomentando la búsqueda de rentas. Casi 
el 40  % del comercio mundial de bienes se concentra en 
tres o menos países, incluso en el caso de los bienes para los 
que existen más proveedores30.

El sentimiento antiglobalización se ha hecho más 
fuerte en el discurso partidista general31. La ira de los 
populistas contra las élites tiene dimensiones mundiales. 
Esa frustración es alimentada por la sensación de que las 
fuerzas de la globalización han beneficiado a algunos de los 
de arriba y han dejado atrás a todos los demás. Es posible 
que las empresas multinacionales hayan trasladado hasta 1 
billón de dólares de beneficios a paraísos fiscales en 202232. 
Las pérdidas mundiales de ingresos por el impuesto sobre 
sociedades se han disparado desde mediados de los años 90 
como consecuencia del traslado de beneficios (figura O.4). 
Atrapada en la vorágine antiglobalización, la cooperación 

internacional se politiza.
Los defensores de la desglobalización o de cualquiera 

de sus variantes -relocalización (reshoring), deslocalización 
de proximidad (nearshoring) o localización a países aliados 
(friendshoring)- pueden tener sus razones, pero estas tienen 
poco que ver con la manera de abordar en la práctica las 
nuevas formas en evolución y, en algunos casos, ineludibles 
de interdependencia global y planetaria. Cualquier mella 
que pudiera hacerse en el comercio internacional y en 
los flujos de capital no llegaría ni de lejos a compensar los 
billetes de avión, los teléfonos inteligentes, el dióxido de 
carbono y otros medios de hiperconexión transfronteriza. 
Por razones, entre otras, de seguridad hídrica y alimentaria, 
algunos países se enfrentan a importantes limitaciones 
en su capacidad para restringir el comercio y se verían 
perjudicados si otros decidieran hacerlo. Ningún país 
o región está cerca de ser autosuficiente, ya que todos 
dependen de las importaciones de otras regiones para el 
25 % o más de los bienes y servicios esenciales33. El clima 
sigue siendo en gran medida indiferente a las fronteras 
nacionales, y el empeoramiento de sus efectos seguirá 
ignorándolas también. Lo mismo se aplica a las pandemias 
actuales y futuras.

En otras palabras, aunque nos desglobalicemos -incluso 
solo parcialmente- no podremos desplanetizarnos, no en 
el Antropoceno. Debemos considerar los bienes públicos 
mundiales del siglo XXI, desde la preparación ante 
pandemias y la paz hasta la gobernanza climática y digital, 
como oportunidades que hay que aprovechar en lugar de 

Figura O.4 El traslado de beneficios a paraísos fiscales se ha 
disparado
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retos que hay que evitar. La respuesta a la interdependencia 
mal gestionada no es rehuirla replegándose dentro de 
fronteras permeables; es adoptarla y gestionarla mejor, 
aprendiendo y mejorando sobre la marcha. En lugar de 
deshacerla o revertirla, la globalización puede y debe 
hacerse de otra manera, de forma que no destruya el 
planeta, que no concentre en exceso las cadenas de 
suministro y que no genere crisis del costo de la vida que 
alimenten las crisis de la deuda en los países de renta baja 
y media. La interdependencia mundial es tenaz y cada 
vez más profunda y está evolucionando. Es esencial un 
cambio de mentalidad, de políticas y de instituciones para 
gestionarlas mejor y salir del atolladero.

Proporcionar bienes públicos 
mundiales ayudará.

Una perspectiva de bienes públicos mundiales puede 
aportar mucho. Cuando se proporcionan plenamente, 
los bienes públicos mundiales contribuyen en gran 
medida a gestionar mejor una interdependencia 
mundial profundamente arraigada y en evolución, 
a salvaguardar y promover el desarrollo humano y a 
fomentar ciclos virtuosos de cooperación y creación de 
confianza. Nos ayudan a trabajar con la complejidad en 
lugar de ignorarla. Desafían el pensamiento corrosivo de 
suma cero que enfrenta a los grupos entre sí. Despiertan 
nuestra imaginación para enmarcar y replantear 
problemas compartidos y convertirlos en oportunidades 
beneficiosas para todos. Y refuerzan nuestro sentido del 
deber hacia los demás y hacia nuestro planeta único y 
compartido. Todo ello sin alejar intereses divergentes o 
incluso desacuerdos.

¿Qué es un bien público mundial?34 En pocas palabras, 
un bien público mundial es cualquier cosa -un objeto, una 
acción o inacción, una idea- que, cuando se proporciona, 
todo el mundo puede disfrutar. La mitigación del cambio 
climático es un bien público mundial. También lo es la 
obra del poeta del siglo XIII Rumi. Y también la libertad 
de los mares. Una subcategoría especial de bienes públicos 
mundiales son los bienes públicos planetarios, que 
corresponden a la interdependencia planetaria y responden 
a impactos indirectos entre países que no pueden 
gestionarse o mitigarse en sus fronteras. Otra puede ser la 
de la infraestructura pública digital y lo que se ha dado en 
llamar bienes públicos digitales, asociados a la revolución 
digital.

Aunque los bienes públicos mundiales pueden servir 
como llamamiento a la lucha para reparar injusticias o 
ineficiencias, no son únicamente cosas que se puedan 
desear. De hecho, los bienes públicos mundiales son menos 
«bienes» o cosas concretas per se y más una elección sobre 

cómo los seres humanos podemos disfrutarlos juntos. 
También pueden considerarse una mentalidad -una 
aspiración- y pueden movilizar la cooperación de muchas 
formas. Como tales, están limitadas desde abajo por 
nuestra imaginación y voluntad colectiva y desde arriba por 
la forma en que se estructura y ejerce el poder. Por lo tanto, 
son opciones sociales, no solo por cómo las imaginamos, 
sino por si decidimos imaginarlas.

Entender que el desarrollo de vacunas y, por ejemplo, 
volar un asteroide que se precipita hacia la Tierra, pueden 
enmarcarse como bienes públicos mundiales -y, lo que es 
más, un tipo específico de bien público mundial conocido 
como la «mejor contribución individual» (best-shot) 
(recuadro O.1)- significa que no necesitamos empezar de 
cero al responder. El tiempo significa vidas. Significa que 
podemos abarcar todos los sectores y compartimentos 
estancos y estar mejor preparados. Significa que podemos 
recurrir a nuestra experiencia en la pandemia de COVID-
19 cuando aparezcan, por ejemplo, un asteroide, un 
nuevo agente patógeno mortal o un brote de inestabilidad 
financiera mundial. Lo harán. Pero no tenemos que correr 
detrás de la crisis de ayer.

« La perspectiva de los bienes públicos 
mundiales nos ayuda a desentrañar cuestiones 
complejas, muchas de las cuales lo son 
precisamente porque sus distintos aspectos 
exigen distintas formas de organizarnos.»

La perspectiva de los bienes públicos mundiales nos 
ayuda a desentrañar cuestiones complejas, muchas de las 
cuales lo son precisamente porque sus distintos aspectos 
exigen distintas formas de organizarnos. Gran parte de 
nuestra respuesta a la pandemia de COVID-19, y de sus 
deficiencias, puede entenderse desde la óptica de los bienes 
públicos mundiales, con ideas sobre cómo estructurar los 
incentivos para fomentar la cooperación y cómo diseñar 
una financiación que la apoye.

Reconocer que los bienes públicos mundiales pueden 
ser disfrutados por todos es una cosa; la distribución de sus 
beneficios es otra. Dado que los países tienen intereses y 
recursos diferentes, el valor de cada bien público mundial 
para cada país estará determinado por dichos factores. 
Algunos de los retos que plantea la provisión de bienes 
públicos mundiales se deben a esta asimetría en los 
beneficios.

La perspectiva de los bienes públicos mundiales también 
puede ayudar a replantear los retos. Por ejemplo, la 
mitigación del cambio climático (un bien público mundial 
de suma importancia) podría avanzarse acelerando las 
tecnologías e innovaciones de las fuentes de energía 
renovables y limpias [incluidos los «disparos a la luna» 
(moonshots) como la fusión nuclear], lo que replantea el reto, 
que ahora es la provisión de los mejores bienes públicos 
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mundiales. Imaginemos enormes plantas de secuestro 
de carbono, alimentadas por fusión nuclear, en la tundra 
ártica o a lo largo y lo ancho del Sáhara. Enmarcar el cambio 
climático como una oportunidad tecnológica que hay que 
resolver podría tener un efecto de atracción, generando su 
propio impulso positivo, en lugar de las dilaciones de las 
reducciones voluntarias de las emisiones de carbono.

