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REGIONES DE GUATEMALA*

Región I:  Guatemala.

Región II:  Alta Verapaz y Baja 
Verapaz.

Región III:  Izabal, Chiquimula, Zacapa 
y El Progreso.

Región IV:  Jutiapa, Jalapa y Santa 
Rosa.

Región V:  Chimaltenango, 
Sacatepéquez y Escuintla.

Región VI:  San Marcos, 
Quetzaltenango, 
Totonicapán, 
Sololá, Retalhuleu y 
Suchitepéquez.

Región VII:  Huehuetenango y Quiché.

Región VIII:  Petén

* Para motivos de este estudio se utilizó la clasificación de regiones 
planteada en (BANGUAT, 2013).
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En los últimos años Guatemala ha presentado distintas dificultades para brindar un mayor dinamismo a su actividad 
económica. Entre estas se puede mencionar el desempleo e informalidad, la baja recaudación fiscal y los pocos 
incentivos para el fomento de inversión tanto extranjera como nacional, que se traducen en un pobre desarrollo 
económico que no permite profundizar en soluciones a los rezagos sociales del país.

Este panorama se ve más comprometido con los pronósticos y las consecuencias de la COVID-19, donde se plantea 
un decremento de la actividad económica para 2020 de un 1.5 % según (BANGUAT, 2020). Las medidas adoptadas 
durante las primeras etapas de contención de la propagación del virus afectaron en distintos niveles y a diferentes 
actores de la economía guatemalteca. El Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE)1 se mantuvo en 
números negativos de marzo a agosto del año 2020 con un promedio de -4.7 (Banguat (a), 2020). Si bien comienzan 
a avizorarse números positivos, los empleos perdidos y los quebrantos económicos de las empresas difícilmente se 
recuperarán por inercia y con la velocidad necesaria.

Es necesario pensar en la reactivación de la economía interna; en este sentido, se buscó evaluar distintos aspectos 
que están relacionados con la composición y los factores que afectan el mercado interno de un país; utilizando como 
base los datos disponibles para Guatemala de producción, cantidad de empresas, población, recaudación tributaria, 
las tasas de informalidad y el índice de precios al consumidor.

La metodología empleada se centró en el análisis de datos y estudios de carácter empírico y propositivo. Se utilizó la 
información disponible en las bases de datos del Banco de Guatemala (BANGUAT), Instituto Nacional de Estadística 
(INE) así como de organismos internacionales. De la misma, manera se consultó 
la Política Nacional de Competitividad elaborada por el Programa 
Nacional de Competitividad (PRONACOM).

La realización de esta investigación tropezó con la falta 
de datos relacionados con algunos factores económicos 
importantes como lo es el caso del comercio 
interno, sin embargo, para tener una idea 
cercana, se utilizaron otras mediciones 
como el Producto Interno Bruto, 
distribución de las empresas a nivel 
nacional, ingresos tributarios y el 
índice de precios al consumidor.

1 El IMAE es un índice cuyo propósito es proporcionar una medida de la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo (BANGUAT, 
2020).

INTRODUCCIÓN
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Se entiende como mercado, cualquier acuerdo que permita a compradores y vendedores tener información y, con 
base en la misma, realizar negocios dentro de distintas condiciones (Parkin, 2009). Los elementos anteriormente 
mencionados se refieren a los de oferta y demanda, los cuales dependiendo del destino de los bienes y servicios 
pueden ser externos o internos. 

En este sentido, se puede definir que el mercado interno en Guatemala tiene dos componentes esenciales: el consumo 
y la formación de capital fijo. El primero, compuesto por la adquisición de bienes finales por parte de las familias y 
las instituciones sin fines de lucro (Red Nacional de Grupos Gestores, 2012). El segundo se encuentra conformado 
por la acumulación de inventarios por parte de los comerciantes y productores, así como el incremento de activos 
fijos en un tiempo determinado (Red Nacional de Grupos Gestores, 2012).

En términos más generales, la economía guatemalteca ha registrado desde 1960 hasta el 2019 una tasa promedio 
de crecimiento de 3.87 %. Este dato se encuentra relativamente separado del crecimiento promedio en las décadas 
comprendidas entre 1961 a 1970 y de 1971 a 1980 que, según los datos del Banco Mundial, fueron de 5.53 % y 5.67 
% respectivamente2. Esta fue la época en que el país estuvo más cerca de alcanzar el umbral de crecimiento del 7 
% (United Nations Statistics Division, 2019) establecido en el objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

En la última década (entre 2011 y 2019), se tuvo un crecimiento promedio de 3.57 %, lo que implica que no se ha 
podido recuperar el nivel de productividad que se llegó a tener hace ya 59 años, a pesar de que el país tiene como 
objetivo alcanzar un crecimiento del 6 % en un periodo de paz.

