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NOTAS EXPLICATIVAS 

En los cuadros del' presente estudio se han ssplesdo los siguientes signos: 

Tres puntos <,..) indicar; que los datos faltan o no esnstan sor separado. 
La raya i-) indica míe la cantidad es nala o despreciable. 
Un espacia en blanco en un cuadra indica que el concepto de que se trata no es aplicable. 
Un signo í-3 indica déficit o sissinución, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto ;,) se usa para separar los deciaales. La raya inclinada (/) indica un afto agrícola o f iscal 
' ípor eje*pie, 1970/1971). 

El cuite i - ! puesto entre cifras que expresen aftos, !5Qr ejetplo 1971-1973, indica que se trata de todo el periodo considerado, 
ambos ates inclusive. 

La palabra "toneladas" indica toneladas tétricas, y la palabra "solares" se refiere a dólares de ios Estados Unidos, salvo 
indicación contraria. 

Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación corresponden s tasas anuales 
coepuestas, 

Debido a qye a veces se redondean Jas cifras, ios datos parciales y ios porcentajes presentados es ios cuadros so siespre 
s«san el total correspondiente. 
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1. Rasgos generales de la evolución reciente; 
Introducción y s íntesis 

La economía guatemalteca continuó inmersa, durante 1986, en la profunda 

contracción que ha venido experimentando desde hace se is años, caracterizada 

por un sistemático descenso del producto interno por habitante, crecientes 

tensiones inf lacionarias, desequilibrios de balance de pagos, debilitamiento 

de las finanzas públicas y deterioro de las condiciones de empleo« Así , e l 

producto interno bruto real permaneció en e l bajo nive l del año anterior, 

ubicándose 6% por abajo del valor alcanzado en 1980, l o que en términos per 

cápita s i gn i f i có una caída de 20%» A e l l o se agregó la fuerte reducción de 

l as importaciones de bienes y servicios (12%) —consecuencia del severo 

ajuste al que está siendo sometida la economía—, l o cual contribuyó a que la 

oferta global se contrajera (1.7%) por segundo año consecutivo. 

Como en los t res años anteriores, la mayoría de las variables de la 

demanda global mostraron signos negativos o un v i r tua l estancamiento, en un 

proceso de realimentación recíproca que tiende a pronunciar las tendencias 

depresivas. La invers ión privada en cap i t a l f i j o r e g i s t r ó un l e v e 

incremento, pero su valor absoluto se situó 30% por abajo de la realizada en 

1980. 

En v i r tud de que existe un considerable margen de capacidad ociosa 

principalmente en la industria, puede afirmarse que e l obstáculo principal 

para reactivar l a producción e impulsar nuevos proyectos de inversión reside 

en la pérdida de dinamismo de las demandas interna y regional o El continuo 

descenso del ingreso real de extensos segmentos de la población repercutió en 

un nuevo deterioro en e l consumo privado por habitante, e l cual se ubicó en 

e l nive l promedio de 15 años atrás. Las ventas externas de nuevos productos, 

tampoco parecen haber sido suficientes para activar a l aparato productivo y 

alentar la inversión. 

Por otra parte, e l debilitamiento de las finanzas públicas ha impedido 

que e l Estado continúe estimulando las actividades productivas. En e fecto, a 

pesar de que nuevamente hubo un desajuste presupuestario, no fue posible que 

e l gasto público cumpliera e l papel compensador que desempeñó en e l pasado. 

La inversión pública descendió por quinto año consecutivo y e l consumo del 

gobierno general se incrementó a un ritmo que apenas superó e l descenso del 

período anterior. 
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Finalmente, la exportación de bienes y servicios reflejó la pronunciada 
declinación de la demanda global, debida en parte a las condiciones adversas 
en el marrado internacional para algunos productos, pero también a la débil 
respuesta del sector productivo, a las dificultades de adaptación de la 
oferta y a ciertas deficiencias en la comercialización. 

Contrario a lo ocurrido en los últimos años, el cesnercio exterior 
presentó algunas manifestaciones favorables que si bien permitieran mayar 
fluidez en el funcionamiento del sector externo,, no lograron modificar de 
manera apreciable las tendencias recesivas. En primer lugar, se aligeró la 
carga de la factura petrolera debido a la baja del precio internacional de 
los hidrocarburos y a los menores requerí mientes de energéticos de la 
economía por la plena entrada en funcionamiento de la central hidroeléctrica 
de Chixcy. En segundo lugar, se elevaron significativamente las cotizaciones 
internacionales del café. Ello permitió superar los efectos desfavorables 
,del continuo descenso de los precios de otros productos agrícolas de 
ejqaortacián. En consecuencia, mejoró notablemente la relación de los precios 
del intercambio. 

En contraste, la deuda externa continuó absorbiendo una proporción 
importante de las divisas disponibles, en tanto que los flujos de capital 
fresco siguieron disminuyendo en forma marcada. A ello se agregó un 
deterioro aún mayor de la demanda del Mercado Común Centroamericano, 
afectado por la crisis de los últimos años. 

En el orden interno, algunos factores siguieron gravitando adversamente 
sobre la actividad productiva. En primer término, el considerable incremento 
promedio anual del índice del costo de la vida (37%), el aumento en la 
desocupación y el deterioro de los salarios reales, condujeron a un nuevo 
debilitamiento de la demanda interna. Por otra parte, aun cuando el gobierno 
estableció un programa de reordenamiento que persigue darle continuidad y 
coherencia a la política económica y esclarecer las reglas del juego en esa 
materia, el sector empresarial se mantuvo, durante buena parte del período, 
en la actitud de espera en la que ha permanecido desde hace varios años. En 
tercer lugar, algunas actividades productivas enfrentaron dificultades para 
abastecerse de insumos importados. Finalmente, el debilitamiento en el 
esfuerzo de inversión parecen haber tenido efectos estructurales en algunos 
segmentos del aparato productivo. De ser ello así, éste serla el factor 
interno de mayor preocupación, por cuanto sus efectos rebasarían la 
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coyuntura. Por ejemplo, la actividad algodonera se ha reducido a un nivel 

mínimo con respecto al de años anteriores, y no ha surgido entre los bienes 

exportables otro producto de valor semejante. Algunas industrias llevan ya 

va r i o s años s in renovar maquinaria y equipo y se han deb i l i t ado o 

desarticulado algunas cadenas productivas. 

El re inic io del proceso de democratización, con e l ascenso a l poder del 

nuevo gobierno c i v i l a mediados de enero, junto con l as condiciones 

favorables en algunos aspectos del comercio exterior, generaron perspectivas 

optimistas. Sin embargo, la incongruencia o fa l ta de continuidad mostrada 

por l a p o l í t i c a económica de l p e r í o d o a n t e r i o r , p r odu j o va r i a s 

d istors iones 1/ en e l sistema productivo y financiero que agravaron los 

e f e c t o s nocivos de l a c r i s i s económica general. En consecuencia, las 

autoridades diseñaron, para una primera etapa, e l Plan de Reordenamiento 

Económico y Social de Corto Plazo, e l cual después de múltiples estudios y 

discusiones entró en vigencia en e l mes de ju l i o . Entre las pocas medidas 

económicas que se tomaron durante la primera parte del año sobresalieron; 

c i e r t a l iberalización de precios, que pretendía impulsar la producción y 

asegurar e l abastecimiento de algunos bienes de consumo popular; algunas 

res t r i cc iones a l a e jecución presupuestaria, a l menos la del gobierno 

central, y la aplicación de vina po l í t i ca monetaria prudente. 

El Plan de Reordenamiento Económico y Social, que tendrá vigencia al 

menos por un año, t iene e l prepósito de reducir e l d é f i c i t f i s ca l , l imitar la 

oferta monetaria, atenuar las tensiones inflacionarias, moderar las presiones 

sobre e l t ipo de cambio y contribuir a mejorar e l nivel del empleo. Para 

lograr esas metas se tomaron diversas medidas. Destacan entre e l las ; a) e l 

establecimiento de un t ipo de cambio regulado de 2.50 quetzales por dólar 

para la mayoría de las transacciones comerciales externéis; b) la creación de 

un impuesto extraordinario a las exportaciones; c) la aplicación de un 

impuesto especial a los servicio telefónicos internacionales; d) e l alza de 

otras tar i fas de servicios públicos, especialmente las de agua y energía; 

e) la concesión de algunos subsidios; f ) la instrumentación de un programa 

para generar 40,000 empleos; y g) la contención del crédito al sector 

públ ico, entre otras medidas, para moderar e l crecimiento de la oferta 

monetaria. 

1/ véase, CEPAL, Notas para e l estudio de América Latina y e l Caribe. 
1985. Guatemala (U2/MEX/L.29), 13 junio de 1986. 



4 

Si bien seis meses de vigencia resulta un periodo muy breve para 
intentar una evaluación del plan mencionado, cabe señalar que hacia finales 
del año se había logrado reducir significativamente el desajuste cambiarlo 
hasta el punto de que el tipo de cambio en el mercado paralelo casi se 
equiparó con el regulado y prácticamente desapareció el mercado de cambios no 
autorizado. Asimismo, se detuvo el descenso de la producción que las 
autoridades habían estimado, sin la ejecución del plan, en aproximadamente 
2%. También se eliminó virtual mente el déficit en cuenta corriente del 
balance de pagos y se atenuó el crecimiento de las variables monetarias. En 
contraste, el déficit fiscal volvió a elevarse, la inflación experimentó una 
aceleración sin precedente, aumentó el desempleo y se deterioraron los 
salarios reales. 

Por otro lado, algunos indicadores de corto plazo señalan que, a partir 
del último trimestre del año, se empezaron a observar signos de 
estabilización y alguna mejoría en el entorno macroeconómico. Respondió a 
ello con cierta timidez la inversión privada, reforzada por un incremento de 
la industria de la maquila, y tal parece que hay indicios de cambio en las 
tendencias declinantes de la producción. 

En síntesis, se estancó la producción, se contrajo el ingreso real de 
los asalariados, se incrementó el desempleo y, en general, se deterioraron 
las condiciones medias de vida. El nuevo gobierno implantó un plan de 
reordenamiento que ha alcanzado éxito parcial en algunas áreas, pero no ha 
logrado frenar otros desequilibrios. En todo caso, durante los últimos meses 
del año se observó alguna mejora en el ámbito macroeconómico que alentó en 
cierta medida al sector privado a recuperar el ritmo de la producción. 
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2. La evolución de la actividad económica 

a) Las tendencias de la o ferta v la demanda globales 

El producto interno bruto permaneció en e l bajo valor de 1985 „ E l lo 

podría considerarse favorable por cuanto se logró detener l a caída de la 

act iv idad productiva. Sin embargo, e l balance del año demuestra que la 

economía guatemalteca no pudo superar la situación en que se ha mantenido 

durante la presente década, a pesar de que e l nuevo gobierno rea l i zó ingentes 

esfuerzos por convocar al sector productivo para rever t i r las tendencias. En 

efecto, la po l í t i ca económica pretendió estimular la producción mediante la 

l iberal ización de precios de una buena cantidad de productos que, según e l 

sector empresarial, enfrentaban al tos costos de producción. Por otro lado, 

se aplicó un t ipo de cambio más real is ta que indudablemente benef ic ió a las 

actividades de exportación; se logró moderar la presión del sector público 

sobre e l crédito interno, con l o cual se p r i v i l e g i ó e l destinado a l sector 

privado, y se continuó con una actitud cautelosa respecto de los salarios, 

con la intención de l imitar la inf lación. 

Por otra parte, debido a las medidas de ajuste a que está sometido e l 

sistema productivo, las importaciones de bienes y servicios registraron una 

nueva contracción (12%) que aumentó la tensión con que viene funcionando e l 

aparato productivo. Así, de una participación normal (alrededor del 25%) de 

las importaciones con respecto al producto en 1985, ésta se contrajo a 15%. 

Como consecuencia del estancamiento del producto y e l descenso en las compras 

externas, la oferta global declinó por segundo año consecutivo, esta vez en 

aproximadamente 2%. 

Por e l lado de la demanda, como en los cuatro años anteriores, casi 

todas las variables continuaron mostrando signos negativos. La inversión 

bruta interna permaneció estancada debido a que se matuvo un grado importante 

de capacidad productiva no ut i l izada. Sin embargo, debe tomarse en cuenta 

que la obsolescencia y e l deterioro del capital instalado, así como la 

l i t e r a l descapitalización de algunos sectores o segmentos de e l l os , pueden 

es tar limitando la capacidad del complejo productivo para reaccionar con 

rapidez a circunstancias propicias. El modesto incremento de la inversión 

privada f i j a (1.3%), acumulado al de los dos años anteriores, se encuentra 

muy l e j os de compensar la drástica contracción de 1983 (24%). 
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la inversión publica es la variable de la demanda global que en los 
últimos años ha experimentado la mayor reducción. Como consecuencia de las 
dificultades financieras que viene experimentando este sector y los esfuerzos 
por reducir el déficit fiscal —dentro de la política de ajuste depresivo 
adoptada—, la acumulación de capital se ha reducido casi 60% con respecto a 
la de 1980, constituyéndose así en un elemento más de contracción para el 
sistema productivo. 

Dentro de esta tendencia declinante, el consumo privado apenas 
creció 0.1%. En términos per cápita ello representa un descenso que al 
acumularse a los observados en los últimos seis años lo situó en un grado 
inferior al alcanzado ya en 1972. los estratos medios y de menores ingresos 
han tenido que modificar de forma importante las prioridades, y por lo tanto 
la estructura de su consumo, y se han visto obligados a idear nuevas 
modalidades de sobrevivencia al margen de la economía formal. Con todo, la 
pobreza crítica se ha agudizado y también ha aumentado la población en 
condiciones de pobreza extrema. 