Por muy importante que sea la elección humana para 
establecer, enmarcar y proporcionar bienes públicos 
mundiales, no lo es todo. La tecnología también desempeña 
un papel importante. La llegada de la radio y la televisión 
abrió el acceso a la información transmitida a través de 
las ondas a cualquier persona con un aparato receptor. La 
televisión por cable -y más tarde los servicios de streaming- 
crearon oportunidades para cercar la programación, 
excluyendo a quienes no pagaban y dando lugar a la 
proliferación de servicios de suscripción, que podrían 
clasificarse económica y epítetamente como excluibles. La 
desaparición de los teléfonos públicos tras la irrupción de 
los móviles ofrece una historia similar: la tecnología creó 
oportunidades de exclusión que las decisiones políticas 

permitieron, cuando no fomentaron abiertamente.
Como ocurre con la propia tecnología, los bienes públicos 

mundiales a menudo no son dados, sino creados. ¡Por 
nosotros! Por nuestra imaginación y nuestras opciones 
sociales. Ahí reside una buena medida de su poder. 
Requieren y, por tanto, activan nuestra imaginación para 
un mundo diferente, una forma distinta de hacer las cosas, 
exactamente lo que se necesita para navegar en tiempos 
inciertos. Combinar esa creatividad con los incentivos 
y las arquitecturas institucionales adecuadas, cuyas 
características generales ya podemos anticipar, contribuirá 
en gran medida a poner las cosas en marcha y a construir 
una arquitectura mundial del siglo XXI que proporcione 
bienes públicos mundiales.

Las perversas formas de polarización 
se interponen en el camino

Es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué se interpone en el 
camino?

Recuadro O.1 Curso básico sobre bienes públicos mundiales: ¿Qué son los bienes públicos mundiales de sumatoria, de 
mejor contribución individual y de relación más débil?

Destacan tres tipos de bienes públicos mundiales: de sumatoria, de mejor contribución individual y de relación 
más débil. La mitigación del cambio climático es un ejemplo típico de bien público mundial de sumatoria, en el 
que el nivel global de mitigación depende de la suma de las contribuciones de cada agente individual, o país. 
Las instituciones deben agregar contribuciones grandes y pequeñas, trabajar para resolver el parasitismo y sortear 
problemas teóricos, como los planteados en el clásico dilema del prisionero (en el que cooperar produce mejores 
resultados que actuar por separado en interés propio).

Ahora imaginemos un asteroide catastrófico, pero destructible, precipitándose hacia la Tierra. ¿Cuál sería la mejor 
forma de actuar? La probabilidad de destruir el asteroide depende del país o agente que desarrolle la tecnología 
de destrucción de asteroides más precisa, es decir, un bien público mundial de mejor contribución individual. El 
beneficio para todos los habitantes del planeta lo determina el agente (en este ejemplo, un país o conjunto de 
países) que invierte más recursos de forma eficaz. Gran parte de la producción tecnológica, como la carrera por 
secuenciar el genoma humano, así como los conocimientos de dominio público, pueden considerarse en general 
bienes públicos mundiales de mejor contribución individual.

Los focos persistentes de polio endémica ilustran el tercer tipo de bien público mundial: el de relación más débil. 
Aunque dos de los tres virus salvajes de la polio han sido erradicados (el tipo 2 en 2015 y el tipo 3 en 2019)1, los 
esfuerzos de erradicación de la polio no han tenido éxito todavía -y han incumplido varias fechas objetivo- porque 
la tercera cepa del virus (polio salvaje de tipo 1) persiste solo en unas pocas zonas pequeñas del Afganistán y el 
Pakistán, y el tipo 2 derivado de la vacuna también sigue circulando2.

La erradicación de enfermedades, como la viruela, es un bien público mundial. Sin embargo, como en el caso de 
la poliomielitis, el mundo entero sigue estando en peligro si el agente patógeno circula por alguna parte. El beneficio 
global se vincula entonces a las circunstancias del agente más débil. Las implicaciones de la concentración de 
recursos son claras. Por lo general, la vigilancia de las enfermedades también se considera un bien público mundial 
vinculado a los más débiles3.

Notas
1. https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/two-of-three-wild-poliovirus-strains-eradicated. 2.  Barrett 2011; Cohen 2023. 3.  Las 
evaluaciones posteriores a la pandemia de COVID-19 establecieron que los países con más capacidades genéricas de salud pública fueron más 
capaces de controlar la enfermedad, lo que pone de relieve la importancia no solo de una respuesta de emergencia, sino también de la creación de 
capacidades de vigilancia y salud pública allí donde se carece de ellas (Neill et al. 2023).

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/two-out-of-three-wild-poliovirus-strains-eradicated
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Para empezar, nosotros.
La polarización por grupos está muy extendida y va 

en aumento en todo el mundo35. Está afectando a la 
política nacional e internacional que determinará cómo se 
abordarán los retos mundiales compartidos en los próximos 
decenios36. Dado que la polarización suele traducirse en 
intolerancia y aversión al compromiso y la negociación, 
puede conducir a la paralización y la disfunción políticas. 
Lo hace, en parte, erosionando la confianza entre las 
comunidades, lo que obstaculiza los esfuerzos para 
abordar los principales problemas sociales, como las crisis 
sanitarias, los conflictos violentos y el cambio climático. 
Dado que muchas de estas cuestiones engendran creencias 
opuestas y una intensa competencia política, la polarización 
supone un importante obstáculo social para abordar los 
problemas compartidos37.

Polarización no es lo mismo que diferencia o desacuerdo, 
incluso desacuerdo vigoroso. La diversidad de preferencias 
y perspectivas enriquece la adopción de decisiones y la 
acción colectivas38. De hecho, las instituciones políticas han 
sido diseñadas para aprovechar la rivalidad al servicio del 
interés público. Por ejemplo, los argumentos invocados por 
James Madison para diseñar la Constitución de los Estados 
Unidos no daban por sentado la existencia de intereses 
contrapuestos, sino que diseñaban instituciones que 
aprovechaban esas diferencias para ser adaptables y servir 
al interés público39.

Pero la polarización presenta nuevos retos que están 
deshilachando esas instituciones40. Todas las diferencias 
de punto de vista se reducen a cuestiones de una identidad 
estrecha o única. El referendo sobre el Brexit dio lugar 
a nuevas identidades sociales -leavers y remainers (los 
que querían salir y los que querían permanecer)- que 
constituyeron la base de una mayor polarización grupal 
entre esos dos grupos41. En los Estados Unidos y en otros 
lugares, la identificación frente a la vacunación contra 
la COVID-19 se convirtió en un marcador faccioso que 
separaba a un bando del otro42.

La polarización a nivel nacional tiene consecuencias 
globales; es un lastre para la cooperación internacional, 
incluso para la provisión de bienes públicos mundiales. 
Entre 1970 y 2019 se celebraron 84 referendos relativos 
a la cooperación internacional (como la pertenencia a 
organizaciones internacionales), con un aumento en las 
décadas más recientes43. Ha habido campañas para retirarse 
de las instituciones internacionales44. Se ha dicho que la 
Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio y 
las instituciones internacionales de justicia se enfrentan a 
problemas de legitimidad45.

Por un lado, las sociedades muy polarizadas que 
oscilan entre extremos políticos hacen que los asociados 
internacionales sean menos fiables. También hay un 
problema de confianza. La polarización significa una 

erosión de la confianza, y una menor confianza -o falta 
total de esta- en las instituciones nacionales tiende a 
correlacionarse con una menor confianza en organizaciones 
internacionales como las Naciones Unidas (figura O.5). 
Y la polarización tiende a alimentar el pensamiento de 
suma cero y a engendrar cinismo sobre el compromiso y 
la tolerancia, todo ello antitético con respecto a los bienes 
públicos mundiales.

La provisión de bienes públicos mundiales no requiere 
un momento «kumbayá» entre las naciones (intervención 
divina para la armonía). Pero tampoco está en el otro 
extremo del espectro, donde las hipótesis predominantes 
sobre el comportamiento humano (y el de los países) se 
limitan al interés propio y donde la cooperación queda 
relegada a la reciprocidad, es decir, a la repetición de los 
juegos del dilema del prisionero. La provisión de bienes 
públicos mundiales languidecerá en cualquiera de los 
dos extremos. Las personas y sus países tienen otras 
motivaciones, a menudo más dominantes, que vienen 
determinadas por preferencias y normas sociales, muchas 
de las cuales dependen de la cultura. Para la cooperación, 
el crowding-in (efecto de atracción) es tan posible como el 

Figura O.5 Una menor confianza en el Gobierno nacional 
tiende a correlacionarse con una menor confianza en las 
Naciones Unidas
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crowding-out (efecto de exclusión) -si no más-, no en todo, 
pero sí en los retos que no son de suma cero.

