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INGRESO NACIONAL DE GUATEMALA

J. ANlloNIO PALACIOS

NOTA DEL BA..1\JCO DE GUATEMALA

El presente estudio ha sido preparado por el señor
J. Antonio Palacios, encargado de la Sección Ingreso Na
cional del Departamento de Estudios Económicos ele la
Institución.

No obstante que se trata de un trabajo preliminar, res
pecto a cuyos conceptos y cifras el Banco de Guatemala no
puede aún asumir responsabilidad alguna, varias razones
determinaron la conveniencia. de no demorar su publicidad
y su distribución.

En primer lugar, este ensayo representa tul valioso
punto de referencia para la realización de numerosos tra
bajos de planificación económica; y fiscal. En este orden de
preocupaciones, se ha dejado sentir de más en más la de
manda de un cálculo del ingreso nacional, demanda que pro
viene tanto de personas estudiosas de los problemas nacio
nales como de instituciones. públicas.

Por otro . lado, el Banco de Guatemala ha recibido la
más amplia cooperación de un apreciable número de institu
ciones privadas y públicas, las cuales-de esta manera han
hecho posible la elaboración de este primer estudio que hasta
hoy se emprende del ingreso, nacional. Dichas instituciones
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podrán darse cuenta, a través de la lectura de esta mono
grafía, del empleo que'se ha dado a su valiosa :información.

y por último, es bien sabido que lID trabajo de la com
plejidad y la importancia del presente requiere, para su
gradual refinamiento, la opinión, la crítica y las sugestiones
de todas aquellas personas bien intencionadas, doctas en
estas disciplinas e interesadas en los problemas de carácter
estadístico y ec?nómico. El Banco de Guatemala espera
obtener de las personas aludidas el beneficio de una crí
tica constructiva, y desde ahora les expresa su cumplido
reconocimiento.



El desenvolvimiento de los problemas económicos con
temporáneos ha venido a crear una serie de situaciones su-.
mamente complejas para el análisis de la economía nacional
en su conjunto (suma de empresas, individuos e institucio
nes) , desvirtuando los métodos y sistemas empleados en el
análisis de la empresa individual. Y no es precisamente que
esos métodos y sistemas sean anticuados, sino que realmente
no son expresivos ni determinantes cuando se trata de hacer
análisis sobre grupos consolidados u organismos macro-eco
nómicos, que representan grupos o agregados de individuos,
empresas, gobiernos y mercados internacionales. La. contra
dicción entre el~nálisis individual y el análisis global o so
cial reside precisamente en un principio fundamental y es
que la actividad y las reacciones del individuo pueden ser
adecuadas y sanas' para sí mismo pero no para la sociedad
o para la' nación, en donde cierta conducta produce resul-

\

tados que pueden ser desastrosos socialmente aunque para
el individuo, la empresa o la industria, en forma individual,
parezcan ser lo mejor. ,

Los grandes errores de cálculo a que condujo el empleo
o la asimilación de los métodos y sistemas de análisis em
pleados en la empresa individual para la vida social inte
gral, han sido él principal estímulo para la reforma de la
.:teoría económica y la base para. establecer métodos y sis
temas estadísticos propios que permiten analizar la aetivi-
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dad económica nacional' y la elaboración de una contabili
dad social.

Verdaderamente pocos 'latinoamericanos han tenido la
oportunidad de conocer a fondo el mecanismo de este aná
lisis social, razón por la cual he creído oportuna la divul
gación sintética de algunos de los conocimientos fundamen
tales sobre esta nueva técnica y su aplicación en la econo
mía guatemalteca, especialmente durante la década presente
en la que se está gestando una amplia planificación econó
mica para acrecentar nuestra actividad' y potencialidad eco
nómicas, principalmente con la redención de los miles de
guatemaltecos que viven sumidos en la miseria debido a lID

fuerte desequilibrio en la distribución del ingreso, la cual
alcanza los límites de la ingratitud en el plano de la justi
cia social.

La nueva estructuración de la economía guatemalteca
tiene que tener una base firme en el análisis de la realidad
sin el menor temor de expresar el gran número de desdichas
que agobian al país y esto solamente puede ser logrado
eon lID estudio analítico de los grandes sectores que inter
vienen en nuestro proceso económico, a través del ingreso
nacional y su distribución.

No pretendo que todos .los conceptos teóricos vertidos
en este trabajo tengan carácter de originalidad, ya que los
conocimientos que sobre el particular he aplicado, son en
su mayoría, el fruto de las sabias enseñanzas de economistas .
y estudiosos de alta reputación que sé dedican a esta clase
de investigaciones en el Departamento de Comercio de los
Estados Unidos y las Naciones Unidas, para quienes debo
hacer público mi agradecimiento, por haberme proporcio
nado, en colaboración con el Banco de Guatemala, una opor
tunidad sin igual,ai gozar de una beca de entrenamiento en
aquella dependencia norteamericana.

Q¡.lÍero agradecer especialmente, por este medio, el be-



neficio recibido a través de las enseñanzas de los señores
Harlow D. Osborne, George Jaszi y EdwardF. Denison del
Departamento de Comercio de los Estados Unidos; de los
señores J. B. D. Derksen y Peter Van del' Meiren de las Na
ciones Unidas; y del señor Loreto Domínguez ele la Unión
Panamericana.

Por otra parte, este trabajo tampoco hubiera sielo reali
zable sin el decidido apoyo que he recibido de las autori
dades del Banco de Guatemala y las enseñanzas de la Es
cuela ele Economía de la. Universidad de San Carlos de Gua
temala, a quienes también debo expresar mis sinceros agra
decimientos.

Es absolutamente posible que este trabajo presente va
rios defectos, pero que se justifican por el hecho de ser el
primero de esta naturaleza efectuado por un guatemalteco
y por las dificultades estadísticas con que se tropezó para
su realización. Sin embargo, una de las finalidades primor
diales de su divulgación es conocer precisamente la opinión
y, dudas de las personas relacionadas e interesadas por está
clase de estudios, todo lo cual será de gran valor para las
próximas investigaciones, razón por la cual me 'permito agra
decer de antemano cualquier sugestión.

Tampoco podría pasar desapercibido el hecho de que
con la publicación de este trabajo será posible tener, en el
futuro, la colaboración responsabilizada de muchas institu
ciones y empresas guatemaltecas a fin ele continuar esta
clase de investigaciones sobre mejores bases estadísticas en
los períodos próximos.

J. ANTONIO PALACIOS



GE1\TERALIDADES SOBRE EL INGRESO NACIONAL

Cualquier intento de análisis eeonomieo de tilla Nación,
requiere ante todo tilla medida con la cual se pueda valorar
su actividad y capacidad económicas.

La necesidad de conocer el conjunto de la actividad eco
nómica desarrollada por un país, originó tilla serie de regis
tros importantes que se tomaron como representativos y cau
sales de la mayoría de la actividad económica. A estos Fe
gistros especiales se les dió el nombre de indicadores eco
nómicos y fué así como muchos, economistas utilizaron ini
cialmente, para este fin, los índices 'de producción de hierro
y acero, el consumo de carbón, de energía eléctrica, petró
leo, el volumen del transporte, la construcción y la expor
tación, etc.. Sin embargo, todos esos registros han tenido
grandes deficiencias por el hecho de cubrir solamente aspec
tos parciales de la actividad económica.

Las nuevas concepciones' de la economía contemporánea
y principalmente la doctrina' keynesiana, han permitido la
investigación de métodos más eficientes para medir la acti
vidad económica como un conjunto, tomando en considera
ción que ésta tiene un mecanismo circulatorio que se des
prende de la interdependencia de los pagos o costos de la
producción y el consumó e inversión de los bienes y servi
cios producidos en cada uno de los principales sectores de
las economías nacionales.

La corriente circulatoria de la' producción, mencionada



anteriormente, tiene su fundamento en la propia teoría (1e
la oferta y demanda. En' efecto, los gastos que integran los
costos de la producción de un sector, constituyen al mismo
tiempo los ingresos de otros sectores.

Todo el mecanismo circulatorio de la actividad econó
mica es mejor comprendido con la interpretación del diagra
ma NQ 1, en el cual se ha expresado a grandes rasgos la
interdependencia de los principales sectores macro-económi
cos que intervienen en la actividad económica nacional.

Dicho diagrama se inicia con el sector de los nego
cios e) en donde se desarrolla la gran mayoría de la pro
ducción, la cual afecta e influencia luego a los otros.sectores
económicos que componen la vida nacional. Los gastos o
costos de producción de este sector se representan por co
rrientes que van canalizadas hacia el Gobierno (impuestos
y contribuciones), los Consumidores (distintos pagos por su
int~rvención en la producción), y el Resto del Mundo (pagos
en las operaciones internacionales). Los ingresos del mismo
sector de los negocios se expresan a través de corrientes pro
venientes de los otros sectores como resultado de la venta
de la producción. Y esta misma conducta se observa en
todas las corrientes de los otros sectores, apareciendo por
un lado gastos y por el otro ingresos.

Los pagos de un sector constituyen adquisición de poder
de compra para los otros sectores, los cuales al mismo tiem
po repiten esa operación de gastos que serán nuevamente
ingresos para los otros sectores. La repetición de "esa cade
na de ingresos y gastos es la fuente de la actividad econó
mica y lo que ha proporcionado la base para la elaboración
de un índice especial que registra la actividad económica
nacional como un conjunto en el campo económico..

( 1) El sector de los negocios comprende toda la actividad de carác
ter privado que se desarolla en la manufactura; agricultura,
transporte, comercio, servicios, etc., tal como se explica más
adelante.
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A través del análisis de los ingresos y gastos de la pro
ducción ha sido posible la elaboración de índices o indica
dores económicos modernos para conocer la actividad econó
mica nacional, los cuales se hallan representados por las es
ta dísticas del ingreso y producto nacionales y por medio
del sistema de cuentas que integran lo que se conoce con el
nombre de contabilidad social o contabilidad económica na
cional.

El estudio del ingreso y producto nacionales nace por
lo tanto como una necesidad de medir y conocer el grado de
desenvolvimiento económico de.un país a través ele la acti
vidad d~sarrollada en los sectores básicos que intervienen
en la producción total de bienes y servicios, durante un de
terminado período.

Medir la producción nacional, es calcular el ingreso na
cional y por lo tanto puede decirse que el ingreso nacional
es una medida para conocer el volumen- de la producción
to~al de bienes y servicios de un país en un período dado.

Es necesario indicar que la producción nacional se com
pone de bienes y servicios, para evitar cualquiera creencia
de que ciertas actividades económicas no revisten caracte
rísticas de producción, especialmente aquéllas que no crean
un volumen de cosas físicas tangibles. -Toda actividad eco
nómica que tiene por objeto crear una satisfacción para el
consumidor y que necesita de la inversión de capitales y
ocupación de personas, es una industria y de consiguiente
una fuente de producción que recibe y entrega poder de
compra.

De consiguiente, no es nada asombroso. que las activi
dades del transporte, el comercio, los hoteles, los colegios,
los salones de belleza, las barberías, las lavánderías, las dis
tracciones, los servicios profesionales, la servidumbre do
méstica, etcétera,sean catalogados como producción de una
rama industrial que se conoce cone1 nombre de "servicios".
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Sin embargo; surge .ahora un gran problema 'y es el de
saber en qué forma se va a medir la producción nacional,
ya que la actividad económica del país es tan compleja y
variada que realmente resultaría abstracto y difícil dar una
cifra total de la producción, si se piensa que las estadísticas
actuales expresan esa producción en medidas muy diversas;
así por ejemplo, muchos de los productos de la agricultura
se expresan en quintales, litros, manzanas, cuerdas, hectáreas,
docenas, etcétera; los productos manufacturados se expre
san en yardas, metros, litros, pares, docenas y otras unida
des diversas; los servicios del transporte se expresan en ki
lómetros, pasajeros, toneladas, etcétera¡ la producción de
servicios bancarios y de otras instituciones financieras se
traducen en actividades relacionadas con préstamos, intere
ses, depósitos, cambios, etcétera; y en las aetividadescomer
ciales se utilizan todas las medidas empleadas en las otras
ramas industriales,

Todas esas dificultades que ocasionan las distintas me
didas de los productos y servicios, .han sido resueltas' va
luando la producción nacional en términos de dinero, el cual
hasta hoyes el mejor denominador común que permite su-,
mal' y conocer en una cifra total, toda la produccién Jiete
rogénea del país y es aquí donde reside la gran importancia
que se le da en la actualidad al análisis económico desde el
punto de vista monetario. Si un agricultor produce maíz,
frijol, arroz y verduras, podrá expresar su actividad econó
mica diciendo que el total de su producción fué de 800.00
(por ejemplo) que coresponden a cierta cantidad de· .quin
tales de cada uno de esos productos multiplicados por los
precios de mercado en ese momento (2) ,Las cifras así expre-

( :2) La. valuación monetaria de la producción a los .precios de mer
cado no signiiica precisamente que los productos hayan sido ven-

. dídos, y'a que éstos pudieron haberse consumido por el propio
". - empresario .o .bíen pueden ·encontrarse· formando ..pa;r~e de sus
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. sadas tienen mayor valor económico porque permiten llegar
a análisis más profundos:

Lo anterior permite descubrir que la producción puede,
valuarse tomando como punto de partida el valor de las
ventas de productos y servicios. Pero como no toda la pro
ducción se vende, es necesario tomar en cuenta el valor de
los 'productos y servicios que se consumen en las propias
empresas o industrias y además el valor de aquéllos que no
se vendieron y que constituyen nuevas adiciones al inven
tario de mercaderías de las empresas, dentro de un período
determinado. En esta forma es fácil deducir que el valor
de la producción total es igual a:

Valor de las Ventas;

Más : El autoconsumo o sea el valor de las merca
derías y servicios pro~lucidos que se consu
men en la misma empresa o industria,

Más: El cambio (positivo o negativo) en el valor
de los inventarios de mercaderías.

Una empresa o una industria almacena mercaderías con
el objeto de estar preparada para responder en aquellos pe
ríodos en que la producción no sea suficiente para cubrir In
demanda de los consumidores y además porque las existen
cias de productos o inventarios representan ingresos mone
tarios para el futuro e ingresos en especie para el presente ,

. de otra manera no valdría la pena guardar o almacenar los
excesos de producción y hasta sería 'preferible destruirlos.
Sin embargo, como se acaba de decir, llegará un momento

inventarios. Pero de todos modos, esa producción tiene un va
lor monetario.

El valor de 'los productos' o serviciós a los percios de mer
cado que no han sido objeto de una venta real pero que sí
Implícan. producción se conoce con. el nombre de." valor im-
putado " . ' ,. -
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en que la producción será menor que la cantidad solicitada
o demandada por. los consumidores y en este caso el exceso
de ventas sobre la producción tendrá que complementarse
con las mercaderías almacenadas o lo que equivale a decir
que las existencias disminuirán.

Si el desequilibrio de las ventas con relación a la pro
ducción de un período se ajusta con alteraciones en los in
ventarios, esto significa que las existencias de mercaderías
pueden aumentar o disminuir según sea el comportamiento
de los factores enumerados (producción y ventas). El exce
so de las ventas con relación a la producción se registra con
una alteración o un movimiento positivo de los inventarios,
mientras el exceso de producción con relación a las ventas
se registra con una alteración o un movimiento negativo en
los inventarios.

Ahora bien, el precio de venta en cualquier empresa se
obtiene como una consecuencia del análisis de los costos y
esto viene nuevamente a confirmar el fundamento de la acti
vidad económica que se mencionó al presentar el diagrama'
sobre la circulación del producto nacional en donde se dijo
que el estímulo al mecanismo y. dinamismo económicos re
sulta de los ingresos y gastos.

Al efectuar los distintos medios de pago que integran
el costo de producción y que por lo mismo componen los
precios, las empresas productoras están regando o distri
huyendo poder de compra entre los distintos grupos sociales,
el cual servirá al mismo tiempo para consumir la produc
ción. Es aquí donde resalta la importancia entre los ingresos
que obtienen las empresas y los ingresos que distribuyen
entre la población a través del costo. Una empresa o un
grupo de industrias sin mayores ingresos tampoco puede
comprarle o consumirle mucho a las empresas o industrias
productoras.

Como se dijo anteriOl'mente,el precio y de consiguiente
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el valor a.e la producción depende de los medios de pago
que integran el costo. Estos medios de pago llevan diferen
tes destinos y según las personas o las instituciones que los
reciben así también es su influencia en la actividad econó
mica del país.

En el precio de venta de una empresa intervienen dos
clases de costos (3). Por un lado el empresario tiene un
costo exclusivo del proceso industrial que incluye la ganan
cia del empresario y por otro tiene un 'costo de adquisición
de la materia prima, combustibles y ciertos servicios com
prados a otras empresas, tales como comisiones, fletes, se-
guros, etcétera. -

El primero de los dos costos enumerados es realmente
el que tiene importancia en los análisis del ingreso y la pro
ducción nacional, ya que por medio de él es posible conocer
la aportación de 1IDa empresa o industria determinada a la
actividad económica nacional. Es necesario, entonces, saber
cuál ha sido el valor creado o agregado realmente a través
del proceso productivo de la empresa o industria y esto se
consigue restando del valor de venta, el valor de las com
pras de materias primas, combustibles, y los servicios com
prados a otras empresas o industrias, después de lo cual
podrá -decirse con firmeza que la contribución de una em-

( 3) KEYNES .en su obra "Teoría de la .ocupación, el Interésyel
Dinero' " distingue dos clases de costos para las empresas, a
los que denomina costo de los racecres y costo uso. El costo
de 105 factores .está representado por vtodos Ios págosul ñraba
joy al capital, con exepción del desgaste cñeprecíacíén...El coso
to usoéstá -representado -por todos. los ·pagos que -una empresa
efectúa a otras empresas -por la coniprade bienes y servicios,
más' el desgaste o la depreciación del equipo, 'planta y maqui
narias de la empresa;

La distinción entre las dos clases de .co.sto:s 6.E pasa dífe
reneíar, por ~a pa,r:teJ.la verdadera contríbucíén de 1a empresa
a la actividad económica en un período dado rpor medio del
valor agregado (costo de los iactor.es)y por otra -para .separar
las transacciones intermedias que no representan producción de
la propia ewpresa (costo uso), durante el período que se analiza.
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:presa O industria, a la economía nacional ha sido de tántos
quetzales, medida por' el valor que agregó o creó en su pro-

, ,

ceso productivo.
Si la producción consiste en la creación de nuevos bie

nes y nuevos servicios, es indiscutible que si se toman en
cuenta los dos costos de cada empresa, en el momento de
consolidar la producción nacional se obtendría una cifra
inflada con innumerables duplicaciones, a menos que se se
leccionaran exclusivamente las industrias que producen bie
nes y servicios finales para medir la producción total, pero
esto realmente es imposible en la práctica, con lo cual re
sulta un procedimiento más sencillo excluir las transacciones
de empresa a empresa, a fin de tener únicamente el valor
agregado.

El valor agregado por las empresas constituye la base
de los estudios y cálculo de la contribución de las mismas
al ingreso nacional y de consiguiente a la actividad econó
mica nacional.

Si el ingreso nacional trata de registrar el comporta
miento de la actividad económica que se desprende de la
producción, el análisis de aquélla solamente es posible cuan
do se tiene una clasificación ordenada de todas las opera-
ciones económicas por medio de' grupos sociales con cierto
grado de homogeneidad que representen el destino y la
fuente' de tales operaciones (ingresos y gastos).

En general la vida económica de un país está compuesta
e influenciada por cuatro grandes sectores con la doble ca
pacidad de producción y' consumo o dicho en' otros términos,
con 13 doble capacidad de oferta y' demanda (4) ¡ a saber:

1) Los Negocios Privados;
~) 'El Gobierno¡ ,

'3) Las Familias o la Población en sí; y
4) El Resto del Mundo.

(4) Véase el diagrama N° l.
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El estudio del ingreso y producto nacionales y en espe
cial la contabilidad social o 'contabilidad económica, permite
el análisis consolidado de la actividad desarrollada en esos
cuatro sectores básicos que intervienen en la economía del
país y por lo tanto presenta un panorama general del des
envolvimiento económico en un período dado, expresado por
la producción de bienes y servicios y el mecanismo de ingre
sos y gastos empleados en el proceso productivo.

El estudio del ingreso y producto nacionales por medio
de cuentas sociales para cada uno de los sectores económicos
tiene dos grandes propósitos de carácter general que lo han
convertido' en el instrumento moderno del análisis y la po
lítica económicos; a saber:

a) Medir la producción de bienes y servicios de un país
. en términos monetarios; y

b) Presentar un estado analítico de la estructura eco
nómica nacional durante un determinado período.

La complejidad ele estos dos propósitos expresa que
la investigación y análisis del ingreso y producto naciona
les, más que ningún otro estudio, necesita de casi la tot~li

dad de estadísticas económicas disponibles en el país, para
lo .cual es indispensable que exista una coordinación que
facilite el empleo de todos los datos informativos existentes.

La investigación del ingreso y producto nacionales sola
mentepuede ser un verdadero reflejo de la actividad eeonó

mica 'del país si se cuenta con estadísticas abundantesvsóli-
. ".,.

das y coordinadas sobré. todos los aspectos económicos que
componen la vida nacional.

La medida que se emplee para registrar la activi~,~d

económica, dentro de 16s estudios de ingreso' y producto,
depende ele la clase de análisis que con ella se va a efectuar.

Los estudios de iugresoy producto proporcionan cuatro
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grandes-totales que miden la economía desde distintos pun
tos de vista:. .

1. -'- Producto Nacional Bruto:

Anteriormente se dijo' que las distintas medidas de la
actividad económica podían obtenerse a través de baróme
tras de la producción. Pero también es necesario reconocer
que la producción nacional puede valuarse en distintas for
mas, dependiendo de las definiciones que se adopten para
determinar el costo y el valor agregado, principalmente.

Se recordará que el primer intento de explicación sobre
la producción se hizo con la ayuda de un análisis de la (lis
tribueión de la misma a través de las ventas (. efectivas e
imputadas) más el cambio en los inventarios, todo valuado
a los precios imperantes en el mercado durante un deter
minado momento.

Ahora bien, si fuera necesario revisar la integración del
precio de venta en' cada tilla de las empresas del país, se
vería realmente que' además de los' registros del prorrateo
puro de los gastos en los libros de costos, cada unidad de
·bienes y servicios lleva incluída tilla ganancia bruta para 'la
empresa, de la' que el-empresariodeberá cubrir la formación
de tilla .reserva para reemplazo, equivalente (por lo menos
teóricamente) a la depreciación del equipo, plantas o maqui- .
naria, empleados en el proceso productivo, más el pago de

. impuestos (. directos e'indirectos). De suerte que la ganancia
bruta de tilla empresa se canaliza en tres direcciones:

a) .Reemplazo de capital (equivalente a la depreciación
real, etc.); .

b) GananeiaIíqulda, 'Y'
e) Impuestoe.

Sin embargo, si se analiza detalladamente qúé parte 'de
todo el costo, en el proceso productivo, represeutarealmen-



-21-

te valor agregado a la producción durante un período de
ter:minado, se verá que esas asignaciones para reemplazo,
desgaste o depreciación del capital, ya no forman parte de
la producción del período, puesto que la maquinaria, plan
tas, equipos, e instalaciones ya eran bienes existentes que
fueron producidos en otro período anterior y que aparecie
ron entonces registrados no solamente como producción sino
también como inversión. De aquí ha surgido el calificativo
de producto bruto (5) para indicar que esta medida de la
producción incluye o involucra amortización de valor agre
gado o costos de lID período ajeno al presente, en que se
desarrolla la producción de bienes y servicios no sólo de una
empresa sino de toda la Nación.

De consiguiente el producto bruto, visto a través del
mecanismo de los costos, representa el valor de la produc
ción bruta a los precios ordinarios de mercado, en un mo
mento determinado. Pero como se indicara anteriormente,
la producción puede ser vista desde dos puntos de vista, .en
la misma forma que una moneda puede conocerse a través
del anverso y también del reverso. En esta forma, el pro
ducto bruto también puede medirse a través de la distribu
ción de la producción tanto en. consumo nacional como en
inversión bruta, como puede verse en los datos siguientes,
que representan el producto bruto de Guatemala (en miles
de quetzales) durante el año fiscal 1949-50:

29,594.5

370,224.0
44,961.5 415,185.5

37,441.7
-7,847.2

Consumo Nacional:
Consumo Personal . .....
Consumo del Gobierno .

Inversión Nacional Bruta:
Inversión Bruta Interna ..
Inversión Externa .. .. ..

Producto Nacional Bruto ... ... . .. 444,780,0

( 5) Véase la composición del producto. bruto en el cuadro N° 1 de
la Contabilidad Social de Guatemala.
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Estadísticamente el producto nacional bruto es igual al

producto nacional neto más las asignaciones para consumo
de capital (reemplazo de capital gastado durante el perío
do).

TI. -Producto Nacional Neto:

.Al tratar del producto nacional bruto se indicó que di
cho total mide el valor de la producción incluyendo las asig
naciones para reponer el desgaste del capital en el proceso
productivo del período. Pero también, para corregir la di
ficultad que implica la inclusión de ese costo que no forma
parte de la producción exclusiva de lID período dado, se ha
creado otra medida de valuación de la actividad económica
que se conoce como "producto nacional neto". De suerte
que el producto nacional neto mide la producción por medio
del valor agregado exclusivamente durante el período, siem
pre a los precios ordinarios del mercado (G).

Es neto por lo mismo de haberse excluido el valor del
capital económico (maquinarias, plantas, instalaciones, he
rramienta, equipos, etc.) gastado en el proceso productivo,
y que como se ha indicado repetidamente 110 forma parte del
valor agregado durante el período de producción de bienes
y servicios que se analiza,

Pero al igual que el producto bruto, el producto nacio
nal neto puede medirse desde otro punto de vista, partien
do de la distribución de la producción tanto en consume na
cional como en inversión lleta, como puede verse en los da
tos siguientes que representan el producto nacional neto de
Guatemala (en miles de quetzales) por el año fiscal 1949-50:

( 6) Véase la composición del producto nacional neto en el cuadro
N° 1 de la Contabilidad Social de Guatemala. <,



Consumo Nacional:

Consumo Personal
Consumo del Gobierno

Inversión Nacional Neta:

Inversión Bruta Interna
Menos: Reemplazo. de Capital

370,224.0
44,961.5 415,185.5'

37,441.7
20,439.4

Iriversión Neta Interna
Más Inversión Externa

Producto Nacional Neto

ID. - Ingreso Nacional:

17,002.3
-7,847.2 9,155.1

424,340.6

Esta es otra de las formas de medir la actividad econó-·
mica nacional durante un período determinado y representa
el valor de la producción valuada al costo de los factores.

Para comprender mejor qué significa el costo de los
factores, será necesario recordar que la economía clásica se
ñala como factores de la producción, la tierra, el capital y

el trabajo. Sin embargo, actualmente se ha generalizado la
idea de que la tierra forma parte del capital y en esta forma
puede decirse que los factores de la producción se reducen a
dos:

a) Trabajo; y

b) Equipo inicial o capital.
,
I

Los datos siguientes que representan lID arregloespe-
cial del Ingreso Nacional de Guatemala (en miles de quet
zales) por el año fiscal 1949-50, ilustran cuáles son esos pa
gos a los factores' de la producción:



Pagos al Factor Trabajo:

Sueldos y Salarios '"
Suplern, a los Sueldos y Salarios

Pagos al Factor Capital:

Intereses Netos . . ..
Dividendos Netos ...
Ganancias no distribuidas e im

puestos sobre utilidades de las
empresas accionadas .... . ...

Ganancias de las empresas no
accionadas ... ... ... ... . ..

Renta (alquileres) imputadas a
las personas ... '"

Ingreso Nacional ... ... . ..

IV. - Ingreso Personal:

250,827.1

8,197.5 259,024.6

229.8

784.1

6,793.7

86,014.7

26,920.8 120,743.1

379,767.7

. Este es un total que representa el volumen de pagos
recibidos por la población, o lo que equivale a decir que
esta medida sirve para valuar el poder de compra recibido
por las personas durante un período determinado.

De acuerdo con la teoría pura, el' ingreso personal no
es una medida de la producción nacional, ya que los pagos
que las personas reciben pueden ser: 1) por su trabajo; 2)
por la posesión de capital; y 3) por donaciones provenientes
de los negocios, del Gobierno y de otros países, como se ve
en el cuadro siguiente que representa la composición elel in
greso personal de Guatemala (en miles de quetzales) durante
el año fiscal 1949-50:
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Sueldos Y Salarios ... ... '" ... ... ... . ..
Menos Contribuciones de los empleados y tra-

bajadores a Seguridad Social .
Otros Suplementos a los Sueldos y Salarios ...
Ingresos o Ganancias de las empresas no ac-

cionadas .. , .
Ingresos imputados por concepto de renta .
Dividendos ... .., ... ... .... ... ... . ..
Ingresos Personales por intereses '" . ..
Pagos de Transferencia recibidos del Gobierno
Pagos de Transferencia recibidos de los negocios

Ingreso Personal ... ... '" ... ... . ..

250,827~2

721.9
6,582.8.

86;014.7
26,920.8

611.7
229.8

3,269.6
4~081.9

377,822.6
,,---

RELACION ENTRE EL INGRESO NACIONAL Y EL
INGRESO PERSONAL EN GUATEMALA 1949-50

(Miles de Quetzales)

INGRESO NACIONAL .. , ... ... ... . .. 379,767.7

Más:
Pagos de Transferencia:

De los Negocios .
Del Gobierno ... . ..

Menos:
Contribuciones a Seguridad Social:

De los empleados y Trabajadores.
De los Negocios
Del Gobierno ... ... ... '" ...

Impuesto sobre Utilidades . ...
Ganancias no distribuidas .
Dividendos del Gobiern~c'"

INGRESO PERSONAL .. , ...

4,087.9
3,269.6 7,357.5

721.8
1,031.4

583.3

2,336.5

3,869.9
2,923.8

172.4 9,302.6 - 1,945.1

377,822.6
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Distribución del Ingreso Personal:

El cálculo del ingreso personal ha venido a ser un factor
de mucha importancia en el análisis económico, pero más im
portante aún ha venido a ser el estudio de su distribución
entre los diversos grupos de la población.

El análisis de la distribución del ingreso personal entre
los distintos grupos de la población, permite conocer cuáles
el volumen de poder de compra que reciben las mayorías, y
de consiguiente conduce a. la investigación de las injusticias
económico-sociales, y al mismo tiempo sirve de base para
un cálculo indirecto que permita efectuar planes para lograr
el incremento del ingreso y su distribución entre las clases
de menores recursos.