En cuanto al consumo del gobierno general, se logró superar el 
decremento de 1985 y buena parte de ese dinamismo se orientó parcialmente a 
reponer el nivel de les servicios sociales (educación y salud). No obstante, 
indicadores parciales parecen señalar que continúa disminuyendo la prestación 
de algunos de estos servicios, debido a que los gastos para estos fines son 
tal vez los que primero se recortaron en el pasado, en los esfuerzos por 
equilibrar el presupuesto fiscal. 

En 1986, la exportación de bienes y servicios —no factoriales— fue el 
rubro de la demanda global que experimentó la mayor contracción (14%). Ello 
se explica, en parte, por los posibles perjuicios sufridos por algunos 
sectores productivos, así como por la incertidumbre que todavía experimentan 
algunos grupos empresariales y por las rigidez derivada de los ciclos 
productivos agrícola. 
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b) Xa evolución da los principales sectores 

En términos generales, la oferta interna reg istró un estancamiento en 

casi todas las actividades productivas, excepto leves incrementos en algunas 

de poco peso dentro de la integración del producto como la minería, la 

construcción, la energía y las finanzas. 

i ) El sec tor agropecuario. El sec tor agropecuario, aún e l más 

importante de la economía, continuó manifestando e l v i r tual estancamiento en 

e l que ha permanecido durante l a presente década. A l o s problemas 

estructurales se agregaron algunas di f icultades derivadas de l a coyuntura, 

particularmente e l desaliento provocado por la contracción de la demanda 

externa, inestabilidad de los precios, alzas en los costos de producción y en 

algunos casos problemas financieros y tecnológicos. Por e l l o , a pesar de una 

mejora temporal en l o s precios internacionales del café y las ventajas 

cambiarías, no fue pos ib l e incrementar e l volumen de l o s productos 

agroexportables colocados en e l exter ior . 

El c a f é , p r inc ipa l c u l t i v o de exportación, r e c i b i ó e l est ímulo 

transitorio de un alza de más del 40% en las cotizaciones internacionales, y 

se v i o favorecido además, corto todos los bienes exportables, por la po l í t i ca 

cambiaría. Sin embargo e l incremento de la producción (alrededor del 2%) fue 

insuficiente para compensar la contracción del año precedente. De todas 

maneras, e l resultado puede estar indicando una recuperación más sostenida, 

sobre la base de que probablemente la atenuación de c ier tos conf l ic tos 

sociales en e l área productora, están generando nuevas expectativas en este 

sector. 

La superf icie sembrada de algodón se redujo a sólo 42,000 manzanas, 

(poco más de la mitad respecto del año anterior ) , por l o que la cosecha 

disminuyó aproximadamente 30%. El factor principal que ha desalentado esta 

producción ha sido la baja en e l precio internacional, e l cual declinó en 

1986 a la mitad del vigente en los años anteriores. Sin embargo, en este 

cult ivo intervienen otros factores ta les como limitaciones tecnológicas, alza 

de los insumos importados, así como estrechez financiera. 

En e l caso de l a caña de azúcar, la zafra se incrementó casi 3%, 

estimulada por un aumento en los precios internos de poco más del 30%, que 

compensó una nueva baja (7%) de los precios en e l exter ior. Las perspectivas 

adversas de l mercado internac ional de l azúcar y la existencia de una 

importante capacidad instalada ociosa para e l procesamiento de este producto 
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planbaan un desaf ío . Por e l l o , desde hace varios años se viene contemplando 

l a p o s i b i l i d a d de producir a lcohol carburante que aprovecharía dicha 

capacidad y ahorcaría divisas por concepto de inportación de energéticos. 

Sin ©abazgo, l a caída en e l precio internacional del petróleo puede restar 

iaspuls© a este pre fecto . 

La producción de granos básicos r e g i s t r ó incrementos de alguna 

eeñsideración (5% en maíz y f r i j o l ) , debido a l a ampliación de la superficie 

dest inada a es tos c u l t i v o s , y a condiciones climáticas favorables, con 

esasepeión de una corta sequía en la zona oriental del país» En todo caso, a 

pesar d e l incremento en la o f e r t a , fue necesario inportar granos para 

abastecer e l mercado interno. E l l o es un indic io de que se ha venido 

debilitando la capacidad jara mantener un margem sat is factor io de seguridad 

alimentaria. 

i i ) La minería v los hidrocarburos. Aun cuando e l aporte de l a minería 

y le® hidrocarburos a l producto continúa siendo reducido, durante 1986 su 

particular dinamismo (29%) contribuyó a neutralizar los descensos de otros 

sectores. El canportamiento de este sector durante los últimos años l o ha 

determinado la producción de petróleo, la cual se ha venido sumando, s i bien 

en forma ines tab l e , a l o s p r inc ipa l es productos no t rad i c i ona l e s de 

exportación. Gracias a un incremento en los rendimientos de los pozos en 

producción, en 1986 la extracción l l egó a 1.9 millones de barr i les, frente a 

0.9 millones en e l año anterior. 

Recientemente las perspectivas de producción petrolera han mejorado. 

Las modificaciones introducidas a la ley en 1985 2/ han permitido suscribir 

cinco nuevos contratos de prospección y explotación, cuya superf icie asciende 

a 275,000 hectáreas. 

i i i ) La industria manufacturera. Una de las actividades que más ha 

resentido los e fectos de la c r i s i s ha sido la industria. Por un lado, la 

pérdida de dinamismo de la demanda centroamericana y de la interna, presentan 

perspectivas poco favorables para e l sector empresarial; por otro, e l aumento 

de costos, en moneda nacional, de los insumos importados y las dif icultades 

para obtener l a s d i v i sas necesarias para esos abastecimientos, se han 

constituido en fuertes obstáculos para la producción. Durante 1986 e l valor 

agregado de este sector se mantuvo prácticamente estát ico; sólo creció 0.3%, 

2/ CEPAL, Notas paira e l estudio económico..., op. c i t . 
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de t a l atañera que e l nive l absoluto resultó muy in fe r io r a l alcanzado en 

1980. Este comportamiento es indicio de un cambio estructural desalentador? 

se ha ido reduciendo e l coef ic iente de industrialización. 

Si bien se dispone de escasa información sobre este sector, indicadores 

parciales señalan que algunas ramas mostraron algún grado de recuperación 

(menos del 1% de crecimiento). Entre e l l as se encuentran las de alimentos y 

t e x t i l e s , en t a n t o que e l ves tuar io , l o s productos químicos y l a 

metalmecánica sufrieron una nueva contracción. 

Aparentemente la industria manufacturera fue uno de los sectores que 

registraran c ie r to repunte hacia f ina les del período, pero éste no fue l o 

suficientemente vigoroso como para a l terar los resultados globales del año. 

As í , por e jemplo, según la encuesta de opinión empresarial del primer 

semestre, e l 32% de las empresas declararon u t i l i z a r menos del 50% de la 

capacidad insta lada. Igual proporción de empresarios opinaron que su 

producción había sido in f e r i o r a la de los primeros seis meses de 1985. En la 

encuesta correspondiente a l segundo semestre, se constató que solamente e l 

15% de los empresarios estimaron una disminución del producto, con respecto 

al mismo período del año anterior, y también xana declinación del porcentaje 

de empresas que t raba jaron a menos del 50% de su capacidad instalada. 

Finalmente, cabe mencionar que se produjo un incremento en la industria 

maquiladora, a la cual se l e ha venido otorgando particular importancia y 

apoyo. 

i v ) El sec tor construcción. Después de cuatro años de descensos 

sostenidos y sustanciales, la construcción se expandió moderadamente (2.4%). 

Esta actividad, que t iene una particular importancia por l a ocupación que 

genera y los estímulos que trasmite a otros sectores,—en especial a la 

industria y e l transporte— r e f l e j ó parcialmente la atonía de la inversión 

pública. Por su parte, la construcción privada registró, por segundo año, un 

incremento que logró rever t i r la tendencia global del sector y manifestó 

c ier to cambio de actitud entre los ahorradores del sector empresarial. La 

superf ic ie autorizada para edi f icación en la ciudad capital aumentó 18% y e l 

índice de producción de cemento se elevó 8%, aun cuando su nive l absoluto 

solamente superó en 3% al alcanzado en 1980. 
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c) El empleo 

Según estimaciones oficiales, la desocupación abierta continuó 
aumentando, hasta llegar a 14.5%. Ello pone de manifiesto las dificultades 
del aparato productivo para generar los enpleos adicionales que demanda la 
población en crecimiento. Más grave aún resultó el desempleo equivalente 
(30%), que muestra el alto nivel de subempleo. Aun cuando no se cuenta con 
estimaciones al respecto, algunos indicadores señalan que la situación es aún 
más crítica en el área metropolitana, donde crecen ostensiblemente la 
marginación y el sector informal. 

El deterioro de las condiciones laborales lo confirma el hecho de que en 
el año solamente se afiliaron al seguro social 28,000 trabajadores, en tanto 
que la nueva población económicamente activa ascendió a 70,000 personas. 
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3» El sector externo 

Si bien las condiciones del sector externo tuvieron efectos contrarios 
durante 1986, en balance —por primera vez en la presente década— fueran 
favorables. Sin embargo, no se logró superar la situación precaria con la 
que opera la economía, sobre todo en lo que se refiere a la liquidez 
internacional. Entre los factores positivos se encuentran el incremento 
importante del precio medio de las ventas externas, combinado con una 
reducción en el correspondiente a las importaciones, lo que mejoró 
considerablemente (19%) la relación de los precios del intercambio. Por otra 
parte, conforme fue progresando el ámbito macroeconómico y los beneficios 
cambiarios estimularon al sector exportador, se registró un repunte en las 
ventas de productos no tradicionales. En contraste, la moderada producción 
nacional no logró aprovechar las mejores cotizaciones de algunos productos 
tradicionales, las ventas al Mercado Común Centroamericano continuaron 
descendiendo y el peso del servicio de la deuda se acrecentó a la vez que se 
enfrentaron dificultades para obtener recursos frescos. 

a) El comercio de bienes 

El valor de las exportaciones de bienes sólo menguó ligeramente (0.2%), 
luego de la contracción experimentada en 1985. Ello se debió exclusivamente 
a que se elevó el índice promedio de precios, puesto que el quántum de los 
productos tradicionales y el de los destinados a Centroamérica declinaron aún 
más. 

Las ventas de café aumentaron 11% debido al incremento de más de 40% en 
las cotizaciones internacionales que se vio parcialmente neutralizado por la 
caída en el volumen exportado (más de 27%), pese al leve aumento en la 
producción. Esto último se debió a que las ventajas por los ajustes 
cambiarios del último trimestre de 1985, estimularon las ventas anticipadas, 
de tal suerte que no fue posible aprovechar la situación favorable del 
mercado cafetalero durante 1986. 

Condiciones particularmente adversas en los mercados internacionales 
determinaron un nuevo descenso en el valor de las ventas de algodón. Por un 
lado, a causa de la merma en la producción el volumen exportado declinó 20%,° 
a ello se agregó una contracción de 40% en el precio unitario. En cambio, a 
pesar de la baja en los precios, las exportaciones de azúcar se incrementaron 
aproximadamente 11%, principalmente por las colocaciones fuera del marcado 
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preferencial de los Estados Unidos, ya que debido a medidas proteccicmstas 
para favorecer al edulcorante de maíz, se redujo la cuota en ese mercado. 
También las exportaciones de banano se elevaron (3.5%), merced a mayores 
volúmenes, en tanto que el precio permaneció casi estancado. 

ta« ventas externas de carne se redujeron drásticamente, siguiendo la 
franca tendencia descendente del lustro anterior. A los problemas de 
producción y al posible debilitamiento del hato ganadero se agregó, en abril 
de 1986, la disposición ministerial que prohibió la exportación de carne 
durante ese mes, con el prepósito de asegurar el abastecimiento del mercado 
interno y evitar que los precios para el consumo local continuaran 
incrementándose; si bien las exportaciones volvieron a incrementarse hacia 
finales del año no se logró mejorar el resultado global antes mencionado. 

Las exportaciones de petróleo se duplicaron a causa del mayor volumen 
colocado; su valor ascendió de 12 millones de dólares en 1985 a 25 millones. 
Si bien el aporte de este producto a las exportaciones totales es aún 
moderado, el comportamiento dinámico en 1986 y los esfuerzos que se están 
real izando para estimular la producción nacional prometen el surgimiento de 
un nuevo producto propulsor del sector externo. 

Después del descenso de 1985 (6%), el rubro "otros productos" no 
tradicionales, integrado por una variedad de bienes principalmente 
industriales, experimentaron un leve repunte (2%) que de alguna manera 
refleja la moderada reactivación productiva en el último trimestre del año. 
Bajo el estímulo de las modificaciones cambiarías y como consecuencia de 
otros incentivos que por algún tiempo se han venido ofreciendo, parece haber 
principiado a tomar forma un nuevo sector de exportadores pequeños que 
también pueden llegar a aportar montos significativos de producción y 
divisas. 