El leve crecimiento económico se ve reflejado en el débil aumento de la demanda interna en los últimos años. Según 
(PRONACOM, 2018) del 2010 al 2016 la demanda interna registro un alza del 3.6 % en promedio. Asimismo, la oferta 
interna mostró una reducción de 1.4 % con relación al año 2015 (PRONACOM, 2018). Ambos comportamientos 
reflejan la falta de dinamismo para incentivar un mayor crecimiento económico, lo que hace necesario reforzar las 
acciones para fortalecer el mercado interno del país.

En 2012 la Red Nacional de Grupos Gestores elaboró el estudio El Comercio Interno de Guatemala (2012)3, que se 
constituye en el antecedente directo de este esfuerzo, y en el que se propusieron una serie de acciones para fortalecer el 
comercio interno en Guatemala, dentro de las cuales destacan políticas para el fortalecimiento de instituciones, para 
la información de mercados, para infraestructura productiva, descentralización, marco regulatorio, intermediación, 
asociatividad y estrategias para favorecer la productividad y la creación del ente coordinador del mercado interno. 
Lamentablemente, pocas o ninguna de estas recomendaciones se han tomado en cuenta. 

2 Se sugiere revisar el anexo 1 para tener una idea gráfica de estos comportamientos.
3 Para la realización de este estudio la RNGG conto con el apoyo del Banco Industrial.

ANTECEDENTES
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El Producto Interno Bruto (PIB)4 por origen de la producción para el año 2019 estuvo dominado principalmente por 
las actividades relacionadas al comercio por mayor y por menor, las industrias manufactureras y por la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca (ver Gráfico No. 1). Siendo las actividades de explotación de minas y canteras, atención 
de salud y actividades de servicios administrativos las que menos aportan a la composición productiva del país.

Gráfico No. 1
PIB de Guatemala por el origen de la producción
Año 2019

Nota: adaptado con base en datos de (BANGUAT (a), 2020).

Esta distribución del PIB por origen de la producción se refuerza al revisar el Directorio Nacional de Empresas y sus 
Locales (DINEL). El gráfico No. 2 muestra que la mayoría de las empresas registradas se encuentran dentro de las 
principales actividades mencionadas anteriormente. Sin embargo, existe una diferencia pues la tercera actividad con 
una mayor cantidad de empresas registradas se relaciona a las actividades profesionales y científicas5.

4 Se define al Producto Interno Bruto como el valor del mercado de los bienes y servicios finales producidos en un país medidos en un periodo 
determinado (Parkin, 2009).

5 Podría indicarse que principalmente las actividades profesionales juegan un papel importante dentro de esta composición pues podrían incluir 
servicios de asesoramientos y análisis.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR REGIÓN
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Gráfico No. 2
Cantidad de empresas por actividad económica
Año 2013

Nota: adaptado de (BANGUAT, 2013).

Esta distribución también permite tener una idea de la producción por regiones en Guatemala. Las regiones I, II 
y VI poseen una mayor cantidad de empresas registradas en las principales actividades económicas6. Se aprecia 
de la misma forma la concentración de las empresas, principalmente en la Región I, con un 64 % de las empresas 
registradas en Guatemala, seguida por las regiones V y VI. El anexo No. 3 muestra la distribución de la población 
por regiones; las tres regiones anteriormente mencionadas se encuentran dentro de las más pobladas del país, lo que 
podría ser un factor de influencia en la cantidad de empresas registradas. 

Las principales actividades económicas del país se encuentran dentro del denominado sector terciario, el cual según 
(PRONACOM, 2018) permite emplear a una tercera parte menos que el sector primario. Sin embargo, a pesar de 
emplear menos personal, estas actividades producen cuatro veces más que los sectores primarios (PRONACOM, 
2018). 

6 El anexo No. 2 muestra la concentración de las empresas en las regiones de Guatemala.
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La población económicamente activa (PEA)7 juega un papel importante en la composición de la demanda interna. 
Dicha importancia radica principalmente en la cantidad de ingresos y consumo que mantengan los individuos 
dentro de la misma. Según los datos del Censo 2018, la PEA de Guatemala es equivalente al 34 % de la población (ver 
tabla No.1). En esta medición se estima que el 98.7 % se encuentran con alguna ocupación, dejando solamente a un 
2.76 % sin alguna. A pesar de que estos números se vean positivos es necesario evaluar los porcentajes de formalidad.