La distribución del ingreso se representa estadísticamen
te por medio de la curva de Lorentz, que consiste en.la cons
trucción de una gráfica en la que la ordenada representa
porcentajes acumulados de la población. Una línea de 45
grados representa el ideal de una .distribución equitativa
del ingreso, es decir que ellO % del ingreso se encontra
ría repartido entre ellO % de la población; un 50 % del
ingreso se encontraría distribuido entre el 50 % de la pobla
ción y así sucesivamente, a un porcentaje determinado del
ingreso correspondería igual porcentaje de la población.
Sin embargo, la realidad es muy diferente y esto se expresa
por la curva obtenida al relacionar los porcentajes de ingre
so con los porcentajes de población. La desigualdad queda
expresada por la diferencia entre Tos puntos de la curva real
y la línea de equidistribueión de 45 grados.

Como ejemplo de la distribución del Ingreso Personal
puede tomarse el cuadro Nº 9 del "Estudio Sobre las. Con
diciones de Vida de 179 Familias en la Ciudad de Guate
mala" efectuado por la Dirección General de Estadsítíea
durante el mes de agosto de 1946:
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NUMERO DE FAMILIAS POR INGRESO, TOTAL MENSUAL.

Ingreso mensual

0- 19.9
20- 39.9
40- 59.9
60- 79.9
80- 99.9

100-119.9
120-139.9
140-159.9
160 - 179.9
180-199.9
200 -299.9
300- 399.9

Ingreso medio
por familia

13.5
30.8
49.7
65.7
88.9

109.3
126.4
147.4
169.2
188.0
229.0
338.3

Número de
familias

2
22
32
44
23
20
9
8
4
6
6
3

El cálculo de porcentajes acumulados que reciben los
distintos grupos de familias, así como del número de éstas
ha servido de base para la construcción de la gráfica 2.

La gráfica mencionada presenta una curva con una des
viaeión no muy pronunciada de la línea de equidistribueión,
pero su forma depende del hecho de que la muestra se in
vestigósolamente dentro de un grupo de la clase media en
la Ciudad de Guatemala.

Riqueza Nacional.

Antes de terminar con estas generalidades sobre el in
gresonacional, tal vez .sea necesario explicar una unedida
complementaria, que se conoce con el nombre de "Riqueza
Nacional", ya que muchas veces estos dos conceptos se con
funden. En realidad se trata de dos conceptos completamen
te distintos que sirven para medir la capacidad (riqueza) y
la actividad (ingreso) económicas. .

La "Riqueza Nacional" representa el valor de todos los



bienes de capital o recursos económicos (privados y públi
cos) de que dispone la Nación, mientras que el "Ingreso
Nacional" mide el valor de la producción o la actividad eco
nómica desarrollada durante un período. Quizás estos dos

Pbr('enlaye O'Ctlmu/Clc/o ~ /q j1¿'/C7ci07
GrifJi:ra #0 tE'

conceptos queden más claros con un ejemplo sencillo: Su
póngase que hipotéticamente existe una Nación que consta
de una sola casa valuada en 10,000.00 quetzales, que al arren
darse produce una renta de 100.00 quetzales al mes. En este
ejemplo la riqueza nacional estaría representada por los
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10,000 quetzales que vale la casa, mientras el ingreso nacio
nal estaría representado por los servicios que esa casa pro
porciona, los cuales al valuarse en términos monetarios o de
dinero se expresan en los 100.00 quetzales de renta mensual.

El ejemplo y las explicaciones anteriores, llevan a la
conclusión de que la riqueza nacional representa un inven
tario o balance general de los capitales económicos de un
país, mientras que el ingreso nacional viene a ser un estado
de pérdidas y ganancias o el ritmo de producción obtenido
con el empleo de los capitales.

METODOS DE CALCULO

Para poder dar crédito a las cifras de Ingreso, y Pro
ducto Nacional es indispensable o por lo menos necesario
emplear diferentes métodos a efecto de poder llegar a los
mismos resultados o por lo menos obtener cifras cercanas
que puedan arrojar alguna luz sobre el verdadero panorama
de la actividad económica del país.

. Los principales métodos conocidos para el cálculo o esti
mación del Ingreso Nacional son los siguientes:

1) lV!~todo de los Bienes y Servicios (Oommodity Flow).

Consiste este método en la valoración de todas las mer
cancías y servicios finales a través de las distintas etapas
en el proceso de la producción. La fase inicial. consiste en
...;a;ltmr lasniaterias primas ·en su estado ·l'rimitivo --y luego
agregarles sucesivamente el valor creado a través del trans
porte, _comisiones, manufactura, - comercio, . etcétera, -'hasta
obtener el valor de los produetosy -servieios finales:

El valor creado o agregado en cada una de las etapas
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del proceso productivo estará representado por el valor de
mercado de las mercancías o servicios producidos.jnenos los
costos por concepto de compras de materias primas, produe..
tos o servicios intermedios. La suma de todos los valores
agregados en cada proceso productivo constituirá el valor
total de la producción, que en síntesis no es otra cosa que
el Producto Bruto.

La desventaja de este método es que no proporciona de
talle sobre la canalización del ingreso a través de losdla
tintos sectores que componen la vida económica de la Na7
ción, (Familias, Gobierno, Empresas, Resto del Mundo) . Con
este método es posible obtener solamente una cifr~ total que
no reviste mucha importancia para fines de análisis de la
economía nacional y existe el peligro de caer en duplica
ciones de valuación, es decir, que además del valor final de
1m producto puede contarse repetidas veces el valor de los
productos y servicios intermedios.

2) Método de Origen Industrial.

Consiste en la investigación del valor agregado a la pro
ducción en cada una de las. industrias y con ellas formar el
total nacional.

. Realmente este método no proporciona los datos sobre
el ingreso sino más bien sobre el producto bruto originado en
cada una de las industrias, como puede verse en el siguiente

. ejemplo:

Valor <le 'las ventas totales ... . ..
Auto-Consumo (ventas imputadas) ..

.: Cambio en inventarios (aumentados)

75,000
5,000

20,000 100,000

.Menos: Compras a ()tras· empresas ... . ..

VALOR BRUTO AGREGAúO ·EN LA INDUSTRIA

40,000.

60,000
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La suma del valor agregado, o producto 'bruto ealcu
lado en esta forma, para cada una de las Industrias del país,
proporciOl~ará el Producto Nacional Bruto.

Por lo general los países que emplean este método han
hecho una extensa clasificación por actividad industrial en
la cual se emplean once grandes agrupaciones, así:

1. - Agricultura, ganadería, bosques y pesca
2. -Minería
3. - Construcción
4. - Manufactura
5. - Comercio
6. - Intermediarios Financieros (banca, seguros y

fianzas)
7. - Transportes
8. - Comunicaciones y servicios públicos
9. - Servicios

10. - Gobierno
11. - Resto del Mundo

El valor Neto agregado se obtendrá deduciendo de la
cifra bruta así obtenida el valor de las asignaciones. para
consumo ele capital o depreciación y para poder llegar al
Ingreso Nacional habría necesidad de hacer .otra clase de
ajustes, sustrayendo los impuestos indirectos, ganancias ne
tas de las empresas del gobierno y los pagos de transferencia
de los negocios. '

Este método es uno de los más extendidos debido a
cierta facilidad en su cálculo pues no, requiere una cantidad
excesiva de datos" pero desafortunadamente no tiene más
valor que conocer la integración industrial del país impo
sibilitando conocer muchos aspectos de la realidad econó
mica, tales como el poder de compra de las personas, la ca
pacidad de ahorro e inversión, y la integración de los me-
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dios depago, los cuales son de suma importancia para el
análisis económico. .

.Sin embargo este método es indispensable en los estu
dios de ingreso nacional, como una investigación comple
mentaria para conocer la composición industrial del país.

3) Método del Consumo y la Inversión.

Este método es quizá el que más se ajusta a los princi
pios de la teoría del análisis económico moderno, ya que se
basa en la ecuación de ingresos y gastos formulada por Lord
John Maynard Keynes. Según esta ecuación (Y = Oº I) el
Ingreso (en realidad producto bruto), es igual al Consumo
más la Inversión, todo lo cual constituye lo que se -conoce
con el nombre de "demanda agregada".

También considerado desde otro punto de vista puede
decirse que este método satisface el principio general de
"oferta y demanda". En efecto, el producto bruto (Y) mide
el valor de la producción, que en esencia no viene a ser otra
cosa sino "oferta" de los bienes y servicios producidos du
rante el período; el consumo (O) y la inversión (I) repre
sentan la canalización de los bienes y servicios producidos
durante el período o "demanda agregada".

La demanda agregada representa los grandes mercados
sociales de la producción como puede verse en el cuadro si-·

_guiente que representa la producción estimada de Guate
'mala (en millonesde-quetzales) durante el añofiscal,1949-50 :

A) CONSU'!1.0'ToTAb:

1-. Consumo Personal:

a) .Cornpras Netas de 105 Negocios· 367.2 __
b) Compras Netas del Extranjero .. - 3.1
c) Producto-Bruto de las personas

e "Instituciones ... ... .... ... 6. 1 370.2



~33-

2. Compras del Gobierno en Bienes y
Servicios:

a) Producto Bruto originado en el
Gobierno .. . .. . .. . ... 31.9

b) Compras Netas a los Negocios 7.9
e) Compras Netas al Extranjero 5.2 45.0 415.2

B) INVERSIÓN BRUTA:

3. Inversión 'Bruta Privada Interna:

a) Compras de los Negocios en
Cuenta Capital (equipo, maqui
naria, construcción, etc.)

b) Cambio en 1nventarios ... . ..

4. Transacciones Netas con el Resto
del Mundo:

30.0
7.4 37.4

a) Desinversión Neta del Resto del
Mundo en Guatemala .. ... - 7 .8

Producto Nacional Bruto (total) ... ... '" ...

29.6

444.8

Las investigacion.es llevadas a cabo con este método pero
miten efectuar los análisis .que se fundan o se basan en la
"función de Consumo" y en la ~'función. de In.versión" tales

.como las propensiones marginales a consumir y. a ahorrar j

el efecto multiplicador o propagación del. ingreso,· etc.
. ,

4) Método de Ios Tipós de Pa,go o participaciones:
~ .' . .

Bste-método es uno deIos más complicados, aunque de _
l'o"s':i:riás efectivos, porque requiere una cantidad enorme de
datos estadísticos.

En síntesis este método consiste en la formación de un
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gran total con las distintas clases de pagos a los factores de
la producción, tales como: sueldos y salarios, renta, interés,
ganancias, etc. En otras palabras consiste en averiguar cuá
les son los costos sociales que intervienen en la formación
de los precios.

Las mayores ventajas que ofrece este método son:
1) permite un análisis detallado de los factores principales
que influencian el comportamiento de la actividad econó
mica; 2) como este método tiene la característica de ser
inductivo, permite la integración sucesiva de los siguientes
totales: a) el ingreso nacional; b) el producto nacional neto;
c) el producto nacional bruto; y el) el ingreso personal. Las
tendencias que presentan los distintos renglones que forman
los totales enumerados ofrecen una posibilidad de predecir
el comportamiento en períoclos futuros y cercanos.

5) Método de los Niveles de Ingreso de los Individuos:

Propiamente este método no es una medida de la pro
ducción nacional, sino del ingreso personal o poder ele eom
pra eü 'manos de los consumidores particulares, y consiste en
averiguar cuánto recibe cada individuo y con esos datos for
mar un gran total que resuma °todos los ingresos individua-

°les , La ventaja de este método es que permite conocer °el
grado 'de pobreza y riqueza de la población a través de la
distribución del poder de compi'aOentre las distintas ciases
económicas de los' habitantesrEste método es posible aplí.
carló solamente por medio de censos y a base de muestras.
La única experíencia: que existe actualmente sobre los re
sultados del censo especial para ingresos es el censo de Aus
tralia de 1915,: pero-aúnno se conocen comentarios que ga-

°ranticen su exactitud y por .el contrario existe un temor bien
fundado de que esta clase de investigación es muy costosa

OOy deficiente, ° °
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El muestreo en este campo resulta más barato y de ma
yor efectividad porque puede hacerse una conciencia de res

-ponsabilidad entre los informantes antes de proceder a la
_ recaudación de datos.

En Guatemala hemos tenido ya una experiencia en el
muestreo con el estudio efectuado por el Ingeniero Jorge
Arias y patrocinado por la Dirección General de Estadís
tica que se intitula: "Estudio sobre las condiciones de vida
de 179 familias en la ciudad de Guatemala". Como este es
tudio fué hecho para iniciar el índice del costo de vida, no
representa lma muestra que cubra todos los niveles de in
greso y además la población cubierta por este estudio obtie
ne sus ingresos casi exclusivamente en forma monetaria por
lo cual su uso o aplicación en la investigación del ingreso
personal resulta restringido. _

En el último censo de población de los Estados Unidos
de Norte América se empleó una muestra del 10 '%, o sea
que de cada 10 personas censadas una proporcionó datos so
bre sus ingresos.

Los resultados de los estudios sobre la distribución del
ingreso personal obtenidos por este método son de mucha
importancia para las medidas de política fiscal y económica.

SECTORES DE LA ECONOM;IA NACIONAL

La actividad económica de. un país se, compone de una
serie ihnumerable de transacciones; en lasque se ofrecen y
compran bienes. y servicios de. distíntaínCJ.cil~,!,conladnter•

.veneión de dos o más personas. ,
Los trabajadores y empleados venden' su trabajo y com

pran mercaderías y servicióspara' su consumo ;.las industrias
compran materias primas, mano de obra' y' servicios y en
cambio venden sus productos y servicios; los países extran-
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jeros venden mercaderías y servicios y en cambio compran
bienes y servicios al nuestro; el Gobierno recauda impuestos
y contribuciones y ofrece servicios públicos.

Los ejemplos anteriores nos indican que las personas
que intervienen en las transacciones y de consiguiente en
la actividad económica presentan una infinidad de caracte
rísticas, pero que sin embargo son susceptibles de clasificar
se en grupos homogéneos de acuerdo con su función socio
económica.

En efecto, la población total de la Nación forma un con
glomerado pletórico de necesidades que se satisfacen con el
consumo y para lo cual es necesario un esfuerzo productivo
con la intervención del trabajo especialmente, a fin de po
derse financiar. Es por esta razón que los individuos que
integran la población pueden ser clasificados dentro de un
grupo genérico con los nombres de "consumidores" y "fa
milias e instituciones privadas no lucrativas". Este grupo
realiza transacciones expresadas en la oferta de trabajó y
capitales financieros (ahorros) y en la demanda de bienes
y servicios (consumo). .

Parte de la misma población se organiza en empresas
deearáete» lucrativo, constituyendo otro sector importan
tísimo en la vida económica nacional. Las empresas así or
ganizadas, .con una finalidad de ganancia en el proceso pro
ductivo, forman el vasto sector conocido con el nombre de
"negocios" y es aquí donde se desarrolla un fuerte moví
.miento .de transacciones con los otros sectores que campo,

o nen la vida económica nacional.
De la composición social 'de la Nación, surge una nueva

estructlifa para dirigir la vida general de la sociedad yque
o se conoce con el-nombre de "gobiemó" el cual participa en
transacciones especiales con: los otí'os 'sectores.

Finalmente cada uno de los grandes sectores mantiene
operaciones con otros países. El grupo de países con los eua-
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les llevan a cabo sus operaciones los distintos sectores na
cionales constituye otro sector importante que interviene en
el desenvolvimiento de la actividad económica y que se co
noce con el nombre de "sector internacional" o "resto del
mundo" .

En resumen, puede decirse que los principales grupos
de carácter económico (organismos macro-económicos) que
intervienen en la actividad nacional son cuatro: a) Los Ne
gocios; b) El Gobierno; e) Los Consumidores (familias e
instituciones no lucrativas) ; y d) El Resto del Mundo.

. Del mayor o menor volumen de las transacciones lleva
das a cabo entre estos ~ectores,. depende también el com
portamiento y la significación de la actividad económica na
cional.

Ahora bien, dada la complejidad de los elementos par
ciales que integran cada lIDO de estos sectores, podría pre
guntarse, qué sucede con las transacciones que se efectúan
dentro de lID mismo sector, como por ejemplo cuando lID

aserradero vende madera a una mueblería, o cuando lID ban
co paga intereses y descuentos a otro banco, o cuando el Go
bierno Nacional entrega ciertas subvenciones a los Gobier
nos municipales, o cuando una persona (consumidora) obse
quia. a otra cualquier bien en forma caritativa. La respues
ta será que aún cuando realmente ha habido una transac
ción, esto ha afectado la actividad de dos elementos inte
grantes de.una misma familia, en la cual la producción real
no ha experimentado ningún aumento.

La actividad económica se registra a través de la crea
ción de nuevos bienes y servicios y por consiguiente para
medir la contribución de una empresa al proceso producti
va, habrá que tomar en cuenta el valor de venta de los bie
nes y servicios por ella abastecidos en última instancia al
consumidor pero restando, desde luego, el valor de las mate
rias primas y otras clases de pagos efectuados a otras em-



presas, a fin de tener. solamente el valor creado. Si se hace
una abstracción y se piensa en la consolidación de todo ese
proceso de deducir la compra-venta de empresa a empresa
para llegar a un total que resuma exclusivamente la nueva
creación de bienes y servicios, se verá que hay necesidad
de. excluir las transacciones que se efectúan entre elementos
de lID mismo sector.

Aplicando lo dicho al ejemplo del aserradero puede ver
se claramente el significado de esta deducción. Si el asena
del'o vende la madera trabajada por lID precio ele 500.00,
esto no quiere decir que esa empresa esté contribuyendo al
proceso productivo o a la actividad económica con los mis
mos 500.00, ya que si asumimos que el valor de las trozas en
bruto, que forman su materia prima, tienen lID costo total
de 300.00 (que constituyen los únicos pagos efectuados pOI'
el aserradero a otras empresas) la aportación del aserrade
ro al-proceso productivo estará representado solamente por
la diferencia entre el valor de las ventas brutas de madera
aserrada y el costo de la materia prima, dando un total
de 200.00, que constituyen el valor agregado y por consi
guiente el verdadero significado de la producción del ase
rradero.

La razón de que los totales conocidos genéricamente
como ingreso o renta nacional tienen por objeto medir las
varias clases de valor agregado, imponen la necesidad de
descartar o anular las transacciones que se efectúan dentro
de lID mismo sector, ya que con estas medidas se trata de re
gistrar las operaciones de la producción.

Sector de los negocios o empresas.

Los negocios son instituciones productivas que venden
sus productos o servicios con la perspectiva de obtener ga
nancias. El sector de los negocios o empresas está eompues-



por una variedad compleja de instituciones que difieren
su organización,. constitución, propósitos industriales y

monto de sus capitales.
Las empresas privadas de carácter lucrativo varían
su constitución desde el tipo individual hasta la orga

nización de sociedades anónimas, en que puede haber cen
tenares de socios. Y es así como no puede despreciarse el ca

de empresa, aún de una mujer humilde que se dedica
vender unas cuantas docenas de verduras en los merca

dos públicos; tampoco podría despreciarse el carácter de
ampresa de un, indígena que fabrica unas cuantas piezas de
alfarería para colocarlaa eu cualquiera de los mercados del

Todas estas personas están desempeñando una función
económica y agregando valor a la producción nacional, pa
ra compensar el costo dél trabajo o de la interveneióu de
capital.

Ahora bien, la forma de financiar la constitución de las
empresas puede ser en forma de aportaciones individuales
y colectivas, y entre estas últimas cabe la posibilidad de
que exista una constitución por acciones. En los países ca"
pitalistas desarrollados, la parte más importante de la pro
ducción se lleva a cabo por medio de sociedades constituidas
a base de acciones (anónimas y en comandita), pero en la
mayoría de los países poco desarrollados, entre los que se
encuentra casi la totalidad de países latinoamericanos. la
parte más significativa de la producción se lleva a cabo por
medio de las empresas no accionadas (individuales y colec
tivas) .

Pero la parte más compleja del sector de los negocios,
consiste en la enorme variedad de tipos industriales que lo
integran. En efecto, hay' empresas de carácter agrícola, fá~

y talleres donde se desarrolla la manufactura; existen
comerciales; transporte; comunicaciones;
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serVICIOS (hoteles, servicios personales, distracciones, ofici
nas de profesionales, etc., etc.).

Además de "las variantes enumeradas para las empresas
de carácter lucrativo, también aparece por otra parte el ca
rácter del propietario (público o privado). El propietario
es de carácter público, cuando las empresas pertenecen al
gobierno tales como bancos, ferrocarriles, radiodifusoras, etc.
y en general todas esas organizaciones que persiguen lucro
y que operan con las mismas características comerciales ele
las empresas privadas, apartándose un tanto de las funcio
nes administrativas que corresponden al gobierno como tal.

Los negocios o empresas representan el sector más im
portante de la economía del país, ya que proporcionan ma
yor ocupación, distribuyen mayor volumen de ingresos en
tre las personas, estimulan mayor número de transacciones
y circulación monetaria, y finalmente es en ellos donde se
hacen las mayores inversiones e innovaciones tecnológicas,
todo 16 cual viene a estar representado por lID alto porcen
taje de producción de bienes y servicios. En síntesis, puede
decirse que es de este sector de donde se originan los ma
yores beneficios así como también en donde puedenoriglnar
se los mayores desastres para el país si no se les proteje.

Sin embargo, dada la amplitud que proporciona este
sector, no será posible llegar a los detalles de la actividad
económica si su análisis no se complementa con estudios par
ciales sobre determinados grupos de empresas industriales.
Por esta razón convendría desglosar este sector en varios
subsectores, entre los que se podrían mencionar: a) La Agri
cultura; b) Los intermediarios financieros (banca, seguros
y finanzas); c) Otros negocios, siendo también muy conve
niente establecer lID subsector separado para las empresas
comerciales e industriales del Gobierno.

La agricultura ofrece características diferentes del res
to de los negocios industriales, especialmente en los países



latinoamericanos. Las materias primas empleadasen esta
industria representan un porcentaje muy bajo de los costos
totales; los sueldos y salarios son por lo general más bajos
que en el resto de las industrias , el desgaste del capital tie
ne una tasa muy baja; la demanda de productos agrícolas
es más o menos inelástica, principalmente con la producción
de alimentos; el volumen de empleo es más o menos estable;
parte de los pagos de la agricultura se encuentran fuera de
los linderos de la economía monetaria al efectuarse pagos
por sueldos y salarios e ingresos en especie; la producción
agrícola ofrece una gran variedad de productos que sirven
de materias primas a muchas industrias y por lo tanto esta
rama industrial constituye una de las fases iniciales del pro
ceso productivo; y finalmente el hecho de concentrarse en
esta actividad lID fuerte volumen de empleo (por lo menos
para los países subdesarrollados) es la causa de que aquí
se origine una fuerte. proporción de los ingresos personales.
'I'odo lo anterior nos indica que la agricultura está menos su
jeta a fluctuaciones violentas y que para análisis económico
es conveniente tener lID subsector y cuenta separada de ella.
En países como el nuestro, existe una justificación mayor pa
ra tener lID subsector separado para la agricultura y es
que casi la totalidad de la población inc1ígena se ocupa en
esta actividad y por lo ·tanto cuando se trata de hacer un
análisis de la economía indígena no puede prescindirse de
los estudios y análisis de la actividad agrícola.

Las empresas financieras (bancos, compañías de seguros
y fianzas, etc.), llevan a cabo su producción de servicios
utilizando los ahorros de las personas como materias pri
mas, y por lo tanto esta clase de empresas constituyen pu
ramente intermediarios que proporcionan su producción en
forma indirecta. Estas empresas juegan un papel impor
tante en el desenvolvimiento del ahorro y la inversión, pero
ante todo su importancia se debe a los efectos monetarios



que de ella se desprenden. POI' lo tanto, 'se justifica tener
lID subsector separado para esta clase de actividad, princi
palmente para el análisis monetario.

En el subsector que comprende los otros negocios que
darán registradas todas aquellas empresas expuestas a ma
yores fluctuaciones, principalmente la manufactura. Sin em
bargo, el ideal de los estudios de ingreso y producto sería
tener subseetores separados para cada rama industrial, tales
como manufactura, transporte, comercio, eonstrucción y ser
vicios.

Conviene tratar separadamente lID subsector de las em
presas del Gobierno, a fin de conocer hasta qué grado, la
función industrial y comercial del gobierno interfiere, com
plementa o sustituye la falta de iniciativa privada.

Operaciones con las personas.

Las operaciones de los negocios con las personas d me
jor dicho con la población del país son de dos clases espe
cialmente: relaciones con los trabajadores y relaciones con
el público consumidor.

Los negocios se establecen para crear lID volumen de
producción, para la cual es necesario la ocupación de tra
bajadores y empleados, a base de sueldos y salarios.

Cuando los negocios venden su producción dentro de
los consumidores están en posibilidad de mantener o aumen
tar la ocupación de personas, ya que la vida de las empresas
depende del nivel de ventas o dicho en otros términos del
consumo que se haga de sus productos. El valor de las ven
tas se distribuye principalmente como ingresos de las perso
nas que intervienen en la producción en la forma de sueldos
y salarios, ganancias e intereses todo lo cual constituye po
der de compra para que estas mismas personas estimulen



su consumo y en esta forma contribuir directamente al man
tenimiento de un nivel de 'ocupación y de ingresos.

No sería posible precisar exactamente quién juega el
papel más importante en la actividad económica privada,
si los empresarios o los consumidores, ya que unos dependen
de los otros. lVIientJ..as los negocios subsisten por el nivel de
ventas, las personas pueden gastar o consumir, gracias al
empleo o ingreso que reciben de los negocios principal
mente.

Cuando las personas reciben ingresos de los negocios
por tener suficiente empleo y al mismo tiempo gastan estos
ingresos con cierto ritmo de aceleración, se estimula el volu
men de la producción para dar mayor amplitud a la eireu
Iación monetaria y al número de transacciones.

Operaciones con el Gobierno.

Los negocios efectúan transacciones con el. gobierno ites
de dos puntos de vista diferentes: por tilla parte contribu
yen al sostenimiento del gobierno y los servicios públicos
por medio del pago de impuestos y por otro lado, tilla parte
de la producción se vende al Gobierno. .

Los negocios pagan al Gobierno dos clases de impues
tos: a) Impuestos directos, b) Impuestos indirectos. Los
impuestos directos son aquéllos que. afectan el volumen de
ingresos de las empresas y que entre nosotros se conocen con
el nombre de impuestos sobre utilidades.

Los impuestos indirectos son aquéllos que realmente no
afectan a las empresas sino a los consumidores, pero que
los negocios recaudan a través de los precios de venta. En
esencia, los negocios al pagar estos impuestos tienen la mis
ma función que cualquiera agencia recolectora de impuestos.
Efectivamente los negocios reciben mayores entradas mo
netarias a través de los precios, pero esas entradas adieio-



nales deben ser entregadas al Gobierno como fruto de la
recaudación de impuestos que afectan al consumo.

El Gobierno como consumidor de bienes y servicios de
Los negocios privados estimula el volumen de la producción,
empleo e ingresos de las personas empleadas.

Los subsidios que las empresas reciben del gobierno
constituyen una mera reducción de los impuestos indir-ee
tos, cuya función primordial es trasladar parte del dinero
o poder de compra de los consumidores a manos de los em
presarios en forma de ganancias adicionales compensatorias
por la falta de mayores gastos del público.

Operaciones con el resto del Mundo.

Los negocios necesitan abastecerse de materias primas,
servicios y equipo procedente del exterior, para lo cual efec
túan importaciones. Por otra parte, ante lID volumen exce
sivo de producción con relación al consumo nacional, los
negocios se ven forzados a buscar mercados internacionales
que les permitan continuar el ritmo de producción, empleo
e ingresos.

Para fines del ingreso nacional, estas dos clases de tran
sacciones 'con el exterior se toman desde lID punto de vista
neto o de saldos es decir que dentro de las operaciones de
los negocios con el exterior se registrarán las diferencias en
tre importaciones y exportaciones (en bienes y servicios).

Cuando los saldos de estas operaciones son positivos,
realmente las empresas y el país disponen de mayor peder
de compra internacional, pero cuando los saldos son nega-'
tivos, realmente lb que está ocurriendo es lID escape del in
greso originado en el interior del país o dicho de otra ma
nera ocurre una disminución del poder de compra interna
cional para un futuro próximo.
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Operaciones especiales entre las empresas.

Como ha podido verse a través de las explicaciones an
teriores, el volumen total de la producción de las empresas
se coloca entre las personas, el gobierno y el resto del mun
do. Sin embargo, aún queda un saldo de la producción que
es necesario colocar para obtener la demanda agregada.

Parte de la producción de las empresas se reinvierte pa
ra ensanchar la actividad económica en forma de 'capital
(equipo, maquinaria, herramienta, inventarios de mercade
rías) .

Unas empresas compran a otras materias primas, pero
esta clase de transacciones no se registran en los estudios de
ingreso y producto nacionales porque en el precio de los pro
ductos finales va incluido el valor de la materia prima a
través de los pagos a los factores de la producción (sueldos,
ganancias, intereses), y por lo tanto si se incluyera este va
lor se caería en un error grave de duplicaciones, inflando
las cifras de la producción.

Pero como se dijo anteriormente, la, producción no con
'sumida por las personas, el gobierno y' el-resto del mundo la
"absorben las mismas empresas, constituyendo esto la inver
sión privada (bruta). La compra e instalación de cualquier

'maquinaria representa producción que ya ha sido valuada y
por lo tanto si no se vende a ninguno de los tres' sectores an
tes enumerados tiene forzosamente que quedar en manos" de
los industriales-o comerciantescomo una inversión que dará
.mayoriempleo.cproducción- -e ingreso .en .elfuturo. '::--:.' .:

En laque se refiere alos inventarios de mercaderías, su
cede lo mismo que con una maquinaria, Si se produjeron mil
quetzales de harina y sevendieron solamente setecientos, los
restantes trescientos quetzales están aumentando las existen
cias de productos que requerirán empledos, para su venta fu-
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tura y de ésta se desprenderán ganancias y otras formas de
ingresos.

Sector Gobierno.

La participación directa del Gobierno en la actividad
económica del país tiene características y efectos muy parti
culares que ameritan considerarlo como un sector especial
de la economía nacional.

Las finanzas del gobierno afectan e influencian los resul
tados del ingreso nacional de muchísimas maneras, de acuer
do con las clases y destino social de los pagos -que efectúa
y con -el origen _de los impuestos recaudados.

En medio de la humildad económica de nuestro país, el
Gobierno de Guatemala presenta problemas económicos com
plejos, debido a la organización y funcionamiento de todas
las agencias que componen la institución, todos los cuales se
han tratado de ajustar a la época y condiciones económicas
de la vida nacional y a los mandatos de-nuestra constitución.

Las actividades económicas del Gobierno de Guatemala
pueden clasificarse de acuerdo con la función que desempe
ñan las distintas dependencias gubernamentales, en: 1) Go
bierno Administrativo Nacional; 2) Gobierno Administrati-.
vo Munieipal , 3) Empresas comerciales del Gobierno (Na
cional. y _Municipal); 4) Organismosautóliomos semi-pri

vados.