Finalmente, las exportaciones al Mercado Común Centroamericano 
disminuyeron 4%, continuando la tendencia iniciada en 1980. En ese 
ccnportamiento influyeron básicamente las medidas defensivas que han venido 
instrumentando los otros países de la subregión —con el objeto de corregir 
sus desequilibrios de balance de pagos—, la imposibilidad de las autoridades 
guatemaltecas de ampliar los créditos otorgados a sus socios comerciales ante 
la escasez de divisas, y el bajo nivel en que se encuentra, en general, la 
demanda centroamericana. En todo caso, el reducido volumen del comercio 
intrarregional, es un fenómeno que sufre también el resto de los países del 
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área, lo cual pone de manifiesto la situación crítica en que se encuentra el 
proceso de integración económica, que en las dos décadas pasadas había 
demostrado ampliamente su capacidad para generar estímulos productivos 
recíprocos. 

Por segundo año consecutivo, el valor cif de las importaciones declinó 
(14.5%), por las limitaciones que imponen la insuficiencia de divisas y el 
ajuste de que es objeto el aparato productivo. En ese cxanportamiento también 
influyeron una leve reducción en el índice promedio de precios, determinada 
en gran medida por la baja en el precio de los hidrocarburos, como los 
menores requerimientos de este producto, por la entrada en funcionamiento de 
la planta hidroeléctrica de Chixoy. 

Casi todos los componentes de las inportaciones registraron signos 
negativos. Sobresalió la contracción de 26% de los bienes de consumo 
—incluyen buena parte de las compras a Centroamérica— que responde a la 
situación de estancamiento del consumo privado y al racionamiento al que 
viene dardo lugar la escasez de divisas. 

Las importaciones de bienes de capital volvieron a descender, este año 
de manera más pausada, después del ligero repunte del bienio anterior. De 
todas maneras, la baja en las compras externas de bienes para la inversión 
durante varios de los últimos siete años ha sido de tal magnitud, que su 
participación en el total de las inportaciones cif, se ha reducido de 23.4% 
en 1975 a 17.9% en 1980 y a solamente 14.1% en 1986. Tal evolución indica 
que algunos sectores productivos o segmentos de ellos han experimentado una 
virtual descapitalización, lo que compromete la capacidad de respuesta del 
aparato productivo para el futuro. 

Por su parte, las inportaciones de bienes intermedios descendieron 2.1% 
como consecuencia directa del estancamiento de la actividad productiva, pero 
también por la moderación de la factura petrolera —en volumen y precio—, lo 
cual no obstante fue neutralizado parcialmente por una recuperación, en el 
último trimestre del año, de las compras de bienes para la construcción. 

Como resultado de una contracción más pronunciada en las importaciones 
de bienes fbb respecto de las exportaciones, el balance del comercio de 
bienes arrojó un saldo positivo de 130 millones de dólares (el 14% de las 
importaciones) en contraste con el déficit habitual en este renglón. 



14 

b) El comercio de servicios v el pago a factores 

El déficit tradicional en el intercambio de servicios reales se redujo 
drásticamente a causa de la moderación en los pagos, especialmente de 
transporte y seguros, —debido a la declinación del comercio de bienes— y de 
servicios de turismo así como de un leve repunte en las ventas externas de 
esos servicios. De allí que, por primera vez en los últimos diez años, la 
economía legró un superávit (78 millones de dólares) en el balance comercial, 
lo que refleja los esfuerzos de ajuste realizados durante el año. 

Por otra parte, el déficit del servicio de factores continuó 
incrementándose principalmente como consecuencia de los intereses de la deuda 
externa de corto plazo que, junto con las amortizaciones, se ha venido 
constituyendo gradualmente en una de las mayores dificultades para 
estructurar ion plan económico de recuperación. Por ello, pese a los 
referidos esfuerzos en el área real con el objeto de restablecer la capacidad 
del sector externo para contribuir al crecimiento, nuevamente arrojó un saldo 
negativo en la cuenta corriente del balance de pagos, si bien éste se redujo 
al nivel más bajo de los últimos quince años (32 millones de dólares). 

c) El financiamiento del déficit 

El financiamiento externo neto ascendió a 55 millones de dólares. En 
virtud del reducido déficit en la cuenta corriente, las reservas 
internacionales brutas crecieron en forma moderada (24 millones de dólares). 
A pesar de que este incremento se agrega a los obtenidos en los tres años 
anteriores, no se ha logrado reponer las pérdidas sostenidas del período 
1979-1982 y la posición neta de las reservas aludidas continúa siendo 
negativa. 

Por otra parte, el saldo en las corrientes de capital resultó 
particularmente bajo respecto de los montos percibidos en los últimos años y 
expresa las dificultades que está planteando el área financiera del sector 
externo a la política económica interna. Por un lado, desde 1985 el 
vencimiento de la deuda externa de corto plazo —contratada recientemente con 
fuentes privadas—, principió a significar aumentos inportantes en la 
amortización y, por otro, los flujos de recursos frescos continuaron 
endureciéndose, en la medida en que persistió la crisis de financiamiento en 
el ámbito internacional. 
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Durante 1986 se percibieron algunos cambios respecto de los movimientos 
de capital. No obstante que el total de los ingresos por esta concepto fue 
similar al del año precedente, el saldo neto sólo representó el 13% del de 
1985 debido al notable incremento de los débitos. El sector privado aportó 
el grueso de los ingresos de largo plazo, en tanto que amortizó 35 millones 
de dólares más en relación con sus ingresos de capital de corto plazo. El 
banco central continuó utilizando financiamiento de corto plazo (más de 130 
millones) pero sus amortizaciones lo superaron en 78 millones de dólares; 
también redujo en 26 millones de dólares su endeudamiento de mediano y largo 
plazo. 

En síntesis, a pesar de las dificultades para contar con capital fresco, 
las negociaciones de 1986 revelan un serio esfuerzo por mejorar las 
condiciones de la deuda externa, adquiriendo primordialmente empréstitos de 
mediano y largo plazo. 

d) La política cambiaría 

Uno de los elementos centrales del Plan de Reordenamiento Económico y 
Social fue el de introducir orden en el manejo de la política cambiaría, 
retornándole a las autoridades monetarias parte del control que 
tradicionalmente había ejercido sobre este campo. El objetivo fue eliminar 
la multiplicidad de tipos de cambio que estaba produciendo sesgos en la 
actividad productiva y propiciando el desarrollo de actividades especulativas 
que presionaban sobre la estabilidad del signo monetario. 

Así, se establecieron tres mercados totalmente definidos. El primero 
—mercado oficial—, que mantiene la paridad oficial de un quetzal por dólar 
norteamericano, que solamente rige para operaciones oficiales vinculadas con 
el pago de la deuda pública previamente contratada. El segundo —mercado 
regulado—, que se definió con una paridad de 2.50 quetzales por dólar 
norteamericano y lo garantizaría el Banco de Guatemala (banco central) para 
un conjunto de operaciones comerciales, que al principio del segundo semestre 
del año consideraba 615 productos y hacia finales del período, mil. 
Finalmente, el mercado bancario, donde se realiza el resto de las 
transacciones externas, y que se inició en enero con una cotización a la 
compra de 2.78 quetzales, llegó a su punto más alto en agosto (2.98) y cerró 
en diciembre muy cerca del regulado (2.60). 
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la evolución favorable de las reservas, sobre todo durante el cuarto 
permitió atender con cierta fluidez la demanda de divisas, con lo 

cual se atenuó la incertidumbre que prevalecía respecto del mercado 
cambiarlo. Gracias a ello, y a que se moderó la expansión de los medios de 
pago durante los últimos meses del año, se logró una revaluación sostenida 
cbel quetzal en el mercado bancario y la desaparición del aereado no oficial.. 
Sin dada, esta es el ca&po donde más éxitos se le pueden atribuir al Bcograma 
de Bsacdenamie^xto. Sin embargo, cabe stenciemar que la existencia 

de tres 
mercados cambiarlos, donde uno de ellos —el oficial— no tuvo operaciones 
que apartaran oferta de divisas, produjo nuevamente pérdidas cambiarías para 
el banco central, que se transformaron en emisión primaria. 
e) EL er̂ CTvfemvi e*n*-r> externo 

M cuando, oemo ya se apuntó, se logró mejorar la estructura de la 
deuda externa, ésta ha principiado a convertirse en uno de los grandes 
desafíos para una política de reactivación, no tanto por su volumen como por 
su estructura, ya que casi la mitad de la misma está contratada a corto 
plazo. 

En 1986, el endeudamiento externo total ascendió a 2,641 millones de 
dólares, lo cual ubica a Guatemala, en términos relativos, —tanto con 
relación a las exportaciones, ccmo con el producto— entre les países de 
mediar» endeudamiento de Oentroamérica y América Latina. Además, fuera de 
algunos retrases transitorios de reducido manto —que se han reprogramado con 
negociaciones caso por caso—, es uno de los países que ha cubierto 
normalmente el servicio de su deuda externa. Sin embargo, cabe advertir que 
esto lo ha logrado con efectos recesivos sobre su economía incluso más 
pronunciados que los sufridos por otros países en condiciones de 
endeudamiento externo más difíciles. 

En todo caso, desde 1983, el servicio de la deuda externa ha significado 
más de la cuarta parte de las exportaciones de bienes y servicios; en 1986 el 
porcentaje fue de 34%. La situación es más seria si se considera que el pago 
de les servicios de la deuda excedió en 77% a la utilización de los préstamos 
del exterior. Ello refleja las dificultades que enfrenta el país para 
acceder a flujos nuevos de capital. Si bien esto último se debe, en gran 
parte, al ya mencionado endurecimiento del mercado internacional de 
capitales, también se explica por el debilitamiento del sector público para 
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proponer proyectos aceptables para los organismos financieros intarmcionales 
—que movilizan fondos en mejores condiciones— e incluso a deficiencias 
operativas y financieras de ese sector para agilizar la utilización de los 
préstamos ya contratados. 
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4. Los precios v las remuneraciones 

El índice de costo de vida experimentó el mayor incremento prcsnedio de que se 
tienen antecedentes (36.9%). Esto significó un deterioro en el ingreso real 
de la mayoría de la población y generó, además, una serie de distorsiones en 
todo el sistema de precios que implicará un periodo de reaccmodo entre las 
diferentes variables micro y maoxecxancmicas y entre los agentes productivos. 

Aun cazando esta aceleración del proceso inflacionario podría esqplicarlo 
las medidas cambiarías que supuestamente afectaron los costos de producción 
en moneda nacional, en realidad la mayor parte de las actividades productivas 
venían operando ya con tipos de cambio más altos e inestables. En 
consecuencia, buena parte de la inflación se debe a la sostenida expansión 
monetaria de años anteriores, a la liberalización de precios instrumentada 
ocn el fin de estimular la producción de aquellos bienes que tenían costos 
más altos, y a cierta actitud especulativa de productores y consumidores. A 
lo anterior se agregó el aumento de algunos precios y tarifas de servicios 
públicos, con el objeto de restituir capacidad financiera a las empresas y 
reducir su carga sobre las debilitadas finanzas públicas. 

En consecuencia, la economía se vio sometida a presiones inflacionarias 
que sólo principiaron a ceder gradualmente a partir del último trimestre, 
durante el cual la moderación relativa del alza se agregó a otros indicadores 
que fúeron conformando un clima macroeconámico estable. 

Bajo el supuesto de que los salarios constituyen un nuevo elemento 
inflacionario, por la vía de los costos, la política salarial continuó con la 
prudencia que le ha caracterizado desde el inicio de la crisis. El gobierno 
realizó un moderado ajuste a los servidores públicos en el primer trimestre 
del año y exhortó al sector privado para que otorgara incrementos conforme lo 
permitiera la situación de cada empresa. Aun cuando no se cuenta con 
información oficial al respecto, se tiene conocimiento de que algunas 
empresas concedieron aumentos de salarios, sobre todo aquellas que 
renegociaron pactos colectivos; sin embargo, por el alza significativa en el 
sistema general de precios, se estima que durante el año se deterioró una vez 
más el ingreso real de los asalariados, lo que, aunado al incremento en la 
desocupación, significó isa merma fuerte del ingreso del sector laboral. 
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Asi, por ejemplo, las estadísticas del seguro social 3/ señalan que en 
términos nominales el promedio de los sueldos y salarios se elevó 12% o Ello 
representa una caída del salario real de 18„3%, la cual, acumulada al 
descenso del bienio anterior, equivale a una pérdida aproximada de 36%. la 
misma información revela que en los últimos cuatro años la nasa salarial se 
ha contraído aproximadamente 30% en términos reales. 

Es probable que este sea uno de los frentes que demandará mayor atención 
de la política económica en el futuro, tanto porque un deterioro continuo de 
los salarios reales contrasta con las expectativas que ha venido creando el 
nuevo proceso político del país, como porque, entre otros elementos, el 
fortalecimiento de la demanda interna podría constituirse en un factor 
importante para la reactivación económica. 

3/ La información de afiliados al seguro social generalmente comprende a 
los sectores productivos más organizados donde el sector laboral posee mayor 
capacidad de negociación. 
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5. La política fiscal y monetaria 

a) la política fiscal 

El nuevo gobierno recibió un presupuesto fiscal —aprobado en diciembre 
del año anterior— que estimaba un moderado incremento en los ingresos 
corrientes (13%), pero un aumento pronunciado en los gastos (44%), dentro de 
los cuales los de funcionamiento se elevarían 21%, los de inversión 83% y los 
relacionados con la amortización de la deuda se duplicarían con creces. Se 
preveía así un déficit fiscal de 733 millones de quetzales, superior en más 
de 100% al de 1985 que alcanzó los 323 millones. En definitiva se trataba de 
un presupuesto expansivo que consideraba, entre otros elementos, los mandatos 
constitucionales de aporte fiscal a los gobiernos locales y algunas 
instituciones descentralizadas, el aumento de salarios a los funcionarios 
públicos y algunos subsidios. 