Los bienes públicos mundiales requerirán financiación 
adicional como complemento, y no como sustituto o 
competencia, de la asistencia tradicional para el desarrollo. 
Los costos de la inacción al no proporcionar bienes públicos 
mundiales palidecen en comparación con los beneficios46. 
Las mentalidades y las narrativas también importan. 
Muchos motivos para apoyar la cooperación mundial, 
incluida la redistribución mundial, van más allá del propio 
interés y tienen que ver con la opinión de las personas 
sobre la justicia y la equidad y con el carácter nacional o 
mundial de su sentido del deber. Cuando se proporcionan, 
los bienes públicos mundiales son beneficiosos para todos, 
lo contrario de la suma cero. Si queremos proporcionarlos, 
será crucial dar más relevancia a la naturaleza de estos retos 
y crear instituciones que faciliten su provisión.

Una interdependencia mundial mal gestionada, sobre 
todo cuando culmina en conmociones y crisis, aviva la 
polarización de muchas maneras. En primer lugar, haciendo 
que las personas se sientan inseguras y, en segundo 
lugar, cuando los eslóganes transforman la inseguridad 
en miedo y se explotan en beneficio político y personal. 
Por eso es tan importante proporcionar bienes públicos 
mundiales. Al ayudarnos a gestionar la interdependencia 
mundial, amortiguarán uno de los principales motores de la 
polarización en todo el mundo.

« Al ayudarnos a gestionar la interdependencia 
mundial, los bienes públicos mundiales 
amortiguarán uno de los principales motores 
de la polarización en todo el mundo.»

La polarización también puede aliviarse directamente. 
Una forma de hacerlo es corrigiendo las percepciones 
erróneas sobre las creencias de los demás, percepciones 
erróneas que están muy extendidas. Por ejemplo, la 
prevalencia de las creencias proclimáticas en los Estados 
Unidos es el doble de lo que se cree en general47. El 
resultado es una falsa realidad social que dificulta la acción 
colectiva frente al cambio climático.

Otra forma de enfriar las cosas es crear espacios de 
deliberación para salvar las diferencias. Las asambleas 
ciudadanas son una forma de hacerlo. Las vías de 
interacción personal estructurada y repetida como éstas 
importan mucho. Es mucho más fácil cosificar, despreciar 
y difamar tras la seguridad impersonal de un mensaje 
incendiario en los medios sociales o lanzar insultos a través 
de una cámara de televisión que cuando se comparte 
una comida con alguien, incluso con enemigos políticos. 
Tal vez por eso la narración de historias y las viñetas 
han demostrado ser medios eficaces para atenuar la 
polarización48. Hacen que la «alterización» sea más difícil.

Tenemos que reducir las diferencias 
en la capacidad de actuación

Nuestras instituciones se esfuerzan por seguir el ritmo 
de las formas cambiantes y cada vez más profundas de 
interdependencia mundial y por proporcionar bienes 
públicos mundiales. La polarización es gran parte del 
problema. También lo son las suposiciones estrechas 
y autocumplidas sobre el comportamiento humano 
que lo limitan al interés propio, suposiciones que han 
dominado durante mucho tiempo las instituciones 
a todos los niveles. Se ha eliminado el espacio para 
las preferencias sociales, las normas, los deberes y la 
cultura. El populismo se ha convertido en una válvula 
de presión inútil. El resultado es que las instituciones 
no están cumpliendo. No es de extrañar que, si bien la 
gran mayoría de las personas apoya la democracia como 
ideal, más de la mitad apoye ahora a líderes que pueden 
socavarla en la práctica.

La capacidad de actuación es una piedra angular 
del desarrollo humano. Aunque es difícil de medir 
directamente, la capacidad de acción colectiva49 puede 
estar erosionándose (figura O.6), al menos para una parte 
considerable de la población mundial50. Muchas personas 
tienen la sensación -evidente en el aumento generalizado 
de las medidas de estrés, preocupación y desesperación- 
de que se reducen las opciones de elección en sus vidas, 
en función de lo que tienen razones para valorar. De un 
conjunto cada vez menor de opciones, están menos seguras 
-más inseguras- de que la elección que quieren hacer pueda 
realizarse.

Se trata de amenazas a la psique humana -a nuestro 
sentido del yo y de la autonomía, a nuestro sentido de 
pertenencia segura y compromiso con la intencionalidad 
compartida51, a nuestra capacidad para decidir qué 
valoramos y cómo podemos actuar y actuamos de acuerdo 
con esos valores- de no menor importancia que las 
amenazas planteadas por un supertifón, el brote de una 
enfermedad o la violencia. Métricas convencionales como 
el producto interno bruto (PIB) o incluso el IDH están 
pasando por alto algo importante que se está expresando 
con fuerza en las calles, en las urnas y en el aumento del 
apoyo a líderes que pueden socavar la democracia. La 
capacidad de actuación puede ser una forma de entender 
las lagunas y, junto con los conceptos de inseguridad, es un 
ámbito maduro para la medición innovadora. De hecho, en 
todas las regiones, la seguridad humana y las brechas de la 
capacidad de actuación van de la mano (figura O.7).

Ahora añadamos la desigualdad. La proporción de 
personas que declaran tener un control muy bajo sobre 
sus vidas disminuye considerablemente a lo largo de 
la distribución de la renta para el 50  % inferior de la 
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Figura O.6 La libertad de expresión va de la mano de la capacidad de actuación y ha ido retrocediendo en los últimos 
años
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Figura O.7 Cuanto mayor es la inseguridad humana percibida, menor es la sensación de control sobre la propia vida
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distribución de la renta (figura O.8). Es decir, la capacidad 
de actuación aumenta a medida que crece la renta del 50 % 
inferior de la distribución. En los niveles más bajos, la falta 
de capacidad de actuación es especialmente acentuada 
(las diferencias de la capacidad de actuación son tres veces 
mayores entre las personas del decil de ingresos más bajo 
que en el decil 6 y los superiores). Además, el porcentaje de 
personas que declaran tener un control muy elevado sobre 
sus vidas es bajo y relativamente igual para el 50 % de la 
población con menos ingresos, pero aumenta con la renta 
para los deciles 6 y superiores. Así pues, las desigualdades 
de renta, que a menudo se entrecruzan y se asocian con 
otras desigualdades en el desarrollo humano, configuran la 
capacidad de actuación.

La polarización, la inseguridad, la desigualdad y las 
narrativas reductoras se cobran un tributo humano que 
puede entenderse a través de la capacidad de actuación, 
que enhebra estos hilos como un denominador común y un 
punto de apoyo para la acción.

Las lagunas de la capacidad de actuación no solo afectan 
a las instituciones formales. Las normas, que interactúan 
dinámicamente con las instituciones, también importan 
mucho. A principios del siglo XX, en la mayoría de los 
países se prohibía oficialmente a las mujeres participar 
en diversas funciones sociales, desde poseer propiedades 
y asistir a la universidad hasta participar en política. Las 
brechas de la capacidad de actuación de las mujeres eran 
marcadas y generalizadas. A lo largo del siglo XX, amplias 

reformas en todo el mundo reconocieron la igualdad de 
derechos jurídicos, sociales, económicos y políticos de 
mujeres y hombres. Aunque en muchos países las mujeres 
siguen enfrentándose a restricciones jurídicas que afectan 
a su capacidad de actuación, los avances en las reformas 
institucionales han sido notables. Las lagunas de la 
capacidad de actuación codificadas en las leyes formales 
han tendido a desaparecer. El derecho jurídico a votar en 
las elecciones -una forma fundamental de capacidad de 
actuación política- es un ejemplo visible de esta evolución.

Sin embargo, la capacidad de actuación efectiva de las 
mujeres sigue estando restringida en muchos ámbitos. 
Un ejemplo notable es el acceso de las mujeres a los altos 
cargos políticos, el pináculo de la capacidad de actuación 
política. Las mujeres son Jefas de Estado o de Gobierno en 
solo un 10 % de los países, una estadística que ha cambiado 
poco en los últimos decenios52.

El Índice de Normas Sociales de Género 2023 del PNUD, 
que trata los prejuicios como desviaciones de las normas 
mundiales compartidas de igualdad de género, muestra 
que la igualdad de género está siendo limitada por normas 
sociales sesgadas contra las mujeres (figura O.9)53. Casi la 
mitad de las personas cree que los hombres son mejores 
líderes políticos que las mujeres54. Y las normas sesgadas 
pueden estar tan arraigadas que juzgamos con más dureza 
a las mujeres que ocupan altos cargos políticos. Estos 
prejuicios impregnan las cabinas de votación, los paneles de 
entrevistas, las reuniones de los consejos de administración 

Figura O.8 La percepción de la capacidad de actuación (control sobre la propia vida) depende de los ingresos
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y otros ámbitos, y limitan la capacidad de actuación de las 
mujeres.