La economía del gobierno en su: función administrativa
(nacional ymunícipal) .representa el prototipo-de lasopera
ciones de gobierno consideradas en el ingreso nacional, míen
tras que las operaciones que se desprenden de los organismos

-autónomos y empresas dei gobierno se .consideran como una
f~~~ción industrial ;O¡l tocl~fj 'las caraste~'ísticas de la activi
dadjrrivada, razón por: la cual la actividad de estas empre-
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sas se engloba o consolida. comúnmente entre el sector des
tinado a los negocios o empresas.

Sin embargo, no puede negarse que el gobierno como lID
conjlIDto efectúa operaciones de mucha importancia y tras
cendencia, dependiendo de la organización que se tenga. Por
esta razón, el Segundo Congreso Interamericano de Estadís
tica, aprobó en S11 resolución N~ 29, recomendar a todos los
países americanos la elaboración especial de un sector o sub
sector destinado a las empresas del Gobierno, en los estudios
que se efectúen sobre Íl}greso y producto nacionales.

Para los fines de análisis del ingreso nacional, es necesa
rio conocer: 1) cuál es el volumen de la actividad económi
ca realizada por el Gobierno como lID conjunto de todas sus
dependencias (administrativas, autónomas, empresas del Go
bierno) ; 2) cuál ha sido la actividad económica del Gobierno
en su carácter de administración pública; 3) cuál la activi
dad puramente industrial a través de sus organismos autóno
mos y empresas comerciales delgobierno presupuestadas ordi
nariamenteentre las agencias específicamente del Estado.

Operaciones con las personas:

Si se considera al Gobierno como empresario, se puede
.decir que es el empresario más íuertade toda la Nación,
..dando más empleo y. más poder "de compra a las personas
que ninguna otra institución aislada.

~l gobierno ocupa una gran cantidad de gente, desde
peones de las obras públicas y caminos hasta los altos TIUIJ

eíonaríos, existiendo por lo tanto una variedad bastante
grande en los niveles de. ingresos de los empleados.

El gobierno también 'estimula el poder de compra de
'las personas por medio de cierta clase de subsidios f'ami
'liares o institucionales, que dentro ele la clasificación pre
supuestaria aparecen como donaciones, subvenciones, indem-



-48-

,nizaciones, servicios .de seguridad social, etc. Esta clase de
pagos al igual que los sueldos y salarios pueden ser en for
ma .monetaria o en especie y en este último caso también el
gobierno estará estimulando directamente el consumo per
sonal. Sin embargo, los pagos de transferencia se caracteri
zan porque no representan compensación por ningún servi
cio, ni bienes comprados durante el período de análisis,

Los gastos del gobierno por concepto de pagos a sus
empleados (sueldos y salarios), constituyen un factor in
trínseeo de creación ele ing-resó nacional, puesto que cons
tituye uno de los tantos pagos a los factores que intervienen
directamente en la producción.

Cuando los empleados han recibido el pago del gobier
no, realmente han recibido poder de compra compensatorio
a su trabajo, con el cual se estímulai-á y acelerará el proceso
productivo de las industrias del país a través elel consum o. '
Es indiscutible que el estímulo de la demanda impulsará pos
teriormente el volumen de empleo y de consiguiente puede
provocar una cadena sucesiva que influencie el ingreso na
cional.

Por otra parte, un incremento excesivo en el volumen
de empleo gubernamental puede acarrear consecuentemente
,algünas dificultades enIa oferta y demanda dé trabajadores
para las actividades privadas con lo 'cual se harán algunos
.ajustes a los salarios, 'producción y precios "de los negocios
particulares.

, Dperaeíones con los <Negocios del .País:

ELGobierno también hace sentir su influencia en la eco
nomía .geueral tdel país a través de sus compras internas,
Cuando .el Gobierno aumenta el' volumen de sus. compras en
el interior del país, puede causar algunos de los siguientes
efectos: '
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a) Puede sustituir el decaimiento de la demanda pri
, vada, con lo cual logra mantener la estabilidad de los ne

gocios, empleo e ingreso;
b) Puede ocasionar una escasez temporal, con runa de

manda inesperada, restando la oportunidad inmediata de
conSlUllO o formación de capital en la actividad privada;

e) Los gastos del gobierno por concepto de compras en
el interior del país pueden estimular la ampliación de los
negocios privados para responder así al crecimiento de la
demanda agregada. Estas ampliaciones pueden consistir tan
to en un mayor volumen de ocupación e ingreso como en
el incremento 'del equipo y plantas industriales, obteniéndose
con esto un efecto acelerador.

d) Si los gastos por compras internas' se puntualizan en
bienes ele capital (equipo, construcción, etc.) el gobierno
estará contribuyendo al efecto multiplicador del ingreso na
cional, es decir que en el futuro habrá necesidad de mayor
ocupación dentro del gobierno para responder al volumen
de capital disponible,

e) Si los gastos gubernamentales aumentan inesperada
mente, permaneciendo estables los gastos de los consumi
dores y el nivel de producción, el gobierno habrá provocado
una desinversión bruta dentro de los negocios, fijándose el
impacto en la disminución de los inventarios de mercaderías.

f) Parte de los bienes de consumo comprados por el
gobierno son transferidos a los empleados como sueldos y
salarios en especie, con lo cual el gobierno también estimula
directamente el consumo personal y éste a su vez estimulará
el ingreso nacional.

Los negocios contribuyen al financiamiento ele los gas
tos gubernamentales por medio de los impuestos que pagan,
que como se indicó anteriormente son de dos clases: indirec
tos y directos.

Los impuestos directos reducen las ganancias de las
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empresas, mientras los impuestos indirectos contrarrestan el
consumo, aunque en muchos casos estos ingresos tienen la
finalidad de transferir un consumo indirecto de las clases
pudientes a las clases más' necesitadas. En efecto, si los
impuestos indirectos recaen en última instancia en el con
sumo de bienes y servicios de lujo, realmente se absorbe
parte del dinero que bien pudo ahorrarse o atesorarse por
determinadas clases sociales y en cambio los servicios socia
les proporcionados por el Gobierno (educación, hospitaliza
ción, sanidad, etc.), representan tui consumo indirecto de
la población a quien benefician estos servicios, ya que de
otra manera los consumidores beneficiados tendrían que pa
gar su valor, imposibilitando o disminuyendo la .clemanda o
consumo de ciertos bienes que sólo son ofrecidos por los
negocios, tales como alimentos, vestuario, etc. También .los
impuestos indirectos pueden desequilibrar o imposibilitar el
ensanche industrial al impedir una demanda mayor debida
al nivel de precios muy altos.

Sin embargo, en algunas ocasiones los impuestos que
gravan a los negocios pueden tener efectos' contraproducen
tes, que evitarían un volumen mayor de inversión dentro de

, este sector, siendo Ijar lo tanto un verdadero freno a la
expansión industrial del país, dada la psicología tan espe
cial de los hombres de empresa, que en casi todo caso esti
mulan el progreso de la Nación solamente con el incentivo
de mejores ganancias.

Operaciones con el Exterior:

Es indiscutible que el gobierno necesita de bienes y ser
vicios que se compran en el exterior, pero también es necesa
rio orientar esa clase de operaciones internaeíonales efectua
das por esta institución.

Por su parte el gobierno no puede ser un buen expor-
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tador, ya que no dispone de bienes exportables, pero de
.todos modos esta institución recibe algunos pagos del exte
rior, bien sea como contribuciones o donaciones ele otros paí
.ses o bien poi> concepto de recaudaciones consulares (impues
tos, tasas y honorarios por servicios administrativos en el
exterior).

Cuando el gobierno incrementa los pagos netos al exte
rior, el país se desprende de una parte de su ingreso na
cional. Es muy difícil que un gobierno pueda tener saletos

'favorables en sus operaciones con el exterior, porque no tiene
mayor capacidad de exportación y por lo tanto lo más común
es que los saldos gubernamentales con el resto del mundo
.sean de carácter desfavorable o negativos. Sin embargo,
también es notorio que la mayoría de los gastos ordinarios
de nuestro gobierno en importaciones de mercaderías se
efectúen sobre bienes que contribuyen a la formación de
capital (equipo, maquinaria, herramienta, vehículos, mate
riales de construcción, etc.), que a la larga vienen a reper
cutir en un aumento de la producción, empleo e ingreso,

Operaciones intergubernamentales:

Si se analiza el sector gobierno como un conjunto o como
una gran familia integrada ipor todas las dependencias ad
ministrativas e industriales que lo componen, las transaccio
nes intergubernamentales no tendrían absolutamente ninguna
importancia porque podría decirse que los pagos y cantida
des recibidas siempre quedan en familia. Sin embargo, la
técnica de análisis y la realidad económica nos indican que
es indispensable conocer las transacciones que se efectúan
entre los distintos grupos de instituciones gubernamentales
en su carácter funcional, para conocer en mejor forma la
verdadera situación de la economía nacional.

Las operaciones intergubernamentalesque precisa eo-
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nocer para fines del análisis del ingreso nacional, son aqué
llas. que se efectúan' entre el gobierno como administración
y sus empresas comerciales e industriales.

SECTOR RESTO DEL MUNDO:

La realidad económica contemporánea ha llegado a una
situación en que las economías nacionales no pueden subsis
tir sin mantener operaciones comerciales de carácter .inter
nacional.

Por un lado una Nación necesita colocar parte de su
producción en los mercados situados más allá de sus fron
teras, y por otra parte, necesita abastecerse de materias
primas, equipos y artículos ele lujo que satisfagan la vani
dad de cierto tipo ele consumidor que solamente pueden
adquirirse en otro país.

La situación monetaria interna de los países se encuen
tra sujeta a las fluctuaciones que le marquen el estado eco
nómico de otros países ya que el contagio económico se efec
túa a través del dinero.

En realidad el poder internacional de compra de la mo
neda se encuentra sujeto al equililn-io o desequilibrio ele los
mercados externos. Si nuestras exportaciones y de consi
guiente los pagos que el país recibe por concepto de ventas.
de bienes y servicios al exterior aumentan sin que exista lID

aumento paralelo de nuestros gastos fuera de las fronteras,
esto puede ser el inicio de un movimiento inflacionario que
requerirá una serie de medidas para contrarrestar los efec
tos de tal ruptura. Si nuestras exportaciones decaen consi
derablemente y se mantienen estables o aumentan nuestros.
pagos al exterior, puede suceder lID fenómeno contrario, es
decir puede ser el inicio de. lID movimiento deflaeionario.

Los movimientos de este sector se expresan a través de
la. balanza de pagos y en los estudios de ingreso nacional
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:se hace una clasificación especial de todas esas operaciones
registradas en la balanza de-pagos para poder ajustarlos a
los métodos Y sistemas que se emplean en el tratamiento de
los otros sectores.

Un saldo negativo en nuestra balanza de pagos repre
senta una reducción del poder de compra internacional de
nuestra moneda y también una reducción del ingreso nacio
nal, mientras que un saldo positivo representa un aumento
en el poder de compra internacional de nuestra moneda y
lID, aumento en el volumen total de nuestro ingreso nacional.

.operaciones con las personas:

Las personas de lID país efectúan operaciones con el
resto del mundo a través de las siguientes situaciones: a) re
-ciben in,greso por encontrarse empleados en instituciones in
ternacionales y 'extranjeras acreditadas en el país (sueldos
y salarios); b) por inversiones en valores extranjeros (in
tereses y dividendos); c) por donaciones provenientes de
personas situadas en el extranjero (remesas familiares).
Por otra parte, las personas gastan SlJS ingresos en el extran
jero en muchas formas, tales como importaciones directas
de carácter familiar, viajes al extranjero en calidad de tu
ristas, estudios en el extranjero, remesas unilaterales o ayuda
familiar, gastos de mantenimiento durante su permanencia

<en países extranjeros, etc.

Operaciones con los Negocios:

Los negocios son los que mayores operaciones comercia
les tienen con el extranjero, exportando e importando pro
duetos y servicios, intereses y dividendos. La mayoría de
los negocios pertenecientes a países periféricos como los la-
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tinoamericanos, dependen fuertemente del comportamiento
de las operaciones internacionales.

Operaciones con el Gobierno:

Como se explicó anteriormente el gobierno mantiene
ordinariamente saldos negativos con el resto del mundo, dada
su. calidad principalmente importadora.

SECTOR DE LAS FAMILIAS E INSTITUCIONES:

La actividad económica de un país depende de la capa
cidad y calidad económica de la población. Si los habitan
tes de una Nación son personas responsables y trabajadoras,
es indiscutible que el volumen de producción del país tiene
que ser elevado, con lo cual se ponen a disposición de esa
misma población lU:a cantidad de productos y servicios su
ficientes para el consumo.

El número de habitantes de una Nación juega un papel
importante tanto en la producción, como en el consumo.
De cualquier manera, la población necesita subsistir y para
ello necesita trabajar y eonsumír.

Una población numerosa representa un buen mercado
para muchas empresas con lo cual se da lugar a la compe
tencia y a las innovaciones y por otra parte facilita la espe
cialización de los trabajadores y una mejor división del tra
bajo; también una población numerosa estimula la urbani
zación, con lo cual se crean y estimulan nuevas necesidades.
que aceleran el proceso productivo..

Sin embargo en los estudios sobre el ingreso nacional Y
especialmente ·en el análisis del consumo es necesario con
siderar dentro de los consumidores a todas aquellas institu
ciones privadas no comerciales de carácter benéfico, cultural
y social, tales como la Cruz Roja, la Asociación de Leones,.
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Casas del Niño, Guarderías y Comedores Infantiles, sindi
catos y asociaciones, clubes deportivos, universidades autó
nomas, asociaciones religiosas, colegios d,e profesionales, Liga
contra la Tuberculosis y otrasenfermedades, Patronato An
tialcohólico, etcétera,

Todas estas instituciones demandan productos y servi
cios provenientes de la producción nacional, que estimulan
el proceso industrial a través del consume. Por otra palote,
estas instituciones necesitan ocupar personal, con lo cual
operan como fuentes específicas' que crean ingreso y que
por lo mismo proporcionan poder de compra a las personas
empleadas, las cuales a su vez lo gastan en consumo o lo
ahorran, Aún las familias originan ingresos con el empl en
de sirvientes, Cabe mencionar que solamente por razones de
dificultad en la valuación no se toman en cuenta losservi
eios de las amas de. casa,

El sector de las personas e instituciones mide el ingreso
personal o poder de compra de la población y por otra parte
registra la forma cómo se canalizan esos ingresos a través
de los impuestos, consumo y ahorro,

Operaciones con el Gobierno:

Los ingresos de los consumidores se ven afectados en
dos formas por la intervención de las finanzas públicas: Por
una parte la población recibe ingresos y poder de compra
en forma de sueldos y salarios y pagos de 'transferencia (do
naciones o subsidios) ; por otro lado, el poder de compra de
los habitantes se ve reducido en una cantidad igual al monto
de los impuestos personales directos, En épocas de depre
sión los gobiernos tratan de absorber las masas de desocu
jiados incrementando las obras públicas, proporcionando así
ingresos personales",

Muchos son los casos en que las personas Sé ven pri-
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vadas de obtener ingresos a través del trabajo (especial"
mente' en los países industrializados), pornopoelerse obte
ner una ocupación plena o bien porque existan muchos casos
de inválidos e imposibilitados para el trabajo. En estos ca
sos las personas no tienen una potencialidad normal de con
sumo que les permita estimular la producción del país, pero
es aquí donde interviene l~ acción distribuidora ele ingresos
del gobierno, al ocasionar pagos por. concepto de desocupa
ción o bien por medio de los pagos específicos ele los pro
gramas ele seguridad social, jubilaciones, pensiones y 111011

tepíos . En esta forma el gobierno transfiere poder ele com
pra a las personas, a fin de estimular el consumo e indirec
tamente el volumen de la producción a través del inere- .
mento de la demanda agregada.

Operaciones con los negocios:

Las personas reciben ingresos de los negocios en forma
de sueldos y salarios, dividendos, intereses, renta y trans
ferencias, parte de los cuales se consumen en forma de com
pra de bienes y servicios a los negocios del país.

Operaciones con el Resto del' Mundo:

Como se indicó anteriormente, parte de los ingresos de
la población tienen lUl origen externo, a través de los me
dios de pago conocidos como sueldos y salarios, intereses y
dividendos y remesas o ayudas de carácter familiar e insti
tueional y por otro lado, parte del ingr-eso personal se uti
liza en compras o pagos al exterior.

Operaciones entre personas:

Las relaciones económicas entre personas participan del
doble carácter de ingreso y consumo. Las familias que em-
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sirvientes están consumiendo servicios proporcionados
-por persOnas mientras que para los sirvientes esta clase. de
-transacciones es una fuente de ingresos que podrán seguir
.cualqllÍera de los destinos enumerados anteriormente,

USOS DEL INGRESO NACIONAL

Los estudios del ingreso y producto nacionales, permi
ten llegar al conocimiento de la mayoría de los problemas
de la economía nacional, y por consiguiente su principal uso
-es el análisis económico, ya que con ellos es posible' cono-
-eer : a) el valor de la producción; b) cómo se eonsume ; c) qué
.medios de pago o cuándo dispone de dinero la población con
,el cual pueden hacerse inversiones y aumentar el potencial
.eeonómieo de la Nación a través del consumo; d) conocer
.la situación del mercado nacional e internacional dependien-

, .do del poder de compra de la población y la distribución de
.sus gastos ; e) investigar el ritmo y las medidas necesarias
en la expansión económica nacional; f) proporcional' la base
para conocer cierta clase de velocidad monetaria, etc.

La investigación del ingreso y producto nacionales por
.medio de la contabilidad social, permite analizar cada uno
-de los sectores básicos de la economía y de consiguiente es
.l}osible estudiar los efectos de la actividad económica. de
-cada uno de los sectores en el resto. de la economía nacional.

La composición del producto bruto, desde el punto de
'vista del consumo y la inversión, permite efectual' análisis
osobre el consumo y los mercados. Esto es explicable porque
el producto bruto obtenido por medio del sistema de cuen
tas sociales presenta la producción nacional distribuida en
.sus principales destinos sociales y económicos, expresando
qué parte se ha canalizado hacia el consumo personal, qué
l}arte de la producción absorbe el Gobierno, cuál se va al



-58-

extranjero y cuál permanece entre los negocios estimulando
la formación de capital.

El producto bruto considerado desde el punto de vista
de los medios de pago que intervienen en la producción, ])1'0-

poreiona lUl detalle importante de la composición general
de los precios, lo cual permite el análisis -de los mismos.

El sector y cuenta de las familias e instituciones, pel'~

mite conocer el poder de compra de la población y su dís
tribución en impuesto, consumo y ahorro.

La clistribución del ingreso personal por niveles, per
mite conocer la población clasificada en grupos de -mayor
a menor poder adquisitivo.

El sector y cuenta -del gobierno permite conocer la si
tuación fiscal :Ir de consiguiente al relacionar ésta con la
actividad económica de la Nación, permite hacer estudios.
sobre la política fiscal.

El Sector y cuenta de los Negocios permite conocer el
volumen total de la producción privada, la formación del
capital privado, las clistintas formas de ahorro de las em
presas y la forma de tributación de las mismas; de consi
guiente, a través de esta estructura es posible hacer aná
lisis de la situación económica de la actividad privada.

El Sector y cuenta resto del mundo, permite conocer la.
situación del comercio internacional del país, y por 10 tanto
facilita el análisis del mismo.

La cuenta de ahorro e inversión permite hacer lID aná
lisis de estos dos renglones.

Además de los usos específicos de cada una de las cuen
tas y sectores enumerados, los estuclios sobre el ingreso y
producto nacionales facilitan la orientación de la política
económica, estudios sobre planificación económica, eondieio
Hes de empleo, etc.

Ahora bien, cuando se cuenta con estuclios periódicos ;¡
constantes es posible la elaboración de series estadísticas so-
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bre el ingreso y su composicion y en esta forma es posible
llegar a análisis de muchísima importancia, tales como ten
dencias cíclicas de la economía nacional, la función de con
SlUlIO, el ritmo de aceleración de la prosperidad o. el decai
miento económico y el efecto multiplicador.

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE
CONTABILIDAD SOCIAL

La mayor parte de la actividad econouuca eontempo
ránease lleva a cabo por medio de transacciones monetarias
o imputadas, lo que equivale a decir que la vida económica
es el resultado de un número infinito de operaciones de

compra-venta.

Toda transacción monetaria tiene cuatro aspectos de los
cuales dos corresponden al vendedor u otorgante y dos al
comprador o beneficiado. .Los. dos aspectos del vendedor
son: 1) el desprendimiento ·0 la entrega de la mercancía (o
servicio) y 2) el recibo de una cantidad de moneda que
corresponde al precio de la mercancía vendida. Por otra
parte, los dos aspectos que corresponden al comprador Ron:
1) el recibo de la mercancía (o servicio) comprada y 2) el
pago o la entrega de cierta cantidad de moneda equivalente
alvalor de la mercancía recibida.

Como pudo verse en el párrafo anterior, dos de los as
pectos de la transacción representan oferta, mientras las
otras dos representan demanda. El vendedor ofrece la mer
cancía y. en cambio demanda cierta cantidad de dinero,
mientras el comprador ofrece la cantidad de dinero .y de
manda la mercancía.

La Nacióncomo un eonjuñto y los sectores sociales que
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la componen tienen la doble función de producir y consu
mir, de ofrecer .Y demandar bienes y servicios.

La actividad económica de la Nación puede conocerse
a través de todas estas operaciones registradas en forma CO¡;l

table, de la misma manera que la situación y la actividad
económica de una empresa puede analizarse a través de los
estados financieros operados en la contabilidad comercial.

En el sistema de partida doble de la contabilidad co
mercial las transacciones se registran por medio de cargos

ClRCULACION .

DEL

PRODUCTO NACIONAL

J' abonos. A cada cargo corresponde 1Ul abono y recíproca
mente cada abono tiene su correspondiente cargo. El cargo
registra los gastos mientras el abono registra los ingresos o
mejor dicho las cantidades recibidas.

La contabilidad comercial es un registro básico para el
análisis de la situación y actividad ele las empresas y como
la mayoría de la producción de llll país se lleva a cabo por
el conjunto de empresas privadas, se. ha llegado a la con-
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CUENTA CONSOLIDADA DE LOS NEGOCIOS

elusión de que para fines del análisis de la actividad eco
nómica de una Nación, un sistema de contabilidad social,
sería el registro más adecuado, que permitiera la interpre
tación del hombre de negocios, del gobierno, de los econo
mistas y de cualquiera otra persona o institución interesada
en la investigación y planificación de la actividad produc
tiva.

Total. .. .. .. .. ..

(Abonos)

Ventas Netas:

(6) A las personas
(7) Al Gobierno

(8) Al extranjero

(9) Inversión

(Cargos)

Pagos Netos:
(1) A los Empleados

(2) Al Gobierno

(3) Al Extranjero

(4) A las personas (ga

n a n das, intereses,

renta, donaciones)
(5) Ahorro

Total .

Aunque el sistema de contabilidad social se aparta en
algunos aspectos del mecansimo tradicional de la contabi
lidad comercial, siempre se conserva el fundamento de la
partida doble, por haber nacido ésta como una consecuencia
del principio económico de la oferta y demanda.

La contabilidad social establece cuentas especiales si
milares a la de un. libro mayor para registrar la demanda y

oferta de cada uno de los sectores básicos que integran la
economía nacional. Cada cuenta es un resumen consolidado
y clasificado de las operaciones registradas en el sector co
rrespondiente y además presenta un estado final del resul
tado de las operaciones de todos los sectores, el cual se co
noce con el nombre de "Cuenta Consolidada de Ingreso y
Producto Nacionales".
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CUENTA CONSOLIDADA DEL GOBIERNO

(Cargos)
Pagos Netos:

(10) A los Empleados
.(7) A los Negocios
(11) Al Extranjero
{12) A las personas (do

naciones)
Total --

(Abonos)
Impuestos y Contribucio

nes recaudados:
(13) De las Personas
(2) De los Negocios

(14) Déficit o Superá-
vit (-)
Total ..

CUENTA CONSOLIDADA DEL RESTO DEL MUNDO

(Cargos)
Pagos Netos:

(15) De las Personas (-)
(3) De los Negocios (-)

(11) Del Gobierno (-)--
Total --

(Abonos)
(16) Inversión o Desinver

sión en el extranjero

Total ..

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS PERSONAS

(Cargos)
Pagos Netos (Consumo):

{17) A las Personas
(6) A los Negocios

(13) Al Gobierno
(18) Ahorro Personal

Total

(Abonos)
Ingreso Cobrado:

(1) A. los Negocios
(4)

(10) Al Gobierno
(12)
(15) Al Resto del Mundo
(17) A las Personas

Total .. ' ...

CUENTA DE AHORRO' E INVERSION

(Cargos)
Inversión:

(9) De los Negocios
(16) Del Extranjero
(14) Déficit o Superávit

del Gobierno
Total ---

(Abonos)
Ahorro:

(5) De los Negocios
(18) De las Personas

Total .
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La interrelación entre las distintas cuentas que forman
la contabilidad social así como también los renglones más
importantes' que intervienen en cada cuenta pueden com
prenderse mejor por medio de los esquemas anteriores que
muestran los distintos asientos contables entre las cuentas
sociales.

I.1OS números que se han colocado al margen de cada
asiento sirven como una guía para encontrar la correspon
dencia entre los cargos y abonos, o mejor dicho el origen y

destino social de los gastos y pagos.

Cada una de las cuentas sociales destinadas a los secto
res de la. economía nacional, proporciona los siguientes ela
tos de importancia; 1) Gastos o Pagos; 2) Ingresos o can
tidades recibidas; 3) Ahorro; y 4) Inversión.

Se notará que además de las cuentas sociales aparece
una cuenta especial para el ahorro y la inversión, la cual
es una resultante de los saldos de las otras cuentas. Con
forme a' la teoría keynesiana, en esta cuenta el ahorro es
igual a la inversión, ya que esta última se financia con aho
rros y por definición, tanto el ahorro como la inversión
representan el valor de la producción no consumida.

La cuenta consolidada de ingreso y producto naciona
les se forma con los totales obtenidos de todas estas cuentas
que resumen la actividad de los sectores económicos y que
en última instancia presenta los siguientes totales econó
micos:

CUENTA CONSOLIDADA DE INGRESO Y PRODUCTO
NACIONALES

. Ingreso Nacional
Producto Nacional Neto
Producto Nacional Bruto

Consumo Personal
Gastos del Gobierno en bienes y

servicios
Ventas Netas al Extranjero
Inversión Bruta Interna
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Mayores detalles sobre la composición de las cuentas:
sociales, puede verse en los cuadros que aparecen en el ca
pítulo sobre la contabilidad social de Guatemala.

El sistema de cuentas sociales aplicado al estudio del
ingreso y producto nacionales ofrece las siguientes venta
jas:

1) A través del mecanismo de la contabilidad social, es.
posible entender con bastante claridad y prontitud el
concepto y la estructura del ingreso nacional, el cual,
estudiado desde otro punto de vista resulta lUl tanto
complicado y sumamente abstracto;

2) Cada cuenta social ofrece el estudio y el análisis deta
llado de cada uno de los principales sectores de la eco
nomía y por lo tanto nos indica qué parte de la econo
mía merece mayor atención para lograr el progreso
del país;

3) El estudio del ingreso nacional por medio del sistema
de contabilidad social, permite el empleo de varios
métodos simultáneamente, todo lo cual viene a dar ma
yor consistencia a la investigación.

4) El sistema de contabilidad proporciona igualdades en
los totales considerados desde distinto punto de vista
(según el método empleado), lo cual permite hacer aná
lisis posteriores a base de ecuaciones.

5) El enlace de una cuenta con las otras permite analizar
la interdependencia de la actividad económica de los
sectores sociales.

6) El sistema de contabilidad social ha permitido el aná
lisis cronológico y la localización de las fallas o defee-
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tos de la economía y deja abierto el camino para una
posible comparación internacional.

7) El Balance General de la Economía Nacional, o inven
tario nacional, aún no puesto en práctica, permitirá
conocer el volumen total de bienes de capital disponi
bles para la producción y por lo tanto cuando se llegue
a un acuerdo entre los técnicos de la materia Robre
los' conceptos y contenido de este estado, será posible
efectuar muchos estudios sobre la eficiencia marginal
del capital.

El sistema de contabilidad social es muy reciente por lo
cual sólo permite conocer el análisis dinámico de Ia econo
mía, o sea la actividad desarrollada a través de la produc
ción. Sin embargo, varios países e instituciones han venido
n-abajando intensamente en la elaboración de 1Ul "estado
económico-contable" que permita conocer y analizar el po
tencial económico o el inventario de los recursos totales de
las economías nacionales por medio de lo que hasta hoy se
conoce con el nombre de "Estado de Balance Económico de
la Nación" (Balance Sheet).

. El "National Bureau of Economic Research" de los Es
tados Unidos, ha sido la institución que mayor empeño y
mayores investigaciones ha efectuado durante los últimos
dos años, para la elaboración de este inventario de los recur
sos capitales deun país.

/
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(En Miles de Quetzales)

Resumen Analítico de la Economía Guatemalteca

Gastos en Consumo PersonalPagos a los Empleados:
Sueldos y Salarios:

Monetarios '"
En especie .

Suplementos a los Sueldos y Salarios:
Cuotas Patronales a Seguridad Social

. Otros Suplem. a los Sueldos y Salarios

Ingreso en Renta (imputada) de las
Personas .

Ingresos de las Empresas no Accionadas
Utilidades de las Empresas Accionadas:

Utilidades antes del Impuesto:
Impuesto sobre Utilidades ... ... . ..
Utilidades después del Impuesto:

Dividendos ... ... ... . .
Ganancias no Distribuídas . .

Intereses Netos .... ... '" ... .

INGRESO NACIONAL (a costo de fact.)

Impuestos Indirectos y Contribuciones de
los negocios ... ... ... ... ... . ..

Pagos de Transferencia de los negocios .,
Discrepancia Estadística ... ... ... . ...
Menos: Subsidios menos superávit o ga-

nanciasordinarias de las Empresas Co
merciales del Gobierno '" ... ... . ..

CARGOS CONTRA EL PROD. NETO .

Asignaciones para Consumo de Capital ..

CARGOS CONT.RA EL PROD. BRUTO

227 944.5
22 882.6

1 614.7
6 582.8

26 920.8
86 014.7

3 869.9

784.1
2.923.8

2z9.8

379 767.7

35 963.1
4 087.9
4 853.8

331.9

424 340.6

20 439.4

444 780.0

Compras Netas del Gobierno en Bienes. y
SerVICIOS '"

Inversión Bruta Privada Interna

Inversión Neta en el Extranjero

PRODUCTO NACIONAL BRUTO .. '"

370.224.0

44 961.5

37 441.7

- 7.847.2

444 780.0
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(En Miles de Quetzales)

Resumen analítico de la Actividad In dustrial y Comercial de Guatemala

Pagos a . los Empleados:
Sueldos y Salarios:

Monetarios .. o
En Especie oo o..