Dos hechos importantes generaron un incremento mayor en los ingresos a 
lo largo del año. En primer lugar, hacia finales de 1985 se principiaron a 
aplicar los inpuestos sobre las importaciones y sobre el valor agregado al 
monto en moneda nacional de las compras externas, según el tipo de cambio al 
que éstas se habían realizado. 4/ En segundo lugar, con la implantación del 
Plan de Reordenamiento Económico y Social de Corto Plazo, entraron en vigor 
diversas medidas entre las que destacan: la imposición de un gravámen 
transitorio y decreciente — a lo largo de 18 meses— sobre las ganancias 
extraordinarias de las exportaciones, que equivalió inicialmente a una tasa 
media de 30%? el alza de las tarifas del servicio telefónico internacional 
para ajustarías al nuevo tipo de cambio regulado y el incremento de las 
tarifas de otros servicios públicas, en particular del agua y la energía 
eléctrica. 

Por otra parte, el presupuesto de gastos se elevó al ajustarse los 
salarios de los servidores públicos en 50 quetzales mensuales; se acordaron 
algunos subsidios, especialmente para el transporte colectivo, alimentos 
escolares, medicinas y fertilizantes; se asignó un fondo de aproximadamente 
100 millones de quetzales para ejecutar un programa de urgencia que generaría 

4/ Anteriormente esos impuestos se aplicaban al valor de las operaciones 
al tipo de cambio oficial de un quetzal por dólar estadounidense. 
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40,000 empleos, y se carearon los ministerios de Cultura y Deportes y de 
Desarrollo Urbano y Rural. 

En síntesis el presupuesto resultó algo menos expansivo que el inicial. 
Se puso énfasis en los gastos corrientes y se aumentó el pago de la deuda a 
costa de una inversión inferior a la contemplada originalmente. 

En comparación con 1985, casi todas las variables fiscales se 
incrementaron por las modificaciones antes apuntadas y a consecuencia de la 
inflación. Así, los ingresos corrientes se elevaron 69%, gracias 
especialmente a que los impuestos sobre el comercio exterior se triplicaron; 
sin embargo, los nuevos tributos sobre exportaciones son transitorios y 
decrecientes, lo que significa que en el corto plazo se contraerán. 

Los gastos corrientes se elevaron (64%) menos que los ingresos, por lo 
que se obtuvo un ahorro en cuenta corriente superior al de 1985 (95 millones 
de quetzales), pero realmente moderado respecto del resto de las variables 
fiscales. 

Los gastos de capital se duplicaron pero la inversión directa sólo 
aumentó 39%, lo cual significa que en términos reales se acrecentó levemente. 
Los pagos de la deuda pública crecieron de manera particular (ascendieron de 
119 a 392 millones de quetzales), lo que comprueba que la acumulación de 
desequilibrios financieros cada vez más marcados está principiando a 
presentar dificultades para su manejo, y ello pese a que las amortizaciones 
de la deuda externa siguen efectuándose al tipo de cambio oficial. Por 
consiguiente, el déficit fiscal (619 millones de quetzales) casi se duplicó. 

En síntesis, durante 1986 se profundizó el desequilibrio de las finanzas 
públicas al llegar el déficit a representar el 4% del producto (2.8% en 
1985), no obstante que las modificaciones impositivas transitorias elevaron 
de 6.1 a 7.1% la carga tributaria y pese a que la inversión pública sólo 
aumentó moderadamente. Esto se debió en buena parte a la creciente carga de 
la deuda pública. 

b) La política monetaria 

Después del incremento desmesurado de la liquidez en 1985 —cuando el 
banco centrad debió monetizar considerables pérdidas cambiarías—, durante 
1986 se procuró rescatar el control en este campo mediante la implantación de 
una política monetaria austera y prudente tanto en lo que se refiere a la 
expansión del crédito —especialmente al sector público— como a la 
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disaimcián de aquellas pérdidas mediante una política cambiaría más ordenada 
y realista. El resultado final fue deflacionario, congruente con el esquema 
general de ajuste, ya que todas las variables monetarias crecieron a tasas 
inferiores al incremento general de precios, con lo que en buena parte se 
tensíonó el sistema productivo, dando lugar a un aumento de la velocidad de 
circulación monetaria, que pasó de 10.3 en 1985 a 10.9. 

Para el segundo semestre se emitieron una serie de medidas que 
perseguían limitar el exceso de liquidez de la economía y estabilizar el tipo 
de cambio o Destacan el reordenamiento cambiar io, ya mencionado,0 un aumento 
de dos puntos en las tasas máximas de interés de las operaciones activas y 
pasivas del sistema bancario, con el objeto de estimular el ahorro; la 
aprobación de una línea de crédito a tasas preferenciales para ciertas 
actividades consideradas prioritarias; 5/ el incremento gradual del encaje 
bancario, durante tres meses, sobre los depósitos monetarios (2% mensual) y 
depósitos de ahorro (1% mensual), con lo cual las nuevas tasas se 
establecieron en 41% y 13%, respectivamente; la autorización para que el 
Banco de Guatemala incrementara las operaciones de mercado abierto; el 
traslado de fondos del instituto del seguro social (IGSS), de depósitos e 
inversiones en el sistema bancario a inversiones en bonos públicos. 
Finalmente, se contrataron los servicios de una firma internacional 6/ para 
supervisar las operaciones de comercio exterior y reducir las fugas de 
capital y la evasión fiscal por la vía de la sobrefacturación de las 
importaciones y la subfacturación de las exportaciones, 

los medios de pago (M2) evolucionaron a un ritmo promedio de 20%, pero 
debido a una menor preferencia del público por la liquidez —probablemente 
originada en una mejora en las perspectivas cambiarías-—, el cuasidinero se 
incrementó 22%, de manera que el dinero (MI) solamente se expandió 18%. Ese 
comportamiento resulta modesto respecto del observado en el año anterior y de 
la evolución del sistema de precios. 

Predominaron los factores internos en la expansión monetaria, en tanto 
que los externos tuvieron, por quinto año efectos negativos. El crédito 
interno se contrajo 1.1% al reducirse los requerimientos del sector público 
(disminuyó 12%) con respecto al particularmente elevado nivel del año 
anterior. Por su parte, el financiamiento al sector privado se elevó a vina 

5/ Vivienda, cultivo de granos básicos, soya y algodón. 
6/ La Société Générale de Surveillance, S. A. (SGS). 
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tasa moderada (8%), tal parece que más por razones de demanda que por 
limitaciones de recursos del sistema bancario que vino acumulando un amplio 
margen de liquidez. En consecuencia, en esta oportunidad las cuentas del 
banco central se constituyeron en la principal fuente de expansión monetaria. 
En efecto, a pesar de que menguaron apreciablemente las pérdidas cambiarias, 
éstas continuaron monetizándose por la existencia de diferentes mercados 
cambiarios entre los que el oficial sólo tuvo demanda puesto que todos los 
ingresos de divisas llegaron al mercado regulado o al bancario. 
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Cuadro 1 
GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986e ; 

Tasas de c r e c i m i e n t o 

I n d i c a d o r e s económicos de c o r t o p l a z o 

P roduc to i n t e r n o b r u t o 3. ,9 0 .9 - 3 . 4 - 2 .7 0 . 2 - 1 . 0 -

P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o por h a b i t a n t e - 1 . .0 - 1 .8 - 6 . 0 - 5 .4 - 2 . 6 - 3 . 8 - 2 . ,7 
Tasa de desocupac ión b / 2. 2 1 .5 6. 3 10 .3 9 . 4 12. 3 14. .5 

P r e c i o s a l consumidor 

D i c i embre a d i c i e m b r e 9. .1 8 . 7 - 2 . 0 8 .4 5 . 2 31 . 5 25. ,7 
V a r i a c i ó n media anua l 10. ,7 11 .4 0. 2 4 . 7 3 . 4 18. 7 36, .9 

Sue ldos y s a l a r i o s r e a l e s 0. .1 17 .6 6 . 0 1 .2 - 9 . 0 - 1 3 . 6 -18 , .3 
D i n e r o 2. .5 4 .1 1. 5 5 .1 7 .5 56 . 3 18, .1 

I ng resos c o r r i e n t e s d e l g o b i e r n o 11. .8 - 0 . 8 - 1 . 5 - 1 .5 - 1 0 . 1 30 . 2 69, .2 
Gastos t o t a l e s d e l g o b i e r n o . 29, .4 24 .3 - 1 5 . 2 - 1 2 .8 3 . 2 4 . 9 75, .6 
D é f i c i t f i s c a l / g a s t o s t o t a l e s d e l g o b i e r n o - 37. .4 50 .0 42. 0 32 .5 4 1 . 2 27 . 0 29, .7 
D é f i c i t f i s c a l / P I B c / 5. .7 8 . 6 6. 0 3 .9 4 . 9 2. 8 4 .0 

Va lo r c o r r i e n t e de l a s e x p o r t a c i o n e s de b ienes 
y s e r v i c i o s 19, .4 - 1 6 .4 11. 6 - 8 .3 5 . 1 - 5 . 7 1 .0 

V a l o r c o r r i e n t e de tas i m p o r t a c i o n e s de b ienes 
y s e r v i c i o s 9, .8 3 .3 - 1 9 . 3 - 1 9 .2 9 . 2 - 1 2 . 1 -13 .2 

R e l a c i ó n de p r e c i o s d e l i n t e r c a m b i o de b ienes 
y s e r v i c i o s - 1 1 .6 -13 .0 - 6 . .0 2 .7 2 . 0 - 9 . ,0 18 .5 

M i l l o n e s de d ó l a r e s 

Sec to r e x t e r n o 

Saldo d e l comerc io de b ienes y s e r v i c i o s -228 -578 -348 -142 -203 -100 78 
Pago n e t o de u t i l i d a d e s e i n t e r e s e s -45 - 8 6 -114 -113 -203 -165 -185 
Sa ldo de la cuen ta c o r r i e n t e -165 -574 -400 -225 - 3 7 7 -245 -32 
Sa ldo de la cuen ta de c a p i t a l - 9 3 273 361 276 416 315 55 
V a r i a c i ó n de l as r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s ne tas 251 305 16 - 6 4 - 3 9 - 7 0 -23 
Deuda e x t e r n a t o t a l desembolsada 1 053 1 385 1 841 2 149 2 505 2 624 2 641 

Fuente : CEPAL, sobre la base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s , 
b / Se r e f i e r e a l desempleo a b i e r t o , 
c / P o r c e n t a j e s . 
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Cuadro 11 

.,. jOÛ TEMALA:. , O.FERJA -Y. DEMANDA ,GLOBALES ¡. 

Millones de quetzales 
de 1980 ' 

Composición, 

1984 

Oferta global 

Producto interno bruto 
a precios de mercado 

Importaciones'de bienes 
y servicios 

Demanda global 

Demanda interna 

Invérsi ón brutal ' 
interna 

Inversión bruta"! 

,;fi;ja C,-

"'Públicó 
Privada 

Variación de 
existencias , i . ¡ " I • - • - i-, v 

Consymo total ^ 

Gobierno general 
P r i vado 

Exportaciones de bienes 
y servicios 

8 917 

7 493 

801, 

219 
582 

187P 

6 563,, 

664 
5 899 

1 366 

porcentual-' b/ 
1985 1986 a/ 1975 1980 1986 a/ 

Tasas de crecimiento^ 
1983 1984 1985 1986 a/ 

8 690 

7 416 

8 540 

7 419 

124.3 

1 0 0 . 0 

124.9 

100.0 

115.1 

1 0 0 . 0 ,. 

: r i 4 .̂ .r . 1-.7 -L -2.9 , -1.7 

-2.7_ • 0 I 2 ! - U 0 

10;6 • v-12;2 1 424 1 274 1 121 24. .3 24.9 15.1 -15.0 10..1. ,.-

8 917 8 690 8 540 124, .3 124.9 115.1 -4.8 e 0 
Si v. , ! f "i ¡* ieui.s e'xb'jm 

7 551 7 310 7 349 100, .7 102.9 99.1 -4.7 2.5 
0 K r r . 0 3a 'as ; ao¡ -ssi¡ 

938 810 814 16. .8 15.9 11.0 -17.5 2.6 -;• i4 .... • \, 0- í1 O?" nek'íog Job «-JÍJI&Í f 
•. "*•' oniítfdog Isb 2« 

-3.2 

18.1 

0.5 

0.5 

770 
>J . O 
173 
597 

140 

6 500; 

644 
5 856 

1 380 
a "- c 

,775 
170 
605 

39 

672 

1 191 

15.9 

3.2 
12.7 

0 . 8 

83.9 

7.1 
SQ é l : 

23.7 

16*4-1 
•;10 3 uüísit 3 

idp.4'»b ÍT27Ü0O'.' •í-11-:8¡> ' s^A'.O í f f D^? 

Fuente: CEPAl, sobre la ,base de0clf rasVoficiat.es. 
a/ Ci f ras .pfiel imírjáres. , ' i-.-r 

í ?0 í 

V> \isooit í i ? ií s0 
5.9 2.3 -33.4 -25.3 -20.9 -1.8 

10.5 -23:5 3V.1H21503 ICiíS 
>".0 ! í i V 'i 33 V 

¡¿ns ¡d r,í: sgriorís :? - oqn¡ f 36.: :ífc • i rTTC.3 TOje'.V" 
0.6 0.6 ff;!s:v"?3 v 

i-. ; 3b o<d(fiS3 i J -:;0 • O' a~cj sb 
87.0 88.1 -2.4 2.4 p&l ¿g *-!<*.-. n_5 
8.0 9.1 1.4 1.4 -3.1 4.4 

79.0 79.0 -2.9 2.6 -0.7 0.1 

JTTC.tia -3.2Í5-21 
22.0 16.0 -5.0 -2.5 1.1 -13.7 

i«>faivtd« emsi i -j sb 0 r2 tsirca i fíb ob¿¿£ 
as t n' 0 BSbbtíí i ! ío sb «Jan oga«! ÜJA3! "".00 6¿(19l»3 sJ »0 C'biis? 