Para ayudar a reducir las brechas de la capacidad 
de actuación, las instituciones deben centrarse en las 
personas, ser más de propiedad común y estar más 
orientadas al futuro. ¿Qué significan estos principios para 
las instituciones multilaterales existentes?

El desarrollo humano, que las instituciones multilaterales 
reconocen, en el mejor de los casos, de forma limitada 
o parcial, es un sustituto del desarrollo centrado en las 
personas. Los resultados económicos siguen dominando 
la agenda. Por eso es tan importante la iniciativa «Más 
allá del PIB», subrayada por el Secretario General de las 
Naciones Unidas, António Guterres55. Las lagunas en la 
propiedad común se manifiestan en la continuidad de los 
acuerdos de gobernanza a través de normas escritas y no 
escritas que reflejan un legado de la distribución del poder 
en el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esto se 
extiende desde las instituciones financieras internacionales 
hasta las Naciones Unidas, con varias propuestas 
presentadas a lo largo de los años para corregir la actual 

falta de representatividad de los acuerdos de gobernanza56.
La copropiedad implica una distribución justa de la carga 

de la acción gubernamental, evitando las desigualdades 
derivadas de la evasión y elusión fiscales. En el último 
decenio se ha avanzado considerablemente en el control 
de la evasión fiscal, sobre todo gracias al aumento de la 
información y la transparencia en todo el mundo57. La 
Asamblea General de las Naciones Unidas ha iniciado el 
proceso para una convención marco sobre cooperación 
internacional en cuestiones de tributación, con el fin de 
facilitar la coordinación en materia de políticas sobre estas 
cuestiones58. Los tipos impositivos mínimos globales, como 
el impuesto sobre sociedades mínimo efectivo, no tienen 
que ser muy elevados para recaudar cantidades sustanciales 
si se aplican bien59. La aplicación es en gran medida 
una opción de políticas y depende de la coordinación 
internacional.

Orientarse al futuro significa tener en cuenta el modo 
en que se está reconfigurando la interdependencia en el 
Antropoceno y como resultado de la revolución digital, 
y encontrar formas de proporcionar bienes públicos 

Figura O.9 La igualdad de género en la política se ve limitada por normas sociales sesgadas contra las mujeres
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mundiales de manera más sistemática, eficiente y 
equitativa.

Hacia una visión del desarrollo 
centrada en la capacidad de actuación

¿Qué es el desarrollo y cuál es la mejor manera de 
conseguirlo? Esta pregunta central de la posguerra ha 
tenido respuestas cambiantes a lo largo del tiempo 
según las realidades emergentes. Hoy en día, las 
interacciones dinámicas entre las presiones planetarias 
del Antropoceno, por un lado, y las crecientes 
desigualdades e inseguridad, por otro, son en conjunto 
un guante lanzado a todas las narrativas del desarrollo.

Incluso al desarrollo humano.
El primer Informe sobre Desarrollo Humano de 1990 

proclamaba con orgullo que «las personas son la verdadera 
riqueza de una nación». Siguen siéndolo; siempre lo serán. 
¿Qué sentido tiene el desarrollo si no es para las personas? 
Sin embargo, la forma en que hablamos y medimos a las 
personas tiene que ir más allá de los logros en materia 
de bienestar, medidos por el IDH y otros indicadores 
convencionales, para incluir la capacidad de actuación: la 
capacidad única e ilimitada de las personas para formular y 
reformular objetivos, compromisos y valores; para adoptar 
decisiones razonadas que pueden o no promover su propio 
bienestar; y, en última instancia, para llevar una vida con un 
propósito, que puede trascender a su persona.

La capacidad de actuación ha quedado en gran medida 
fuera de las agendas de desarrollo en cualquier sentido 
explícito. Y se nota. Las brechas de la capacidad de 
actuación coinciden con tendencias preocupantes sobre 
las normas y prácticas democráticas, la polarización y el 
declive de la confianza generalizada en los Gobiernos y 
las instituciones internacionales. La propia cooperación 
internacional está cada vez más politizada. Nuestras 
instituciones se enfrentan a una brecha de la capacidad de 
actuación.

En su obra emblemática Desarrollo y libertad, Amartya 
Sen define el desarrollo como la búsqueda del «aumento de 
la libertad [que] mejore la capacidad de los individuos para 
ayudarse a sí mismos, así como para influir en el mundo [...] 
La cuestión que nos interesa aquí está relacionada con lo 
que podríamos llamar [...] el ‘aspecto de agencia’ 60».

El Informe sobre Desarrollo Humano 2023/2024 
comienza a moldear lo que podría denominarse una visión 
emancipadora del desarrollo que hace brillar la noción 
de Sen de desarrollo como libertad sobre el gran desafío 
de nuestro tiempo: las personas y el planeta en crisis 
conjunta. Esta visión del desarrollo centra la expansión de 
la capacidad de actuación en la intersección del desarrollo 

humano, los derechos humanos y la sostenibilidad. Su 
objetivo es la expansión de las libertades en sus múltiples 
formas, incluida la liberación de las tiranías de las 
identidades exclusivas únicas, de las creencias de suma 
cero y de los modelos de comportamiento excesivamente 
simplificados que reducen a las personas a narcisistas 
procesadoras de números.

Las instituciones del siglo XXI reducirían las brechas 
de la capacidad de actuación y ampliarían, en lugar de 
sustituir, las del Estado del bienestar del siglo XX. La 
libertad florece en significados más amplios, yendo más allá 
de los necesarios e importantes «de» -libertad del miedo, 
de la necesidad, de la privación- a otros importantes y 
aspiracionales -libertad del propio ser, de pensamiento y de 
acción, incluida la útil acción colectiva.

« Los Estados de todas las tendencias políticas 
y rentas tienen la oportunidad y la obligación de 
configurar políticas e instituciones centradas en la 
capacidad de actuación, ancladas en el desarrollo 
humano y guiadas por los derechos humanos.»

Los Estados de todas las tendencias políticas y rentas 
tienen la oportunidad y la obligación de configurar políticas 
e instituciones centradas en la capacidad de actuación, 
ancladas en el desarrollo humano y guiadas por los derechos 
humanos, la protección del planeta y las instituciones que 
nos liberan de la inmovilidad disfuncional, que responden 
mejor a las personas y las empoderan y que nos liberan 
a todos de las narrativas rígidas y divisivas de suma cero 
sobre nosotros mismos y los demás. Cuando las personas 
se sienten más libres para habitar identidades múltiples 
y superpuestas, cuando el diálogo razonado y basado en 
temas prevalece sobre la retórica cargada de emociones 
que explota los agravios grupales, cuando las personas se 
reúnen con otras en lugar de tuitearles, entonces son más 
capaces y propensas a lograr sus propios objetivos, así como 
a comprometerse y cooperar en objetivos compartidos que 
hagan más alcanzables sus propios objetivos.

Este es el círculo virtuoso al que aspira una visión 
del desarrollo centrada en la capacidad de actuación, 
cuyos elementos básicos se esbozan en este Informe. 
El estancamiento mundial empieza a dar paso a la 
cooperación, incluso para los bienes públicos mundiales, 
aun cuando persisten las preferencias diversas, y debemos 
esperar que lo hagan. De hecho, las diferencias entre lo 
que las personas valoran son una observación motivadora 
detrás del desarrollo humano y, como se ha argumentado 
en anteriores Informes sobre Desarrollo Humano, la 
diversidad en sus múltiples formas es esencial para navegar 
por capas de incertidumbre nuevas e interactuantes.

Podemos hacerlo mejor. Tenemos mucho a nuestro favor. 
En marcha.
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45 Deitelhoff 2020; Dellmuth y Tallberg 2015; Nye Jr 
2001; Schneider 2018.

46 Véanse Conceição y Mendoza (2006) y el capítulo 3 
del Informe completo.

47 Sparkman, Geiger y Weber 2022.

48 Graeber, Roth y Zimmerman 2023.

49 La noción de capacidad de actuación vinculada a 
resultados colectivos se ha denominado «capacidad 
de actuación colectiva». Véanse, por ejemplo, 
Ibrahim (2006), Leßmann (2022), Pelenc, Bazile y 
Ceruti (2015) y Rauschmayer et al. (2018).