-Supíernentos a los Sueldos y Salarios:
Cuotas Patronales a Seguridad Social
Otros Suplementos o.. '" oo. . oo.

Ingreso en Renta (imputada) de las
Personas o. o .. o o.. o.... o oo.. o.

Ingresos de las Empresas no accionadas
Ganancias de las Empresas Accionadas:

Ganancias antes del Impuesto:
Impuesto sobre Utilidades .. . o.
Ganancias después del Impuesto:

Dividendos a' Particulares o..
Dividendos' al Gobierno .. o
Ganancias no distribuidas .. o .

-Intereses Netos... ... . ..

INGRESO ORIGINADO .

Impuestos Indirectos ... oo o. o. .. o o. o
Pagos de Transferencia a las Personas .
Discrepancia Estadistica o.. .. o oo. . ..
Menos: Subsidios' menos ganancias de las

Empresas Comerciales del Gobierno ...

CARGOS CONTRA EL PRODo NETO

Asignaciones para Consumo de Capital . o

CARGOS CONTRA EL PROD. 'BRUTO

198 493.8
16647.7

1 031.4
5 000.0

26 920.8
86 014.7

3 869.9

2 485.6
172.4

2 923.8
215.4

343 775.5

35 963.1
4 087.9
4 853.8

331.9

388 348.4

20 439.4

408 787.8

Ventas Netas Consolidadas:

A los Consumidores o. '"

Al Gobierno .. o ... O"

Al Extranjero ... . o. o"

A los Negocios en Cuenta Capital '" o

Cambio de Inventarios .. ... o.. . o. ..,

PRODUCTO BRUTO ...

367 222.6

7 878.5

3 755.0

30 014.8

7 426.9

408 787.8



'OUENTA 'OONSO'LIDADA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL SEC'l'OR GOBIEH,NO' 1949 - 50

(En Miles de Quetzales)

Resumen Analítico de la Actividad Fi nanciera del Gobierno de Guatemala

Pagos a los Empleados:
Sueldos y Salarios:

Monetarios -...
En Especie . ..

Suplementos a los Sueldos y Salarios:
Cuota del Estado a Seguridad Social
Otros Suplementos . ... '" ... . ..

INGRESO, PRODUCTO NETO Y PRO
DUCTO BRUTO ORIGINADO ... .,.

'Compras Netas a los Negocios .... .
'Compras Netas al Extranjero .,.. . .
Pagos de Transferencia '" '" ... .,.
Subsidios menos ganancias de las Empre-

sas Comerciales del Gobierno

GASTOS. DEL GOBIERNO ...

27 290.7
2 634.9

583.3
l 402.8

31911.7

7 878.5
5 171.3
3 269.6

331.9

48 563.0

Impuestos Personales '" ... . ..
Impuesto sobre Utilidades . .. . ..
Impuestos Indirectos de los Negocios

Contribuciones a Seguridad Social:
De los Empleados y Trabajadores
De los Negocios .. '" ... . ..
Del Estado '" .

Dividendos de los ·Negocios .. '" ...
Déficit (+) o Superávit (-) en las

transacciones de Ingreso y Producto

INGRESOS Y DEFICIT DEL GOBIERNO

2 712.2
3 869.9

'35 963.1

721.8
031.4
583.3

172.4

+ 3 508.9

48 563.0



CUENTA CONSOLIDADA DEL SECTOR RESTO DEL MUNDO 1949 - 50

(En Miles de Quetzales)

Resumen de las operaciones In ternacionales de Guatemala

Pagos Netos a los factores de Ingreso
en Guatemala:

Intereses . ...
Dividendos . ..

INGRESO, PRODUCTO NETO Y PRO
DUCTO. BRUTO ORIGINADO ... . ..

Compras Netas a Guatemala por el Resto
del Mundo:

De los Negocios .
Del Gobierno . .. . ..
De las Familias e Instituciones . . ..

PAGOS NETOS EN CTA. CORRIENTE

108.0
873.9

1 981. 9

3 755.0
5 171.3+ 3 061.0

7 847.2

Desinversión Neta del Resto del Mundo
en Guatemala ... ... ... ... .., .... - 7 847.2:

Desinversión Neta del Resto del Mundo
en Guatemala ... ... ... ... .., .... - 7 847.2'



CUENTA DE INGRESÓS y GASTOS PERSONALES 1949 - 50

(En Miles de Quetzales)

Resumen analftico de la actividad de los consumidores guatemaltecos
Ik'

Gastos en Consumo Personal:
Compras de Servicios Directos:

Sueldos y Salarios:
Monetarios .. ... '" .... ..
En Especie ... ,.. '" '" ..

Suplementos a los Sueldos y Salarios
Intereses ... ... ... '" ... ... '"
INGRESO, PRODUCTO NETO Y BRU

TO ORIGINADO .... ... . ..
Compras Netas a los Negocios '"
Compras Netas al Extranjero .

Impuestos Personales
Ahorro Personal '" ... ... . ..

. GASTOS Y AHORRO PERSONALES '"

2 160.0
3 600.0

180.0
122.4

6 062.4
367 222.6

3 061.0
2 712.2
4886.4

377 822.6

Sueldos y Salarios Recibidos:
Monetarios:

De los Negocios . ..
Del Gobierno '" ...
De las Familias e Instituciones

En Especie:
De los Negocios '" .
Del Gobierno .,. '" .
De las Familias e Instituciones

Menos: Contribuciones de los Empleados
. y Trabajadores a Seguridad Social
Otros Suplementos a los Sueldos y Sa-

larios: .
De los Negocios ... '"
Del Gobierno '" ...
De las Familias e Instituciones

Ingreso en Renta (imputada) ... '"
Ingresos de las Empresas no Accionadas

Dividendos:
De los Negocios ... ... '"
Del Resto del Mundo . ..

Ingreso Personal por Intereses:
De las Familias ... .., '"
De los Negocios .. :
Del Resto del Mundo '"

Pagos de Transferencia:
De los Negocios ... ... . ..
Del Gobierno .

INGRESO PERSONAL ... ... ..:

198 493.9-,
27 290.7
2 160.0

16 647.7
2 634.9
3 600.0

721.9'

5 000.0
1 402.8

180.0
26 920.8.
86 014.7

2 485.6
1 873.9

122.4
215.4
108.0

4087.9
3 269.6

377'822.6



CUENTA DE AHORRO E INVERSION Bl~UTOS 1949 - 50

(En Miles de Quetzales)

Compras de los Negocios en Cuenta Ca-
pital , .

Cambio en Inventario de los Negocios
Desinversión Neta del Resto del Mundo

en Guatemala ... .,' .. , ... .., ...
Déficit (+) o Superávit (-) del Go-

bierno ... ... ... ... ... ... , ..

INVERSION BRUTA y DEFICIT DEL
GOBIERNO , , .. ' .

30 014.8
7 426.9

7 847.2

3 508.9

33 103.4

Ganancias internas no distribuidas .. . ..
Discrepancia Estadistica .., .
Asignaciones para Consumo de Capital
Ahorro Personal '" .. , ,., ,.. ... . ..

AHORRO BRUTO PRIVADO .. ... . ..

,2 923.8'
4 853,8

20 439.4
4 886.4·

33 103.4·



PRESUPUESTO ECONOMICO DE LA NAC ION DURANTE EL AÑO FISCAL 1949-50

(En Miles de Quetzales)

Grupos Económicos

CONSUMIDORES,

Ingreso Disponible obtenido en la producción corriente
Transferencias del Gobierno ...

- Ingreso Personal Disponible '... '" '"
Gastos en bienes y servicios '" '"
Ahorro Personal ... .;. ... '" ... '"

NEGOCIOS

Retención de Ingresos de la Producción corriente
Inversión Bruta Privada 'Interna '" '" '"
Exceso de Ingresos (+) o inversión (-) '" ...

INTERNACIONAL

Inversión Neta ... ... ... '" '"
Exceso de Ingresos (+) o pagos (-)

GOBIERNO

Ingresos Efectivos recibidos del Público menos subsidios
Compras de bienes y servicios ... '" ... '" ...
Pagos de Transferencia ... '" '"

Pagos al Público '" .,. ... .,. ..,
Exceso de ingresos (+) o pagos (-) '"

Total: Producto Nacional Bruto '" '"

Exceso de Ingresos;
Ingresos Gastos (+). o Déficit (-),

* 371 840.8
3 269.6

375 110.4
* 370 224.0

+ 4 886.4

* 28 217.0
11: 37 441.7

- 9 224.7'

*-7 847.2
+ 7 847.2'

* 44 722.2
* 44 961.5

3 269.6
--

48 231.1
3 508;9

444 780.0 444 780.0



CUENTA AUXILIAR DEL SECTOR AGRICOLA 1949-50

(En Miles de Quetzales)

Ventas Imputadas por consumo propio
Ventas Brutas Efectivas ...

Pagos a los Empleados:
Sueldos y Salarios: .

Monetarios . ..
En Especie '"

Suplementos a los Sueldos y Salarios:
Cuotas Patronales a Seguridad Social
Otros Suplementos '" .

Ganancias ... . .. '" .
Intereses '" ... '" .
INGRESO ORIGINÁDO ... . ..
Impuestos y Contribuciones ...
Pagos de Transferencia ... . ..
CARGOS' CONTRA EL PRODUCTO

NETO '" '" .
Asignaciones para consumo de capital '"

141 763.7
16 647.7

500.0
4 508.3

16 342.0
. 381.8

180.143.5
9 304.1

939.5

190 387.1
12.858.6

Ventas totales ...

Menos Compras:

a) Bienes de consumo y
servicios ... '" .

"b) Bienes de capital .
58 080.6
13 224.3

101 622.8:
172 927.8

274 550.6·

71 304.9-

CARGOS CONTRA EL PRODUCTO
BRUTO ' '" '" 203 245.7

PRODUCTO BRUTO ORIGINADO EN
LA AGRICULTURA ... ... . .. 203 245.7'



'1

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LAS EMPRESAS OOMERCIALES DEL GOBIERNO 1949-5<t

(En Miles de Quetzales)

Sueldos y Salarios ... ... ... . ..
Suplementos a los sueldos y Salarios
Pagos al Exterior ... . ..
Pagos de Transferencia ..
Ganancias .

Total

1 233 280.00
35 000.00

201 567.81
1 557 169.98

268 055.73

3 295 073.52

Ventas Lotería Nacional
Comunicaciones (correos)
Radiocomunicaciones .
Ferrocarril Verapaz . ..
Energía Eléctrica ... '"
TGW "La Voz de Guatemala" '"
TG1 Y TG2 "Radio Morse" ... . ..
TGQ "La Voz de Queza1tenango"

Total '" .

Menos: Compras al país ...

Valor de la producción ... ., ....

2 112 546.94
... 1 127 727.63

38 641.98
108 360.00
54.722.48
40 000.00
15 000.00
1 500.00

3 498 499.03

293 425.51

3 295 073.52



CUENTA AUXILIAR DE LAS 'OOMPAÑIAS DE SEGUROS 1949

(En Miles de Quetzales)

Primas de Seguro de Vida:
Nuevas ... ... 298 450.21
Renovación '" . 645 808.51

Intereses percibidos sobre los préstamos
s/pólizas de Seguro de Vida 18 925.23

Servicios Imputados ... ... 18 925.23"

Total de ingresos brutos 1 696 002.93.

Menos:
Pagos a los Negocios:

Cías. de Seguro de Vida 235 376.45
Cías. de otros seguros .. 121 126.85
Reclamaciones de Incendio 105 724. 14
Reclamaciones de automó-

viles ... ... ... ... 56 228.23
Reclamaciones de otros

riesgos .. ... ... ... 42 682.00

PRODUCTO BRUTO ORIGINADO ...

Pagos a los Empleados:
Sueldos y Salarios:

En Seguros de Vida ... 53 302.82
En Seguros de otros

I riesgos ... 30 335.65

Intereses Imputados . ..
Dividendos ... ... . ..
Ganancias no distribuídas

INGRESO ORIGINADO .. . ..

Impuestos Indirectos:
Sobre Primas de Seguro

de Vida .. .. ... ... 7 180.54
Sobre Primas de otros

riesgos 17068.90
Otros Impuestos 10 150.00

Pagos de Transferencia a las Personas:
(Beneficios de Seguro de Vida)
Vencimiento o Siniestro .. 272 263.18
Descontinuación de pólizas 40 348.02
Reclamaciones automóviles

particulares ... ... ... 14 057.02

CARGOS CONTRA EL PRODUCTO

NETO Y BRUTO

83 638.47

18 925.23
23 914.93

647 318.97

773 797.60

·34 399.44

326 668.22

1 134 865.26

Primas de otros riesgos:
Incendio ... . ..
Automóviles .
Terremoto .
Marítimas .
Otras .

Total de primas

409 141.28
195 853.03

2 515.28
31 581.32
74 802.84

944 258.72:

713 893.75·

658 152.47'

561 137.67'

134 865.26



CUENTA AUXILIAR DEIJ SISTEMA BANCARIO 1949 - 50

144869.12·

2 827 005. 34
228 072.47'
81 384.17

A las Personas:
Servicios vendidos . .. 104 467.82
Servicios . Imputados .. 41 401.30,

(En Miles de Quetzales)

Ventas de Servicios:
A los Negocios .
Al Gobierno '"
Al Exterior . ..

110 658.70

3 710.04
218 94l.28

134 616.93

Pagos a los Empleados:
Sueldos y Salarios: " .
Suplementos:

Cuota Patronal a Seguridad Social
. Otros Suplementos .. .. .. .. ..
-lntereses:

Efectivos " .. 93 215.63
Imputados.. .. " .. 41 401.30

Total .... .... .... .... 3 281 331.08Ganancias antes del Impuesto:
Impuesto sobre Utllidades-. . .. .. "
Ganancias después del impuesto:
... Dividendos:

A las personas .. .. 203 270.76
Al Gobierno .. .. .. 76 300.36

Ganancias no distribuídas

INGRESO ORIGINADO .. ..
Impuestos Indirectos .. .. ..
Pagos de Transferencia .. ..

CARGOS CONTRA EL PROD. NETO

Asignaciones p~ra consumo de capital

224 116. 7·1 '

279 571.12

494 580.68

2 466 205.39
71 171.83
94 672.78

2 632 050.00

69 782.38

Menos:
Consumo Interm. (bienes y servicios)
Compras de bienes de capital (invers.)

379 498.70'
200 000.00'

CARGOS CONTRA EL PROD. BRUTO 2 701.832.38 PRODUCTO BRUTO ORIGINADO 2 701. 832.38:



CUEN'l'A AUXIf..JIAR CONSOLIDADA DE LOS IN'rli::RMEDIARIOS PINANCIEROS 1949 - 50

(En Miles de Quetzales)

Menos:
Compras en el país y

en el Exterior:
Consumo Intermedio'. .. 940 636.37

Bienes de Capital ... 200 000.00 I 140 636.37

Pagos a los Empleados:
Sueldos y Salarios ... ... ... .... r 194 297. 17
Suplementos:

Cuota Patronal a Seguridad Social . 3 719.94
Otros Suplementos... ... ... ... 218 941.28

Intereses: .
Efectivos ... ... 93 215.63
Imputados .. .. .. 60 326.53 153 542. 16

Ganancias antes del Impuesto:
. Impuesto sobre utilidades ... ... ... 224 116.74

Ganancias después del impuesto:
Dividendos:

A las personas .. 227 185.79
Al Gobierno 76 300.36 303 486.05

Ganancias no distribuidas... .... 1 141 899.65

INGRESO ORIGINADO ... ... ... ... 3 240 002.99

Venta de Servicios Bancarios ...
Primas de Seguros ... ... . ..
Intereses recibidos por Cías. de Seguros

3 281 331.08
1 658 152.47

37 850.46

4 977 334.01

Impuestos Indirectos ... ... ... . ...

'Pagos de 'Transferencia a las personas

105 571.27

421 341.00

CARGOS CONTRA EL PROD. NETO 3 766915.26

Asignaciones para consumo de capital .. 69 782.38

CARGOS CONTRAEL PROD. BRUTO 3 836 697.64 PRODUCTO BRUTO ORIGINADO. .. 3 836 697.64
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IN\TERSION PRIVADA DUR,ANTE EL ill~O

FISCAL 1949-50

(En Miles de Quetzales)

Compras de los Negocios en Cuenta Capital

Más: Cambio en los Inventarios de los Negocios

INVERSION BRUTA DOMESTICA INTERNA .....

Más: Inversión Neta en el Extranjero

INVERSION BRUTA TOTAL

Menos:
Reemplazo de Capital

INVERSION NETA TOTAL

Menos:
'Cambio en Inventarios

INVERSION NETA FIJA

30 014.8

7 426.9

37 441. 7

---' 7847.2

29 594.5

20 439.4

9 155.1

7 426.9

1 728.2

EXPLICACIONES SOBRE EL CALCULO DEL INGRESO
NACIONAL Y PRODUCTO BRUTO DE GUATEIVIALA

DURANTE EL ill~O FISCAL 1949 - 50

Selección del Período. .

Es, necesario considerar aquí cuál ha sido el objeto y las
,razones para decidir que el cálculo sobre el Ingreso Nacional
.' fuete efectuado en eoneordaneia con el año fiscal.
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En primer lugar no se .disponía de series estadísticas pe
riédicas que pudiesen dar la oportunidad de obtener datos
mensuales o cuando menos semestrales. Aunque se crea lo con
trario es mucho más difícil·el cálculo del Ingreso Nacional con
base en el año natural o de calendario no disponiendo de abun
dante información. Se piensa de esta manera, porque la acti
vidad económica nacional depende fuertemente de la actividad
agrícola la cual tiene un ciclo .que más o menos se inicia en
el segundo semestre del año natural para terminar con el
primer semestre del año calendario. Esta ha sido también la
razón por la cual los períodos fiscales se han ajustado. a esa
norma, puesto que los ingresos y egresos del Gobierno tienen
que encontrar la solución en el comportamiento de la activi
dad agrícola con la que se inicia el proceso de casi toda la
actividad económica del país.

El ideal y la meta de la sección de Ingreso Nacional, ads
crita al Departamento de Estudios Económicos del Banco de
Guatemala, es obtener las estimaciones y cálculos en períodos
semestrales para poder hacer las adaptaciones necesarias tanto
al año fiscal y agrícola como al año natural o de calendario.
Esto último sólo será posible cuando se estimule la formación
de nuevas series estadísticas y se abriga la esperanza de que
esto sea posible en el transcurso del año 1952 si el Banco de
Guatemala y las autoridades Gubernamentales prestan toda
clase de apoyo, especialmente si se crea una comisión de coor
dinación estadística permanente.

Estudios previos.

La historia sobre las investigaciones de ingreso y producto
en Guatemala es relativamente corta,iniciándose en 1947 con
el trabajo -intitulado "Estudio sobre las Condiciones de Vida
de 179 Familias en la Ciudad de Guatemala "·pattocinado .por
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la Dirección General de Estadística, con el propósito de esta
blecer lID sistema de pesos para el cómputo del índice de costo
de vida. En dicho trabajo se hace el primer intento de análi
sis del ingreso personal, constituyendo datos sobre los ingre
sos, egresos y ahorro de los consumidores considerados en la
muestra.

A mediados del año 1949, el Banco de Guatemala contrató
a un grupo de economistas norteamericanos del Federal Re
serve Bank of New York para efectuar lID estudio especial so~

bre la Política fiscal de Guatemala, para lo cual fué necesario
hacer las primeras estimaciones del Producto Bruto a fin dc
poder encontrar las relaciones de la política fiscal con la acti
vidad económica del país. En este estudio se aprovecharon los
resultados de la encuesta de la Dirección General de Estadís
tica y otra del Instituto Indigenista Nacional sobre los ingre
sos y gastos de 222 familias indígenas.

PROCESO DE CALCULO EN LAS ESTIlVIACIONES
DE INGRESO Y PRODUCTO DE GUATE:~IALA

P ARA EL AÑO FISCAL 1949 - 50

Bajo ningún concepto se pretende que las cifras que apa
recen en las cuentas sociales de Guatemala sean un reflejo
absoluto e indestructible de la actividad económica de la Na
ción, ya que los medios y las circunstancias en que se elaboró
este trabajo estuvieron sujetas-a -muehos obstáculos ocasiona
clos principalmente por la falta de estadísticas. De cousiguien
te no extrañará que muchas de las cifras no. tengan mayor
base y mérito que la estimación "j' ciert~s suposiciones neeesa
rias de carácter analítico, pero en -todo caso, caaipodría ase
gurarseque los grandes totales .se encuentran bastante. cerca
de "la realidad, siendo el margen de error relativamente de
poca importancia.
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Aún a sabiendas de la existencia de tanto obstáculo, el
cálculo de nuestra actividad económica se llevó adelante, no
precisamente para decir la última palabra sobre la realidad
económica de Guatemala, sino principalmente para oriental'
(con números) a todas las personas e instituciones que se inte
resan por los problemas económicos, en lo que significa la
investigación del Ingreso y Producto Nacionales, a fin de que
más tarde todo trabajo de esta índole merezca la colaboración
de todos los sectores que se interesan por los problemas econó
micos de la nación. De igual manera, unode los grandes pro
pósitos .de este trabajo ha sido divulgar el fruto de los conoci
mientos y las experiencias de otros países y economistas inves
tigadores y estudiosos, a efecto de fortificar y sentar las bases
para el análisi~ de la economía guatemalteca.

Las cifras de este trabajo se pulirán tan pronto como se
tengan los resultados de-los censos de 1950, y con la forma
ción de series estadísticas auxiliares, tales como: estudios so
bre los sueldos y salarios, nivel de ocupación, índices de venta
y consumo, intereses, gastos del gobierno clasificados por des
tino social, etc.

El cálculo del Ingreso y Producto Nacionales de Guate.
mala durante este período se hizo mediante la combinación de
varios métodos y utilizando el sistema de contabilidad socia]
para su presentación y análisis.

Sector de los Negocios:

Sueldos y Salarios.

Tres son las fuentes principales de donde se pueden obte
ner datos estadísticos relativos a los, sueldos y salarios en
Guatemala: a) El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social;
b) los informes del Departamento Administrativo del Trabajo
a la Dirección General de Estadística; e) los registros de la
Dirección General de Comercio, Industria y Controles. Sin



embargo, esta clase de datos constituyen solamente muestras
dispersas sin mayor ordenamiento ni tabulación y por lo tanto
no .podían utilizarse sin efectuar ajustes para la elaboración
del Ingreso y Producto.

Existiendo esa dificultad entrañada por la deficiencia
en el campo cubierto por esta clase de estadísticas, había nece
sidad de conocer. por lo menos una' medida del universo, que
en este caso estaría representada por el volumen total de ocu
pación o la población económicamente activa de la Nación.

Sabiendo ya cuál podía ser el único recurso para medir,
el universo o sea el 100 % de los casos, se presentó otro pro
bleíña muy especial con la discrepancia en las estimaciones de
población, deducidas a través de las tasas de natalidad du
rante el decenio 1940 - 1950. En efecto, la población total de
la República estimada al 31 de Diciembre de 1947, fue de
3,678 miles de habitantes mientras las cifras preliminares del
Censo de 1950 arrojan un total de solamente 2,787;030 habi
tantes. La diferencia entre estos dos totales ha sido explicada
por la Dirección General de Estadística con la inflación arti
ficial de las cifras del censo de 1940.

El problema consistía pues en saber aproximadamente
cuál era o podía ser la población activa de Guatemala, y de
ahí deducir el volumen de personas empleadas. Desafortuna
darnente todavía no se cuenta con las cifras de población acti
va del censo de 1950 disponiéndose únicamente de las cifras
de población activa registradas en el censo de 1940 dudándose
si esa proporción podría corresponder al año que se estudiaba
(1949-50). Dentro de esta obscuridad, lo más lógico era esta
blecer una comparación entre las cifras del censo de' 1940
(3.283.209 habitantes) y los resultados preliminares del censo
de 1950 (2.787.030). Esta comparación indica que los dos to
tales se encuentran muy cerca de los tres millones de 'habi-

-tantes.
Al observar. que la cifra de población total de los censos
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más o menos coincidía, se pensó aceptar también para el pe-
.rtodo 1949 - 50 la misma población activa que proporcionaba
el censo de 194.0. Sin embargo, esta suposición no se aplicó
sino después de consultar la proporción porcentual de la pobla
ción activa de otros países latinoamericanos, 10 cual fue posi
ble por medio del análisis del cuadro n" 10, del "Anuario
Demográfico 1948" publicado por las Naciones Unidas en
donde aparecen doce países de la América Latina con datos de
la población activa con relación al número total de habitantes:

Observados estos porcentajes y por similitud puede esta
blecerse que la población económica activa para Guatemala se
encuentra dentro de los Iímites del millón de habitantes. (apro
ximadamente un tercio de la población total).

La publicación del censo de población de 1940, contiene
lID cuadro con el título "Población Activa de Guatemala"
en donde se clasifica la población en 18 grupos mayores, de
los cuales no todos representan población económicamente ac
tiva. Más parece ser que este cuadro representara el volumen
total de la población, clasificada por actividad, de donde se
dedujo solamente la población infantil. Por esta razón hubo
necesidad de hacer varios ajustes que permitieran obtener una
cifra acorde con la definición efectiva de lo que es "población
económicamente activa".

Los ajustes que se efectuaron al cuadro indicado para
obtener una base de empleados y trabajadores, para el cálculo
de sueldos y salarios, fueron de cuatro clases: 1) deducción
de población no aceptada como económicamente activa, tales

34.7 %
52.5 %
34.7 %
39.9 %
40.7 ~
32.2 %

Brasil .
Colombia ..
Chile .
Perú .
Uruguay ..
Venezuela

31.8 %
34.3 %
32.3 %
35.9 %
36.7 %
42.9%

Cuba ... , .
Honduras .
México ,.
Nicaragua .. . ..
Panamá .. '.
Argentina .
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como estudiantes, amas de casa, profesiones religiosas, etc.;
2) deducción de empleados de otros sectores ajenos a los nego
cios (gobierno; familias e instituciones) .. tales. como empleados
públicos, sirvientes.. empleados de instituciones religiosas; 3)
deducción de personas que trabajan por su cuenta (empresa
rios) , tales como. comerciantes, profesionales, y otros propie
tarios; 4) en dos O tres renglones industriales se pusieron las.
cifras de trabajadores registrados en Seguridad Social, porque
al comparar las cifras del censo con los datos de dicha Insti
tución se observó que en ella aparecían cifras mayores y de
más crédito.

La segunda parte en el cálculo de los sueldos y salarios
para los negocios, consistió en averiguar el salario medio para
cada uno de los grupos industriales clasificados en el censo
de 1940, y para el efecto se procedió a obtener el salario me
dio que se obtuvo de los registros del Instituto Guatemalteco
ele Seguridad Social y aplicarlos al volumen de ocupación
obtenidos en el proceso que se indicó anteriormente. Los datos.
sobre el salario medio fueron obtenidos del estudio que el
1. G. S. S., efectuó por el mes de septiembre de 1949.. con el
supuesto de que el salario medio así obtenido correspondería
a un promedio mensual, durante el año fiscal 1949 - 50.

Ahora bien, los sueldos y salarios del sector negocios pue
den tener las siguientes características: 1) ser cantidades mo
netarias efectivamente pagadas; y 2) constituir pagos en espe
cie (en forma de alimentos, medicinas, vivienda, distracciones,
etc.) ; este renglón se obtuvo deduciendo del total de sueldos
y salarios obtenido conforme a los cálculos expresados ante
riormente, el valor de los sueldos y salarios en especie, los
cuales corresponden casi en su totalidad a la agricultura.

Los pagos en especie se obtuvieron de los cálculos efec
tuados para obtener el ingreso Y, producto originados en la
agricultura, lo cual se explica posteriormente.

Los sueldos y salarios diferidos, o sean aquéllos ganados.
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})ero aún no pagados por la empresa, representan un renglón
del ahorro personal -y una de las fuentes posibles para la in
versión. En este estudio no fue posible colocar este renglón
porque se carecía de toda fuente de información.

Suplementos a los Sueldos y Salarios.

Además de los sueldos y salarios conocidos corrientemente,
existen otras clases de pagos que constituyen una remunera
ción adicional al trabajo de los empleados y trabajadores, por
10 cual es necesario agruparlos como suplementos.

Las cuotas patronales al Instituto Guatemalteco de Segu
ridad Social, se obtuvieron directamente de esa fuente de
información.

Entre otros suplementos se clasifican muchos de los gas
tos en beneficio directo ele los empleados J' trabajadores efec
tuados por los empresarios, tales como: primas de seguros de
vida, fiestas, pagos de vacaciones, aguinaldos, dietas, partiei
paeión en las utilidades, honorarios, gastos en deportes, fun
cienes cinematográficas, mantenimiento ele escuelas, etc. -En
este estudio se tomó solamente el valor de los otros suplemen
tos calculados para la agricultura, con un ligero ajuste para
redondear la cifra en miles de quetzales.

Ingresos por Renta de las Personas.

Las personas propietarias de casas obtienen ingresos por
el alquiler de sus inmuebles y en el caso de que tales personas
ocupen sus- propias viviendas dispondrán de una cantidad ma
yor para sus gastos en consumo, o ahorro, la cual en todo
caso sería iguala la cantidad que estas personas tendrían que
pagar en alquileres si el- inmueble fuera ajeno.

Los propietarios que destinan sus casas para alquilarlas
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quedan clasificados como empresarios y de consiguiente los
ingresos que reciben por este concepto aparecerán eng.obados
entre el renglón destinado .a las empresas no accionadas.
Cuando los propietarios de esos inmuebles sean sociedades anó
nimas u otra sociedad organizada a base de acciones: sus in

gresos provenientes del alquiler aparecerán entre los dividen
dos y ganancias no distribuídas de las empresas accionadas.

Por lo tanto en el asiento "Ingresos por Renta de las
Personas " aparecerá solamente el valor de los alquileres cal
culados e imputados para aquellas viviendas ocupadas por sus.
propietarios o por personas que por una u otra circunstancia
110 pagan alquiler. La razón de agrupar separadamente este
renglón es precisamente el efecto que tienen estas imputacio
nes de producir poder de compra adicional "j' por consiguiente
acrecentar el consumo o el ahorro de las personas. Todo esto
quedará .más claro con un pequeño ejemplo:

Supóngase que hay dos Maestres de Educación Primaria
(A y B) que ganan 90.00 cada uno, pero con la diferencia que
el maestro A posee vivienda propia, que al alquilarla rentaría
30:00, mientras el maestro B tiene que pagar alquileres por
valor de 30.00. Los dos maestros podrían encontrarse en cual
quiera de las siguientes circunstancias comparativas:

a) Si ambos maestros gastan la totalidad de sus ingresos,
sus presupuestos familiares se equilibrarán de la siguien
te manera:

Maestro A
Ingresos:

Sueldo... ... .. 90
Renta Imputada .... 30

Maestro B

90

Total ... 120 90



b) Si ambos maestros tienen el mismo nivel de consumo, Jos
presupuestos se equilibrarán de la siguiente manera:

e) Si ambos maestros tienen elrnismo nivel de consumo pero
sobrepasando el límite ele los 90,00, los presupuestos se
equilibrarán así:
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2
30
58

2
30
58

90

90

90

90

90

90

Maestro B

Maestro B

Maestro B

90
30

90
30

120

Maestro A

Maestro A

Maestro A

Total ... ... ... ... 120

Total .