Is'üqe a sb s3r> j- tJ sb ob:>r-2 
j .1 »,(10 t oerns • jnf K¡5 .vises"! a a / oh riáis:;: "isV 

tbs : s j odmo vi J 7 í r.:'!lSÍK-3 febllOfi 

¿E-H 0 b 9sed c ,J 3"IC>02 , .¡«'-¡-IO :pí£2MÍ .:.•;.<- nc; 
.OJI'Í'C íñ 03 ir ü".')v:>£, ¡c, 9 1 3 a s is'i ntsric't 
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Cuadro 11 

GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA, A COSTO DE FACTORES 

M i l l o n e s de q u e t z a l e s Composic ión. . Tasas de . . b / c r e c i m i ento-^ ae n o u B o r c e n i u a i 1983 1984 1985 1986 a / 1984 1985 1986 a / 1975 1980 1986 a / 1983 1984 1985 1986 a / 

P roduc to i n t e r n o b r u t o - ^ 7 490 7 418 7 418 100.0 100.0 100.0 - 2 . 5 0 .5 - 1 . .0 

B ienes 3 579 3 536 3 544 49 .5 50 .0 4 7 . 8 - 4 . 4 - 1 . 4 -JL 0 .3 

A g r i c u l t u r a - ^ 2 090 2 073 2 067 3 0 . 6 27 .1 27 .9 - 1 . 7 1 .5 - 0 . .8 - 0 . 2 

M i n e r f a 30 25 32 0 . 1 0 . 7 0 . 4 - 1 2 . 1 - 1 9 . 1 - 1 4 . .5 29 .2 

I n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a 1 257 1 255 1 258 16.1 17 .6 17 .0 - 1 . 9 0 . 5 - 0 , .2 0 .3 

C o n s t r u c c i ó n 202 183 187 2 . 7 4 . 6 2 .5 - 2 6 . 4 - 2 8 . 4 - 9 .6 2 .4 

S e r v i c i o s bás i cos 431 439 444 5 . 1 5 . 7 6 . 0 - 0 . 7 3 . 6 1 1.1 

E l e c t r i c i d a d , gas y agua 100 104 114 1 .0 1 .3 1 -5 - 0 . 6 4 . 7 4 .3 10.5 

T r a n s p o r t e , a lmacenamiento 
y comun icac iones 331 335 330 4 . 1 4 . 4 4 . 5 - 0 . 7 3 . 3 1 .1 - 1 . 2 

O t ros s e r v i c i o s 3 467 3 432 3 430 4 5 . 4 4 4 . 2 4 6 . 2 - 1 . 2 1 .1 - 1 , .0 - 0 . 1 

Comercio 1 635 1 575 1 538 2 3 . 0 22.5 2 0 . 7 - 4 . 1 1 . 1 - 3 .7 - 2 . 3 

F inanzas , seguros y 
s e r v i c i o s p res tados 
a l a s empresas 224 230 235 2 .3 2 . 8 3 . 1 - 2 . 1 - 1 . 6 2. .8 2 .4 

B ienes inmuebles 422 431 437 6 . 5 4 . 9 5 . 9 2 . 6 1 .8 2. .0 1.5 

S e r v i c i o s gubernamenta les 634 642 666 6 . 7 6 . 9 9 . 0 4 . 7 2 . 1 1. ,2 4 . 0 

O t ros 552 555 554 6 . 9 7 .2 7 .5 - 0 . 8 0 . 3 0. ,5 -

Fuente : CEPAL, sobre l a base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
b / Corresponden a tas c i f r a s r e a l e s y no a l as redondeadas. 
c / La suma de l as a c t i v i d a d e s no c o i n c i d e con et t o t a l por e l método g e n e r a l a p l i c a d o en e l c á l c u l o , 

que c o n s i s t i ó en e x t r a p o l a r i ndepend ien temen te cada a c t i v i d a d , y e l t o t a l , 
d / I n c l u y e e l s e c t o r p e c u a r i o , l a s i l v i c u l t u r a y l a pesca . 
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Cuadro 7 

GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

1975 1980 1983 1984 1985 1986: a / Tasas de c r e c i m i e n t o 
1982 1983 1984 1985 1986 a/ 

I n d i c e s de l a p r o d u c c i ó n 
a g r o p e c u a r i a b / 
(1975 = 1 0 0 . 0 ) 

A g r í c o l a 
P e c u a r i a 

P r o d u c c i ó n de l o s 
p r i n c i p a l e s c u l t i v o s 

De e x p o r t a c i ó n 

Café£/ e, A l g o d ó n 2 7 

Banano d / . 
Caña de azúcai— 

De consumo i n t e r n o 

Maiz^ . 
F r i j o l 2 7 

A r r o z c / 

I n d i c a d o r e s de l a 
p r o d u c c i ó n p e c u a r i a 

Exi s t e n c i as 

Vacunoŝ 7 

Benef i c i o 

f/ Vacunos-

O t r a s p r o d u c c i o n e s 

L e c h e a / 

• Huevos h / 

100.0 

100.0 
100.0 

116.9 112.8 115.1 114.2 114.0 - 3 . 0 

114.2 
118.7 

106.8 
118.8 

110.9 
117.8 

110.0 
116.1 

110.9 - 3 . 4 
114.9 - 1 . 3 

- 1 . 7 

- 4 . 5 
1.0 

2 . 0 

3 . 8 
- 0 . 8 

- 0 . 8 - 0 . 2 

-0.8 
- 1 . 5 

20 294 20 602 22 004 25 063 24 173 
3 270 1 319 2 018 2 285 2 517 
1 002 917 995 981 835 

25 342 
2 645 

803 

9 . 2 
18 .7 
4 8 . 6 

- 6 . 1 
- 6 . 4 
- 8 . 6 

2 374 2 276 2 356 

323 316 315 

275 243 248 
71 83 90 

4 . 4 - 1 2 . 8 3 .5 

. . . - 1 0 . 1 8 . 2 - 0 . 4 

3 . 9 - 1 7 . 9 2 . 1 
6 . 4 8 . 4 

0.8 
- 1 . 0 

3 570 3 628 3 650 3 840 3 616 3 677 - 1 . 7 - 1 . 8 5, .2 - 5 . 9 1, .7 
2 277 3 140 1 323 1 348 1 476 952 - 3 9 . 9 - 2 8 . 2 4. .1 9 .5 -35, .5 

11 494 16 260 13 492 13 538 15 773 16 372 2 . 8 - 2 0 . 8 - 0 . .4 16.5 3, ,4 
92 101 120 120 121 124 14.3 - 1 1 .7 1 .1 0 . 6 2, .5 

13 .9 - 3 . 5 
13.2 10.2 
- 1 . 5 - 1 4 . 8 

4 .8 
5 .1 

- 3 . 8 

Fuen te : CEPAL, sobre la base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
b / Sobre l a base de c i f r a s a p r e c i o s de 1958. 
c / M i l e s de q u i n t a l e s . 
d / Mi l e s de r a c i m o s . 
e/ M i l l o n e s de q u i n t a l e s . 
f / M i l e s de cabezas. 
3 / M i l l o n e s de l i t r o s . 
h / M i l l o n e s de docenas. 
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Cuadro 7 

GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

I n d i c e s de l a p r o d u c c i ó n 
m i n e r a 

P r o d u c c i ó n de a l g u n o s 
m i n e r a l e s i m p o r t a n t e s 

. I n d i c e d e l v a l o r ag regado 
(1970 = 1 0 0 . 0 ) 

.1980 1983 1984 1985 1986 a / 

Tasas de c r e c i m i e n t o 
1982 1983 1984 1985 1986 a / 

171 .3 109 .3 8 9 . 0 7 6 . 1 9 8 . 3 1 2 . 8 - 1 1 . 0 - 1 8 . 6 - 1 4 . 5 2 9 . 2 

P e t r ó l e o 263. .1 378. .7 254 .9 158. ,7 267. .9 39. .3 4, .0 - 3 2 . 7 - 3 7 . .7 68, .8 

M i n e r a l e s 193. .7 43. ,0 42, .8 36, .5 42. .6 6. .5 - 3 6 . .5 - 0 . 5 - 1 4 . .8 16. .8 

P i e d r í n y a rena 116. .5 119. .1 112, .4 120. .2 132. .7 - 9 . .1 2. .0 - 5 . 6 6. .9 10. .4 

Sa l 88. .9 166. .6 171 , .4 178. .6 202. .4 20. .0 25. .0 2 . 9 4. .2 13. .3 

F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
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Cuadro 11 

GUATEMALA; INPICABORES DE LA CONSTRUCCION 

b / S u p e r f i c i e e d i f i c a d a - ' 

( m i l e s de m^) 

T o t a l 

V i v i e n d a 

P r o d u c c i ó n de cemento 
(1972 = 1 0 0 . 0 ) 

Empleo- 7 

1980 1983 1?84 1985 1986 M/ Tasas de c r e c i m i e n t o 
1982 1983 1984 1985 1986 a/ 

228 219 228 245 290 46 .2 - 0 . 9 

128 126 129 165 197 69 .0 - 1 4 . 3 

4 . 1 7 . 6 18.3 

- 0 . 4 27 .9 19.1 

228 .4 183.3 157.7 216 .7 234 .3 - 9 . 6 - 1 0 . 8 - 1 4 . 0 3 7 . 4 8 . 1 

27 17 817 13 041 14 077 15 702 14 .7 - 3 3 . 8 - 2 6 . 8 7 .9 11.5 

Fuen te : CEPAL, sobre l a base {Je c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
b / Se r e f i e r e a permisos de e d i f i c a c i ó n p r i v a d a conced idos en l a c i u d a d c a p i t a l , 
c / Número de personas c o t i z a n t e s a l Seguro S o c i a l . 
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Cuadro 7 

GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

1980 1984 1 9 8 6 â / Tasas j . . „ b / de c r e c i m i e n t o — 1980 1984 lyoa 1 9 8 6 â / 
1982 1983 1984 1985 1986 a / 

I n d i c e de l a p r o d u c c i ó n 
m a n u f a c t u r e r a 
(1977 = 1 0 0 . 0 ) 119 .3 107. 3 1 0 7 . 7 107. 5 1 0 7 . 8 - 5 . 6 - 1 . 7 0 . 4 - 0 . 2 0 . 3 

A l i m e n t o s 1 2 1 . 7 104, 1 105 .0 105. 3 . 105. 3 - 8 . 8 - 1 . 6 0 . 9 0 . 3 -

T e x t i l e s 113 .6 9 6 . 7 9 5 . 5 9 5 . 7 96 . ,1 - 9 . 4 1 . 8 - 1 . 2 0 . 2 0 . 4 

Prendas de v e s t i r 1 0 9 . 3 9 9 . 7 1 0 0 . 2 100 . 6 100 . 4 . - 4 . 5 - 3 . 5 0 . 5 0 . 4 - 0 . 2 

P r o d u c t o s q u f m i c o s 1 1 7 . 6 110. 5 1 0 9 . 8 106. 0 104. 9 - 9 . 3 - 0 . 6 - 0 . 6 - 3 . 5 - 1 . 0 

O t r o s 1 2 0 . 9 114. 5 1 1 5 . 0 114. 5 115. 2 - 1 . 9 - 2 . 0 0 . 4 - 0 . 5 0 . 6 

O t r o s i n d i c a d o r e s de 
l a p r o d u c c i ó n 
m a n u f a c t u r e r a 

Consumo i n d u s t r i a l de 
e l e c t r i c i d a d ( m i l e s de 
kuh) 515 006 362 118 370 228 401 273 447 392 - 2 0 . 3 - 6 . 3 2 . 2 8^4 11 .5 

Empleo (número de 
p e r s o n a s ) 83 066 77 842 69 506 78 205 78 251 0 . 2 5 . 4 - 1 0 . 7 12 .5 0 . 1 

F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
b / Co r responden a l a s c i f r a s r e a l e s y no a l a s r e d o n d e a d a s . 