50 Véase también Prados de la Escosura (2022).

51 O'Madagain y Tomasello 2022; Tomasello 2022.

52 PNUD 2023a.

53 PNUD 2023a.

54 PNUD 2023a.

55 Naciones Unidas 2023.

https://data.undp.org/insights/vaccine-equity
https://data.undp.org/insights/vaccine-equity
https://about.bnef.com/blog/global-clean-energy-investment-jumps-17-hits-1–8-trillion-in-2023-according-to-bloombergnef-report/
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https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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56 Por ejemplo, la Comisión de Expertos del Presidente 
de la Asamblea General sobre las Reformas del 
Sistema Monetario y Financiero Internacional 
(convocada en 2008, en plena crisis financiera 
mundial de 2007-2008) sugirió como opción la 
creación de un consejo de coordinación económica 
mundial (Comisión Stiglitz 2009).

57 A través de los 171 miembros del Foro Mundial sobre 
la Transparencia y el Intercambio de Información 
con Fines Fiscales En 2022 se intercambió 
automáticamente información sobre casi 12 billones 
de euros en activos. Véase OCDE (2024).

58 Secretario General de las Naciones Unidas 2023.

59 Alstadsæter et al. 2023.

60 Sen 2000, pág. 35.
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Índices de Desarrollo Humano

Clasificación del IDH

Índice de 
Desarrollo 

Humano (IDH)
IDH ajustado por la 
Desigualdad (IDH-D) Índice de Desarrollo de Género índice de Desigualdad de Género Índice de Pobreza Multidimensional

IDH ajustado por las 
presiones planetarias

Valor Valor
Pérdida 

total (%) Valor Grupo Valor Puesto Valor Recuento (%)

Intensidad de 
la privación 

(%) Valor

Diferencia 
respecto a la 
clasificación 
en el IDH (%)

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2011/2022 2011/2022 2011/2022 2022 2022

Desarrollo humano muy alto

1 Suiza 0,967 0,891 7,9 0,971 2 0,018 3 .. .. .. 0,826 14,6

2 Noruega 0,966 0,903 6,5 0,986 1 0,012 2 .. .. .. 0,808 16,4

3 Islandia 0,959 0,910 5,1 0,975 1 0,039 9 .. .. .. 0,806 16,0

4 Hong Kong, China (RAE) 0,956 0,840 12,1 0,972 2 .. .. .. .. .. .. ..

5 Dinamarca 0,952 0,898 5,7 0,981 1 0,009 1 .. .. .. 0,839 11,9

5 Suecia 0,952 0,878 7,8 0,983 1 0,023 4 .. .. .. 0,839 11,9

7 Alemania 0,950 0,881 7,3 0,966 2 0,071 19 .. .. .. 0,833 12,3

7 Irlanda 0,950 0,886 6,7 0,991 1 0,072 20 .. .. .. 0,814 14,3

9 Singapur 0,949 0,825 13,1 0,991 1 0,036 8 .. .. .. 0,745 21,5

10 Australia 0,946 0,860 9,1 0,978 1 0,063 17 .. .. .. 0,763 19,3

10 Países Bajos (Reino de los) 0,946 0,885 6,4 0,960 2 0,025 5 .. .. .. 0,796 15,9

12 Bélgica 0,942 0,878 6,8 0,975 1 0,044 11 .. .. .. 0,803 14,8

12 Finlandia 0,942 0,886 5,9 0,989 1 0,032 6 .. .. .. 0,787 16,5

12 Liechtenstein 0,942 .. .. 0,949 3 .. .. .. .. .. .. ..

15 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte 0,940 0,865 8,0 0,976 1 0,094 28 .. .. .. 0,846 10,0

16 Nueva Zelandia 0,939 0,856 8,8 0,970 2 0,082 23 .. .. .. 0,814 13,3

17 Emiratos Árabes Unidos 0,937 0,859 8,3 0,986 1 0,035 7 .. .. .. 0,688 26,6

18 Canadá 0,935 0,864 7,6 0,988 1 0,069 18 .. .. .. 0,726 22,4

19 República de Corea 0,929 0,841 9,5 0,948 3 0,062 16 .. .. .. 0,775 16,6

20 Luxemburgo 0,927 0,839 9,5 0,993 1 0,043 10 .. .. .. 0,685 26,1

20 Estados Unidos de América 0,927 0,823 11,2 1,005 1 0,180 44 .. .. .. 0,740 20,2

22 Austria 0,926 0,859 7,2 0,972 2 0,048 12 .. .. .. 0,789 14,8

22 Eslovenia 0,926 0,882 4,8 0,999 1 0,049 13 .. .. .. 0,832 10,2

24 Japón 0,920 0,844 8,3 0,968 2 0,078 22 .. .. .. 0,809 12,1

25 Israel 0,915 0,808 11,7 0,991 1 0,092 26 .. .. .. 0,780 14,8

25 Malta 0,915 0,837 8,5 0,980 1 0,117 35 .. .. .. 0,806 11,9

27 España 0,911 0,796 12,6 0,988 1 0,059 15 .. .. .. 0,839 7,9

28 Francia 0,910 0,820 9,9 0,986 1 0,084 24 .. .. .. 0,823 9,6

29 Chipre 0,907 0,827 8,8 0,977 1 0,253 62 .. .. .. 0,803 11,5

30 Italia 0,906 0,802 11,5 0,969 2 0,057 14 .. .. .. 0,825 8,9

31 Estonia 0,899 0,835 7,1 1,022 1 0,093 27 .. .. .. 0,766 14,8

32 Chequia 0,895 0,848 5,3 0,988 1 0,113 32 .. .. .. 0,782 12,6

33 Grecia 0,893 0,801 10,3 0,969 2 0,120 37 .. .. .. 0,809 9,4

34 Bahrein 0,888 .. .. 0,937 3 0,181 45 .. .. .. 0,673 24,2

35 Andorra 0,884 0,810 8,4 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

36 Polonia 0,881 0,797 9,5 1,009 1 0,105 31 .. .. .. 0,780 11,5

37 Letonia 0,879 0,802 8,8 1,022 1 0,142 39 .. .. .. 0,782 11,0

37 Lituania 0,879 0,795 9,6 1,028 2 0,098 30 .. .. .. 0,748 14,9

39 Croacia 0,878 0,817 6,9 0,993 1 0,087 25 .. .. .. 0,807 8,1

40 Qatar 0,875 .. .. 1,027 2 0,212 54 .. .. .. 0,450 48,6

40 Arabia Saudita 0,875 .. .. 0,928 3 0,229 55 .. .. .. 0,690 21,1

42 Portugal 0,874 0,774 11,4 0,998 1 0,076 21 .. .. .. 0,807 7,7

43 San Marino 0,867 .. .. 0,966 2 .. .. .. .. .. .. ..

44 Chile 0,860 0,704 18,1 0,973 2 0,190 49 .. .. .. 0,786 8,6

45 Eslovaquia 0,855 0,808 5,5 1,002 1 0,184 46 .. .. .. 0,776 9,2

45 Türkiye 0,855 0,717 16,1 0,941 3 0,259 63 .. .. .. 0,783 8,4

47 Hungría 0,851 0,800 6,0 0,989 1 0,230 56 .. .. .. 0,769 9,6

48 Argentina 0,849 0,747 12,0 0,995 1 0,292 71 0,001 0,4 34,0 0,782 7,9

49 Kuwait 0,847 .. .. 1,014 1 0,199 51 .. .. .. 0,580 31,5

50 Montenegro 0,844 0,756 10,4 0,978 1 0,114 33 0,005 1,2 39,6 .. ..

51 Saint Kitts y Nevis 0,838 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

52 Uruguay 0,830 0,720 13,3 1,020 1 0,240 60 .. .. .. 0,784 5,5

53 Rumanía 0,827 0,739 10,6 0,981 1 0,230 56 .. .. .. 0,759 8,2

54 Antigua y Barbuda 0,826 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

55 Brunei Darussalam 0,823 0,727 11,7 0,983 1 0,279 68 .. .. .. 0,576 30,0

56 Federación de Rusia 0,821 0,747 9,0 1,021 1 0,178 43 .. .. .. 0,725 11,7

57 Bahamas 0,820 0,663 19,1 1,007 1 0,333 79 .. .. .. 0,744 9,3

57 Panamá 0,820 0,647 21,1 1,017 1 0,392 95 .. .. .. 0,773 5,7

59 Omán 0,819 0,721 12,0 0,937 3 0,267 66 .. .. .. 0,593 27,6

60 Georgia 0,814 0,728 10,6 1,005 1 0,283 69 0,001 0,3 36,6 0,767 5,8

60 Trinidad y Tabago 0,814 .. .. 0,992 1 0,264 64 0,002 0,6 38,0 .. ..

62 Barbados 0,809 0,617 23,7 1,030 2 0,289 70 0,009 2,5 34,2 .. ..

Continuación →
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Clasificación del IDH