Ingresos:
Sueldo ... ... .. . ...
Renta Imputada.. ..

Total 120

Total ... ... ... 120

Gastos (Consumo, etc.):
Impuestos .,. 2
Renta .... ,. 30
Otra forma de Consumo .. .. 58

Ahorro personal .. 30

Ingresos:
Sueldo
Renta Imputada

Gastos (Consumo, etc.) ;"
Impuestos .,. :.. 2
f;:enta. .. .., ... ... ... 30
Otras forma de consumo .. .. 88
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Maestro A
Gastos (Consumo, etc.) :

Impuestos ... 2
Rer;ta? ... '" ... 30
Otra forma de Consumo .. " 63

Ahorro Personal .. .:. 25

Total '" ... 120

Maestro B

2
30
63

-5

90

En este último caso el Maestro B, tiene gastos de 95,00,
mientras sus ingresos son solamente de 90,00, pero los cinco
quetzales de diferencia en "el consumo se pueden financiar con
un desahorro (gastos de cantidades ahorradas en meses ante
rieres) 1 la venta de algunos de sus bienes, o bien por medio
de deudas.

El cálculo de la renta imputada en Guatemala; durante
el año fiscal 1949 - 1950, se hizo con base en los resultados dis
ponibles del Censo de la Vivienda Urbana, practicado al final
del año 1949,

En el Censo de la Vivienda Urbana se obtuvieron los si
guientes resultados preliminares para la República:

N' de Viviendas N" de Edificios

Familiares ... '" .
No Familiares '" . ...
En Construc. y Reparación

Total

159,608
926

2,700

163,234 129,813

Los resultados finales para la Ciudad de Guatemala fue
ron los siguientes:

N" de Edificios .
N·(j de Viviendas .

31,150
49,150



El alquiler medio por vivienda, al hacer tilla distribución
de frecuencias de los resultados obtenidos en la capital, fue
de 17,70 mensuales y 212,40 anuales.

Al aplicar el promedio anual de 212,40 de renta a las
20.836 viviendas que no pagan alquiler, se tendrá una renta
imputada anual de 4.425.566,40, solamente para la Ciudad de
Guatemala.

No disponiéndose todavía de los datos del, Censo de la
vivienda sobre el alquiler pagado en el resto de la República,
se-ha supuesto que el 5 % del total de edificios en el resto de
la República: se destina a negocios y el 95 % (93.730 edifi
cios) a vivienda propia. Además, se ha supuesto que en el
resto de la República la renta media sería de 20.00 mensuales
y 240,00 anuales por edificio, 10 cual aplicado sobre los 93.730
-edifieios que se supone están destinados a vivienda propia,

. proporciona tilla renta imputada anual de 22.495.200,00 en el
Testo de la República. "

De consiguiente, con los cálculos indicados, la renta im
lmtada para Guatemala," durante el período que Se analizó
.sería:
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Pagan alquiler .. .. ... . ..
Ocupadas por Propietarios' ..
No se paga alquiler ... . ..
Ocupadas por semi-propieta-

rios - " .
Viviendas desocupadas .. . ..

28,314 viviendas
15,721
3,647

603
885

(57.61%)
(31.98 %)
( 7.42 %)

1.23 %)
1.76 %)

Renta Imputada en la Capital ... ... ... 4.425,566.40
Renta Imputada en el resto de la República 22.495,200.00

Renta Imputada en la República .... 26.!J20,766.40"

Además de la renta imputada propiamente dicha, en los
-estudios de Ingreso Nacional se incluyen en este renglón, los
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deneehoa sobre patentes, derechos-de reproducción y derechos.
sobre recursos. naturales, y otros derechos similares. Sin em
bargo, por no disponer de fuentes de información sobre este
particular en Guatemala) ha sido necesario conformarse con.
anotar el dato más importante de este renglón.

Ganancias e Impuesto sobre utilidades.

La falta de estadísticas sobre este renglón indujo a una
serie de artificios para poder llegar a estimar las cifras del
período de análisis. Los datos principales que sirvieron de base
para el cálculo fueron obtenidos de la Oficina Controladora
del Impuesto sobre utilidades.

Como no existían datos específicos sobre las ganancias,
durante el año 194.9 - 50, se elaboró, un pequeño índice con los
datos del impuesto sobre utilidades recaudado durante los úl
timos tres años fiscales:

1947-48
1948-49
1949.-50

3,128,900
3,584,300
3,869,900

100.0 %
114.5 %
123.6%

Este índice se aplicó a las utilidades totales registradas.
en el año 1947 - 48, para obtener una cifra probable de las.
utilidades de las empresas registradas en el año 1949 - 50 :

Año

1947-48
1948-49
1949-50

lndice

100.0
114.5
123.6

Utilidades totales

14,739,723.47
16,876,983.37
18,218,298.21

Las cifras así obtenidas todavía no podían ser aplicadas.
a los renglones que componen el ingreso del Sector de los Ne
gocios, porque era necesario distinguir entre las ganancias de.
las empresas .aecionadas y las no accionadas.
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De la Contraloría del Impuesto sobre Utilidades se obtuvo
la cifra sobre las ganancias de las sociedades accionadas, du
rante el año fiscal 1949 ~ 50, proporcionando un total de
5.316.099. Esta cantidad se restó a la cifra de utilidades tota
les registradas conforme a la aplicación del índice del impuesto
sobre utilidades, para obtener la cifra. que correspondería a
las utilidades declaradas para las empresas no accionadas:

Utilidades totales declaradas .... . ...
Menos:

Utilidades declaradas de las empresas ac-
cionadas .

Utilidades declaradas por las empresas no ac-
cionadas .... .... . .. :. .... .... .... . ...

18,218,298

5,316,099

12,902,199

De las Utilidades declaradas por las empresas accionadas
se supuso que un 50 % se reparte en forma. de dividendos: y
un 50 % queda como ganancias no distribuídas o reservas.

Además de las ganancias no distribuidas de las empresas
accionadas debe tomarse en consideración que existe una re
Serva legal deducible del 5 % de las utilidades declaradas, que
es necesario agregar a las reservas no distribuidas a que se
refiere el párrafo anterior.

Como las empresas no accionadas están compuestas en su
mayoría por una gran cantidad de negocios pequeños y em
presas individuales, que no llegan a llenar las bases para el
registro en empresas lucrativas, se supuso que las utilidades
declaradas y controladas por la Contraloría del Impuesto so
bre Utilidades, representa solamente un 15 % del total de ga
nancias de, todas las empresas no accionadas del país, siendo
por lo tanto indispensable ajustar esta cifra para obtener un
total de 100 %'
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Con todos los datos y cálculos anteriores, las ganancias
de los negocios arrojaron el siguiente resultado :

Empresas no accionadas . ...
Dividendos .... .... .... . ..
Ganancias no distribuidas y reserva legales
Impuesto sobre utilidades .... .... . ...

86,014.7 miles
2,658.0

-2,923.8
3,869.9

Total 95,466.4 miles

Dentro del patrimonio del Estado, existe una c~erta can
tidad de va'ores privados que respaldan la inversión en em
presas privadas, que producen dividendos y utilidades. Esta
,'.'5 la razón por la cual aparece lID renglón especial dentro del
sector de los negocios que registra esta clase de pagos al Es
tado. El dato para esta cifra se tomó de! presupuesto general
de Ingresos de la Nación.

Ajuste en la Valuación de Inventario.

Este es lIDO de los cálculos que presentan mayores difi
cultades debido a la calidad de los datos que pueden recau
darse. En términos generales' puede decirse que la finalidad
de este ajuste consiste en corregir los precios de las existencias
registradas en los libros de las empresas a fin de averiguar
exactamente qué parte del ingreso generado durante lID pe
ríodo se encuentra formando parte de Jos inventarios totales

.Al iniciarse un período contable (por ejemplo un año),
Jos negocios disponen de existencias de productos que consti
tuyen el inventario iuicial ; al cerrarse el período (un afio),
estas empresas poseen existencias diferentes que. constitu
yen el inverrtario tfinal , Por regla general Íos empresarios
valúan sus inventarios totales de acuerdo con los precios que
rrgieron en el momento de registrar sus existencias,. es decir,



que el inventario inicial se valúa a los precios del primero de
enero, por ejemplo y el inventario final se valúa a los. precios
en vigor el 31 de diciembre (u otra fecha fija). Sin embargo,
con este sistema lógicamente se han hecho dos operaciones:
por una parte: se han reva.uado existencias antiguas (del in
ventario inicial) y pOI' otra se ha valuado el cambio en inven
tarios durante el período. La revaluaeión obedece a que los
costos de reposición son diferentes a los costos unitariosde
las mercaderías vendidas. De consiguiente, al haberse valuado
todas las unidades en existencia con un mismo valor unitario
la cifra del inventario tiene que aparecer con una discrepancia
del, valor real (ganancia nominal que jamás se recibe).

El ajuste en la valuación ele inventarios, tiene por objeto
depurar las cifras que aparecen en los libros de las empresas
a fin de registrar en el producto bruto únicamente el flujo
neto de inventarios, anulando las revaluaciones o devaluacio
nes de los procedimientos. contables ordinarios.

Por no haberse obtenido ninguna fuente importante de
información para estos propósitos, no se incluye este renglón
en el cálculo del ingreso y producto de Guatemala.

Intereses Netos.

Los datos sobre intereses son también de los más difíciles
de lograr, ya que no existe ningún registro de esta naturaleza
en Guatemala. Los intereses comerciales pueden ser de tres
clases: a) intereses sobre bonos en empresas privadas; b ) in
tereses bancarios; y c) intereses entre personas. '

En Guatemala casi no existen valores comerciales en for
ma de bonos, debido a que la mayoría de los negocios tienen
una organización bastante simple y fuera de ciertas empresas
extranjeras y algunas empresas del ,Gobierno, es muy difícil,
si no imposible, encontrar empresas privadas que hayan finan
ciado sus operaciones con la emisión de bonos. Sin embargo"
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cuando ha habido una emisión de .bouos por las empresas pri
vadas, generalmente se venden a otras empresas comerciales o
al exterior. Cuando los bonos se colocan entre otras empresas
comerciales, los intereses devengados no pueden aparecer en
este renglón del ingreso nacional porque al considerar a todo
el vasto sector de los negocios, se encontrará que por un lado
son los negocios (ciertas empresas) los que pagan los intereses
y por 'otra parte son también los propios negocios quienes reci
ben los intereses, cancelándose por consiguiente esta clase de
movimiento, ya que son operaciones efectuadas dentro de un
mismo sector. Ahora] cuando los bonos se colocan en el exte
rior, los intereses aparecerán registrados en la balanza de
pagos y en la contabilidad social se registrarán como pagos de
las personas al extranjero) para poder llegar a una cifra que
arroje intereses netos con el exterior.

Los intereses bancarios) pueden tener su origen en prés
tamos al Gobierno, préstamos a las personas en su carácter de
consumidores y préstamos a los negocios y en este último caso
se presenta la misma situación que se explicó anteriormente
sobre las operaciones dentro de lID mismo sector. Los bancos
reciben intereses de las personas por préstamos efectuados para
el consumo y también por recargos de mantener las cuentas
corrientes por debajo de cierto límite básico; por otra parte,
los bancos pagan intereses a las personas sobre depósitos a
plazo. Pero además de los pagos reales, existe la necesidad ele
hacer ciertas imputaciones por los servicios bancarios y al
mismo tiempo por los servicios que el banco obtiene de la in
versión y colocación de los depósitos.

La razón por la cual se hacen estas operaciones para im
putar los intereses bancarios, es que la doctrina del ingreso na
cional es medir los pagos a los factores de la producción, pero
como los bancos] las compañías de seguros, y otras institucio
nes de -carácter financiero operan con dinero ajeno, resultaría

, que al considerar los intereses se obtendrían siempre con saldos
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negativos, o sea que siempre superaría el saldo en favor de los
intereses recibidos por esas instituciones, lo cual realmente
vendría a traelucirse en una reducción del ingreso nacional
por defectos en el sistema de cálculo. En efecto supóngase que
un banco hace los siguientes pagos:

Sueldos y Salarios 10
Dividendos... ... 8
Ganancias no distribuidas 9

Total.... .... .... .... 27

Sin embargo, los pagos señalados no constituyen todo el
Ingreso originado en ese banco, pues es necesario anotar los
intereses recibidos y pagados. Supóngase además que el banco
tiene las siguientes operaciones con intereses:

Intereses recibidos
Intereses pagados

Intereses netos pagados .'.

7
4

3

Al consolidar todos los pagos que el banco bace a los fac
tores de la producción se tendría lID resultado adverso o sea
que en lugar de aumentarse el ingreso originado en el banco
con los pagos de intereses, se tendría una disminución del in
greso originado, así:

Pagos varios a factores de la producción 27
Intereses netos ... .. .... ... ... ... - 3

Ingreso originado en el banco .... 24

La realidad es que el banco a través de los intereses ha
contribuído a aumentar el volumen del ingreso nacional, por
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lo cual ha sido necesario buscar un nuevo sistema de registro,
el cual se encontró al asignar las ganancias del banco como
pagos que éste efectúa a las personas que proporcionaron los
depósitos y al mismo tiempo se asigna una cantidad igual co
mo cobro de los servicios que el banco proporciona a los depo
sitantes.

Los intereses que aparecen en el cálculo del Ingreso Na
cional de Guatemala se componen de los siguientes renglones:

Intereses totales pagados por la Empresa
Eléctrica de Guatemala, S. A. (año 1949) ..

.Intereses Bancarios imputados . .
Intereses· imputados de las Cías. de Seguros.

Total '" '" .

155,101.25
41,401.30

.18,925.23

215,427.78

Los intereses pagados por la Empresa Eléctrica de Gua
temala, S. A., se tomaron del libro "La Empresa Eléctrica de
Guatemala, S. A., un Problema Social" publicación N°. 5 del
Ministerio de Economía y Trabajo, Editorial del Ministerio
de Educación Pública.

Los intereses imputados se calcularon en la forma que se
expresa más adelante al tratar del subseetor de los interme
diarios financieros.

Impuestos Indirectos.

Los negocios realmente funcionan como agencias 'recauda
doras de impuestos del Gobierno. Los pagos de licencias y la
mayoría de impuestos que gravan a los negocios, son tomados
muy en cuenta para el cálculo de los precios, a fin de trans
ferir la carga impositiva a los consumidores a eravés de esos
precios que son más altos de lo que encierra el costo industrial.
En efecto, los negocios reciben .aparentemente, una cantidad
de dinero mayor a la que realmente corresponde a la explo-
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tación industrial, pero también esta misma cantidad que pudo
haberse quedado como ganancia deben pagarla al Gobierno
por concepto de impuestos indirectos.

La composición de los ingresos gubernamentales indica
que en nuestro sistema impositivo existe una preponderancia
de los impuestos indirectos, los cuales representan un poco
más del 80 % del total de cargas impositivas establecidas en
el país.

La forma como se obtuvo la cifra para este estudio, fue
haciendo l:ma clasificación especial de todos los ingresos del
Gobierno, de la que se dedujeron los impuestos indirectos J'
los ingresos de las empresas comerciales e industriales del Go
bierno, quedando el saldo como representativo de todos los
impuestos indirectos y otras contribuciones de este carácter
dentro del mismo renglón.

Pagos de Transferencia.

Los negocios proporcionan poder de compra a las perso
nas por conceptos diferentes al pago de rsmuneraeión al tra
bajo, especialmente en forma de donaciones. Las donaciones
que hacen los negocios pueden ser de carácter voluntario y en

. el caso especial de las deudas incobrables se hace con un ca
rácter forzado. Tanto en el caso de las contribuciones benéfi
cas voluntarias como en el perdón u olvido de las deudas 'inco
brables pueden existir los pagos monetarios o en especie.

No fue posible obtener datos sobre esta clase de pagos de
los' negocios en Guatemala. por lo cual se aplicó el1 % del
producto bruto de los negocios, calculado previamente de acuer
do con las ventas y caiubio en los inventarios de los negocios.

Subsidios Menos Ganancias de las Empresas del Gobierno.

Los subsidios que el Gobierno hace a las empresas consti
tuyen realmente una devolución de impuestos indirectos. En
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Guatemala los subsidios se otorgan únicamente a las empresas
comerciales y empresas autónomas del Estado, entre las cuales
pueden enumerarse el financiamiento del capital inicial del
Instituto de Fomento de la Producción y las aportaciones del
Gobierno para el Departamento de Fomento Cooperativo, "J'

las partidas presupuestadas de la Hidroeléeti.rea del Estado,
Correos y Telecomunicaciones, etcétera, etcétera.

Por otra parte las ganancias de las empresas del Gobierno
representan el saldo neto entre sus gastos e ingresos.

La consolidación de los subsidios con las ganancias netas
de las empresas comerciales e industriales del Gobierno pro
porcionan los datos para este renglón de los negocios.

Los datos que se anotaron para el año fiscal 1949-50 de
Guatemala se hicieron tomando en consideración las aportaeio
nes del Gobierno al Instituto de Fomento de la Producción y

al Departamento (autónomo) de Fomento Cooperativo, y por
otra parte, se incluyeron las estimaciones de utilidad que se
obtuvieron al operar los ingresos y gastos de ocho empresas
del Gobierno involucradas ordinariamente en el presupuesto
general de ingresos y egresos de la Nación.

Asignaciones para Consumo de Capital.

El equipo, maquinaria, herramienta y en general los re
cursos capitales de las empresas están sujetas a cierto desgaste
que se valúa por medio de una depreciación material y por la
absolecencia. -Sin embargo, también es necesario considerar en
este renglón, ciertas pérdidas del capital por eoneepto de des
trucción eventual causada por incendios, inundaciones, ciclo
nes etcétera, etcétera, siempre que no representen pérdidas, - -
exageradas. La razón de anotar estos cargos en el Producto
bruto de los negocios: es precisamente para deducir el valor
del capital que intervino en el proceso productivo, ya que es
to:;; bienes representan producción de años anteriores que. debe



-99-

ser deducida para tener la cifra real de producción que corres
ponde exclusivamente al período que se analiza, que en nues
tro caso sería el año' fiscal 1949:50.

Por la carencia de estadísticas para este cálculo se estimó
que un 50 % del producto bruto de Jos negocios puede ser
una cifra prudencial para asignar el reemplazo o desgaste del
capital.

Discrepancia Estadística.

Representa la diferencia entre el producto bruto total y

todos los cargos efectuados. Esta diferencia obedece a que por
'o grueso de algunas de las estimaciones se ha perdido la exac
titud o Ja igualdad entre el "debe" y el "haber". Aunque la
discrepancia estadística no presenta cifras muy grandes, si
cabe la posibilidad de distribuirla proporcionalmente entre Jos
diferentes reng'ones que presentan mayor lugar a un margen
de error. Es casi seguro que en los cálculos presentes el ma
yor margen de error se encuentra en el renglón que se refiere
a las ganancias de las empresas no accionadas y por lo tanto
sí se empleara Ja experiencia del Canadá que consiste en dis
tribuír la discrepancia estadística, ésta se distribuiría en su
mayor parte en el renglón señalado, lo que equivaldría a subir
la cifra que se presenta en este trabajo para las ganancias
de las empresas no accionadas y en menor escala el resto de
los renglones.

A medida que sea posible ..obtener fuentes de información
más amplias, la magnitud de la discrepancia estadística tendrá
que ser menor.

Ventas Netas.

La producción de las empresas se distribuye en cuatro
grandes mercados sociales: 1) los Consumidores , 2) el Gobier
110; 3) el Resto. del Mundo; y 4) la Inversión Privada.
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Todas las ventas registradas de los negocios son de carác
ter neto, lo que quiere' decir que representala diferencia entre
las ventas brutas y las compras con cada uno de los sectores
o mercados.

El procedimiento de cálculo y algunos comentarios sobre
las ventas a los consumidores, al Gobierno y al Resto del Mun
do, se tratarán posteriormente, en las explicaciones correspon
dientes a. cada uno de esos sectores.

La inversión privada se compone de dos partes principa
les: 1) las compras y ventas de bienes capitales que servirán
para el ensanchamiento y reemplazo, del capital fijo; Jr 2) los
aumentos en los inventarios de mercaderías.

Ventas a los Negocios en Cuenta Capital.

Estas ventas representan la inversión fija y bruta de los
negocios y por lo tanto comprende el valor de la construcción
privada, las nuevas instalaciones industriales, nuevas adquisi
ciones de equipo, maquinaria.. herramienta; vehículos, etcétera.

Las estimaciones de la inversión privada en Guatemal a, se
calcularon tomando en consideración el valor de la construcción
privada en la capital, registrado por la Municipalidad de la
Ciudad de Guatemala, además se hizo lID .análisis de todos los
renglones de importación que representan bienes capitales pa
ra los negocios con un ajuste adecuado para obtener el precio
de mercado.

Las operaciones efectuadas pueden resumirse así:

Importaciones totales (C. 1.F .) de bienes de capital,
durante el año 1949 . .. ... ... ... ... 17,132,020

Menos: .
Bienes capitales destinados al Gobierno 25,541
Bienes durables del Consumidor .. .. 3,342,267 '3,367,808
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Importaciones de bienes capitales destinados a los
negocios . .. ... ... . ., ... .... 13,764,212

Ajuste de un 100 % para obtener el precio de
mercado .. , .. , .... 13,754,212

Total de Inversión en los negocios, excluyendo la
construcción privada .. , ... ... ... ... 27,528,424

Más:
Valor de la construcción privada en la Capital,
durante el año 1949 .. , ... ... ... 2,485,400

Inversión total Bruta de los Negocios 30,014,800

Desde luego, casi es seguro que esta cura de inversión se
encuentra debajo de la cifra real, ya que en las' importaciones
no se tomaron en cuenta los materiales de construcción, como
hierro de todas clases, porque se supuso que su valor quedaría
involucrado en la cifra correspondiente a la construcción. Sin
embargo, las estadísticas de construcción se refieren exclusi
vamente a la Capital, dejando al margen la construecíóu en
el resto de la República en donde se utiliza parte de los ma
teriales importados; además el hierro y otras materias primas
así importadas pudieron haber servido para la fabricación
de bienes capitales en el interior del país, tales como carretas,
carrocerías, calderas, depósitos, repuestos de maquinarias, et
cétera. El valor de esos materiales importados no se tomó en
cuenta en el presente cálculo porque no se sabía exactamente
qué proporción podría emplearse en la construcción, ni qué
parte iría al gobierno.

Cambio de Inventarios.

Después de colocar parte de la producción en los grandes
mercados sociales que se enumeraron anteriormente, los nego
cios se encuentran con que una parte de su producción se en
cuentra almacenada en forma de existencias. Si el consumo
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no responde al volumen de producción, es innegable que el
hombre de negocios aumentará sus inventarios de mercaderías.
Por otra parte, si el consumo se aviolenta y la producción no
responde al volumen de demanda, también tiene que causarse
una alteración en los inventarios de mercaderías, la cual se
presenta como una disminución en las existencias.

Un aumento en los inventarios de mercaderías se, consi
dera como inversión, porque representa ingresos y ganancias
futuras, mientras que una disminución en los inventarios re
presenta desinversión para las empresas.

Como no era posible hacer la estimación por medios di
rectos, el cambio de inventarios en los negocios de Guatemala,
por el año fiscal 1949~50, se consideró prudencial aplicar un
2 % sobre el total de ventas en los mercados sociales ajenos a
los negocios así:

Ventas Netas a los consumidores.... .... 367,222.6
Ventas Netas al Gobierno '" 7,878.5
Ventas Netas al Extranjero '" - 3,755.0

Total .
2 % sobre _el total anterior

371,346.1
7,426.9

El cambio en los inventarios de los negocios se estimó
como aumento porque las condiciones del trabajador a par
tir del año i945-46 han sido más favorables que le han per
mitido mayor poder de compra. Si solamente esto hubiera
ocurrido, talvez la realidad sería que los inventarios hubie
ran bajado al- operarse mayor demanda, sin embargo, hay
también otra icircunstancia que indujo a calcular el movi
miento de inventarios en forma positiva y es que durante to
do el período de la última guerra y los tres años siguientes
el mercado en Guatemala se caracterizó por la escasez de
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muchos productos, principalmente importac1ós, que imposi
bilitó el equilibrio entre labierta y la demanda. De suerte
que c1urante ese período había lID poder latente de compra
que no podía eanalizarse en consumo, para lo cual los nego
cios han tenido que responder con una mayor existencia de
productos nacionales e importados.

SUBSECTORES DE LOS NEGOCIOS

Como se indicó al principio, los negocios constituyen el
sector más amplio y más complejo c1e todos los que integran
la estructura económica de lID país, ya que comprende una
diversidad muy grande de industrias. Cada grupo industrial
representa lID suhseetor en los negocios con características
y problemas económicos distintos, por lo cual parece muy
recomendable que el ideal de los estudios sobre ingreso y
producto sea analizar la estructura de cada lIDO de esos
grupos industriales, de preferencia sobre la misma base de
la contabilidad económica.

Los principales grupos industriales que forman los sub
sectores de los negocios son: 1) Agricultura, ganadería,
bosques y 'pesca; 2) Minería; 3) Construcción; 4) Manu
factura; 5) Comercio (por mayor y por menor); 6) Inter
mecliarios Financieros (banca, seguros y fianzas) ; 7) Trans
portes; 8) Comunicaciones y servicios públicos; 9) Servi
cios.

Dificultades estadísticas y especialmente de personal,
han impedido lID análisis detallado tan importante para la
economía guatemalteca, por lo cual ha sido necesario con
formarse con el análisis de dos subseetores, a saber: la Agri
cultura y los Intermediarios Financieros.



Subsector de la Agricultura.

La estimación del producto bruto e ingreso originados
en la agricultura se hizo asumiendo que la producción de
las Fincas Nacionales e Intervenidas y la United Fruit Co.,
y Compañía Agrícola de Guatemala, representaban aproxi
madamente ellO % de la producción agrícola total del país.
Con esta base se consolidaron todos los renglones de estas
empresas, y los resultados se consideraron como una mues
tra del 10 %'

Por respeto a la confidencialidad de los datos estadísti
cos personalizados, no es posible entrar en mayores detalles
sobre la composición ele los elatos ele la muestra, bastando
col). la indicación que se hizo anteriormente.

Subsector de los intermediarios financieros.

El subseetor y cuenta ele los intermediarios financieros
se haformado con los datos sobre los bancos y las compa
ñías de seguros que operan en el país. La información de
los bancos se logró por medio de formularios elaborados
en el Departamento ele Estudios Económicos del Banco de
Guatemala y con la cooperación de la Superintendencia de
Bancos. Los datos sobre las compañías de seguros, se ob
tuvieron de los reportes preparados por la Oficina de Se
guros y Fianzas del Ministerio de Economía y Trabajo.
No fué posible incluir otras personas e instituciones enrola-
das en esta actividad, tales como las asociaciones mutualis
tas y las personas prestamistas, por la falta de datos infor
mativos, pero es muy posible que en el próximo cálculo del
,ingreso nacional se incluya una buena parte de esas opera
ciones, al encontrarse listos los elatos sobre el crédito rural
que se preparan en .el Instituto Indigenista Nacional, con
la asesoría y patrocinio del Instituto de Fomento de 'la Pro
ducción.
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Los intermediarios financieros venden sus serV1ClOS en
forma indirecta por medio del dinero que recogen en forma
de depósitos y primas de seguros. El dinero así recogido se
destina a préstamos e inversiones de los cuales estas insti
tuciones obtienen intereses, dividendos y rentas. Pero como
el ingreso. nacional se expresa como el valor de la produc
ción al costo de los factores (de los cuales forman parte los
intereses y dividendos), al emplearse el mismo proceso' de
cálculo que se lleva a cabo en las otras industrias, resulta
ría que el ingreso y el producto originados en la industria
financiera proporcionaría datos negativos, ya que serían ma
yores los intereses y dividendos recibidos que los pagados.

A fin de evitar Ia complicación que traería 'consigo la
anotación de intereses y dividendos negativos, es necesario
hacer varios ajustes que tienen por objeto valuar los servi
cios bancarios y de seguros proporcionados por estas insti
tuciones con los ingresos, intereses y dividendos provenientes
del empleo del dinero de los depositantes y tenedores de pó
lizas de seguros; al mismo tiempo se valúan los servicios que
esas mismas instituciones obtienen de recibir dinero en de
pósito y en forma de primas sobre pólizas d~ seguros, sobre
la misma base.

En síntesis, los ajustes sobre imputación de servicios e
intereses tienden a transformar los intereses y dividendos re
cibidos por los bancos y compañías de seguros en servicios
financieros, con lo cual aparecerán como intereses y dividen
dos únicamente los pagados por las instituciones de esta
Índole.

SECTOR GOBIERNO:

Los datos para cada uno de los renglones que eompcuen
la cuenta de ingresos y gastos del Gobierno en el estudio del·
ingreso nacional se pensó obtenerlos directamente de las dis-



tintas dependencias de contabilidad en cada uno de los ramos
de la administración .pública y para este objeto el Banco de
Guatemala, por medio de su Departamento de Estudios Eco
nómicos, remitió notas y formularios especiales a cada uno
de los Jefes de Contabilidad de los Ministerios de Estado,
pero desafortunadamente no se encontró la cooperación ne
cesaria de estas dependencias. Cabe sin embargo indicar que
hubo dos excepciones: el Ministerio de la Defensa Nacional
fué el único que en esa oportunidad respondió a la petición
del Banco de' Guatemala, aunque los datos que remitiera
fueron no para el año que se solicitó sino para el año an
terior (1948-49); también el Ministerio de Relaciones Exte
riores expresó con la mayor franqueza la imposibilidad de
proporcionar los datos, ya que su oficina de Contabilidad
contaba solamente con dos empleados, razón por la cual dos
personas del Banco pudieron hacer una revisión total de los
acuerdos de erogación para poder clasificar todos los pagos
de conformidad con la clasificación que se había enviado en
los formularios a las demás dependencias.

El Sector y Cuenta del Gobierno de este estudio, com
prende al Gobierno Nacional, los Gobiernos Municipales y

el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Los datos parciales del Gobierno Nacional, se tomaron

del Presupuesto, aunque el total de Gastos y el Total de
Ingresos se tomaron directamente del 'I'ribunal y Coutraloría
de Cuentas.