Cuadro 8 

GUATEMALA: RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE OPINION EMPRESARIAL EN LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1986 

( P o r c e n t a j e s ) 

Volumen de p r o d u c c i ó n ...a/ a / N i v e l de o c u p a c i ó n - Uso de l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a 
Rama de a c t i v i d a d año a n t e r i o r a n t e r i o r Au- Fue D i s - Au - Fue D i s - 50 5 1 - 6 1 - 7 1 - 8 1 - 9 1 -

Au-
mentó 

Fue 
i g u a l 

D i s -
m inuyó 

Au-
mentó 

Fue 
i gua l 

D i s -
minuyó 

mentó i g u a l minuyó mentó i g u a l minuyó < 60 70 80 90 100 

I n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a 
f abr- i l 3 5 . 0 3 2 . 7 3 2 . 3 3 0 . 2 3 6 . 5 3 3 . 3 80.9 19.0 0 . 1 1 7 . 1 7 0 . 8 12 .1 3 2 . 0 17.5 18 .0 16 .9 7 . 4 8 . 2 

I n d u s t r i a a l i m e n t a r i a 4 0 . 5 3 3 . 3 2 6 . 2 3 5 . 7 4 2 . 9 2 1 . 4 - 8 5 . 7 14_3 - 2 3 . 8 7 1 . 4 4 . 8 2 3 . 8 2 1 . 4 1 9 . 1 2 3 . 8 7 . 1 4 . 8 

Beb idas y t a b a c o 2 7 . 3 2 7 . 3 4 5 . 4 2 7 . 3 1 8 . 2 5 4 . 5 7 2 . 7 2-7.3 - - 81.-8 18 .2 5 4 . 5 - 1 8 . 2 - 9 . 1 18 .2 

P r o d u c t o s t e x t i l e s 2 2 . 7 4 5 . 5 3 1 . 8 1 8 . 2 5 0 . 0 3 1 . 8 9 5 . 5 4 . 5 - 1 8 . 2 6 3 . 6 :1-8.2 2 7 . 3 - 1 3 . 6 3 6 . 4 1 3 . 6 9 . 1 

Prendas de v e s t i r e 
i n d u s t r i a d e l c u e r o 2 8 . 6 3 2 . 6 3 8 . 8 2 2 . 5 3 2 . 6 - 4 4 . 9 71.. 4 2 8 . 6 - 2 4 . 5 5 5 . 1 2 0 . 4 3 6 . 7 14 .3 2 0 . 4 4 0 . 2 1 2 . 3 6 . 1 

I n d u s t r i a de l a madera 
y muebles 3 0 . 6 3 6 . 1 3 3 . 3 19 .4 4 1 . 7 3 8 . 9 77 VZ 19.4 -2 ."8 5 . 4 7 7 . 8 16 .6 2 7 . 8 1 6 . 7 11 .1 2 2 . 2 8 . 3 13 .9 

I n d u s t r i a de p a p e l , 
i m p r e n t a s y e d i t o r i a l e s 3 4 . 5 4 1 . 4 2 4 . 1 3 4 . 5 3 7 . 9 2 7 . 6 8 6 . 2 13 .8 - 2 7 . 6 5 8 . 6 1 3 . 8 3 7 . 9 1 3 . 8 2 4 . 1 10 .4 3 . 5 10 .3 

I n d u s t r i a d e l caucho 
y p l á s t i c o 5 0 . 0 2 5 . 0 2 5 . 0 4 5 . 0 2 5 . 0 3 0 . 0 7 0 . 0 3 0 . 0 - 15 .0 7 0 . 0 15 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 5 . 0 15 .0 5 . 0 5 . 0 

E l a b o r a c i ó n de s u s t a n c i a s 
q u í m i c a s 3 1 . 7 3 1 . 7 3 6 . 6 2 4 . 4 3 1 . 7 4 3 . 9 8 0 . 5 19.5 - 16 .4 8 0 . 5 4 . 9 2 6 . 5 2 4 . 4 19 .5 12 .2 7 . 3 9 . 8 

I n d u s t r i a s d e l v i d r i o y 
m i n e r a l e s no m e t á l i c o s 3 2 . 0 4 0 . 0 2 8 . 0 2 4 . 0 r -"> « •*«. . v 2 4 . 0 6-4. C 1 ú . 0 - 24.G J*r m V «»A r\ ¿V . V t O ft 16 .0 4 . 0 2 0 . 0 8 . 0 4 . 0 

I n d u s t r i a s m e t á l i c a s 
b á s i c a s 10 .0 2 0 . 0 7 0 . 0 1 0 . 0 3 0 . 0 6 0 . 0 8 0 . 0 2 0 . 0 - - 8 0 . 0 2 0 . 0 3 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 - - -

F a b r i c a c i ó n de p r o d u c t o s 
m e t á l i c o s 5 1 . 4 2 5 . 7 2 2 . 9 4 5 . 7 3 4 . 3 2 0 . 0 7 4 . 3 2 5 . 7 - 2 0 . 0 6 2 . 9 17 .1 1 7 . 1 3 4 . 3 2 0 . 0 2 0 . 0 2 . 9 5 . 7 

O t r a s i n d u s t r i a s 3 7 . 5 2 5 . 0 3 7 . 5 12.5 3 7 . 5 5 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 - - 6 2 . 5 3 7 . 5 2 5 . 0 2 0 . 0 - 3 7 . 5 - 12 .5 

u> 

Fuen te : CEPAL, s o b r e l a base de c i f r a s d e l Banco de Guatemala? 
a / Con r e s p e c t o a l semes t re a n t e r i o r . 
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Cuadro 11 

GUATEMALA: EVOLUCION DE LA OCUPACION Y DESOCUPACION 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 s 

Mi l e s de p e r s o n a s 

P o b l a c i ó n e c o n ó m i c a -

mente a c t i v a 2 183 2 251 2 314 2 378 2 445 2 513 2 584 

Ocupac ión 2 136 2 218 2 169 2 133 2 216 2 204 2 209 

Desocupac ión 47 33 145 246 229 309 375 

P a r t i c i p a c i ó n ^ 

Desocupac ión 

A b i e r t a . 
E q u i v a l e n t e -

5 4 . 5 

2.2 
2 9 . 0 

P o r c e n t a j e s 

5 4 . 5 5 4 . 3 

1 . 4 
3 1 . 1 

6 . 3 
3 0 . 3 

5 4 . 2 

10 .3 
2 9 . 5 

5 4 . 0 

9 . 4 
3 1 . 4 

5 3 . 9 

12 .3 
3 0 . 5 

5 3 . 7 

14 .5 
2 9 . 7 

F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
b / P o r c e n t a j e de l a p o b l a c i ó n económicamente a c t i v a r e s p e c t o de l a p o b l a c i ó n en edad 

de t r a b a j a r (mayores de 15 a ñ o s ) , 
c / I n c l u y e e l subemp leo . 
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Cuadro 10 

GUATEMALA: EVOLUCION DE LA OCUPACION—' 

1981 1982 1983 1984 1985 1 9 8 6 ^ Tasas de c r e c i m i e n t o 1981 1982 1983 1984 1985 1 9 8 6 ^ 1981 1982 1983 1984 1985 1986 b/ 

M i l e s de personas 

T o t a l 591.0 609 .1 583.5 594. 9 631. 7 660.4 - 2 1 . 8 3. A - 4 . 2 2 .0 6 .2 4.5 

Sec to r a g r í c o l a 225.7 215 .7 199.8 205. 5 233. 6 239.1 - 3 9 . 6 - 4 , .4 - 7 . 4 2 . 9 13.7 2.4 

Sector manu fac tu re ro 
y minero 77 .1 77.0 81.2 71. 7 80. 3 80 .8 - 1 1 . 2 - 5.5 - 1 1 . 7 12.0 0 .6 

Sector c o n s t r u c c i ó n 23.4 26 .9 17.8 13. 0 14. 1 15.7 - 1 5 . 5 15. .0 - 3 3 . 8 - 2 7 . 0 8 .5 11.3 

Comerci o 58 .9 61 .3 63.4 59 .4 58. 4 61 .8 - 4, .1 3 . 4 - 6 . 3 - 1 . 7 5 .8 

Ot ros s e r v i c i o s ^ 7 205.9 228.2 221.? 245. 3 245. 3 263.0 - 1 . 3 10, .8 - 3 . 0 10.8 - 7.2 

I nd i ces i [1975 = 100.0) 

Total 113.5 117.0 112.1 114. 2 121. 3 126.8 

Sector a g r í c o l a 86 .8 8 2 . 9 76.8 79. 0 89 T 8 91 .9 

Sector manu fac tu re ro 
y minero 119.5 119.3 125.8 111 . 1 124. 4 125.2 

Sector c o n s t r u c c i ó n 112.2 128.9 85.4 62. 3 67. 6 75.2 . 
Comercio 154.1 160.3 165.9 155. 4 152. ,7 16.1.6 

Ot ros se r v i c i os— 7 150.3 166.6 161.5 178. 9 179. .1 192.0 

Fuente: CEPAL, sobre l a base de c i f r a s o f i c i a l e s ' . 
a/ Número de a f i l i a d o s a l I n s t i t u t o Guatemalteco de Segur idad S o c i a l , 
b/ C i f r a s p r e l i m i n a r e s , 
c / I n c l u y e a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
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Cuadro 11 

GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1 9 8 6 â / 

Tasas de c r e c i m i e n t o 

E x p o r t a c i o n e s 

V a l o r 2 4 . 4 - 1 5 . 0 - 9 . 4 - 6 . 7 3 . 6 - 6 . 4 - 0 . 2 

Volumen 8 . 6 - 9 . 8 - 1 . 2 - 3 . 1 0 . 8 - 1 . 5 - 1 4 . 8 

V a l o r u n i t a r i o 14 .5 - 5 . 8 - 8 . 3 - 3 . 7 2 . 8 - 5 . 0 17 .1 

I m p o r t a c i o n e s 

V a l o r 5 . 1 4 . 6 - 1 6 . 6 - 1 7 . 8 1 1 . 9 - 8 . 9 - 1 4 . 6 

Volumen - 2 0 . 0 - 3 . 3 - 1 4 . 0 - 1 1 . 8 1 2 . 7 - 1 3 . 5 - 1 3 . 6 

V a l o r u n i t a r i o 3 1 . 3 8 . 2 - 3 . 0 - 6 . 8 - 0 . 7 5 . 3 - 1 . 2 

R e l a c i ó n de p r e c i o s 
f o b / c i f 

d e l i n t e r c a m b i o 
- 1 1 . 6 - 1 3 . 0 - 6 . 0 2 . 7 2 . 0 - 9 . 0 18 .5 

I n d i c e s (1980 = 1 0 0 . 0 ) 

Poder de compra de l a s e x p o r t a c i o n e s 100 .0 7 8 . 4 7 2 . 9 7 2 . 5 7 4 . 6 6 6 . 3 6 7 . 0 

Quántum de l a s e x p o r t a c i o n e s 100 .0 9 0 . 2 8 9 . 1 8 6 . 4 8 7 . 1 8 5 . 8 7 3 . 1 

R e l a c i ó n de p r e c i o s d e l 
f o b / c i f 

i n t e r c a m b i o 
100 .0 8 7 . 0 8 1 . 7 8 4 . 0 8 5 . 7 7 8 . 0 9 2 . 4 

F u e n t e ; CEPAL, s o b r e t a base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
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Cuadro 12 

GUATEMALA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB 

M i l l o n e s de d ó l a r e s ^ ' ^ " b / Tasas de c r e c i m i e n t o ^ 
1983 1984 1985 1986 a / 1975 1980 1986 a / 1982 1983 1984 1985 1986 a 

T o t a l 1 092 1 132 1 060 1 058 100.0 100.0 100 .0 - 7 . 6 - 9 . 0 3 . 7 - 6 . 4 - 0 . 2 

E x p o r t a c i o n e s a 
Cen t roamér i ca 321 291 208 200 26 .4 2 9 . 0 18 .9 - 1 1 . 1 - 4 . 9 - 9 . 3 - 2 8 . 7 - 3 . 8 

E x p o r t a c i o n e s a l 
r e s t o d e l mundo 771 841 852 858 7 3 . 6 71 .0 8 1 . 1 - 6 . 2 - 1 0 . 6 9 . 1 1 .3 0 .7 

T r a d i c i o n a l e s 541 572 652 656 6 3 . 8 50 .6 6 2 . 0 - 9 . 3 - 1 0 . 1 5 . 7 14.0 0 .6 

Café o r o 309 361 452 502 2 5 . 6 3 0 . 6 4 7 . 4 15.0 - 1 7 . 6 16 .8 25 .8 11.0 
A lgodón o r o 67 72 73 24 11 .6 10 .7 2 . 3 - 4 5 . 5 - 2 9 . 1 6 . 8 1 .0 - 6 6 . 7 
Banano 54 55 71 73 5 . 4 2 . 9 6 . 9 4 2 . 0 - 2 5 . 0 3 . 0 29 .2 3.5 
Carne 16 13 10 5 2 . 6 1 .9 0 .5 - 4 1 . 4 - 7 . 1 - 1 8 . 6 - 2 1 . 4 - 4 7 . 0 
Azúcar 95 71 46 52 18.6 4 . 5 4 . 9 - 4 8 . 2 118.1 - 2 5 . 2 - 3 4 . 9 11.4 

No t r a d i c i o n a l e s 230 269 200 202 9 . 8 20 .4 19 .1 - 1 . 9 - 1 2 . 2 17.0 - 2 5 . 7 1.0 

Cardamomo 59 100 61 47 1 .6 3 . 7 4 . 4 29 .4 34 .4 6 9 . 5 - 3 9 . 5 -22 .5 
P e t r ó l e o 60 34 12 25 - 1 .6 2 . 4 109.1 3 0 . 2 - 4 2 . 8 - 6 4 . 8 108.3 
O t ros 111 135 127 130 8 . 2 15.1 12.3 - 1 4 , 8 -35 = 5 2 1 . 6 - 5 . 9 2.4 

Fuente : CEPAL, sobre l a base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
b / Cor responden a l a s c i f r a s r e a l e s y no a l as redondeadas. 
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Cuadro 11 

GUATEMALA: IMPORTACIONES DE BIENES, CIF 

Mi t I o n e s de d ó l a r e s C o m p o s i c i ó n ^ . Tasas de c r e c i m i e n t o ^ 
1983 1984 1985 1986 a / • 1982 1983 1984 1985 1986 a / 1983 1984 1985 1986 a / 1975 1980 1986 a / • 1982 1983 1984 1985 1986 a / 

T o t a l 1 135 1 278 1 175 1 005 100 .0 100 .0 100 .0 - 1 7 . 1 - 1 8 . 2 1 2 . 6 - 8 . J . - 1 4 . 5 

B ienes de consumo 254 264 225 166 2 2 . 4 2 1 . 3 16 .5 - 1 2 . 5 - 1 5 . 0 3 . 9 - 1 4 . ,7 - 2 6 . 2 

Du rade ros 68 55 58 7 . 3 7 . 7 - 3 4 . 6 - 1 1 . 2 - 1 9 . 1 6 . 6 

No d u r a d e r o s 186 209 167 1 5 . 1 1 3 . 6 - 1 . 0 - 1 6 . 3 1 2 . 4 - 2 0 . 3 

Bi enes 
i n t e r m e d i os 744 863 792 695 5 3 . 6 5 9 . 8 6 9 . 2 - 1 8 . 7 - 9 . 5 1 6 . 0 - 8 . ,Z - 2 . 1 

P e t r ó l e o y 
c o m b u s t i b l e s 250 300 272 ... 1 4 . 0 2 1 . 2 • • • - 1 9 . 6 - 1 5 . 7 2 0 . 0 - 9 . ,3 . . . 
M a t e r i a l e s de 
c o n s t r u c c i ón 54 56 50 58 5 . 1 5 . 8 5 . 8 - 2 0 . 9 - 3 1 . 1 3 . 7 - 1 0 . .6 14 .7 

O t r o s 439 507 470 3 4 . 5 3 2 . 8 - 1 7 . 7 - 1 . 5 15 .5 - 7 . .2 

B i e n e s de 
c a p i t a l 127 147 154 142 2 3 . 4 17 .9 1 4 . 1 - 1 4 . 5 - 5 0 . 5 1 5 . 7 4. - 7 . 6 

Para l a 
a g r i c u l t u r a 7 14 11 • • . 2 . 6 1 . 2 • • • - 4 6 . 0 - 2 2 . 7 1 0 0 . 0 - 1 8 , ,8 . . . 
Para l a i n d u s t r i a 94 101 107 ... 1 3 . 6 12 .1 - 5 . 1 - 5 5 . 1 7 . 4 5. .8 • • ! 