Tabla No. 1
Distribución de la población y la PEA de Guatemala por regiones
Año 2018

Región PEA PEA como porcentaje 
de la población Ocupados PEA como porcentaje 

de ocupados % Desocupados

Región I 1,344,339 44.6 1,298,620 96.6 3.4
Región II 464,685 30.7 454,496 97.8 2.2
Región III 404,103 32.4 391,134 96.8 3.2
Región IV 413,284 33.7 403,062 97.5 2.5
Región V 612,544 36.5 592,882 96.8 3.2
Región VI 1,102,986 37.5 1,075,863 97.6 2.4
Región VII 597,741 28.2 586,387 98.1 1.9
Región VIII 170,328 31.2 166,098 97.5 2.5

Total 5,110,010 34.3 4,968,542 97.2 2.8

Nota: Adaptado de (INE, 2018).

En este sentido, se realizó una medición simple8 de la cantidad de población dentro de la economía informal9. 
Evaluando este cálculo se puede identificar en la tabla No.2 que el sector informal posee un peso muy grande en la 
economía guatemalteca, con una diferencia aproximada de 48 % con la PEA formal. Este comportamiento resulta 
muy preocupante pues indicaría que los ingresos de una mayoría de los guatemaltecos son precarios y no llegarían 
a mantener un nivel de consumo adecuado. Si bien anteriormente se mencionó que las regiones I, V y VI son las 
más grandes e importantes en términos económicos, se puede apreciar que dentro de estas regiones se encuentra la 
mayor cantidad de personas laborando dentro del sector informal llegando a un aproximado de 38 % del total de 
informalidad.

7 Se define a la PEA como las personas de 15 años o más, que realizan algún tipo de actividad económica y también las personas que están 
disponibles para trabajar e hicieron gestiones para encontrar un trabajo (INE (a), 2018).

8 La estimación de población en sector informal se obtuvo de la multiplicación del total de ocupados en cada región por el porcentaje de 
informalidad nacional de la encuesta ENEI 2-2018 (INE (b), 2018).

9 Se refiere a la economía informal como a las actividades productivas realizadas por los agentes económicos y que no están cubiertos por completo 
por alguna legislación o acuerdo formal (OIT, s.f.).

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
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Tabla No. 2
Cantidad de empleados por sector clasificado por regiones
Año 2018

Región Sector Informal Sector Formal
Región I 927,594 416,745
Región II 320,633 144,052
Región III 278,831 125,272
Región IV 285,166 128,118
Región V 422,655 189,889
Región VI 761,060 341,926
Región VII 412,441 185,300
Región VIII 117,526 52,802

Total 3,525,907 1,584,103

Nota: Elaboración propia con base en datos de (INE, 2018).

Los niveles altos de informalidad afectan en distintos sentidos y a varios niveles en la economía de cualquier país. 
Según la (OIT, s.f.) la economía informal tiene distintas características como un nivel de ingresos bajo y falta de 
financiación. Este efecto podría causar principalmente un bajo poder adquisitivo de las familias en general. 

La situación de la informalidad económica puede empeorar derivado de los efectos de la pandemia y las recientes 
tormentas tropicales10, mientras el incremento del desempleo formal sea mayor, la migración al sector informal 
continuaría expandiéndose; lo que llevaría a un efecto peor, que sería una caída en la demanda a nivel nacional.

10 Se trata de las tormentas ETA e IOTA que afectaron el territorio nacional durante los meses de octubre y noviembre del año 2020.
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Los ingresos tributarios provienen en su mayoría de las actividades económicas de un país. En este sentido, si la 
mayoría de población se encuentra empleada en el sector informal, la cantidad de ingresos tributarios cambiaría 
dependiendo del tipo de estos11. Este comportamiento se aprecia al comparar el impuesto al valor agregado (IVA) y el 
impuesto sobre la renta (ISR), que representan el 49.7 %12 y 26.4 % respectivamente de los ingresos brutos percibidos 
por el Estado para el año 2019 (SAT, 2020).   

Gráfico No. 3
Ingresos tributarios por región13

De 2016 a 2020*

Nota: elaboración propia con base en datos de (SAT, 2020).
*El dato para el año 2020 es parcial hasta el mes de octubre del año 2020.

La región I se posiciona como la región que más aporta a la recaudación tributaria, también se aprecia una gran 
diferencia al compararla con la recaudación de las otras regiones aportando el 92.3 % de la recaudación promedio en 
los años 2016 - 2020. Le siguen las regiones V y VI con un 2.3 % de la recaudación promedio para el mismo periodo. 
Dicha recaudación puede responder a la cantidad de empresas en estas regiones.

La comparativa de los ingresos de IVA y de ISR evidencian que los impuestos indirectos son de gran importancia 
para las arcas del Estado; las actividades de comercio al por mayor y menor juegan un papel importante en la 
economía de estas regiones. Esta actividad permite una mayor recaudación de los impuestos indirectos como el IVA, 
pues varios productos gravados con este son adquiridos con ingresos provenientes ya sea de la economía formal o 
informal.