Ante la imposibilidad de obtener datos reales sobre los
ingresos y egresos de las municipalidades durante el año fis
cal 1949-50, se estimó que durante este período los ingresos
pudieron haberse encontrado alrededor de los 3,600,000 quet
zales, ya que durante el año 1948, el total de ingresos fué
de 3,564,063 y' los egresos llegaron a 3,549,710 quetzales.
Asimismo, se asumió que durante el año fiscal en análisis,
los ingresos municipales balancearon con los egresos, para
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no caer en estimaciones demasiado arbitrarias sobre el d€
fieit o superávit de estas instituciones.

En cuanto a la composición de los ingresos, se estimó
que lID 50:% se' recaudan como impuestos y contribuciones
personales y el 50 % restante de los negocios, como impues
tos indirectos y pagos similares.

Para los egresos municipales se estimó que 2/3 de ellos
se gastan en el pago de sueldos y salarios y el 1/3 restante
se distribuye entre importaciones y compras en el- interior
del país. Las importaciones (en 1949) se obtuvieron del
libro de franquicias de la Dirección General de Aduanas.

Con las proposiciones anteriores puede obtenerse el si.
guiente estado de cuentas municipales consolidadas; en miles
de quetzales:

Egresos: Ingresos:

Sueldos y Salarios . 2,400 Impuestos Personales 1,800

Pagos al Exterior . 135 Impuestos indirectos . 1,800

Compras a negocios del

país 1,055

Total 3,500 Total. 3,500

Los ingresos y egresos del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, se tomaron directamente de los estados
mensuales de liquidación del presupuesto, elaborados por el
Departamento d!3 Contabilidad de esa institución. En estos
datos no hubo necesidad de hacer ajuste, ya que la elasifi
cación de estos estados se presta a la ordenación de los datos
que se requieren en los estudios del Ingreso y Producto
nacionales.
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Sueldos y Salarios:

El cómputo de los sueldos y salarios pagados por el Go
bierno se hizo de la siguiente manera:

1. - Se tomaron todas las partidas del presupuesto ge
neral de gastos de la Nación, haciéndose algunas estimacio
nes porcentuales en aquellas partidas de gastos extraordina
rios, entre los cuales se incluyen. las planillas a los trabaja
dores de obras públicas, caminos, etcétera.

2. - Además se hizo una clasificación especial de todas
las partidas destinadas a lavado de ropa, alimentación, me
dicinas, calzado y uniformes, por considerar que estos gastos,
del Gobierno representan consumo directo inducido de los
trabajadores y empleados aunque sea proporcionado por el
Gobierno. En la cuenta del Sector Gobierno, todos estos
últimos pagos aparecen en 1m renglón separado con el nom
bre de Sueldos y Salarios en Especie y su composición fué
tomada de las partidas presupuestadas correspondientes y
de la contabilidad del IGSS, con los siguientes totales:

SUELDOS Y SALARIOS EN ESPECIE DEL GOBIERNO
TOJYIADOS DEIJ PRESUPUESTO DE GASTOS 1949-50

Ministerio de Educación Pública

Alimentos, lavado de ropa

Dejensa Nacional
Alimentación . ..
Medicinas . .
Calzado y Uniformes .

Presidencia de la República

Alimentación . ..
Uniformes .

240,003

157,896
26,000

267,000

56,416
25,000

240,003

450,896.

81,416
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Agricultura

Alimentación.. .. ... ... '" ... . ..

Gobernación

Alimentación y lavado de ropa ..

Uniformes ... ... ... ... .,.

Salud Pública y Asistencia Social

Alimentación, lavado de ropa, medicinas

22,518

298,880

40,000

1,491,120

22,518

338,880

1,491,120

TOTAL DE SUELDOS Y SALARIOS EN ESPECIE
DEL GOBIERNO NACIONAL .,. .. _ ...

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social .. , ...

Cuotas del Estado a Seguridad Social:

2,624,833
10,040

2,634,873

El Gobierno Nacional contribuye al sostenimiento del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en su carácter
de Estado y como patrón. El total de las cuotas cori-espon

clientes al Gobierno durante el año fiscal 1949-50, se tomó
directamente a los Estados de Liquidación del Presupuesto
del IGSS.

Otros Suplementos a los Sueldos :l Salarios:

En esta clase de pagos se incluyen los siguientes: gastos
de representación, dietas, primas de seguros a los empleados,
nivelación docente, pagos de escalafón del magisterio; hono
rarios a receptores fiscales sin sueldo, y los gastos confiden
ciales.. Los datos se tomaron del Presupuesto General éle
Gastos de la Nación y del Instituto Guatemalteco de Segu
ridad Social con la siguiente composición:
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Dietas '" '" ... ... ... . .....
Gastos de Representación '" .,. . ..
Primas sobre seguro de vida de funcionarios
Nivelación docente ... ... .,. . ..
Escalafón Magisterio Nacional '"
Honorarios a Receptores sin sueldo
Confidenciales ....

Total ...

Oompras Netas al Extranjero:

43,275.00
219,887.00
80,704.29

186,900.00
600,000.00
60,000.00

212,000.00

1,402,766.29

Desafortunadamente no existe ningún registro que pro
porcione una información amplia sobre los pagos e ingre
sos que el Gobierno opera con el exterior. Sin embargo, la
existencia de 1Ul libro especial para el registro de la fran
quicia de derechos de importación, proporcionó algunos
indicios sobre la forma cómo se podía efectual' el cálculo.
Al clasificar todas las importaciones con franquicia regis
tradas en la Sección ele Estadística de la Dirección General
de Aduanas se obtuvo la siguiente distribución:

IMPORTACIONES CON FRANQUICIA DURANTE EL AÑO 1949

Gobierno Nacional (Administración) ... ... . .
Comité Nacional Olímpico . .. '" .
Estadio Nacional '" ... ... '" ... . .
Correos y Telecomunicaciones .. . ..

Radiodifusora Nacional ... '" '"
Empresa Hidroeléctrica del Estado '" . ..
Ferrocarril Verapaz ... ... ... '" '" ... . .
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social .. '" .
Fincas Nacionales '" ... ... . .
Empresa "Aviateca" . " . .
Crédito Hipotecario Nacional . .

3,709,157.50
19,303.93
20,291.60
30,363.24
2,690.07

28,568.60
14,945.90
80,717.54

113,096.29
155,251.02

5,396.70
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Banco de Guatemala ... .., ... ... .,. . ..
Instituto de Fomento de la Producción ... ..
Municipalidades .,. . ..
Universidad de San Carlos . , .
Instituciones Benéficas (Cruz Roja, etc.) . .
Instituciones Internacionales no políticas ni comercia-

les (Of. Panamericana S. P., Inst. Interamericano
de Educación, International Affairs, etc.) .. ... . ..

Negocios Privados ... ... ... ... . ó. ••• • •••

Embajadas de países extranjeros .. , ... . ..

Total de Importaciones con franquicia

24,907.91
51,580.84

135,318.33
33,060.77
15,804.76

313,833.49
1,292,025.61

156,926.89

6,203,240.99

EJ¡!- el cuadro anterior es fácil observar que las franqui
cias en los derechos de importación se conceden no solamen
te al Gobierno nacional, sino también a las Municipalidades,
Empresas del Gobierno, Organismos Autónomos, Embajadas,
Consulados, Instituciones Internacionales, Instituciones be
néficas, culturales, científicas, y empresas privadas ampara
das por la Ley de Fomento Industrial.

Para los fines del presente estudio se consideraron como
importaciones exclusivas del Gobierno las siguientes:

Oficinas Administrativas del Gobierno Nacional
Comité Nacional Olímpico . ..
Estadio Nacional ... ... ... ... . ..
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Municipalidades '"

Total

3,709,157.50
19,303.93
20,291.60
80,717.54

135,318.33

3,964,788.90

Pero el valor de las importaciones constituye solamente
una parte del total de pagos del Gobierno, por lo cual para
obtener la cifra definitiva de los pagos netos al exterior hay
necesidad de hacer otras operaciones y ajustes, los cuales se
detallan a continuación; .
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Importaciones ... .., ... ... '" .
Cuotas Internacionales :.. '" ... . .
Deuda Externa: .(amortización e intereses) :

Ferrocarril de los Altos 117,605
Alfredo Demby ... ... ... ... ... ... 598,181

Otros Pagos al Exterior ... ... ... . ..
Pagos Brutos del Gobierno al Extranjero
Menos:

Recaudaciones Consulares ... '" ...

Pagos Netos del Gobierno al Exterior

Pagos de Transferencia:

3,964,788.90
254,982.51

715,786.00

298,172.59
5,233,730.00

62,495.39

5,171,234.61

Los pagos de transferencia que el Gobierno efectuó du
rante el año 1949-50, comprenden:

Becas... . ..... '" .....
Subvenciones varias '" . ..
Montepíos '" '"
Pensiones y Jubilaciones . ..
Indemnizaciones .. ... . ..
Valor de los Beneficios proporcionados por el

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Total .

181,470.06
661,920.00
332,330.50
818;267.24
34,000.00

1,241,576.00

3,269,563.80

Subsidios, menos Ganancias de las Empresas Comerciales
del Gobierno:

Los subsidios proporcionados por el Gobierno fueron ex
clusivamente a entidades autónomas:

Al Instituto de Fomento de la. Producción
Al. Departamento de Fomento Cooperativo ....

Total ... '" ... '"

500,000
100,000

600,000



-113-

Las ganancias netas ele las empresas comerciales elel Go
bierno fueron ele 268,055.73, las cuales al restarlas ele los sub
sidios .proporeionau un saldo ele 331,944.27, e11 los subsidios
netos.

Pagos Netos a los Negocios del País:

Este renglón cubre todas las compras de bienes y servi
cios efectuadas en el interior elel país. Como la información
sobre este particular era una ele las más difíciles se obtuvo
por diferencia entre los gastos totales registrados en el 'I'ri
bunal y Contraloría ele Cuentas y los otros pagos detallados
anteriormente.

Los registros sobre egresos causaelos elel Gobierno Na
cional en el 'I'ribunal y Contraloría ele Cuentas, proporcionan
el siguiente movimiento mensual para el año fiscal 1949-50:

\

Julio de 1949 ... .•. . ....
Agosto de 1949 . .,.
Septiembre ... ... . ..
Octubre ... .,. '" .
Noviembre '" .
Diciembre , .
Enero 1950 .
Febrero .,. '," ,.
Marzo .. , '" ., .
Abril . '" '" .., . ...
Mayo '" , '"

'Junio , .

Total , .

2,150,013.57
3,697,334.78
4,578,416.54
3,383,901.18
3,222,671.36
4,062,764.24
5,758,691.64
4,868,783.68
3,176,318.18
3,915,876.83
3,538,049.92
2,851,356.00

45,204,177.92

Con el total anterior se efectuaron varias operaciones
para obtener los pagos netos a los negocios elel país. El 1110

vimiento ele esos ajustes se eletalla a continuación:
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Egresos causados del Gobierno Nacional ... ... . ..
Egresos Estimados de las Municipalidades .;. . ..
Egresos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Total

Total anterior
Menos:

Gastos de Empresas comerciales del Gobierno ..

Egresos exclusivamente' gubernamentales

45,204,177.92
3,600,000.00
2,486,90i-:55

51,291,079.47

51,291,079.47

3,027,017.79

48,264,061 .68

Menos: Pagos por concepto de:
Sueldos y Salarios Monetarios ..
Sueldos y Salarios en Especie .
Suplem. a los Sueldos y Salarios
Pagos de Transferencia' . .. . .
Pagos netos al Exterior ... . .
Subsidios menos ganancias netas
de las empresas del Gobierno

27,290,704.51
2,634,873.00
1,402,766.29
3,269,563.80
5,171,235.58

331,944.27 40,101,087.45

Compras Brutas a las Empresas del País ....
Menos: Ventas del Gobierno a las empresas ..

Compras Netas a los Negocios del País

Ingresos del Gobierno:

8,162,974.23
284,458.78

7,898,515.45

De los datos estadísticos registrados en el Tribunal y

Contraloría de Cuentas se obtuvo un detalle de los ingresos
del Gobierno Nacional, al cual se le hicieron algunas modiñ
caciones principalmente en los diferentes rubros que apare.
cían como "Otros", en cada clasificación, desglosándose la
parte que correspondía a empresas del gobierno e impuestos
personales, con base en los datos del presupuesto general de
ingresos y gastos de la Nación.

De la consolidación de los estados mensuales de ingre
sos de la :Nación, llevados en el 'I'ribunal de Cuentas se obtu-
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vo la siguiente distribución de los Ingresos del Estado, du
rante el añofiscal 1949-50:

Rentas Patrimoniales:

Alquileres de Bienes Nacionales
Ventas de Prod. de Fincas Nac.
Energía Eléctrica .,. . ...
Dividendos y Utilidades . ..
Otros (asim. a Imp. Indirectos) .

Servicios Públicos:

Comunicaciones
Radiocomunicaciones '" .. , .
Radiodifusoras ... ... .., .
Otros (asim. a Imp. Indirectos).

Ventas de Artículos Estancados:

Total

Impuestos y Contribuciones:

Impuestos Territoriales
Imp. sobre Traslación de Bienes
Cuotas de Radioreceptores .. ..
Licencias a Cond. de Vehículos
Impuestos' sobre Utilidades . . ..
Otros (asim. a Imp. Indirectos)

71,256.93
11,309.46
54,722.48

172;368.83
110,406.77

1,127,727.63
38,641.98
56,500.00

325,765.15

610,518.16
229,729.60
30,000.00
40,000.00

3,869,852.77
30,311,627.84

420,064.47

1,548,634.76

201,892.39

35,093,728.37

Productos Varios:

Productos de la Lotería Nacional
Descuentos Fondo de Montepíos .
Ferrocarril Verapaz y Anexos ..
Otros (asim, a !JIlP. Indirectos)

555,376.96
258,086.52
921,8?3·48

3,413,592:27 5,148,879.23

TOTAL DE INGRESOS DEL GOBIERNO NACIONAL 42,413,199.?.2
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Los datos del cuadro anterior se clasificaron nuevamen
te tomando en consideración la procedencia de los ingresos
por sectores sociales' y la forma cómo afectan al ingreso
nacional, así:

Impuestos Personales:

Impuestos Territoriales
Impuestos sobre Tras!. de Bienes
Cuotas de Radioreceptores .. . ..
Licencias a Cond. de Vehículos
Licenc. sobre portación de armas

610,518.16
229,729.60
30,000.00
40,000:00
2,000.00 912,247.76

ítnpucstos sobre Utilidades ... .,. ... '" 3,869,852.77

Impuestos JI Contribuciones Indirectos.... 34,161,392.03

Descuento de Montepíos:
Asimilación a Cuota de empleados a Seguridad

Social ... ... ... ... ... ... '" ... ... 258,086.52

54,722.48
1,127.727 . 63

38,641.98
56,500.00

555,376.96
921,823.48

Dividendos a los Negocios Privados

Venta de Bienes JI Servicios:
Alquileres de Bienes Nacionales.
Ventas de Productos de Fincas

Nacionales no autónomas ...
Ventas de Productos Estancados

Ingresos de las Empresas del Gobierno:
Energía Eléctrica .
Comunicaciones .. , .
Radiocomunicaciones .. . ..
Radiodifusoras ... ... . ..
Prod. de la· Lotería Nacional ..
-Ferrocarril Verapaz y Anexos .

71,256.93

11,309.46
201,892.39

172,368.83

284,458.78

2,754,792.53

TOTAL DE INGRESOS DEL GOBIERNO NACIONAL 42,413,199.22
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Ahora bien, parte -de estos ingresos ya se tomaron en
cuenta al tratar de los gastos del Gobierno, por lo cual,
para la elaboracióu del "Haber" de la Cuenta "sr Sector del
Gobierno, es necesario restar algunos de los renglones an
teriores.

En primer lugar, los ingresos de las empresas comercia
les deben descartarse, ya que como se indicó al principio
estas empresas quedan comprendidas entre los negocios. En
segundo lugar, se recordará que las compras del Gobierno
se tomaron en 1lU carácter neto, es decir, que se les restó
la cantidad correspondiente a las ventas del Estado
(284,458~78), razón por la cual, esta cifra tampoco debe
aparecer en el "Haber" de la cuenta que se está analizan
do. Finalmente, también se recordará que los pagos del
Gobierno al Extranjero se tomaron en su carácter neto,
restando a los pagos brutos, el valor de los ingresos prove
nientes de las recaudaciones consulares (62,495.39). Esta
cantidad aparece involucrada entre los impuestos indirectos
del último cuadro, siendo necesario hacer la sustracción, pa-·
ra evitar duplicaciones. En esta forma, los impuestos indi
rectos que deben anotarse en el "Haber" de la cuenta y sec
tor del Gobierno deben reducirse en 1lU valor igual al de
las recaudaciones consulares.

Sin embargo, como se indicara anteriormente, la cuen
ta y sector del Gobierno es una consolidación de los ingre
sos y gastos del Gobierno Nacional, las Municipalidades y
el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Los ingre
sos y déficit consolidados del Gobierno en una forma depu
rada con todas las operaciones que se indicaron anterior
mente, se resumen de la siguiente manera:



INGRESOS Y .DEFICIT DEL GOBIERNO

(En Quetzales)

Gobierno MllIlicipa-
Nacional lidades f.O.S.S.

Imp. Personales ... .. . .. . ... 912,247.76 1,800,000
Imp. sobre Utilidades ... " . ... 3,869,852.77
Imp. Indirectos ... .. . " . ... 34,161,392.03 1,800,000 1,747.66
Contribuciones a Seguridad Social:'
Ernp, y Trabajadores ... " . ... 258,086.52 463,763.11
Negocios (patronos) ... " . .,. , 1,031,382.51
Gobierno ...... '" ......... 583,254.69
Dividendos de los Negocios .. . .. 172,368.83
Déficit (-1-) o Superávit (-) ... 2,865,707.61 406,753.78

Total ...... '" ... 42,177,160.13 3,600 jOOO 2,486,901:.55

Total

2,712,247.76
3,869,852.77

~~5,963,139.69

721,849.63
1,031,382.31

583,254.69
172,368.83

3,272,461.39

48,264,061.68
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El déficit en las transacciones de ingreso y producto
representa la diferencia entre los Gastos Causados y los
Ingresos.

SECTOR RESTO DEL MUNDO:

El sector Resto del Mundo, registra el resultado neto
de las operaciones corrientes de nuestro comercio interna
cional. Y se dice que registra el resultado neto, porque para
cada renglón correspondiente se toman los saldos o sean las
diferencias entre los pagos y las cantidades recibidas en las

. operaciones con el exterior. Las. compras netas de merca
derías al exterior representan la diferencia entre las impor
taciones y las exportaciones y en igual forma se operan los
pagos por servicios.

La cuenta resto del mundo en la contabilidad social,
equivale a los saldos de la balanza de pagos en cuenta
corriente.

Los datos que sirvieron de base en el presente cálculo
fueron tomados de la Dirección General de Aduanas, de la
Balanza de Pagos del año 1949 yel Presupuesto General de
Gastos de la Nación para el año 1949-50.

Como se indicó al principio, el cálculo del ingreso na
cional de este trabajo corresponde al año fiscal. 1949-50. Sin
embargo, como no fué posible obtener las estadísticas adua
neras, ni una balanza de pagos correspondiente a ese perío
do fiscal, una de las cifras que aparecen en esta cuenta se
tomaron por el año común 1949 y otras por el año fiscal
1949-50.

Este sector mide la repercusión de las operaciones inter
nacionales del país en el desenvolvimiento de cada unude
los sectores de la economía interna.
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En sí; la cuenta del Resto del Mundo no es más que un
arreglo especial de las cifras netas de la Balanza de Pagos
Internacionales. La Balanza de Pagos y la Cuenta Resto
del Mundo difieren en su presentación.

En la cuenta Resto del Mundo se establece una clasifi
cación de las operaciones de cada sector de la economin, a
fin de seguir la metodología empleada en los otros sectores
que contribuyen a la· formación del Ingreso y Producto Na-
cionales. "

El "Debe" de la Cuenta Resto del Mundo mide las ope
raciones internacionales netas en cuenta corriente, mientras
e1 "Haber" mide la forma cómo se financiaron dichas ope
raciones por medio de una cifra consolidada que en la Ba
lanza de Pagos aparece desglosada en: a) movimiento de
capital; b) aumento o disminución de "01'0 ; c) aumento o
disminución de divisas; y d) Saldo no controlado. Sin em
bargo, en el estudio del ingreso y producto nacionales este
desglose o clasificación no tiene mayor importancia, bastan
do con conocer la cifra total del "Haber".

Un saldo positivo de la balanza ele pagos representa un
aumento en el poder de compra de la Nación, y por lo tanto,
constituye uno de los factores que provocan el aumento del
ingreso nacional. Un saldo negativo en la Balanza de Pagos
representa una reducción en el poder de compra de la Na
ción, y por 19 tanto, constituye uno de los factores que pro
vocan la disminución del ingreso nacional.

Con el objeto de dejar claro el procedimiento seguido
en la transformación de la balanza de pagos en el sector
Resto del Mundo, se presenta a continuación la Balanza de
Pagos del afio 1949, publicada y elaborada por el Banco ele
Guatemala, y luego la forma cómo se clasificaron y ajus
taron los distintos renglones de conformidad con los con
ceptos del ingreso y producto.
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BALA1~ZA DE PAGOS INTERNACIONALES DE
GUA.TEMALA PARA EL AÑO DE 1949

(En Miles de Quetzales)

Débito Crédito Sal-lo
OPERACIONES CORRIENTES
.MERCADERÍAS:

Importaciones FOB (Ajustadas) 60,909.0
Exportaciones FOB (Ajustadas) 62,609.1

60,909.0
+ 62,60~.1

Sub Total ... ... ... 60,909.0 62,609.1 + 1,700.1

SERVICIOS:

82.9 +

1,781.5 +
1,788.8 +

17.7
23.9 1,981.9

128.8 + 39.3
38.3

950.6
1,660.5

408.7
7,715.9

82.9
403.7

1,406.9
+ 1,532.8

2.9
405.1

1,098.5
1,916.0

0.3

403.7
2,505.4

383.2
3.2

405.1

89.5
38.3

17.7
2,005.8

840.9
128.3
408.7

7,715.9

Diplomático Consular .... . ..
Contribuciones Institucionales ..
Películas y Teatros '" . ..
Fletes ... ... ... ... . .
Recaudaciones.. consulares .
Servicios varios del Gobierno ..
Servicios de Seguros .. . ..
Turismo ... '" ... . ..
Comisiones bancarias "
Otros servicios

RENIESAS:

Familiares ...
De Estudiantes ...

lNTERESES y DIVIDENDOS:

Deuda externa ...
Empresas privadas ...

Sub Total ... 14,935.7 6,820.7 8,115.0

Total.... 75,844.7 69,429.8 6,414.9



-122-

Débito Crédito Saldo
OPERACIONES DE CAPITAL:

A corto y a largo plazo 930.8 5,993.1 ..L 5,062.3I

Total . . .. . ... 930.8 5,993.1 + 5,062.3

Total (1) (11) .. 76,775.5 75,422.9 1,352.6

CAMBIOS EN LAS RESERVAS DE ORO
y DIVISAS:

Aumento de oro ..
Aumento de divisas

Disminución de .divlsas ...' . 9,021.7 + 9,021.7

Total 9,021. 7 ..L 9,021.7. . ... I

SALDO NO ANALIZADO 7,669.1 7,669.1

Gran Total ... 84,444.6 84,444.6

Con los datos que se obtuvieron en otras fuentes, ha
sido posible desglosar el saldo de mercaderías (diferencia
entre exportaciones e importaciones) en la siguiente forma :

IMPORTACIONES DE MERCADERIAS EN GUATEMALA
DURANTE EL AÑO 1949

Sector Gobierno:

Oficinas Administrativas .... . ...
Comité Nacional Olimpico .. . ..
Estadio Nacional , .
Instituto Guatemalteco de Seguri-

dad Social .
Municipalidades ..

Sector Agrícola:

Fincas Nacionales
Empresas Agrícolas Privadas ...

3,709,157.50
19,303.93
20,291.60

80,717.54
135,318.33

113,096.29
5,636,700.00

3,964,788.90

5,749,796.2~}
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Sector de Intermediarios Financieros:

Banco de Guatemala .... . .....
Instituto dé Fom. de la Producción
Crédito Hipotecario Nacional ...

Sector de Negocios Varios:

Correos y Telecomunicaciones
Radiodifusora Nacional .. . ...
Empresa: Hidroeléctrica del Estado

. Ferrocarril Verapaz .. . .
Empresa Aviateca ~ .
Negocios Privados .. . .

24,907.91
51,580.84

5,396.70 81,885.45

30,363.24
2,690.07

28,568.60
14,945.90

155,251.02
50,361,084.65 50,592,903 45

Sector de las Familias e Instituciones:

Universidad de San Carlos ....
Instituciones Benéficas "del País ..
Instituciones Internacionales .. ..
Embaj. y Legaciones Extranjeras .

Total de "Importaciones del País

Menos:

.Exportaciones del País

Importaciones Netas del País

33,060.77
15,804.76

313,833.49
156,926.89 519,625.91

60,909,000.00

62,609,100.00

1,700,100.00

En la balanza ele pagos, el saldo de 1;700.1 miles es posi
tivo,.mientras el mismo saldo obtenido en el cuadro anterior
es negativo. La razón de esta discrepancia es puramente for
mal; ya~que en la balanza de pagos, el saldo se analiza desde
el punto de vista de las ventas, mientras en el análisis que
se efectuó por medio del cuadro de las compras netas de
cada sector el saldo se analiza desde el punto de vista de las
compras. De consiguiente esa discrepancia' no tiene absoluta-o
mente ninguna importancia.
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1 . - Operaciones de los negocios:

Compras Netas de Mercaderías
. Compras Netas de Servicios:

Arrendamiento de películas y pagos
a artistas de teatro . ..

Seguros .
Comisiones bancarias '" . ..
Fletes .. , ... ... .., .
Otros servicios. .. '" . ,

+ 408.7
+ 1,406.9
+ 2.9
+ 7,715.9
+ 405.1

- 6,JS4.5

+ 9,939.5

Compras Netas Totales .,.

2. - Operaciones del Gobierno:

Compras netas de mercaderías
Compras netas de. servicios:

Contribuciones a organizaciones in-
ternacionales .. , ... .., ...

Recaudaciones Consulares '. .. . ..
Intereses sobre Deuda Pública ..
Servicios Varios del Gobierno ...

3. - Operaciones.. de las personas:

Compras netas de mercaderías
Compras netas de servicios:

Turismo '" .
Consumo de Diplom. y Cónsules '"
Becados y Estudiantes . ..
Remesas Familiares .
Remesas Institucionales

Intereses y dividendos

Compras o pagos netos totales

+ 3,755.0

+ 3,964.8

+ 128.3
,82.9

+ 17.7
+ 403.7 + 466.8

+ 4,431.6

+ 519.6

1,532.8
950.6

+ 38.3
39.3

1,788.8 - 4,273.2

- 3,753.6
+ 1,981.9

1,771. 7

Con el proceso ele la clasificación anterior, es posible
llegar al siguiente resumen ele los salelos ele la Balanza' ele
Pagos:
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OPERACIONES NETAS INTERNACIONALES DE GUATEiV1ALA
DURANTE EL AÑO DE 1949

(En Miles' de Quetzales)

Intereses y Dívi- Operaciones de ca-
dendos .. - 1,981.9 pital a Corto y

Compras o pagos Largo Plazo 5,062.3
netos de los Ne- Aumento o dismi-
gocíos .. . . - 3,755.0 nucíón de Oro . . 0.0

Compras o pagos Aumento o dismi-
netos elel Gobier- nución de Divisas 9,021.7
no .. . . . . . . . . - 4,431.6 Saldo no controla-

Compras o pagos do .. . . . . . . . . + 7,669.1
netos de las Per-

+ 3,753.6 Total . . . . .. ' - 6,414.9sanas. . .

Total .. - 6,414.9
-----

El resumen anterior no es más que la cuenta del resto
del mundo.

Sin embargo, las operaciones de capital movimiento de
oro, divisas y saldos no controlados, en renglones separa
dos, no son de mayor significación, puesto que solamente
representan la forma en que se financiaron las operaciones
corrientes y por lo tanto sólo se toma el total que repre
senta la desinversión neta (+) o la inversión neta (-) del
resto del mundo en el país.

Como se .indicó al principio, el cálculo del ingreso na
cional en este trabajo corresponde al año 1949-50, por lo cl{al
no extrañará que los resultados de la cuenta resto del mun
do en el estudio, no coincidan exactamente con los presen
tados en el cuadro que resume la balanza de pagos en cuenta
corriente por el año 1949. Sin embargo, como no fué posible
obtener toda la información en términos del año fiscal, fué
necesario utilizar la mayoría de los totales que registra la
balanza de pagos mencionada.

Los pequeños ajustes efectuados a los saldos de la ba-
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lanza de pagos, se hicieron con datos del presupuesto gene
ral de gastos de la Nación, razón por la cual los resultados
de las operaciones del gobierno y de las personas e instítu
cienes aparecen diferentes a las que se hubiesen obtenido
con los datos puros de la balanza de pagos. Las cifras sobre
las operaciones de los negocios permanecen en la misma
forma en que se expresaron anteriormente por falta de ma
yor información.

Con los ajustes mencionados en el párrafo anterior, las
operaciones del Gobierno y de las personas con el resto del
mundo, presentan los siguientes saldos:

Subtotal .
Intereses y Dividendos .. . ..

Compras o pagos netos totales ... '.' .. ... . ...

Operaciones del Gobierno;

Compras Netas de Mercaderías
Compras Netas de Servicios:
Contribuciones a organizaciones inter-

nacionales' . .. ... .... ... .. .,.
Intereses sobre la Deuda Pública ..
Servicios varios del Gobierno
Recaudaciones Consulares ...

Compras o pagos netos totales

Operaciones de las Personas e Instituciones:

Compras' Netas de Mercaderías ... .,.
Compras Netas de Servicios:
Turismo .
Consumo de Diplomáticos y Cónsules
Becados y Estudiantes . .. ' .... +
Remesas, Familiares ... . ..
Remesas Institucionales .

255.0
715.8
298.2
62.5

1,532.8
424.1
204.4
39.3

1,788.8

3,964.8

. 1,206.5

5,171.3

519.6

- 3,580.6

- 3,061.0
+ 1,981.9

1,079 ..1

El saldo de intereses y dividendos se ha podido desglo
sar con base en los intereses remitidos por una de las em-
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presas extranjeras que. operan en el país, aunque desde lue
-go es muy -posible que en la realidad los intereses netos to
tales sean mayores; ya que' varios guatemaltecos residentes
en el país pueden ser poseedores de distintas clases de bonos
extranjeros y al mismo tiempo podría ser que algunas otras
empresas del país hubiesen colocado bonos en el extranjero,
-o bien hubiesen contraído distintas clases de deudas por las
que tienen que pagar intereses al exterior.

Con base en la explicación anterior, es posible descom
poner el saldo de intereses y dividendos de la siguiente ma
nera:

Intereses . .. .., .
Dividendos .,. . .