Para e l 
t r a n s p o r t e 26 32 36 . . . 7 . 2 4 . 6 ... - 3 9 . 2 - 3 1 . 4 2 3 . 1 12, .1 . . . 
O t r o s 10 4 4 2 0 . 6 1 . 0 0 . 2 - 5 0 . 0 -6.7 - 6 1 . 9 -U, J? - 5 9 . 5 

F u e n t e : CEPAL, s o b r e t a base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
b / Co r responden a t a s c i f r a s r e a l e s y no a l a s r edondeadas . 
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Cuadro 14 

GUATEMALA: BALANCE DE PAGOS 

( M i l l o n e s de d ó l a r e s ) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1 9 8 6 ^ 

Ba lance en cuen ta c o r r i e n t e -209 -165 - 5 7 4 - 4 0 0 -225 - 3 7 7 -245 -32 
Ba lance c o m e r c i a l -335 - ? 2 8 - 5 7 8 - 3 4 8 - 1 4 2 - 2 0 3 - 1 0 0 78 

E x p o r t a c i o n e s de b i e n e s y s e r v i c i o s 1 449 1 730 1 446 1 278 1 172 1 232 1 162 1 174 
B ienes f o b . . 1 221 1 520 1 291 1 171 1 092 1 132 1 060 1 058 
S e r v i c i o s r e a l e s - ' 228 211 155 107 80 100 102 116 

T r a n s p o r t e y seguros 40 43 33 26 18 15 7 7 
V i a j e s 82 62 30 12 7 11 13 29 

I m p o r t a c i o n e s de b i e n e s y s e r v i c i o s 1 784 1 958 2 024 1 626 1 314 1 435 1 262 1 096 
B ienes f o b . . 1 40? 1 472 1 540 1 284 1 056 1 182 1 077 920 
S e r v i c i o s r e a l e s - ' 382 486 484 342 258 253 185 176 

T r a n s p o r t e y seguros Ì 6 1 187 188 139 99 133 113 99 
V i a j e s 120 164 133 100 89 62 24 15 

S e r v i c i o de f a c t o r e s 3 - 4 5 - 8 6 - 1 1 4 - 1 1 3 -203 -165 -185 
U t i l i d a d e s - 4 5 - 4 2 - 4 9 - 4 1 - 3 9 - 8 1 - 2 1 
I n t e r e s e s r e c i b i d o s 78 75 55 20 27 29 29 
I n t e r e s e s pagados - 4 6 - 9 2 - 1 0 9 - 1 0 1 - 1 0 2 -151 - 1 7 3 
O t r o s 16 14 17 7 1 - -

T r a n s f e r e n c i a s u n i l a t e r a l e s p r i v a d a s ^ 7 123 109 90 62 30 29 20 75 

Ba lance en cuen ta de c a p i t a l 183 - 9 3 273 361 276 416 315 55 
T r a n s f e r e n c i a s u n i l a t e r a l e s o f i c i a l e s ^S 1 1 1 1 - - _ 
C a p i t a l de l a r g o p l a z o 258 247 398 339 283 146 122 162 

I n v e r s i ó n d i r e c t a 117 111 127 77 45 38 62 65 
I n v e r s i ó n c a r t e r a 5 4 - 77 -

O t r o c a p i t a l de l a r g o p l a z o 135 132 270 262 161 108 
S e c t o r o f i c i a l 112 106 201 147 167 64 50 ¿3 

Préstamos r e c i b i d o s 130 121 228 186 310 134 157 249 
A m o r t i z a c i o n e s - 1 8 - 1 8 - 2 7 - 3 7 - 1 4 3 - 7 0 - 1 0 7 -166 

Bancos c o m e r c i a l e s - - - _ — _ _ 
Préstamos r e c i b i d o s - - _ _ _ _ _ _ 
A m o r t i z a c i o n e s - - - — _ _ _ _ 

O t r o s s e c t o r e s 23 26 69 114 - 6 44 
Préstamos r e c i b i d o s 60 25 100 124 11 150 
A m o r t i z a c i o n e s - 4 7 - 1 0 - 4 2 -15 - 1 8 - 1 0 6 

C a p i t a l de c o r t o p l a z o - 3 3 -323 -130 39 29 254 207 -124 
S e c t o r o f i c i a l 2 59 54 40 24 

207 -124 

Bancos c o m e r c i a l e s 24 2 - 7 14 71 33 
O t r o s s e c t o r e s - 5 9 -384 - 1 7 8 - 1 4 - 6 7 

E r r o r e s y o m i s i o n e s - 4 4 - 1 8 4 - 1 8 - 3 7 16 - 1 5 ' 17 

Ba lance g l o b a l - 2 6 -258 - 3 0 1 - 3 9 51 39 70 23 
V a r i a c i ó n t o t a l de r e s e r v a s ( - s i g n i f i c a 

-258 - 3 9 

aumento) 19 251 305 16 - 6 4 - 3 9 - 7 0 -23 
Oro m o n e t a r i o - _ _ _ 
Derechos e s p e c i a l e s de g i r o - 9 2 20 3 - 1 
P o s i c i ó n de r e s e r v a en e l FMI - 2 - 9 18 10 - 8 
A c t i v o s en d i v i s a s 56 259 257 25 - 8 9 
O t r o s a c t i v o s - 2 6 - 1 - 1 0 2 - 1 6 - 1 
Uso de c r é d i t o d e l FMI — - 111 - 6 35 

Fuen te : CEPAL, sob re l a base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
b / Los s e r v i c i o s r e a l e s i n c l u y e n ^ambién o t r a s t r a n s a c c i o n e s o f i c i a l e s y p r i v a d a s , pero e x c l u y e n 

u t i l i d a d e s e i n t e r e s e s , 
c / I n c l u y e t r a n s f e r e n c i a s u n i l a t e r a l e s o f i c i a l e s . 
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Cuadro 15 

GUATEMALA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 

1980 1 .00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1981 1.10 110.0 100.0 111.7 109.1 102.4 107.4 9 7 . 7 

1982 1.15 115.0 100.0 105.3 111.3 9 4 . 6 121 .6 105.7 

1983 1.18 118.0 100.0 106.2 112.7 9 4 . 2 125.3 106.2 

1984 1.24 124.0 100.0 112.2 115.4 97 .2 127 .6 102.9 

1985 1.78 178.0 100.0 137.6 114.9 119.8 148.6 83.5 

1986 2 .19 219 .0 100.0 197.7 111.5 177.3 123.5 56.4 

f u e n t e : CEPAL, sobre l a base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / Base 1980 = 100 .0 . 
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Cuadro 16 

GUATEMALA: EVOLUCION DE LAS COTIZACIONES DEL DOLAR 
EN LOS DIFERENTES MEjRCADQS, 1986 

Mercado b a n c a r i o 
( p a r a l e l o ) 

( compra ) 
Mercado 

e x t r a b a n c a r i o -

Enero 2 . 7 8 2 . 6 7 

F e b r e r o 2 . 9 2 2 . 9 4 

Marzo 2 . 9 6 2 . 8 9 

A b r i l ? . ? 4 2 . 8 5 

Mayo 2 . 9 7 3 . 0 2 

J u n i o 2 . 9 3 2 . 8 9 

J u l i o 2 . 9 6 2 . 9 7 

A g o s t o 2 . 9 8 2 . 9 7 

Sept i embre 2 . 9 5 2 . 9 1 

O c t u b r e 2 . 7 2 2 . 6 8 

Novi embre 2 , 6 7 2 . 6 3 

D i c i e m b r e 2 . 6 0 2 . 5 8 

a / C i f r a s no o f i c i a l e s , basadas en e n c u e s t a ^ e s p e c i a l e s . 
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Cuadro 11 

GUATEMALA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986- ' 

M i l l o n e s de d ó l a r e s 

Deuda e x t e r n a t o t a l 

Sa Ido 

P ú b l i c a 
P r i vada 

Desembolsos 

S e r v i c i o 

A m o r t i z a c i o n e s 
I n t e r e s e s 

Deuda e x t e r n a p ú b l i c a 

Desembolsos 

S e r v i c i o 

A m o r t i z a c i o n e s 
1 n t e r e s e s 

1 053 

764 
289 

202 

1 2 0 

28 
92 

271 

60 

18 
42 

1 385 

1 148 
237 

509 

286 

177 
109 

461 

127 

77 
50 

1 841 

1 435 
406 

6 2 0 

265 

164 
101 

436 

2 2 1 

149 
72 

2 149 

2 000 
149 

501 

295 

193 
102 

740 

260 

175 
85 

2 505 

2 387 
118 

577 

372 

2 2 1 
151 

701 

345 

2 2 0 
125 

2 624 

2 548 
76 

448 

502 

329 
173 

381 

363 

220 
143 

2 641 

2 470 
171 

228 

404 

211 
193 

372 

355 

195 160 

P o r c e n t a j e s 

R e l a c i o n e s - ^ 

Deuda e x t e r n a t o t a l / e x p o r t a c i o n e s 
de b i e n e s y s e r v i c i o s 

S e r v i c i o s / e x p o r t a c i o n e s de b i e n e s 
y s e r v i c i o s 

I n t e r e s e s n e t o s / e x p o r t a c i o n e s de 
b i e n e s y s e r v i c i o s 

S e r v i c i o s / d e s e m b o l s o s 

7 2 . 7 

6 . 9 

1.0 
5 9 . 4 

9 5 . 8 

1 9 . 8 

3 . 7 

5 6 . 2 

144 .1 

18 .3 

6 . 3 

4 2 . 7 

183 .4 

2 5 . 2 

6 . 4 

5 8 . 9 

2 0 3 . 3 

3 0 . 2 

9 . 9 

6 4 . 5 

2 2 5 . 8 

4 3 . 2 

12 .4 

112 .1 

2 2 5 . 0 

3 4 . 4 

1 3 . 7 

177 .2 

F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
b / Todas l a s r e l a c i o n e s se r e f i e r e n a l a deuda e x t e r n a t o t a l . 
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Cuadro 11 

GUATEMALA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 a 7 

| n d i c e s ( p r o m e d i o d e l año) 

I n d i c e de p r e c i o s a l consum ido r 
(1975 = 1 0 0 . 0 ) 166 .1 185 .1 185 .4 194. 1 200 . 7 238 . 1 326 .0 

A l i m e n t o s 1 5 6 . 1 1 7 3 . 7 1 6 8 . 8 174. 4 177. 9 214. 4 298.6 

I n d i c e de p r e c i o s m a y o r i s t a s 
( 1950 = 1 0 0 . 0 ) 3 1 1 . 9 3 4 8 . 5 3 2 8 . 3 3 3 1 . 3 349 . ,9 429. .2 616 .7 

P r o d u c t o s i m p o r t a d o s 
P r o d u c t o s n a c i o n a l e s 

3 4 5 . 9 
309.Ó 

3 8 0 . 7 
3 4 5 . 8 

39S .1 
3 2 2 . 6 

4 1 4 . 
3 2 5 . 

5 
2 

434 . 
342 . 

,1 
.8 

516. 
423. 

,5 
.2 

584 .8 
619 .4 

M a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n 4 2 8 . 2 

y a r i a c i ó n de d i e 

4 4 8 . 4 

i embre 

4 2 5 . 1 

a d i c i e m b r e 

425 . 7 449. ,3 481. .0 607.5 

I n d i c e de p r e c i o s a l c o n s u m i d o r 9 . 1 8 . 7 - 2 . 0 8 . .4 5, .2 31 .5 ^ 25 .7 

A l i m e n t o s 8 . 2 4 , 8 - 2 . 6 5. .5 7, .7 30 .1 29.3 

I n d i c e de p r e c i o s m a y o r i s t a s 1 2 . 0 4 , 0 - 4 . 4 0. ,4 8. .4 43 .7 33 .9 

P r o d u c t o s i m p o r t a d o s 
P r o d u c t o s n a c i o n a l e s 

6 . 8 
12 ,4 

1 0 . 8 
3 . 4 

4 . 2 
- 5 . 3 

- 2 . 
0. 