11 Los ingresos tributarios pueden ser directos o indirectos.
12 Este resultado se obtuvo de la suma del Impuesto al Valor Agregado de Importaciones y del Impuesto al Valor Agregado del consumo doméstico.
13 Los datos de la recaudación corresponden a los ingresos brutos, también es necesario mencionar que solamente se toman a consideración los 

impuestos manejados por SAT.

INGRESOS TRIBUTARIOS POR REGIÓN
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El índice de precios del consumidor (IPC) mide la variación promedio de los precios de bienes y servicios que poseen 
una mayor importancia dentro del consumo de los hogares (INE, 2020). En los últimos años, el IPC ha presentado 
una tendencia al alza, especialmente marcada en algunas regiones (ver gráfico No. 4); a nivel República, los precios 
se han incrementado de manera sostenida en los últimos ocho años. 

Si bien el comportamiento es esperado, se ven diferencias cuando se analiza a las diferentes regiones del país. Las 
regiones II, IV y VII muestran el mayor incremento en su IPC, contrastando con las regiones I, III, V y VI, donde 
menos se ha incrementado. Existen diferentes factores que explican un incremento en los precios de distintos 
productos y servicios, dentro de los que se pueden mencionar los incrementos de la base monetaria y la subida de 
precios en productos relacionados a la energía, como el petróleo.

Gráfico No. 4
IPC por Región
2011 - 2019

Nota: elaboración propia con base en datos de (INE, 2019).

Para este caso, los incrementos sostenidos indican que el poder adquisitivo14 de los agentes económicos en las 
regiones más afectadas ha disminuido. Uno de los tantos factores que pueden influir en las diferencias del IPC se 
podría ver reflejado con los recientes eventos naturales suscitados en el país. La poca conectividad que existe en las 
regiones que se encuentran con un IPC mayor, podría ser un factor importante que afecte su comportamiento, pues 
esto incurriría en un mayor costo de accesibilidad para los proveedores.

14  Se entiende como poder adquisitivo a la capacidad de las personas para adquirir bienes y servicios (INE, 2020).

EL COMPORTAMIENTO DEL IPC POR REGIONES
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CONCLUSIONES
La situación actual de Guatemala presenta indicios 
de un mercado interno debilitado y con dificultades 
para dinamizarlo; en ese sentido, existe una diferencia 
muy marcada dentro de las regiones del país. Según 
los datos de presencia de empresas y montos de 
recaudación tributaria, es evidente la concentración 
económica en la Región I. 

Esta marcada centralización dificulta que el resto de las 
regiones del país puedan desarrollarse a un nivel que 
permita mejorar en términos económicos y sociales, 
lo que hace necesario revisar y readecuar políticas 
públicas orientadas a mejorar la competitividad de 
estas. Adicionalmente, se evidenció que la mayoría 
de la PEA se encuentra dentro del sector informal, 
lo cual dificulta que la demanda interna aumente 
de manera significativa, por la precariedad de los 
ingresos que caracteriza a este sector. 

Es imprescindible que se preste atención 
principalmente a las regiones II, IV y VII, pues 
dentro de este análisis son las que presentan más 
dificultades en la creación de empleos formales 
que lleva implícita la mejora de los ingresos de 
los trabajadores. Si bien las regiones I, V y VI 
presentan indicadores relativamente mejores al 
resto, es necesario que se aproveche al máximo las 
condiciones que estas poseen para poder disminuir 
su PEA en la economía informal. 

El comportamiento del IPC en los últimos años 
evidencia que la precariedad de los ingresos en 
Guatemala es un problema latente. Las regiones que 
presentan un mayor incremento de este índice deben 
considerarse como prioritarias. Principalmente en la 
región II que fue una de las más afectadas durante el 
paso de las tormentas tropicales.

El panorama actual es complicado, no obstante, 
podría representar una oportunidad de dinamizar 
el mercado interno impulsando cambios desde 
la política económica y social que propicien una 
recuperación. Se debe trabajar con transparencia y 
eficacia para coordinar las intervenciones necesarias 
que permitan mejorar entre otros aspectos, la 
conectividad del país y a su vez promover inversiones 
significativas que permitan la creación de más 
empleos formales.

ANEXOS
Anexo No. 1
Evolución promedio del PIB de Guatemala
1961-2019
En porcentajes

Nota: elaboración propia con base en datos de (Banco Mundial, 2020).

Anexo No. 2
Porcentaje de empresas por región
Año 2013

Nota: adaptado con base en datos de (BANGUAT, 2013).
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Anexo No. 3
Población de Guatemala por regiones
Año 2018

Región Población % país
Región l 3,015,081 20.2
Región ll 1,514,514 10.2
Región lll 1,245,757 8.4
Región IV 1,227,925 8.2
Región V 1,679,426 11.3
Región VI 3,553,053 23.8
Región VII 2,119,930 14.2
Región VIII 545,600 3.7

Total 14,901,286 100

Nota: adaptado de (INE, 2018).
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