Total ...

108.0
1,873.9

1,981.9

- 7,847.2

108.0
1,873.9
3,755.0
5,171.3

+ 3,061.0

En resumen, las operaciones netas de Guatemala .con el
resto del mundo están compuestas de los siguientes saldos:

Intereses .., .,. .., .., ...
Dividendos .. .., ... . ..
Venta o ingresos netos de los Negocios . .
Ventas o ingresos netos del Gobierno ... . .
Ventas o- ingr. netos de las familias e instituciones

----
Total, iguala desinversión neta del resto del mundo

en Guatemala , o •••

Aquí nuevamente es necesario recalcar que -el signo de
los saldos está tomado desde el punto de vista de las ven
tas. Los saldos negativos indican que ha habido una salida
.de poder de compra mientras que los saldos positivos repre
sentan lID ingreso de poder de compra. Como se recordará,
en todo este proceso de las cuentas sociales se sigue el pro

-ceclimiento deIa partida doble, y por lo tanto, cada transac
ción implica la intervención de dos personas distintas. Así
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por ejemplo, los pagos que hace el Gobierno al exterior,apa
recen anotados ~Olno cargos en la Cuenta de Gobierno y es
tas mismas cantidades deberán aparecer como abonos en la
Cuenta Restó del J\11Uldo. Sin embargo, la anotación de un
abono puede hacerse como lUl cargo negativo y esto es real
mente lo que sucede en el lado del "Debe" de la Cuenta
Resto del Mundo, en donde por razones técnicas y conven
cionales es necesario apartarse de la rutina meticulosa del
sistema contable de la partida doble.

Sector de las Familias e Instituciones.

El cálculo de los renglones que integran la cuenta de
las familias o instituciones, es imposible obtenerlo en forma
directa máxime cuando las estadísticas son muy deficientes.
Habría necesidad de tener una población demasiado culta
y responsable que pudiera cooperar y entender el significa
do de una investigación de sus ingresos y gastos. Por otra
parte, la investigación directa requiere fuertes desembolsos,
lo cual viene a ser un obstáculo más para lograr los resul
tados.

En el caso presente, el "material estadístico disponible
ha sido muy pobre, por 10 cual ha habido necesidad de apli
car varias de las estimaciones consideradas en los otros sec
tores ya analizados, ya que teniendo" los datos sobre pagos
en los" otros sectores, el problema en la cuenta de las f~mi

lias e instituciones se concreta a efectual' los abonos o con
trapartidas correspondientes, en esta última cuenta o sector.

Los gastos en consumo y el ahorro personal, son real
mente los nuevos datos que se presentan en esta cuenta.
y para la estimación en el ingreso nacional de Guatemala
por el año fiscal 1949-50, únicamente se contaba con el si
guiente material estadístico: a) Una muestra sobre los gas
tos de 179 familias urbanas en la Ciudad de Guatemala, ela-



-129-

horada por la Dirección General de Estadística; b) Datos
de varias monografías sob~'e comunidades indígenas, elabo
radas por el Instituto Indigenista Nacional de Guatemala;
c) Las cifras provisionales del Censo de población relativas
a la población urbana y la población rural; d) Valor de las
importaciones de ciertos productos al alcance de las perso
nas de mayores ingresos en el país. Con estos datos fué po
sible calcular estb.nativamente el volumen del consumo de
la población urbana y la población rural.

Para el cálculo del consumo en la población rural, se
tomaron como punto de referencia los elatos de las monogra
fías del Instituto Indigenista, estimándose que por término
medio cada persona en el área rural tiene un gasto anual
de 15.00 en vestuario, y 73.00 (a razón de 0.20 diarios) en
alimentación y otros.

Con esta base se obtiene 1Ul consumo anual per capita
en la población rural de 88.00 al año, incluyendo desde lue
go el autoeonsumo, o sea el consumo de productos propios
sin la intervención monetaria.

Aplicada esta cifra per capita de 88.00 sobre el total
de la población rural registrada en el último censo (1,906.889
personas), se obtiene un consumo total anual para la pobla
ción rural, de 167,806,232.

El cálculo del consumo de la población urbana no ha
sido tan simple como el anterior, puesto que existe menos
uniformidad en los niveles de gastos y en la calidad de los
'Uismos, 10 cual se debe a la existencia de mayores desigual
dades en los niveles de ingresos, en 1<1s personas que viven
en las ciudades.

La piedra angular sobre la cual descansa la parte más
importante del' cálculo del consumo urbano ha sido el "Es
tudio sobre las Condiciones de ViAa de 179 Familias en la
("li'].ldad de Guatemala", elaborado por la Dirección General
de Estadística. Con. base en este estudio se inició el proceso
de cálculo que ~:pareceén·el"cuadro siguiente r.



ES'rIMAOION DEL CONSUMO EN LA POBLAOION URBANA

Distribución de tos gastos de 179 familias en ta muestra de la Dirección General de Estadistica. - Aplicación de la
muestra a la población urbana de la República

N9de Porcentaje Gastos en Punto Medio Gasto Distribución de Consumo Mensual Consumo
Familias Quetzales Per Cápita la Población Urbano Deducido . Anual Urba-

plNivel de Gasto no Deducido

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

14 7.8% 20- 39.9 30 5.56 68,651 381,699.56
37 20.7% 40- 59.9 50 9.26 182,189. 1,687,070.14
28 15.6 % 60- 79.9 70 5.29 137,302 726,327.58
27 15.1 % 80- 99.9 90 16.67 132,901 2,215,459.67
22 12.3% 100-119.9 110 20.37 108.257 2,205,195.09
15 8.4% 120-139.9 130 24.07 73,932 1,779,543.24
10 5.6% 140-159.9 150 27.78 49,288 1,369,220.64
8 ,4.5 % 160-179.9 170 31.48 39,606 1,246,796. 88
5 2.8% 180-199.9 190 35.18 24,644 866,975.92
9 5.0% 200-299.9 250 46.30 44,007 2,037,524.10
4 2.20/0 300-399.9 350 64.81 19,364 1,254,980.84

-
179 100.0 % -- - - 880,141 15,770,793.66 189,249,524

----

Nota: De conformidad con la muestra de la Dirección General de Estadística resultó un promedio de .5.4 personas
por familia. I
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La columna (1) del cuadro anterior representa el núme
ro de familias clistribuídas de conformidad con los distin
tos niveles de gastos j la columna (2) representa una distri
bución porcentual de los datos de la columna (1) j la colum
na (3) representa los niveles de gastos mensuales de las fa
milias agrupados en intervalos de clase j la columna (4) re
presenta el punto medio de esos niveles de gastos que con
tiene la columna (3); la columna (5) representa los gastos
mensuales per capita, obtenidos al dividir los datos de la co
lumna (4) entre 5.4 personas que contiene cada familia se
gún el promedio j la columna (6) representa una distribución
de la población urbana total del país por niveles de gastos,
la cual se obtuvo con la aplicación de los porcentajes de la
columna (2) a la cifra ele población urbana registrada en el
último censo de población (880,141 personas) j la columna
(7) representa el consumo urbano mensual de la República,
clasificado por niveles d; gastos, el cual se obtuvo al mul
tiplicar los datos de la columna (5) por los de la columna
(6) ; finalmente el dato de la columna (8) representa el con-

'sumo urbano anual de la República deducido de la mues
tra al multiplicar la cifra de consumo mensual obtenida en
la columna (7) por doce meses.

Sin embargo, como la muestra que se utilizó en la de
ducción del consumo urbano contenía solamente familias de
cierto nivel de gastos, ha sido necesario aplicar ligeros ajus
tes para tener una cifra que pudiera comprender al grupo
de. familias o personas de mayores niveles de gastos. Eu es
tafor,ma, el primer ajuste que se ha ,efectuado consiste en
la .obtención del precio de mercado de ciertos productos
importados que se consumen solamente dentro de cierto sec
tor. El monto y la composición de este consumo adicional,
puede verse en el siguiente cuadro.
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CALCULO DEL PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS IMPOR
TADOS DESTINADOS AL CONSUMO DE LAS PERSONAS

DE MAYORES INGRESOS

(En Quetzales)

Nombre de los artículos
importados:

Valor FOB Ajustes para ob
de las Irn- tener el precio

portaciones de mercado

Precio de
mercado
estimado

237,325 2QO %' 474,650' 711,975

130,616 300 % 391,848 522,464

456,674 125 % 570,843 1,027,517
65,770 300 % 197,310 263,080

1,695,904 125 % 2,119,880 3,815,784

133,002 125 %

484,257
242,070
62,405

920,913
981,840

544,010
803,872

314,627
428,070

213,578 320,367
770,850 1,156,275
104,574 209,148

322,838
161,380
26,745

613,942
736,380

326,406
401,936

174,793
285,380

166,252 299,254

200 %
200%
75%

200%
300%

217,604 150%
401,936 100 %

161,419
80,690
35,660

306,971
245,460

106,789 200 %
385,425 200 %
104,574 100 %

139,834 125 %
142,690 200 %

Utensilios de cocina y. servi-
cios de mesa , .

Artículos para uso domésti
co (calentadores, cocinas,
cubiertos, vajilla, etc.) .

Joyeria y prenderia falsas .
Automóviles para pasajeros
Motocicletas y bicicletas de

motor .
Velocípedos, bicicletas, etc.
Hornillas, estufas, hornos y

repuestos para las, mismas
Aparatos de radio ... . ..
Máquinas de coser y bordar
Máquinas de escribir y re-

producir '" .
Frigorifícos domésticos
Fonógrafos, dictáfonos y

discos .
Anteojos, monturas y lentes

.Cámaras, lentes y filtros .
Relojes .
Juguetes y juegos . ..•
Utensilios de platino, oro y

plata .
Perfumería, cosméticos, etc.,

50 %. del total '.. .. . ..

'rotal .. ..... .. .. 5,048,343 8,059,585 13,107,928
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Con los datos que se han venido enumerando ha podido
obtenerse. una primera aproximación del consumo personal
en la República, en la siguiente forma:

Consumo Urbano:
Estimación según la muestra. 189,249,524

Más: Ajuste por el valor de
mercado de ciertas' importa-
ciones ... ... .., ... .... 13,107,928 202,357,452

167,806,232Consumo Rural ...

Consumo. personal total 370,163,684

Esta cifra resume el total de gastos (monetarios e im
putados) de las personas del país.

Ahora bien, es necesario conocer cuál ha sido la distri
bución de ese consumo por destino social, es decir, cuánto
se gastó en pagos a las personas por concepto de remunera
ción a la servidumbre o empleo, cuánto se gastó en el exte
rior, y cuánto se 'compró a los negocios del país.

Para los pagos a las personas, se supuso que hay apro
ximadamente 30,000 familias que poseen un promedio de un
sirviente a quienes se 'paga en la siguiente manera:

Sueldo monetario '"
Sueldo en especie .. ,
Suplementos 5 % sobre Sueldos en Es-

pecie- .. , , .

6.00

10.00

0.50

72.00
120.00

6.00

Totales ., , . 16.50 198:00

Los pagos de esta naturaleza son los que constituyen
ingreso y producto directamente generado entre las fami
lias e instituciones y por lo tanto podría decirse que repre-



sentan el valor de la producción creada entre los consumi
dores.

No se valúan los serVICIOS imputados de las amas de
casa, principalmente porque existe mucha dificultad esta
dística en esta clase de mediciones; en segundo lugar, por
que económicamente el valor de los servicios de las amas de
casa no tiene una función social ni lm rendimiento tan am
plio como los tiene una empresa, y finalmente, porque el in
greso nacional que nació como una forma práctica de las
doctrinas keynesianas, tiende a valuar la actividad econó
mica principalmente desde el punto de vista del empleo u
ocupación en su aspecto monetario.

Ahora bien, otros canales que pueden tomar los gastos
en consumo personal, son: las compras o pagos netos al ex
tranjero y las compras netas a los negocios del país.

Las compras netas 81 extranjero se' obtienen de la cuen
ta resto del mundo, y de consiguiente las compras netas a
los negocios del país, estarán representadas por el saldo ob
tenido al deducir de los gastos totales en consumo personal,
el producto bruto originado entre las familias e institucio
nes más el valor de las compras netas al extranjero, éfec
tuadas por el mismo sector de los consumidores. En esta
forma, puede expresarse la composición del consumo perso
nal de Guatemala en la siguiente forma:

Gastos totales en consumo personal 370,163,384
Menos:

Compras netas al Exterior .. 3,061.0
Producto Bruto originado en
las familias e instituciones. + 5,940.° + 2,879.°

Compras netas a las empresas o negocios del
país '" '" '" '" 367,284.4

A las cifras anteriores es necesario ag-regar el valor de
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los servicios financieros imputados (60,326.53) en la forma
que se explica más adelante al tratar del Subsector de los in
termediarías financieros, con lo cual las compras netas de
las personas a los negocios durante el año 1949-50 vinieron
a ser de 367,348.7 miles.

Los gastos en impuestos personales quedaron explica
dos al tratar. de los ingresos del Sector Gobierno.

El ahorro personal, representa la diferencia o el salclo
entre el total de ingresos personales y los gastos personales.

Los distintos renglones que integran los ingresos de las
personas, quedaron explicados en cada uno de los sectores
que sirven de fuente de ingresos personales y que por lo tan
to proporcionaron ese poder de compra a las personas.

Cuenta de ahorro e inversión brutos.

Por medio de esta cuenta se registra la formación de
capital y las fuentes del ahorro que sirven para el financia
miento de las inversiones. Desde luego, la técnica de la Con
tabilidad Nacional, aún no ha progresado lo suficiente para
poder proporcionar un detalle completo de la estructura de
la formación del capital y el ahorro, ya que en esta cuenta
no se incluyen las inversiones del Gobierno, ni el total de
bienes durables comprados por los consumidores. Estos úl
timos datos han sido involucrados dentro del consumo del
Gobierno y de las personas. Sin embargo, si a los resultados
de esta cuenta se agrega la inversión del Gobierno, casi
puede tenerse la cifra total de la inversión general del país.

Esta cuenta como todas las demás que integran el siste
ma de contabilidad social, se forma con ciertos renglones de
cada lUlO de los distintos sectores de la economía nacional.

El "Debe" de esta cuenta registra las operaciones de in
versión o formación de capital, más el déficit del gobierno,



mientras el "Haber" registra todas las operaciones que cons
tituyen el ahorro.

Las compras de los negocios en cuenta capital, repre
sentan la inversión bruta fija de ese sector y en la cuenta
que se está analizando aparece como el cargo correspon
diente a un abono efectuado en la cuenta de los negocios.
El cambio en inventarios de los negocios representa el car
go correspondiente al abono' efectuado en el sector de los
negocios. La Desinversión Neta del Resto del M1IDdo en
Guatemala representa el total de los saldos netos de las
operaciones internacionales en cuenta corriente y en esta
cuenta aparece como el cargo correspondiente al abono efec
tuado en el sector resto del mundo. El déficit (+) o supe
rávit (-) del Gobierno representa la diferencia entre los
gastos y los ingresos gubernamentales, y aquí aparece como
un cargo correspondiente al abono efectuado en el sector

.gobierno.
Las ganancias internas no distribuidas, representan el

ahorro comercial que resulta de deducir de las ganancias
brutas obtenidas, la porción correspondiente a dividendos e
impuestos sobre utilidades, es decir que por medio de este
renglón se registra el incremento en las reservas de los ne
gocios, representando en la cuenta que se está analizando lID
abono que corresponde al cargo efectuado en el sector de

_los negocios. La -discrepanela estadística, como se explicó al
hablar de los negocios, representa la diferencia entre los
cargos y los abonos del sector negocios, apareciendo en la
cuenta de ahorro e inversión como lID abono eorrespondien
te a un cargo ya efectuado en el sector negocios. Las asig
naciones para consumo de capital, representan una forma de
ahorros comerciales cuyo destino será financiar posterior
mente el reemplazo del capital depreciado, absoluto o des
truído eventualmente y en la cuenta de ahorro e inversión
aparece como el abono correspondiente al cargo efectuado



en el sector de los negocios. El ahorro personal representa
la diferencia entre los ingresos obtenidos por las personas y
lo que pagan en impuestos y consumo, representando un
abono en la cuenta de ahorro e inversión. que corresponde
al cargo efectuado en el sector de las personas.

Como pudo verse anteriormente, para las anotaciones en
esta cuenta de ahorro e inversión ya no se requiere la ela
boración de ningún cálculo nuevo, ya que aquí se registran
únicamente todas aquellas cantidades ya operadas en otros
sectores que constituyen fuentes de formación de capital y
ahorro.

Cuenta consolidada del Ingreso y Producto Nacionales.

Hasta aquí se ha venido tratando únicamente de los
aspectos parciales de la actividad económica, analizándose
por sectores sociales, es decir, que solamente se ha visto el
proceso de cálculo seguido para investigar la contribución
de cada uno de los sectores sociales en la producción naeio
naL Sin embargo, después de observar cada una de las
cuentas que registran esa actividad parcial, resulta un tan
to difícil decir solamente con esos datos, cuál es el volumen
total de la actividad económica de la Nación en su conjun
to. Por esta razón, es necesario concentrar todas las opera
ciones de los sectores que constituyen ingreso y producto
en una sola cuenta que resuma la economía nacionaL

I Explicado lo anterior, ya puede definirse la. cuenta con
solidada del ingreso y producto nacionales, como la con
centración de las operaciones de ingreso y_ producto en cier
tos totales que reflejen la estructura económica o la produc
ción del país durante un período determinado.

El proceso de consolidación puede verse por medio de
los cuadros que se presentan a continuación y que repre
sentan el "Debe" y el "Haber" respectivamente, de la Cuen
ta Nacional de Ingreso y Producto.



ESTADO CONSOLIDADO DEL INGl~ESO NACIONAL y CARGOS CONTRA I.JÜS PRODUC'l'OS·
NETO y BRUTO 1949 - 50

(En Miles de Quetzales)

Gobierno Personas Resto del 'Total Econo-
Mundo' mia Nacional

198 493.8 27 290.7 2 160.0
16'647.7 2 634.9 3 600.0

1 931.4 583.3' -
5 000.0 1 402.8 180.0

86 014.7
26 920.8

Pagos a los Empleados y Trabajadores:
Sueldos y Salarios:

Monetarios .,. '" '"
En especie " .

Suplementos a los Sueldos y Salarios:
Cuotas Patronales a Seguridad Social ... '"
Otros suplementos a los Sueldos y Salarios "

Ingreso de las Empresas no Accionadas ... '" '"
Ingreso en Renta (imputada) de las Personas
Utilidades de las Empresas Accionadas:

.Utilidades antes del Impuesto:
Impuesto sobre Utilidades ... ... . ..

Utilidades después del Impuesto:
'Djvidendos de las Personas '"
Dividendos al Gobierno ... . ...
Ganancias no Distribuidas .. . ..

Intereses Netos ... :... .,. '" . .
INGRESO ORIGINADO ..
Impuestos Indirectos ... . ',' . ..
Pagos de Transferencia de los Negocios '" ....
Discrepancia Estadistica ... ... ... '" ...
Menos:

Subsidios menos Ganancias- de las Empresas Co
merciales e Industriales del Gobierno ...

CARGOS CONTRA EL PRODUCTO NETO ....

Asignaciones para consumo ele capital

Negocios

3 869.9

2 485.6
172.4

2 923.8
215.4

343 775.5
35 963.1
4 087.9
4 853.8

331.9
388 348.4

20 439.4

31 911.7

31 911.7

122.4
6 062.4

6 062.4

-1 873.9

108.0
-1 981.9

-1981.9

227 944.5
22 882.6

1 614.7
6 582.8

86 014.7
26 920.8

3 869.9'

611.7
172.4

2 923.8
229.8

379.767.7
35 963.1
4 087.9
4 853.8

331.9
424 340.6

20 439.4

e: 11. Rní\~ rí\1\.]'T"R Al:" PRí\r\lIr'T"í\ RRI T'T"í\ AI1Q 79.7 .Q ~1 011 7 f\ nf\?.:1 _ 1 CJRI .o 444 7ROO
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COMPONENTES DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO 1949-50
(En Miles de Quetzales)

1. - Consumo Personal:

Compras Netas de los Negocios

Compras Netas del Extranjero ..

Producto Bruto de las Personas e

Instituciones ... ... ... . ..

.2. - Inversión Bruta Doméstica Interna:

Compras de los Negocios en Cta.

Capital . .

Cambio en Inv. en los Negocios

3. :........ Compras del Gobierno en Bienes

y Servicios:

Producto Bruto Originado en el

Gobierno .

Compras Netas a los Negocios .

Compras Netas al Extranjero ..

4. - Transacciones Netas con el Resto
del Mundo:

Desinversión Neta del Resto del

Mundo en Guatemala ... ... . ..

367 222.6

3 061.0

6 062.4

30 014.8

7 426.9

31 911.7

7 878.5

5 171.3

370 224.0

37 441. 7

44 961.5

7 847.2

PRODUCTO NACIONAL BRUTO ... ... . .. 444 780.0



ESTADO OONSOLIDADO DEL INGRESO NACIONAL Y CARGOS OONTRA LOS PRODUO'l'OS.
NETO y BRU'l'O 1949 -.50

(Porcentaje)

Negocios Gobierno Personas Resto del Total Econo-
Mundo mía Nacional.

Pagos a los Empleados y Trabajadores:
Sueldos y Salarios:'

Monetarios ... ... ... ... . .. ...... .' ... 87.08 11.97 0.95 - 100.00
En especie ... .. . •••••• o •••••••••••• 72.75 11.52 15.73 - 100.00

Suplementos a los Sueldos y Salarios:
Cuotas Patronales a Seguridad Social ... . .. 63.88 36.12 - - 100.00
Otros suplementos a los Sueldos y Salarios .. 75.96 21.31 2.73 - 100.00

Ingreso de las Empresas no Accionadas ... ... .., 100.00 - - - 100.00
Ingreso en Renta (imputada) de las Personas .... 100.00 - - - 100.00
Utilidades de las Empresas Accionadas:

Utilidades antes del Impuesto:
Impuesto sobre Utilidades ... ... ... ... . .. 100.00 - - - 100.00

Utilidades después del Impuesto:
Dividendos de las Personas ... ... .. . .. . 406.34 '- - -306.34 100.00
Dividendos al Gobierno ... .. . ... .. . .. . 100.00 - - - 100.00
Ganancias no Distribuídas ... ... ... ... . .. 100.00 - - - 100.00

Intereses Netos ... ... ... ... ... ... . .. .... 93.73 - 53.26 - 46.99 100.00
INGRESO ORIGINADO ... ... ... ... ... . ... 90.52 8.40 1.60 - 0.52 100.00
Impuestos Indirectos ... ... o ••••• o •• ... ... 100.00 - - - 100.00
Pagos de Transferencia de los Negocios ... .... 100.00 - - - 100.00
Discrepancia Estadística ... ... .. . .. . .. . .. . 100:00 - - - 100.00
Menos:

Subsidios menos Ganancias de las Empresas Co-
merciales e Industriales del Gobierno ... . ... 100.00 - - - 100.00

CARGOS CONTRA EL PRODUCTO NETO .... 91.52 7.52 1.43 - 0.47 100.00

Asignaciones para consumo de capital ... ... . .. 100.00 - - - 100.00

CARGOS CONTRA EL PRODUCTO BRUTO ... 91.91 7.17 1.36 - 0.44 100.00
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COMPONENTES DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO 1949-50
(Porcentajes)

1. - Consumo Personal:

Compras Netas de los Negocios . ..
Compras Netas del Extranjero .
Producto Bruto de las Personas e Institu-

ciones , , .

2. - Inversión Bruta Doméstica Interna:

Compras de los Negocios. en Cta. Capital
Cambio en Inventarios de los Negocios

3. - Compras del Gobierno en Bienes y Servicios:

Producto Bruto Originado en el Gobierno
Compras Netas a los Negocios . ..
Compras Netas al Extranjero .: ., .

82.56
0.68

1.36

6.75
1.67

7.17
1.77

1.16

83.24

8.42

10.10

4. - Transacciones Netas con el Resto del Mundo:

Desinversión Neta del Resto del Mundo en Guatemala - 1.76

PRODUCTO NACIONAL BRUTO ... ... ... . .. 100.00

El presupuesto econonnco de la Nación es un arreglo
especial de la formación e integración del producto nacio
nal bruto con la ayuda de las cuentas sociales o económi
cas. El presupuesto económico de la Nación se elabora
para tener una visión sinóptica de la estructura económica
del país durante un período determinado, de tal manera
que muestre las magnitudes de los ingresos y gastos, las
nuevas adiciones al ahorro y la absorción o utilización del
mismo para financiar la inversión o la formación de capital,
en cada uno de los grupos económicos más importantes.



-142-

El grupo de consejeros economistas del Presidente de
los Estados Unidos, elabora trimestralmente el presupuesto
económico de la Nación norteamericana, el cual aparece en
el "Reporte Económico" que el Presidente de los Estados
Unidos transmite semestralmente al Congreso de aquel país.

~,"1"Nr"~"f~
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El presupuesto económico de la Nación guatemalteca,
que aparece entre el grupo de cuentas que integran el ca
pítulo de la contabilidad social de este trabajo, ha sido ela
horado con los renglones específicos de cada 'una de las
cuentas parciales de la contabilidad sociaL



APENDICE No 1

FUENTES DE INF'ORlVIACION

La realidad guatemalteca, en materia de estadística, es
que existen innumerables oficinas e instituciones de donde
sería posible recolectar abundante información con una pe
queña colaboración y responsabilidad de todas las depen
dencias.

La investigación del ingreso y producto nacionales, más
que ningún otro estudio, necesita de casi la totalidad de es
taclisticas económicas disponibles en el país, para lo cual es
indispensable que exista una coordinación que facilite el em
pleo de todos los datos informativos existentes.

Por mala fortuna, en el país está haciendo mucha falta
esa coordinación estadística, pues existen muchísimos datos
que aún no pueden utilizarse por falta de orientación y ta
bulaeión, lo cual ha impedido una mayor potencialidad y
seguridad en el análisis de nuestra economía. Es muy natu
ral que aún no se haya logrado esa coordinación estadística,
puesto que el interés estadístico-económico tiene muy pocos
años de haberse despertado en Guatemala y hasta hoy pue
de decirse que se ha venido haciendo lo mejor que se ha que
ridoen esta materia. Sin embargo, en algún momento tiene
que hacerse sentir más la necesidad de superación, y es aho
ra cuando el cálculo del ingreso nacional del país' nos está
urgiendo la" solución de estos problemast
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El estudio del ingreso y producto nacionales solamente
puede ser un verdadero reflejo de la actividad económica
del país, si se cuenta con estadísticas abundantes, sólidas y
coordinadas sobre todos los aspectos económicos que compo
nen la vida nacional. Por esta razón, se· considera indispen
sable y urgente la formación de un Comité o Comisión Per
manente que se encargue de promover nuevas series esta
dísticas, coordinar, mejorar e interpretar las ya existentes.
En la misma forma que hoy existe 1m Consejo Nacional de
Economía, una Junta Monetaria y otras comisiones especí
ficas para conocer determinados problemas, se considera
imprescindible que exista una institución que se interese
sistemáticamente del análisis de todos los aspectos de la vida
económica nacional, a través de los estudios del Ingreso y
Producto. Esta nueva institución podría estar integrada
con personas que se encuentran desempeñando cargos téc
nicos en distintas instituciones y también con personas Ínti
mamente ligadas a los problemas que presenta la economía
guatemalteca.

Es indiscutible que la falta de coordinación economica
y el desconocimiento de la interrelación o mutua dependen
cia de lID fenómeno con otro constituye el foco principal de
la mayoría de los errores que han conducido a distancia
mientos y disturbios político-sociales, siendo muy posible que
con las recomendaciones de un grupo dedicado a los estu
dios y orientación económico-estadísticos pueda tenerse U11

período de tranquilidad y que a su vez estimule la pros
.peridad del país. Por otra parte, es muy posible que en día
no lejano el Comité o Comisión Perm~nente aquí propuesto,
Ilegue a tener muchas de las. proyecciones del "National
B~lreau. oi Eeonomic Research" que actualmente funciona
en.:los.;Ést~d~s Unidos de No~,te- .América, obteniéndo~~. con
esto que la política eeonémíea que se siga-en ~ nuestro país,
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esté sentada. sobre bases firmes de investigación de nuestras
propias realidades.

La meta inmediata de este Comité o Comisión Perma
nente sería promover un "Congreso Nacional de Estadística",
en el cual participen todas aquellas dependencias en donde
se colectan datos de carácter económico. La finalidad de
este Congreso sería conocer definitivamente cuáles son las
fuentes actuales de información y al mismo tiempo dar. una
oportunidad para que todos los sectores de la vida nacional
puedan hacer uso ele las cifras estadísticas, mejorando así la
orientación de los negocios del país y de las finanzas pú
blicas. A través de este Congreso, podría hacerse ,1.Ula me
jor distribución de la responsabilidad estadística, la cual es
indispensable para el cálculo del ingreso nacional y el aná
lisis de nuestra economía.

Guatemala ha participado en innumerables congresos y
conferencias internacionales de carácter económico-estadísti
co, y sería penoso que solamente nos preocupáramos de cum
plir con esos compromisos de carácter internacional y nos
olvidáramos de que en el interior del país. está haciendo
mucha falta la coordinación de todos los problemas que com-'
ponen nuestra economía doméstica.

En el transcurso de todos los capítulos anteriores y es
pecialmente en el que se describen los procedimientos del
cálculo del ingreso nacional de Guatemala, se han menciona
do las fuentes disponibles de información, pero sin hacer
consideraciones especiales de mayor detalle, Sin embargo,
con el fin de que las propias oficinas e instituciones que co
lectan datos, puedan formarse una idea clara de los elemen
tos valiosos que pueden proporcionar a todos los estudiosos
e investigadores de los problemas nacionales se entra a con
siderar seguidamente la situación. y los alcances de nuestras
fuentes estadísticas a efecto de que en el futuro puedan pro-
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porcionar su valiosa colaboración para los estudios simila
res al presente.

CENSOS

Censos de Población.

Los datos sobre los censos de población constituyen un
factor de mucha inmportaneia para hacer estimaciones to
tales, principalmente cuando se efectúan algunas investiga
ciones á base de muestra, tales como el consumo, los ingre
sos personales, renta, etcétera.

Si los censos anteriores al año 1950 fuesen dignos de
toda confianza, sería posible estimar algunos datos desde el
año 1778, pero desafortunadamente, son muy dudosos los
resultados como puede verse en los siguientes párrafos, to
mados del "Mensaje Quincenal N9 3" de la Dirección Gene
ral' de Estadística, correspondiente al 30 de octubre de 1950:

"La historia censal de Guatemala: muestra que en nues
tro país se han levantado cinco censos de población desde
la Independencia a esta fecha y uno durante la época co
lonial, así: Primer Censo 1778; Segundo Censo 1880; Tercer
Censo 1893; Cuarto Censo 1921; Quhito Censo 1940 y Sexto
Censo 1950".