.8 

.8 
12 

8, 
.5 
.0 

33 
44 

.5 

.7 
0 .5 

37.2 

M a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n 3 . 5 - 3 . 0 - 1 . 3 0. .4 7 .2 17 .2 25 .0 

V a r i a c i ó n media a n u a l 

I n d i c e de p r e c i o s a l consum ido r 1 0 . 7 1 M 0 . 2 4. .7 3 .4 18 .7 36 .9 

A l i m e n t o s 1 1 . 2 11 .3 - 2 . 8 3. ,3 2, .0 20 .5 39 .3 

I n d i c e de p r e c i o s m a y o r i s t a s 1 6 . 0 1 1 . 7 - 5 . 8 0. .9 5, .6 22 .6 43 .7 

P r o d u c t o s i m p o r t a d o s 
P r o d u c t o s n a c i o n a l e s 

1 9 . 0 
1 5 . 7 

10 .1 
1 1 . 9 

3 . 8 
- 6 . 7 

4. 
0. 

,9 
.8 

4 
5, 

. 7 

.4 
19 
23 

.0 

.4 
13.2 
46.4 

M a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n 12 .4 4 . 7 - 5 . 2 0. .1 5 .5 7 .1 26.3 

F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a base de c i ' f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
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Cuadro 19 

GUATEMALA: INDICE DEL COSTO DE LA VIDA a/ 

1985 1986—^ Tasas de c r e c i m i e n t o 
Anua l Acumulada 

Promed io anua l 129. 1 176. .8 3 6 . 9 

Enero 114. ,2 154. .3 3 5 . 1 3. .1 

F e b r e r o 113. ,7 156. .9 3 8 . 0 4. .9 

Marzo 114. .0 162. .5 4 2 . 5 8. ,6 

A b r í l 116. .0 170, .9 4 7 . 3 14, .2 

Mayo 120. .0 174, .0 4 5 . 0 16. .3 

J u n i o 125. .2 179, .4 4 3 . 3 19. .9 

J u l i o 130. .9 184, .5 4 0 . 9 23. .3 

A g o s t o 137. .9 186. .8 3 5 . 5 24. .9 

Sept i embre 137. .4 186, .5 3 5 . 7 24. .7 

O c t u b r e 143. ,1 189. .2 3 2 . 2 26. .5 

Nov iembre 146. .1 188, .3 2 8 . 9 25, .9 

D i c i e m b r e 149. .6 188, .0 2 5 . 7 25. .7 

F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / Base: m a r z o - a b r i l de 1983 = 1 0 0 . 0 . 
b / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
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Cgadro 20 
GUATEMALA: EVÇLUCION DE LAS REMUNERACIONES 

Sueldos y s a l a r i o s 

Nominales 

Rea les 

Masa s a l a r i a l 

Nominal 

Real 

1980 

215.4 

129.7 

1981 1982 1983 1984 

221.1 

119.5 

242 .0 

130.5 

245 ,5 

126.5 

235 .6 

117.4 

1985 

211.2 

8 8 . 7 

256 .2 

107.6 

1986 â / 

I n d i c e s (1975 = 100 .0 ) 

148.5 194.8 206 .8 219 .0 206 .2 

89 .4 105.2 111.5 112 .8 102.7 

236.4 

72.5 

299.8 

92.0 

Sue ldos y s a l a r i o s 

Nominales 

Reales 

Masa s a l a r i a l 

Nomi n a l 

Real 

10.9 

0 . 1 

10.8 

31 .2 

17.6 

2 . 6 

- 7 . 9 

Tasas de c r e c i m i e n t o 

6 . 2 5 . 9 

6.0 1.2 

9 . 5 

9 . 2 

1 .4 

- 3 . 1 

- 5 . 8 

- 9 . 0 

- 4 . 0 

- 7 . 2 

2 -4 

- 1 3 . 6 

8 . 7 

- 8 . 3 

11.9 

- 1 8 . 3 

17.0 

- 1 4 . 5 

Fuen te : CEPAL, sobre l a base de c i f r a s de l I n s t i t u t o Guatemal teco de Segur idad S o c i a l sob re e l número 
de a f i l i a d o s y l o s s u e l d o s y s a l a r i o s devengadas por l o s mismos, 

a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
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Cuadro 21 

GUATEMALA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

M i l l o n e s de q u e t z a l e s Tasas de c r e c i m i e n t o 
1982 1983 1984 1985 1986 a / 1981 1982 1983 1984 1985 1986 : 

1 . I n g r e s o s c o r r i e n t e s 730 741 666 867 1 467 -0_ ,8 - 1 J5 - 1 . 5 - 1 0 . 1 3 0 . 2 6 9 . 2 

I n g r e s o s t r i b u t a r i o s 626 573 498 679 1 111 - 3 , .9 - 3 .9 - 8 . 5 - 1 3 . 1 3 6 . 4 6 3 . 5 

Di r e c t o s 108 134 86 126 186 9. .4 - 1 , .8 2 4 . 1 - 3 5 . 8 4 7 . 6 4 7 . 6 
I n d i r e c t o s 518 439 412 553 955 - 6 . .2 - 4 . .4 - 1 5 . 3 - 6 . 2 3 4 . 1 7 2 . 7 

Sobre e l c o m e r c i o 
e x t e r i o r 125 106 107 88 380 - 3 4 . .0 - 2 6 , .9 - 1 5 . 2 0 . 9 - 1 7 . 4 3 3 1 . 8 

2 . Gastos c o r r i e n t e s 710 721 767 838 1 372 11 . ,9 - 6 , J5 1 .5 6 . 3 9 . 3 6 3 . 7 

3 . A h o r r o c o r r i e n t e ( 1 - 2 ) 20 20 - 1 0 1 29 95 

4 . Gas tos de c a p i t a l 548 376 365 350 714 40 . 6 - 2 4 . 3 - 3 1 . 4 - 2 . 9 - 4 . 2 104 .0 

I n v e r s i ó n r e a l - ' ' 432 316 263 231 322 41 . 8 - 3 0 . .4 - 2 6 . 9 - 1 6 . 8 - 1 2 . 4 3 9 : 4 

A m o r i t i z a c i o n e s de 
l a deuda 116 60 102 119 392 3 3 . 8 12. .6 - 4 8 . 3 7 0 . 0 1 6 . 6 2 2 9 . 9 

5 . Gas tos t o t a l e s ( 2 + 4 ) 1 258 1 097 1 132 1 188 2 086 24 . 3 - 1 5 . .2 - 1 2 . 8 3 . 2 4 . 9 7 5 . 6 

6 . D é f i c i t ( o s u p e r á v i t ) 
f i s c a l ( 1 - 5 ) - 5 2 8 - 3 5 6 - 4 6 6 - 3 2 1 - 6 1 9 

7 . F i n a n c i a m i e n t o d e l 
d é f i c i t 528 356 466 321 619 66 . ,4 - 2 8 . .8 - 3 2 . 6 3 0 . 9 - 3 0 . 1 9 2 . 8 

F inane i a m i e n t o 
i n t e r n o c / 416 256 413 222 492 93 . ,3 - 3 4 , .4 - 3 8 . 5 6 1 . 3 - 4 6 . 2 121 .6 

F inane i a m i e n t o e x t e r n o 112 100 53 99 127 - 8 . 5 3 , ,7 - 1 1 . 1 - 4 7 . 0 8 6 . 8 2 8 . 3 

R e l a c i o n e s ( p o r c e n t a í e s ) 

A h o r r o c o r r i e n t e / g a s t o s 
de c a p i t a l 3 . 6 5 . 3 - 2 7 . 7 8 . 3 1 3 . 3 

D é f i c i t f i s c a l / g a s t o s 
t o t a l e s 4 2 . 0 3 2 . 5 4 1 . 2 2 7 . 0 2 9 . 7 

I n g r e s o s t r i b u t a r i o s / P I B 7 . 2 6 . 3 5 . 3 6 . 1 7 . 1 
Gastos t o t a l e s / P I B 14 .4 12 .1 1 2 . 0 1 0 . 7 13 .3 
D é f i c i t f i s c a l / P I B 6 . 0 3 . 9 4 . 9 2 . 8 4 . 0 
F inane i a m i e n t o i n t e r n o / 

d é f i c i t 7 8 . 8 7 1 . 9 8 8 . 6 6 9 . 2 7 9 . 3 
F inane i a m i e n t o e x t e r n o / 

d é f i c i t 2 1 . 2 2 8 . 1 11 .4 3 0 . 8 2 0 . 5 

F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s , 
b / I n c l u y e o t r o s g a s t o s de c a p i t a l , 
e / I n c l u y e o t r o s i n g r e s o s de c a p i t a l . 
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Cuadro 22 

GUATEMALA: INDICADORES MONETARIOS 

1982 

Saldos a fin de año 
(millones de quetzales) Tasas de crecimiento 
1983 1984 1985 1 9 8 6 y 1983 1984 1985 1986 £/ 

Base monetaria^ 

Numerario en circulación 
Reservas bancarias c/ 
Depósitos de bancos del 

exterior en el banco de 
Guatemala 

Dinero (M^) 

Numerario en circulación 
Depósitos monetarios 

Cuasidinero 

Depósitos de ahorro 
Depósitos a plazo 
Otros depósitos 

Dinero más cuasidinero (M¿) 

Otros pasivos netos 

Pasivos con el exterior 

Préstamos a mediano y largo 

551, ,1 583.9 622.2 942.8 1 142.1 6.0 6.6 51.5 21.1 

402, .4 435.6 459.0 694.8 801.3 8.3 5.4 51.4 15.3 
121, .2 123.1 135.5 219.5 311.8 1.6 10.1 62.0 42.1 

27.5 

748.7 

402.4 
346.3 

25.2 

787.2 

435.6 
351.6 

27.7 

846.0 

459.0 
387.0 

2 8 . 5 ^ 29.0 

1 322.0 1 561.7 

694.8 
627.2 

801.3 
760.4 

-8.4 

5.1 

8.3 
1.5 

9.9 

7.5 

5.4 
10.1 

2.9 

56.3 

51.4 
62.1 

1 274.9 
161.7 
95.1 

2 280.4 

-493.2 

1 8 4 0 - 7 

1 239.6 
207.3 
93.3 

2 327.4 

-295.7 

? 1¿«.6 

1 416.8 
254.5 
109.7 

2 627.0 

-535.2 

5 sn/. o 

1 659.9 2 194.4 -2.8 14.3 
294.9 151.1 28.2 22.8 
95.2 144.9 -1.9 17.6 

3 372.0 4 052.1 2.1 12.9 

r-937.0 -1 658.2 -40.0 81.0 

1.a 
18.1 

15.3 
21 .2 

1 531.7 1 540.2 1 781.0 2 050.0 2 490.4 0.6 15.6 15.1 21.5 

17.2 32.2 
15.9 -48.8 
-13.2 

28.4 

75.1 

4.5 

52.2 

20.2 

77.0 

0.6 

plazo 1 569, ,1 1 789. .7 2 087. .4 2 034.2 2 281, ,4 14. 1 16. 6 -2, .5 12.2 
Préstamos a corto plazo d/ 271. .6 358.9 417. ,5 590.0 359, .2 32. 1 16. 3 41, ,3 -39.1 

Crédito interno 3 309. ,7 3 772. .8 4 150. ,4 4 544.3 4 496, .2 14. 0 10. 0 9. ,5 -1.1 

Sector público no financiero 1 520, ,7 1 700. .8 1 856. ,9 2 081.0 1 835, .3 11. 8 9. 2 12, ,1 -11.8 

Gobierno Central y 
gobiernos locales 1 485. ,7 1 675. .2 1 839. ,6 2 068.8 1 823, .9 12. 8 9. 8 . 12. ,5 -11.8 

Empresas y organismos 35, .0 25. .6 17. .3 12.2 11, .4 -26. 9 -32. ,4 -29, .5 -6.6 

Sector privado no financiero 1 789, .0 2 072. ,0 2 293. .5 2 463.3 2 660, .9 15. 8 10. 7 7, .4 8.0 

Activos externos 318, .2 407. .5 446. ,3 514.9 538, .3 28. 1 9. 5 15, ,4 4.5 

Reserva internacional bruta 246, .8 292. .5 283. .7 308.9 323, .0 18. 5 -3. 0 8. .9 4.6 
Préstamos al exterior 71, ,4 115. ,0 162. ,6 206.0 215, .3 61. 1 41. 4 26, .7 4.5 

Coeficientes-7 

M^/Base monetaria 
M 2/Base monetaria 
Velocidad de circulación: PIB/M 

1.36 1.35 1.35 
3.23 4.06 4.11 
11.72 11.78 11.60 

1.39 1.38 
3.83 3.56 
10.27 10.85 

fuente: CEPAL, sobre la base dé cifras del Sanco de Guatemala y del Fondo Monetario Internacional, 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Corresponde a la definición del modelo simple del FMI. 
c/ Solamente por los depósitos monetarios, calculadas por la tasa de encaje para los depósitos a la vista, 
d/ Obligaciones de corto plazo consignadas por el Fondo de Estabilización Monetaria, 
e/ Se obtuvieron los promedios anuales mediante la semisuma de los saldos a fines de año. 