Índice de 
Desarrollo 

Humano (IDH)
IDH ajustado por la 
Desigualdad (IDH-D) Índice de Desarrollo de Género índice de Desigualdad de Género Índice de Pobreza Multidimensional

IDH ajustado por las 
presiones planetarias

Valor Valor
Pérdida 

total (%) Valor Grupo Valor Puesto Valor Recuento (%)

Intensidad de 
la privación 

(%) Valor

Diferencia 
respecto a la 
clasificación 
en el IDH (%)

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2011/2022 2011/2022 2011/2022 2022 2022

63 Malasia 0,807 0,692 14,3 0,973 2 0,202 52 .. .. .. 0,704 12,8

64 Costa Rica 0,806 0,656 18,6 0,995 1 0,232 58 0,002 0,5 37,1 0,763 5,3

65 Serbia 0,805 0,740 8,1 0,986 1 0,119 36 0,000 0,1 38,1 0,732 9,1

66 Tailandia 0,803 0,681 15,2 1,011 1 0,310 74 0,002 0,6 36,7 0,750 6,6

67 Kazajstán 0,802 0,734 8,5 0,998 1 0,177 42 0,002 0,5 35,6 0,688 14,2

67 Seychelles 0,802 0,715 10,8 1,064 3 .. .. 0,003 0,9 34,2 .. ..

69 Belarús 0,801 0,750 6,4 1,003 1 0,096 29 .. .. .. .. ..

Desarrollo humano alto

70 Bulgaria 0,799 0,703 12,0 0,995 1 0,206 53 .. .. .. 0,720 9,9

71 Palau 0,797 0,633 20,6 1,007 1 .. .. .. .. .. .. ..

72 Mauricio 0,796 0,625 21,5 0,976 1 0,369 87 .. .. .. .. ..

73 Granada 0,793 .. .. 0,976 1 .. .. .. .. .. .. ..

74 Albania 0,789 0,687 12,9 0,977 1 0,116 34 0,003 0,7 39,1 0,747 5,3

75 China 0,788 0,662 16,0 0,962 2 0,186 47 0,016 3,9 41,4 0,679 13,8

76 Armenia 0,786 0,721 8,3 1,026 2 0,198 50 0,001 0,2 36,2 0,752 4,3

77 México 0,781 0,641 17,9 0,979 1 0,352 84 0,016 4,1 40,5 0,734 6,0

78 Irán (República Islámica del) 0,780 0,584 25,1 0,880 5 0,484 121 .. .. .. 0,715 8,3

78 Sri Lanka 0,780 0,630 19,2 0,947 3 0,376 90 0,011 2,9 38,3 0,762 2,3

80 Bosnia y Herzegovina 0,779 0,667 14,4 0,952 2 0,148 40 0,008 2,2 37,9 0,710 8,9

81 San Vicente y las Granadinas 0,772 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

82 República Dominicana 0,766 0,627 18,1 1,029 2 0,433 107 0,009 2,3 38,8 0,732 4,4

83 Ecuador 0,765 0,630 17,6 0,990 1 0,371 89 0,008 2,1 38,0 0,733 4,2

83 Macedonia del Norte 0,765 0,679 11,2 0,950 2 0,134 38 0,001 0,4 38,2 0,715 6,5

85 Cuba 0,764 .. .. 0,973 2 0,300 73 0,003 0,7 38,1 0,740 3,1

86 República de Moldova 0,763 0,698 8,5 1,033 2 0,156 41 0,004 0,9 37,4 0,731 4,2

87 Maldivas 0,762 0,597 21,7 0,976 1 0,328 76 0,003 0,8 34,4 .. ..

87 Perú 0,762 0,607 20,3 0,952 2 0,360 85 0,026 6,6 38,9 0,733 3,8

89 Azerbaiyán 0,760 0,707 7,0 0,961 2 0,329 77 .. .. .. 0,719 5,4

89 Brasil 0,760 0,577 24,1 1,000 1 0,391 94 0,016 3,8 42,5 0,702 7,6

91 Colombia 0,758 0,568 25,1 0,998 1 0,392 95 0,020 4,8 40,6 0,725 4,4

92 Libia 0,746 .. .. 0,988 1 0,266 65 0,007 2,0 37,1 0,661 11,4

93 Argelia 0,745 0,588 21,1 0,881 5 0,460 114 0,005 1,4 39,2 0,702 5,8

94 Turkmenistán 0,744 .. .. .. .. .. .. 0,001 0,2 34,0 0,662 11,0

95 Guyana 0,742 .. .. 0,992 1 0,416 104 0,007 1,8 39,3 .. ..

96 Mongolia 0,741 0,645 13,0 1,032 2 0,297 72 0,028 7,3 38,8 0,619 16,5

97 Dominica 0,740 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

98 Tonga 0,739 0,654 11,5 0,996 1 0,462 115 0,003 0,9 38,1 .. ..

99 Jordania 0,736 0,615 16,4 0,863 5 0,449 111 0,002 0,4 35,4 0,706 4,1

100 Ucrania 0,734 0,676 7,9 1,021 1 0,188 48 0,001 0,2 34,4 0,685 6,7

101 Túnez 0,732 0,574 21,6 0,928 3 0,237 59 0,003 0,8 36,5 0,701 4,2

102 Islas Marshall 0,731 0,620 15,2 0,945 3 .. .. .. .. .. .. ..

102 Paraguay 0,731 0,582 20,4 0,994 1 0,429 106 0,019 4,5 41,9 0,684 6,4

104 Fiji 0,729 0,632 13,3 0,940 3 0,332 78 0,006 1,5 38,1 .. ..

105 Egipto 0,728 0,561 22,9 0,884 5 0,389 93 0,020 5,2 37,6 0,695 4,5

106 Uzbekistán 0,727 .. .. 0,924 4 0,242 61 0,006 1,7 35,3 0,696 4,3

107 Viet Nam 0,726 0,607 16,4 1,007 1 0,378 91 0,008 1,9 40,3 0,681 6,2

108 Santa Lucía 0,725 0,539 25,7 1,013 1 0,347 82 0,007 1,9 37,5 .. ..

109 Líbano 0,723 .. .. 0,928 3 0,365 86 .. .. .. 0,680 5,9

110 Sudáfrica 0,717 0,462 35,6 0,985 1 0,401 99 0,025 6,3 39,8 0,667 7,0

111 Estado de Palestina 0,716 0,587 18,0 0,880 5 .. .. 0,002 0,6 35,0 0,695 2,9

112 Indonesia 0,713 0,588 17,5 0,940 3 0,439 109 0,014 3,6 38,7 0,685 3,9

113 Filipinas 0,710 0,590 16,9 0,966 2 0,388 92 0,024 5,8 41,8 0,687 3,2

114 Botswana 0,708 0,488 31,1 0,998 1 0,483 120 0,073 17,2 42,2 0,677 4,4

115 Jamaica 0,706 0,584 17,3 1,016 1 0,350 83 0,011 2,8 38,9 0,676 4,2

116 Samoa 0,702 0,602 14,2 0,968 2 0,406 101 0,025 6,3 39,1 .. ..

117 Kirguistán 0,701 0,634 9,6 0,975 1 0,345 81 0,001 0,4 36,3 0,683 2,6

118 Belice 0,700 .. .. 0,982 1 0,454 113 0,017 4,3 39,8 0,668 4,6

Desarrollo humano medio

119 Venezuela (República Bolivariana de) 0,699 0,600 14,2 1,002 1 0,521 134 .. .. .. 0,664 5,0

120 Bolivia (Estado Plurinacional de) 0,698 0,560 19,8 0,965 2 0,418 105 0,038 9,1 41,7 0,662 5,2

120 Marruecos 0,698 0,508 27,2 0,851 5 0,440 110 0,027 6,4 42,0 0,672 3,7

122 Nauru 0,696 .. .. 1,037 2 .. .. .. .. .. .. ..

123 Gabón 0,693 0,526 24,1 0,982 1 0,524 136 0,070 15,6 44,7 0,667 3,8

124 Suriname 0,690 .. .. 0,987 1 0,405 100 0,011 2,9 39.4 .. ..

125 Bhután 0,681 0,465 31,7 0,970 2 0,334 80 .. .. .. 0,615 9,7

126 Tayikistán 0,679 0,585 13,8 0,919 4 0,269 67 0,029 7,4 39,0 0,664 2,2

127 El Salvador 0,674 0,548 18,7 0,972 2 0,369 87 0,032 7,9 41,3 0,649 3,7

128 Iraq 0,673 0,519 22,9 0,786 5 0,562 143 0,033 8,6 37,9 0,643 4,5

129 Bangladesh 0,670 0,470 29,9 0,914 4 0,498 127 0,104 24,6 42,2 0,656 2,1

130 Nicaragua 0,669 0,507 24,2 0,949 3 0,397 97 0,074 16,5 45,3 0,642 4,0

131 Cabo Verde 0,661 0,471 28,7 0,981 1 0,325 75 .. .. .. .. ..

Continuación →



29

Clasificación del IDH

Índice de 
Desarrollo 

Humano (IDH)
IDH ajustado por la 
Desigualdad (IDH-D) Índice de Desarrollo de Género índice de Desigualdad de Género Índice de Pobreza Multidimensional

IDH ajustado por las 
presiones planetarias

Valor Valor
Pérdida 

total (%) Valor Grupo Valor Puesto Valor Recuento (%)

Intensidad de 
la privación 

(%) Valor

Diferencia 
respecto a la 
clasificación 
en el IDH (%)

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2011/2022 2011/2022 2011/2022 2022 2022

132 Tuvalu 0,653 0,545 16,5 0,975 1 .. .. 0,008 2,1 38,2 .. ..

133 Guinea Ecuatorial 0,650 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,624 4,0

134 India 0,644 0,444 31,1 0,852 5 0,437 108 0,069 16,4 42,0 0,625 3,0

135 Micronesia (Estados Federados de) 0,634 .. .. 0,950 2 .. .. .. .. .. .. ..

136 Guatemala 0,629 0,453 28,0 0,931 3 0,474 117 0,134 28,9 46,2 0,604 4,0

137 Kiribati 0,628 0,528 15,9 0,849 5 .. .. 0,080 19,8 40,5 .. ..

138 Honduras 0,624 0,480 23,1 0,974 2 0,413 102 0,051 12,0 42,7 0,606 2,9

139 República Democrática Popular Lao 0,620 0,466 24,8 0,919 4 0,467 116 0,108 23,1 47,0 0,580 6,5

140 Vanuatu 0,614 .. .. 0,936 3 .. .. .. .. .. .. ..

141 Santo Tomé y Príncipe 0,613 0,459 25,1 .. .. .. .. 0,048 11,7 40,9 .. ..

142 Eswatini 0,610 0,372 39,0 0,987 1 0,491 124 0,081 19,2 42,3 .. ..

142 Namibia 0,610 0,399 34,6 1,006 1 0,450 112 0,185 40,9 45,2 0,584 4,3

144 Myanmar 0,608 0,475 21,9 0,941 3 0,479 119 0,176 38,3 45,9 0,596 2,0

145 Ghana 0,602 0,378 37,2 0,933 3 0,512 130 0,111 24,6 45,1 0,586 2,7

146 Kenya 0,601 0,438 27,1 0,948 3 0,533 139 0,171 37,5 45,6 0,590 1,8

146 Nepal 0,601 0,424 29,5 0,885 5 0,495 126 0,074 17,5 42,5 0,581 3,3

148 Camboya 0,600 0,438 27,0 0,926 3 0,486 122 0,070 16,6 42,3 0,572 4,7

149 Congo 0,593 0,385 35,1 0,909 4 0,572 144 0,112 24,3 46,0 0,580 2,2

150 Angola 0,591 0,344 41,8 0,905 4 0,520 133 0,282 51,1 55,3 0,581 1,7

151 Camerún 0,587 0,362 38,3 0,900 4 0,555 142 0,232 43,6 53,2 0,577 1,7

152 Comoras 0,586 0,334 43,0 0,914 4 .. .. 0,181 37,3 48,5 .. ..

153 Zambia 0,569 0,344 39,5 0,930 3 0,526 137 0,232 47,9 48,4 0,561 1,4

154 Papua Nueva Guinea 0,568 0,407 28,3 0,927 3 0,604 151 0,263 56,6 46,5 0,558 1,8

155 Timor-Leste 0,566 0,407 28,1 0,904 4 0,415 103 0,222 48,3 45,9 .. ..

156 Islas Salomón 0,562 .. .. 0,959 2 .. .. .. .. .. .. ..

157 República Árabe Siria 0,557 .. .. 0,805 5 0,487 123 .. .. .. .. ..

158 Haití 0,552 0,335 39,3 0,929 3 0,621 158 0,200 41,3 48,4 0,546 1,1

159 Uganda 0,550 0,377 31,5 0,899 5 0,527 138 0,281 57,2 49,2 0,543 1,3

159 Zimbabwe 0,550 0,370 32,7 0,936 3 0,519 132 0,110 25,8 42,6 0,541 1,6

Desarrollo humano bajo

161 Nigeria 0,548 0,369 32,7 0,886 5 0,677 165 0,175 33,0 52,9 0,539 1,6

161 Rwanda 0,548 0,377 31,2 0,921 4 0,400 98 0,231 48,8 47,3 0,541 1,3

163 Togo 0,547 0,345 36,9 0,848 5 0,578 147 0,180 37,6 47,8 0,541 1,1

164 Mauritania 0,540 0,351 35,0 0,874 5 0,603 150 0,327 58,4 56,0 0,520 3,7

164 Pakistán 0,540 0,360 33,3 0,834 5 0,522 135 0,198 38,3 51,7 0,528 2,2

166 Côte d'Ivoire 0,534 0,318 40,4 0,861 5 0,612 156 0,236 46,1 51,2 .. ..

167 República Unida de Tanzanía 0,532 0,372 30,1 0,940 3 0,513 131 0,284 57,1 49,8 0,525 1,3

168 Lesotho 0,521 0,332 36,3 0,999 1 0,552 141 0,084 19,6 43,0 .. ..

169 Senegal 0,517 0,334 35,4 0,925 3 0,505 129 0,263 50,8 51,7 0,503 2,7

170 Sudán 0,516 0,331 35,9 0,868 5 0,548 140 0,279 52,3 53,4 0,506 1,9

171 Djibouti 0,515 0,341 33,8 0,844 5 .. .. .. .. .. 0,493 4,3

172 Malawi 0,508 0,359 29,3 0,926 3 0,579 148 0,231 49,9 46,3 0,501 1,4

173 Benin 0,504 0,309 38,7 0,848 5 0,649 160 0,368 66,8 55,0 0,494 2,0

174 Gambia (República de) 0,495 0,311 37,2 0,940 3 0,585 149 0,198 41,7 47,5 0,489 1,2

175 Eritrea 0,493 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,487 1,2

176 Etiopía 0,492 0,324 34,1 0,922 4 0,494 125 0,367 68,7 53,3 0,485 1,4

177 Liberia 0,487 0,310 36,3 0,860 5 0,656 161 0,259 52,3 49,6 0,482 1,0

177 Madagascar 0,487 0,328 32,6 0,945 3 0,574 145 0,386 68,4 56,4 0,483 0,8

179 Guinea-Bissau 0,483 0,310 35,8 0,862 5 0,631 159 0,341 64,4 52,9 .. ..

180 República Democrática del Congo 0,481 0,315 34,5 0,891 5 0,605 152 0,331 64,5 51,3 0,477 0,8

181 Guinea 0,471 0,285 39,5 0,818 5 0,609 154 0,373 66,2 56,4 0,462 1,9

182 Afganistán 0,462 0,300 35,1 0,622 5 0,665 162 0,272 55,9 48,6 0,459 0,6

183 Mozambique 0,461 0,270 41,4 0,929 3 0,477 118 0,372 61,9 60,0 0,456 1,1

184 Sierra Leona 0,458 0,277 39,5 0,885 5 0,613 157 0,293 59,2 49,5 0,452 1,3

185 Burkina Faso 0,438 0,261 40,4 0,881 5 0,577 146 .. .. .. 0,433 1,1

186 Yemen 0,424 0,285 32,8 0,456 5 0,820 166 0,245 48,5 50,6 0,420 0,9

187 Burundi 0,420 0,273 35,0 0,926 3 0,499 128 0,409 75,1 54,4 0,417 0,7

188 Malí 0,410 0,277 32,4 0,830 5 0,607 153 0,376 68,3 55,0 0,404 1,5

189 Chad 0,394 0,238 39,6 0,776 5 0,671 163 0,517 84,2 61,4 0,382 3,0

189 Níger 0,394 0,262 33,5 0,826 5 0,609 154 0,601 91,0 66,1 0,389 1,3

191 República Centroafricana 0,387 0,237 38,8 .. .. .. .. 0,461 80,4 57,4 0,383 1,0

192 Sudán del Sur 0,381 0,222 41,7 .. .. .. .. .. .. .. 0,376 1,3

193 Somalia 0,380 .. .. 0,769 5 0,674 164 .. .. .. 0,376 1,1

Otros países o territorios

.. República Popular Democrática de 
Corea .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. Mónaco .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Grupos de desarrollo humano

Desarrollo humano muy alto 0,902 0,807 10,5 0,988 — 0,150 — 0,002 0,5 35,9 0,779 13,6

Desarrollo humano alto 0,764 0,628 17,8 0,962 — 0,339 — 0,016 3,8 40,7 0,691 9,6

Desarrollo humano medio 0,640 0,447 30,2 0,870 — 0,476 — 0,091 20,5 44,1 0,622 2,8

Continuación →
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Clasificación del IDH

Índice de 
Desarrollo 

Humano (IDH)
IDH ajustado por la 
Desigualdad (IDH-D) Índice de Desarrollo de Género índice de Desigualdad de Género Índice de Pobreza Multidimensional

IDH ajustado por las 
presiones planetarias

Valor Valor
Pérdida 

total (%) Valor Grupo Valor Puesto Valor Recuento (%)

Intensidad de 
la privación 

(%) Valor

Diferencia 
respecto a la 
clasificación 
en el IDH (%)

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2011/2022 2011/2022 2011/2022 2022 2022

Desarrollo humano bajo 0,517 0,341 34,0 0,868 — 0,579 — 0,274 51,6 53,2 0,509 1,5

Países en desarrollo 0,694 0,524 24,5 0,929 — 0,485 — 0,088 18,2 48,5 0,652 6,1

Regiones

Estados Árabes 0,704 0,534 24,1 0,877 — 0,523 — 0,074 15,1 48,9 0,658 6,5

Asia Oriental y el Pacífico 0,766 0,640 16,4 0,962 — 0,340 — 0,022 5,1 42,4 0,683 10,8

Europa y Asia Central 0,802 0,708 11,7 0,963 — 0,224 — 0,004 1,2 37,1 0,743 7,4

América Latina y el Caribe 0,763 0,605 20,7 0,991 — 0,386 — 0,024 5,6 43,1 0,716 6,2

Asia Meridional 0,641 0,443 30,9 0,855 — 0,478 — 0,091 20,5 44,6 0,622 3,0

África Subsahariana 0,549 0,363 33,9 0,915 — 0,565 — 0,262 49,5 52,9 0,539 1,8

Países menos adelantados 0,542 0,363 33,0 0,890 — 0,556 — 0,268 51,7 52,0 0,533 1,7

Pequeños Estados insulares en desarrollo

Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 0,906 0,803 11,4 0,984 — 0,194 — 0,017 4,2 40,5 0,787 13,1

Mundo 0,739 0,576 22,1 0,951 — 0,462 — 0,088 18,2 48,5 0,685 7,3

Definiciones

Índice de Desarrollo Humano (IDH): índice compuesto que 
mide el resultado promedio en tres dimensiones básicas del 
desarrollo humano: una vida larga y saludable, el conocimiento 
y un nivel de vida decente. Véase la nota técnica 1 (en inglés) 
http://hdr.undp .org/sites/default/files/hdr2023_technical_
notes.pdf para obtener información detallada sobre la forma 
de calcular el IDH.

IDH ajustado por la Desigualdad (IDH-D): valor del IDH 
ajustado teniendo en cuenta las desigualdades existentes 
en tres dimensiones básicas del desarrollo humano. Véase 
la nota técnica 2 (en inglés) http://hdr.undp.org/sites/default /
files/hdr2023_technical_notes.pdf para obtener información 
detallada sobre la forma de calcular el IHDI.

Pérdida total: diferencia entre el valor del IDH-D y el valor del 
IDH, expresada como porcentaje.

Índice de Desarrollo de Género: relación entre los valores del 
IDH de mujeres y hombres. Véase la nota técnica 3 (en inglés) 
http://hdr.undp.org/sites/default /files/hdr2023_technical_
notes.pdf para obtener información detallada sobre la forma 
de calcular el Índice de Desarrollo de Género.

Grupos del Índice de Desarrollo de Género: los países se 
dividen en cinco grupos según la desviación absoluta de la 
paridad de género en los valores del IDH. Grupo 1: países con 
un alto nivel de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre 
mujeres y hombres (desviación absoluta inferior al 2,5  %); 
grupo 2: países con un nivel medio-alto de igualdad en cuanto 
a los logros en el IDH entre mujeres y hombres (desviación 
absoluta de entre el 2,5 % y el 5 %); grupo 3: países con un 
nivel medio de igualdad en cuanto a los logros en el IDH entre 
mujeres y hombres (desviación absoluta de entre el 5 % y el 
7,5 %); grupo 4: países con un nivel medio-bajo de igualdad 
en cuanto a los logros en el IDH entre mujeres y hombres 
(desviación absoluta de entre el 7,5 % y el 10 %); y grupo 5: 
países con un bajo nivel de igualdad en cuanto a los logros 
en el IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta de la 
paridad de género superior al 10 %)

Índice de Desigualdad de Género: índice compuesto que 
refleja la desigualdad en los resultados de mujeres y hombres 
en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y 
mercado de trabajo. Véase la nota técnica 4 (en inglés) http://
hdr.undp.org/sites /default/files/hdr2023_technical_notes.pdf 
para obtener información detallada sobre la forma de calculas 
el Índice de Desigualdad de Género.

Índice de Pobreza Μultidimensional: porcentaje de la 
población que sufre pobreza multidimensional, ajustado 
según la intensidad de las privaciones. No todos los 
indicadores estaban disponibles para todos los países, 
por lo que las comparaciones entre países deben hacerse 
con cautela. Cuando falta un indicador, las ponderaciones 
de los indicadores disponibles se ajustan para totalizar 
el 100  %. Véase la nota técnica  5 (en inglés) http://
hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023_technical_ notes.pdf 
para más detalles sobre cómo se calcula el Índice de Pobreza 
Multidimensional.

Recuento de la pobreza multidimensional: población con una 
puntuación de privación de, al menos, un 33,3 %. Se expresa en 
porcentaje de la población en el año de la encuesta, el número 
de personas que sufren pobreza multidimensional en el año 
de la encuesta y la proyección del número de personas en 
situación de pobreza multidimensional en 2021.

Intensidad de la privación de la pobreza multidimensional: 
puntuación media de privación experimentada por las 
personas en situación de pobreza multidimensional.

Índice de Desarrollo Humano ajustado por las presiones 
planetarias (IDPH): valor del IDH ajustado según el nivel 
de emisiones de dióxido de carbono y la huella material per 
cápita, con el fin de tener en cuenta las presiones humanas 
excesivas sobre el planeta. Debe considerarse un incentivo 
para el cambio. Véase la nota técnica 6 (en inglés) en http://
hdr.undp.org/sites /default/files/hdr2023_technical_notes.pdf 
para más detalles sobre cómo se calcula el IDPH.

Diferencia con respecto al valor del IDH: diferencia entre el 
valor del IDHP y el valor del IDH, expresada como porcentaje.

Principales fuentes de datos

Columnas 1 y 4: cálculos de la OIDH basados en datos de 
Barro y Lee (2018), FMI (2023), UNDESA (2022, 2023), IEU 
(2023), División de Estadística de las Naciones Unidas (2023) 
y Banco Mundial (2023).

Columna 2: calculada como la media geométrica de los valores 
del Índice de esperanza de vida ajustado por la desigualdad, el 
índice de educación ajustado por la desigualdad y el Índice de 
renta ajustado por la desigualdad, utilizando la metodología de 
la nota técnica 2 [disponible (en inglés) en http://hdr.undp.org/
sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf].

Columna 3: cálculos basados en los datos de las columnas 
1 y 2.

Columna 5: cálculos basados en los datos de la columna 4.

Columna 6: cálculos de la OIDH basados en datos de 
Barro y Lee (2018), Encuestas Demográficas y de Salud de 
ICF Macro, OIT (2023), UIP (2023), OCDE (2023), UNDESA 
(2022), IEU (2023), Encuestas de Indicadores Múltiples por 
Conglomerados del UNICEF y OMS, UNICEF, UNFPA, Grupo 
del Banco Mundial y División de Población de la UNDESA 
(2023).

Columna 7: cálculos basados en los datos de la columna 4.

Columnas 8-10: cálculos de la OIDH y la OPHI basados en 
datos sobre las privaciones de los hogares en los ámbitos 
de la salud, la educación y el nivel de vida de varios años de 
las Encuestas Demográficas y de Salud de ICF Macro y las 
Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados del 
UNICEF.

Columna 11: cálculos de la OIDH basados en datos de Barro y 
Lee (2018), FMI (2023), UNDESA (2022, 2023), PNUMA (2023), 
IEU (2023), División de Estadística de las Naciones Unidas 
(2023) y Banco Mundial (2023).

Columna 12: cálculos basados en los datos de las columnas 
1 y 11.

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf
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