"Censo de 1778. - Se tiene noticia que el primer censo
de población levantado en Guatemala, fué el de 1778, en
época colonial, haciéndose el cómputo del número de habi
tantes elel reino y el ele los feligreses de sus obispados".

"El Censo de 1778 fué hecho por los curatos del arzo
bispado; fué una recopilación ele informes tributarios y pa
rroquiales. Su elaboración sin duda careció de criterio téc-
nico y adoleció de notables omisiones". .

"Según el censo de 17781 lo que hoy forma parte de la,
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República de Guatemala, tenía 1Ul total de 396 146 habi
tantes" .

"Censo de 1880. - De acuerdo con varias fuentes con
sultadas, la primera dificultad que encontró al fundarse en
1879 la sección de Estadística, fué la falta de datos en qué
basar sus operaciones. Tomando en consideración tal razón,
por decreto presidencial de fecha 21 de enero de 1~80, se
ordenó levantar el primer censo general de población de la
República" .

"En el censo de 1880 se utilizó una boleta de tipo co
lectivo con capacidad para cuarenta personas y durante el
empadronamiento, tuvo que hacerse frente a grandes difi
cultades, ya que los pueblos no acostumbrados a esta clase
de operaciones, entraron en verdadera alarma, dando por
resultado que el censo no se levantara en un solo día como
se proyectaba".

"Los departamentos de Totonicapán, Quiché y Huehue
tenango, no se empadronaron por ser territorios muy exten
sos y poblados por nueve décimas partes de indígenas igno
rantes y oposicionistas. Para estos departamentos la sec
ción de Estadística practicó estudios comparativospara de
ducir el número de habitantes que los poblaban".

"El censo de 1880, arrojó una población total de
1224,602 habitantes".

"Censo de 1893. - En 1893 volvió a efectuarse el censo
general de población que arrojó un total de 1 364,678 ha
bitantes" .

"La información que presenta este censo es poco deta
Hada y se estima que en 'la República se dejó de empadro
nar un 10 %de la población existente. Se usaron cédulas
'familiares con capacidad para anotar los datos. correspon
dientes a tres personas",
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"Censo de 1921.. - En el año 1921 se realizó el cuarto
censo general de población de acuerdo con el reglamento
aprobado el 9 de abril del mismo año. Por primera vez, se
elaboró un plan censal, el que trató de evitar e:t¿ lo posible
los errores incurridos en 1880 y 1893. E¡ censo de población
de 1921 dió para la República un total de 2 004,900 habitan
tes. Según se ha podido comprobar en 1921 se hizo lUl au
mento del 15 % sobre el total que arrojó el censo, con el
fin de cubrir omisiones que se creyó existieron" ..

"Censo de 1940. - De acuerdo con el reglamento apro
bado el 28 de abril de 1939, se efectuó el 7 de abril de 1940,
'el quinto censo de población".

"Los datos censales fueron recogidos en lUl solo día y
. se usó por primera vez equipo mecánico para la elaboración

de las cifras. El costo' total del censo fué de 7135, costo ín
fimo, ya que representa sólo 1/5 de centavo por habitante,
siendo ello un índice elocuente de la deficiencia del traba
jo. Para recolecci6n de los datos se utilizaron boletas de ti
po individualy dió un total de 3 283,209 habitantes".

"No obstante que los archivos correspondientes al censo
de 1940 fueron tendenciosamente incinerados, la Dirección
General de Estadística ha comprobado que la cifra arrojada
por este censo fué alterada, disponiéndose un aumento alre
dedor de 900 000 habitantes".

"Censo de 1950. - Dando cumplimiento a lo dispuesto
'por los decretos números 509 del Congreso de la República
y Gubernativa 1820, y de acuerdo con compromisos interna
cionales contraídos con respecto al Censo de las Américas,
durante el levantamiento del Sexto Censo de Población, el
cual arrojó un total de 2786,369 habitantes. (Cifra preli
minar)".

"Desde la iniciación de las labores preparatorias se-puso
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especial empeño y dedicación con el propósito de garantizar
resultados satisfactorios y ajustados a la verdad".

"El Censo de 1950 es el primero en su género que se
realiza en nuestro país con absoluta sujeción a normas téc
nicas y con observancia de los principios y métodos acepta
dos universalmente, debidamente ajustados a nuestro me-
di "o .

"Características dignas de mención del censo de pobla
ción de 1950 son, entre otros: a) uso de normas básicas mí
nimas a fin de hacer factible la comparabilidad internacio
nal de los resultados; b) boleta técnicamente planeada; e)
propaganda eficiente; d) levantamiento de censos experi
mentales; e) reclutamiento, selección y entrenamiento de
personal; f) remuneración a empadronadores; g) crítica y
codificación minuciosa de holetas; y h) empleo de equipo
mecánico y eficiente para la elaboración de las cifras".

"Por el momento, sin caer en una presunción, el censo
de 1950 es lo mejor que tenemos los guatemaltecos en ma
teria censal. Sin embargo, ello no quiere decir de manera
alguna que sea un censo 100 % perfecto, puesto que ni aún
los países de más larga tradición estadística lo han logrado"..

"Aunque se tiene seguridad de que la información es
tadística obtenida satisface las más exigentes necesidades
de la investigación, hay que reconocer que nuestro último
censo no es más que el inicio del desarrollo de una técnica
censal propia y que los métodos y procedimientos empleados
tendrán que ser mejorados en censos futuros".

El censo de 1921 clasifica la población de la República
en dos grandes divisiones: a) Poblados Urbanos (Ciudades,
Villas y Pueblos}, h) Poblados Rurales (Aldeas, caseríos,
parajes, poblados ignorados y'fincas). La población de las
fincas se clasificÓ de acuerdo con los productos principales
producidos en las fincas.
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El Censo de 1950, ha sido el primero que se ocupa de
una información económica más o menos amplia, de la cual
será posible derivar una serie de estudios sobre el análisis
de la economía que facilitarán muchos de los cálculos em
pleados en el ingreso nacional.

La Boleta del Sexto Censo General de Población (1950),
contiene la siguiente informacióil:

1) Relación con el Jefe de la Familia;
2) Sexo;
3) Edad;
4) Estado Civil;
5) Grupo étnico;
6f Lugar de nacimiento;
7) Ciudadanía;
8) Residencia;
9) Migración;

10) Religión;
11) Lengua o idioma;
12) Educación;

a) Alfabetismo;
b) Asistencia escolar;
c) Nivelación Educacional;

13) Alimentación;
14) Vestuario;

a) Traje;
b) Calzado;

15) Vivienda;
16) Situación;

a) Ocupación;
b) Clase de establecimiento en que se trabajó;
e) Posición;
d) Desempleo.
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denso Industrial.

Por acuerdo del 19 de noviembre de 1946, el gobierno
de la República dispuso que la Dirección General de Esta
dística levantara el primer Censo Industrial de Guatemala.
Este censo comprendió la actividad industrial desarrollada
durante el período del 19 de enero al, 31 de diciembre de
194f?

En este censo se hizo una clasificación de 21 grupos in
dustriales, divididos en 79 rubros con base en la nomencla
tura mínima de las ramas de la actividad industrial reco
mendada por el comité de expertos estadígrafos de laLiga
de las Naciones. Los establecimientos industriales se divi
dieron en dos categorías, así: establecimientos industriales
que ocupan cinco o más obreros y establecimientos que oeu
pan menos de cinco obreros. En los establecimientos que
ocupan cinco o más obreros, además de los datos generales
de la empresa, se tuvo información sobre personal ocupado
durante el mes de diciembre de 1946 con especificación de
sueldos de gerentes, administradores, sueldos de empleados
y salarios de obreros; materias primas y auxiliares consu
midas durante el año 1946 y durante el mes de diciembre del
mismo año, con indicación de la clase de artículo, proceden
cia (del país o del extranjero), cantidad y valor; produe
eión durante el año 1946 y durante el mes de diciembre del
mismo año con indicación del nombre del producto, cantidad
y valor; costo de los materiales y de la energía consumidas
durante 1946; tiempo trabajado con indicación de: número
de días trabajados, número de días que se suspendieron los
trabajos por huelga, paro y otras causas, número de "días
empleado" o "días-obrero" que no se trabajaron por acci
dentes de enfermedades no profesionales; equipo de fuerza
motriz con especificación del número de unidades: clase y ca
pacidad; maquinaria del establecimiento con indicación de
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la clase de máquinas, número de las mismas y su valor;
energía eléctrica consumida durante el año 1946, separando
la que corresponde a iluminación y la empleada en fuerza
motriz.

En los establecimientos con menos de cinco obreros se
registraron los siguientes datos: descripción de la empresa,
que comprende nombre del establecimiento, nombre del due
ño, nacionalidad, clase de industria que explota, localiza
ción; personal ocupado durante el mes de diciembre de
1946 con indicación del sexo y los sueldos y salarios paga
dos; artículos producidos durante el mes de diciembre de
1946, con indicación del nombre del producto, cantidad y
valor.

La Dirección General de Estadística no ha efectuado
ninguna publicación formal del resultado de este censo, con
formándose con publicar algunos datos de los estableci
mientos con cinco o más obreros, en el Boletín NQ 11, co
rrespondiente al mes de enero de 1948 . Los resultados en
los establecimientos con menos de cinco obreros no se cono
cen y pueden ser de alguna consideración dada la earae
terística especial de nuestra situación industrial, la cual en
muchas ramas tiene un predominio artesanal.

Es indiscutible que los resultados del censo industrial
tienen que adolecer de alguna deficiencia, ya que ha sido
el primer censo en su género que se practicó en Guatemala
y la psicología de nuestro pueblo no responde con empeño
cuando se efectúan por primera vez esta clase de innovacio
nes, especialmente por temor a las reformas impositivas; sin
embargo, el provecho de este censo será la experiencia que
ha dejado para cuando se tenga la oportunidad de efectual'
un segundo censo industrial. Pero aún con los datos exis
tentes es posible hacer algunos análisis aunque con toda la
reserva que merecen los resultados obtenidos.
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Censo de la Vivienda Urbana.

El Pl;imer Censo de la Vivienda Urbana fué levantado
con base en el acuerdo del 26 de julio da 1949 y con los
siguientes objetivos:

a) Conocer el número y características generales de las
viviendas existentes en los centros urbanos;

b) Conocer, 10 más aproximadamente posible, ,el número
de personas que habitan en dichas viviendas;

e) Investigar algunos aspectos de la situación social de los
grandes grupos de población (grado de aglomeración
de la población que hay en las viviendas, etc.).

el) Estimar la necesidad de vivienda en las varias áreas
urbanas del país.

e) Conocer los problemas de abastecimiento de agua po
table, sanitarios e higiénicos ele las poblaciones urba
nas.

Los datos contenidos en la' boleta general que se utilizó'
en el primer censo de la vivienda urbana comprenden:

l. - Localización:

1. Calle o avenida en que está situada la casa;
2. Número de la casa o apartamento;

II. - Datos del Edificio:

3. Número de pisos;
4. Usos del Edificio;
5. Número de unidades de vivienda;

lIT. - Datos de los habitantes de la vivienda:

6. Nombre del Jefe de la vivienda;
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7. Calidad de la Ocupación;
8. Número de' personas en la mudad de 'Vivienda;

IV. -'" Características de la vivienda:

9. Material predominante en las paredes de la 1'1

vienda ;
10. Material predominante en los pisos de la vivienda;
rt.' Material predominante en los techos de la vivien

da;
12. Estado de la Construcción de la vivienda;
13. Número de Cuartos de la Unidad de vivienda;

V. - Servicios de que goza la vivienda:

14. Clase de abastecimiento de agua;
15. Instalación. de agua;
16. Clase de servicio sanitario ;
17. Número de familias que usan el servicio sanita-

rio;
18. Clase de agua en el baño;
19,. Número de familias que usan el baño;
20. Clase de desagüe;
21. Clase de iluminaeión ,

22. Posesión de radio;
23. Combustible o electricidad para cocinar;

VI. - Otros datos:

24. f,Trabajó algún miembro de la familia en la
construcción de la casa ~

25 . Valor del alquil el' mensual;
26. ¡,Es~á el amueblado ineluído en el alquiler?



VII. - Viviendas desocupadas:

27. Destino de la vivienda desocupada;
28. Explicaciones.

Los datos del Censo de la Vivienda SIrven al ingreso
nacional para hacer las estimaciones sobre la renta (impu
tada y efectiva), la cual forma parte del consumo de la
población.

Censo Agropecuario.

Entre los censos efectuados, quizas el censo agropecua
rio de 1950 sea el que tenga mayor utilidad inmediata, ya
que 16s datos sobre la agricultura y la ganadería han sido
uno de los más escasos y deficientes dentro de las estadís
ticas ordinarias. Los datos solicitados en las boletas utili
zadas en el censo agropecuario contienen abundante infor
mación con la cual pueden hacerse estudios especiales para
el ingreso nacional y quizás aún sea posible la formación del
Primer Balance General Agrícola, o sea lUl estudio que resu
ma todo el capital utilizado en nuestra producción agrícola,
su grado de eficiencia y sus efectos sobre todas las indus
trias derivadas.

El reglamento general de los censos de población y agro
pecuario de 1950, contenido en el acuerdo del 16 de noviem
bre de 1949, establece como principales objetivos del censo
agropecuario, los siguientes:

a) Conocer la extensión y capacidad productiva de tie
rras aprovechables para fines agrícolas, pecuarios y
forestales, así como obtener datos sobre la extensión
y rendimiento de los cultivos existentes en el país, pa
ra oriental' la producción nacional;



b) Orientar la adecuada distribución dentro del país de
explotaciones agropecuarias de acuerdo con las condi
ciones de cada .región ;

e) Contrilruir al conocimiento de las tierras en explota
ción, orientando acerca de su capacidad productiva,
tipos de cultivo o de ganado existentes, el cual es in
dispensable para cualquier planificación de fomento
agropecuario;

d). Capacitar al Estado para orientar con base firme el
comercio internacional de productos agropecuarios;

e) Servir de base para el desenvolvimiento adecuado ele
las industrias cuyas materias primas provienen de la
agricultura y de la ganadería;

f) Contribuir al conocimiento de la distribución de la tie
rra y sistemas de explotación agropecuaria;

g) Servir de base para el mejoramiento de las estadísti
cas agrícolas y ganaderas del país.

En el levantamiento de este censo se emplearon tres ela
ses de boletas: 1) Boleta General para fincas de dos man
zanas y más; 2) Boleta para terrenos menores de dos man
zanas; y 3) Boleta Suplemento para fincas de café.

La Boleta General para fincas de dos manzanas y más
contuvo la siguiente información:

Oapítulo I . .- Ubicación de la Finca o unidad de explotación:

1. - Departamento;

2. - Municipio, Aldea o Caserío;

3. -Nombre de la finca;

4. - Nombre del propietario y nacionalidad;

5. - Tamaño de la cuerda usada en la finca o terreno;



-157-

Oapítulo II. -Operador de la Finm), o unidad de explotación:

6. - Nombre y edad; dirección postal j

7. - Grupo étnico (ladino o indígena) j

8. Calidad del operador (propietario, administrador,
etc.) ;

9. - Datos del Administrador:
a) ¿Cuántos días trabajó por pago fuera de su

finca o terreno el año pasado 7
b) ¿Cuántos días empleó en industrias domésticas

dentro de su finca o terreno 7
c) ¿Cuántas parcelas o lotes separados tiene su

finca o terreno?

Oapítulo IIl. - Tenencia de la tierra:

10. - ¿Qué extensión es propia?
11. - De esa extensión. ¿Cuánto dió a otros el año pa-

sado'!
12. - Extensión propia que explotó directamente;
13. - ¿Qué extensión tomó en arrendamiento?
14. - De esa extensión tomada en arrendamiento, i,cuán

to dio a otros para su uco l
15. - Extensión arrendada que explotó directamente j

16. - ¡, Qué extensión tomó en otras formas para su ex
plotación directa?

,17. -Extensión total.

Oapítulo IV. - Uso de la tierra:, ",~.,;.. ; ...; .... ;_.....
.' "lS:-='Tierras"de cultivo cosechadas o pOI: cosecharse,

19. - Tierras cultivadas con árboles 'frutales;
20. - Tierras de cultivo donde se perdió completamente

la cosecha;
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21. - Tierras de cultivo en descanso el aíio pasado;
22. - Pastos naturales permanentes;
23. - Bosques (naturales o plantados), montes, chapa

rrales o breñales;
24. - Otras tierras.

CapítuloV. - Superficie cosechada y producción agrícola
durante el año agrícola comprendido del 19 de mayo dé
1949 al SO de abril de 1950: .

A) Cereales, legumbres, tubérculos y plantas industriales:

25. - Maíz de primera siembra;
26. - Maíz ele segunda siembra;
27. - Frijol;
28. -Haba;
29. -Arroz;
30. -Avena;
31. - Arveja;
32. - Algodón;
33. - Ajonjolí;
34. - Cebada;
35. - Cardamomo ;
36. - Citronela ;

. 37. - Garbanzo;
38. - Henequén o maguey;
39. - Lenteja;
40. - Maicillo;
41. -Maní;
42. -Papa;
43. -Trigo;
44: - Tabaco;
45. - Té ele limón;
46. -Yuca;
47. -Otros.
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B) Pastos y forrajes cultivados:

48. - Alfalfa;
49. -·Guate;.
50. - Maicillo ;
51. - Zacates sembrados;

O) Hortalizas:

52. -'Extensión sembrada en hortalizas;

D) Plantaciones:

53. - Banano;
54. - Banano de sombra;
55. - Plátano;
56. -Cacao;
57. -.:... Quina;
58. -Oafé;
59. -Piña;

E) Caña de azúcar y sus productos:

60. - Extensión total de caña;
61. - Caña cortada en la finca ;
62. - Cantidad de azúcar producida;
63.. - Cantidad de panela producida;

F) Frutales (64):

65. - Aguacate ;'
66. - Ciruelo ;
67. -Ooco;
68. ...:- Durazno;
69. - Manzana;
70. -Nai'anjo;
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71. - Viñedos;
·72. - Otros;

G) Otras plantas:

73. -Abacá;
74. - Corozo;
75. - Frijol Soya;
76.·-=-Higuerillo;
77. - Izote;
78. - Jocote Marañón;
79. -Kapok;
80. - Palma de Aceite;
81. -Ramié;
82. -Tek;
83. - Pajón para maíz;
84. - Palma para sombreros;

Capítulo VI. - Producción forestal durante el año agrícola
comprendido del 19 de mayo de 1949 al 30 de abril de
1950:

A) Maderas (85):

86. - Caoba;
87. -Cedro;
88. - Ciprés;
89 - Conacaste ;
90. - Pino blanco;
91. Pino;

B) Carbón de leña:

92. - Número ele cargas de leña obtenidas para la venta;
93. - Número de cargas ele carbón obtenidas para la

venta;
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Capitulo VII. - Ganados y sus productos:

A) Ganado vacuno:

95. - Total de, ganado vaeuno ,
96. - Vacas y novillas;
~J7. -- Terneras;
98. 'I'erneros ;
99. - Toros y toretes;

100. -Novillos;
101. - Bueyes;
102. -- Total de vacas lecheras;
103. -- Total de vacas ordeñadas ayer;
104. - Cantidad ele litros ele leche obtenidos del ordeño;
105. - Mantequilla lavada y "ele costal" elaborada el mes

ele marzo de este año; -
106. - Queso elaborado durante el mes de marzo de este

año;

TI) Ganaelo caballar:

107. - 'I'otal ele ganado caballar;
108. - Yeguas;
109. - Caballos;
110. - Garañones;
111. - Potrancas y potranquitas ;
112. - Potros y potrillos;

C) Ganaelo asnal y mular:

113. - Ganado asnal (burros y blU'ras);
114. - Ganado mular (mulos y mulas);

D) Ganado lanar:

115. -r-r-- Total ele ganado lanar;
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116. - Ovejas;
117. - Carneros;
118 . ..:...... Corderos;
119. -Lana esquilmada en el año agrícola;

E) Ganado caprino:

120. - Total de ganado caprino;
121. -,Cabras;
122. - Cabros;
123. - Cabritos y cabritas;

F) Ganado porcino:

124. - Total de ganado porcino;
125. - Marranas para crianza;
126. - Marranos para reproducción;
127 .~Marranos y marranas castrados;
128. - Lechones machos y hembras menores de 6 meses;

C+) Destace de ganado:

129. - Ganado vacuno;
130. - Ganado porcino;
131. - Ganado lanar;

Oapítulo IX. - Población agrícola:

142. -Nlllllero de personas que componen la familia del
operador, incluyendo sirvientes;

143. - Número de empleados u otras personas que viven
en la finca ;

144. -Total;
145. - Número de viviendas destinadas para las personas

a que se refieren las preguntas 142 y 143;
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Capítulo X. - Personal ocupado:

146. - Número de miembros de la familia del operador;
147. - Número de jornaleros (mozos, vaqueros, ordeñado

res, caporales, etc.) ,
148._ - Número de empleados (agrónomos, mayordomos,

tractoristas, choferes, etc.) ;
149. - Total;
150. - Mes en el que hubo más trabajadores en la fincá:

De esos trabajadores:
a) ¡, Cuántos eran hombres ~

b) ¡, Cuántos eran mujeres?
Total .

Capítulo XI. - Abonos y riegos:

151. - Abonos;
152. - Cantidad de abonos químicos que se emplearon;
153. - Superficie irrigada;

Capítulo XII. - Fuerza. animal y mecánica usada en la finca:

154. -'- Trabajó sus terrenos:
a) Con maquinaria (tractores, sembradoras, etc.},
b) Con animales (bueyes, mulas, etc.) ;
e) Sólo con herramientas de mano (machetes, aza

dones, etc.) ;

Capítulo XIII. - Equipo agrícola y vehículos:

155. - Arados de. madera;
156. - Arados de hierro;
157. - Sembradoras mecánicas;
158. - Tractores;
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159. - Camiones;
160. -Jeeps;
'161;- Automóviles;
162. ~Carretas y carretones;
163. - Trapiches;

Oapítulo XIV. - Fuerza motriz:

A) .'Motores primarios:

164. - Eléctricos;
165. - De combustión interna (gasolina, eliesel, gas, etc.) ;
166. - De vapor (máquina ele vapor, turbina) ;
167. - Hidráulicos (rueda ele agua, pelton, etc.) ;

B) Energía eléctrica:

168. - Existencia ele energía eléctrica:
Propia;
Ajena;
No tiene;

169. - Si tiene planta eléctrica, indique :
a) Número de kilovatios (KW; KVA) ;
b) ¿Cómo se mueve ~ (Pelton, cliesel, rehilete, etc.) ;

170. - ¿Cuál es la actividad principal ele la finca ~

a) Agrícola;
b) Ganadera;
e) Agrícola-ganadera;
d) Otra;

171. - Clase ele vía usada paratransportar los productos
de la finca:

Camino de herradura;
Carretera;
Ferrocarril ;
Acuática.
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La Boleta Suplemento para las fincas de café, contiene
datos específicos relacionados con la industria cafetalera de
Guatemala. La razón de haber elaborado una boleta espe
cial para este producto ha sido que el café representa el
artículo más importante de nuestra exportación aunque no
de nuestro consumo ni de nuestra producción general.

Los datos que se investigaron por medio de esta boleta
suplementaria son los siguientes:

Capítulo l. - Identificación:

1. - Nombre de la finca;
2. - Nombre del Operador de la finca;
3. - Municipio;
4. - Departamento;

Capítulo II. - Personal ocupado:

A.) Personal Administrativo ,
B) Trabajadores del beneficio;
C) Trabajadores agrícolas:

a) Colonos;
b) Cuadrilleros y ganadores;

'D) Otros trabajadores (carpinteros, herreros, albañiles, cho
feres, tractoristas, vaqueros, ordeñadores, etc.);
5. -Total;

Capítulo III. - Cultivo y producción:

-A) Número de cafetos el día del empadronamiento:

6. - El almácigo;
7. - En plantilla;
8. -En producción;
9. -Total;
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B) Variedades de café producidas durante el período com
prendido del 19 de mayo de 1949 al 30 de abril de 1950:

10. - Arábigo;
11. - Borbón ;
12. -Arábigo-borbón;
13 .-MaTagogipe ;
14. - Otras variedades;
15. -Total;

C) Superficie abonada (informe sobre el abono empleado
exclusivamente en el cultivo del café) :

A) Naturales y orgánicos;
B) Químicos (con indicación de clase):

a)
b) .
e) .

16. -Total;

Capítulo IV. - Compras de café, beneficios y producción de
beneficio:

17. - ¿Hay beneficio en esta finca ~

A) Compras de café;
18. - Cantidad comprada a otras fincas y personas;

a) En cereza madura;
b) En pergamino;

B) Producción de beneficio (19 mayo 1949 a 30
abril 1950);

19. - En pergamino: .
a) De primera;
b) De segunda;
c) De inferior calidad (natas y verdes) ;

Total en pergamino;
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20. ~En oro:
a) Oafé en oro;
b) Triaches;

Total en oro;
O) Beneficio húmedo:

21. - a) Número de pulperos;
b) Cantidad de Gafé maduro que despulpan en con

junto por hora;
22. - Fuerza que los mueve:

Fuerza hidráulica;
Fuerza eléctrica;
Motor de combustión interna;
Caldera de vapor;

23. - a) Número de lavadoras;
b) Sistema de lavado:

A mano;
A máquina;

e) ¿Hay correteo 1
24. - Extensión. ocupada por los patios de la finca:
25. - a), Número de secadoras;

b) Cantidad de quintales de café húmedo que pue
den contener en conjunto.

D) Beneficio:
26. - Número de elevadoras;
27. --: a) Número de trilladoras;

b) Cantidad de café que trillan por hora, en con
junto;

28. - a) Número de pulidoras;
b) Cantidad de café que pulen por hora, en con

junto ,
. 29. - a) Número de clasificadoras;

b) Cantidad de café que clasifican por hora, en
conjunto;
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30. - Cantidad de quintales que pueden beneficiarse en
ocho horas contínuas.

Capítulo :V. - Varios:

31. - Altura a que se encuentra la plantación mayor de
. caté;

32. - Medio principal de transporte para sacar el rafé'
de la finca:
Camiones;
Carreteras;
Bestias;

33. - Capacidad de almacenaje:
a) Para café;
b) Para maíz;

34. - Procedencia del agua empleada en el beneficio:
Río;
Fuente;
Pozo;
Aljibe;

35. - Nombre de los árboles empleados para sombra de
los 'cafetos, en orden de extensión (le su uso.

DIRECCION GE:r-..TERAL DE ESTADISTICA

Guatemala goza de tilla ventaja sobre muchos otros paí
ses en materia estadística, ya que la mayoría de las estadís
ticas disponibles se encuentran centralizadas en 'una sola
institución. Sin embargo, también esta organización tiene
su desventaja, ya que imposibilita la extensión o ampliación
de sus operaciones, especialmente por razones presupuesta
rias. Quizás' en los- próxinios años se tome en cuenta' la im
portancia que esta dependencia tiene para el país y enton-
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ces se logre 111l mayor presupuesto ipaá-a darle una mejor
organización. que perruita iproporcionar todos los datos ne
cesarios para la planificación gubernamental. Sin embargo,
habría ingratitud si no se reconociera el esfuerzo tremendo
que se ha vellido efectuando por medio de los empleado", de
esa institución, en su afán de dotar al país de todo el mate
rial que las circunstancias han permitido Desde el año
1946, la Dirección General de Estadística ha venido desem
peñando un papel muy importante con la formación de nue
vas series y trabajos monográficos específicos que han per
mitido su utilización en diversos aspectos de la vida na
cional.

Entre todas las estadísticas publicadas por la .Direceióu
General de Estadística que actualmente pueden utilizarse en
las estimaciones del ingreso y producto nacionales pueden
mencionarse:

A) Estadísticas de Producción:

1. - Energía eléctrica consumida;

2, - Edificación particular en la Capital (construccio
nes terminadas) ;

3. - Edificación particular en la Capital (valor de las
construcciones) ;

4, - Edificación particular en la Capital (superficie
construida) ;

5. - Producción de cemento, cifras relativas;

6, - Producción de cerveza;

7, - Producción de cigarrillos a máquina ;

8. - Producción- de azúcar;

9 . - Existencias de azúcar al final de cada mes;

10. - Producción de fósforos, cifras relativas;
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B) Estadísticas de Oonsumo:

1. - Destace de ganado mayor;
2. - Destace de ganado menor;
3. - Harina de trigo del país;
4. - Harina de trigo extranjera;
5. - Realización de aguardiente natural;
6. - Realización de licores preparados;

C) Números Indiees:

1. - De precios al por mayor de 13 artículos alimenti
cios en la Capital;

2. - De precios al por menor de 21 artículos alimenti
cios en la Capital;

3. - De precios de materiales de construcción del país,
en la Capital;

4. - De precios de materiales de construcción importa
dos, en la Capital;

5. - De precios al por mayor de 71 artículos en la Ca
pital;

6. - De precios al por menor de 15 artículos de prime
ra necesidad en la República;

7. - De precios del consumidor en la Capital;

D) Transportes y Oomunicaciones:

a) Perrocarriles :

1. - Pasajeros, transportados;
3. - Exportación de banano;
4. - Exportación de café;
5. - Otras exportaciones;
6.- Total de carga de exportación transportada ;
7. - 'I'ransporte de carga de importación;
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8. - 'I'ransporte de carga local y encomiendas ;
10. -:- Ingresos por pasajes y fletes;

b) Tráfico aéreo interior:
20. - Pasajeros transportados;
21. - Transporte de carga;

c) Tráfico carretero interdepartamental :
30. - Tráfico carretero interdepartamental : pasajeros

transportados;
31. - Tráfico urbano, pasajeros transportados;
32. -'- Tráfico urbano, valor de los pasajes;

E) Situación Fiscal:

a) Ingresos del Estado:

l. - Total de ingresos del Estado;
2. - Rentas patrimoniales;
3. - Servicios públicos;
4. - Venta de artículos estancados y productos comer-

cialesdel Estado;
5. -t-r- Impuestos y contribuciones;
6. - Ingresos varios;
7. - Impuestos sobre la exportación;
.8. -Impuestos sobre la importación;
9.. - Impuestos sobre alcoholes y bebidas alcohólicas y

fermentadas;
10. - Renta del Tabaco;
11. - Impuestos territoriales;
12. - Renta del timbre 37 papel sellado;
13. - Impuesto sobre utilidades de las empresas lucra

crativas;

b) Egresos del Estado:

20. - Total de. Egresos del Estado;
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21. - Egresos del Organismo Judicial;
22. - Egresos del Organismo Legislativo;
23. - Egresos de la Presidencia de la República;
24. - Egresos del Ministerio de Agricultura;
25. - Egresos del Ministerio de Comunieaeiones i

26. - Egresos del Ministerio de la Defensa Nacional;
27. - Egresos del:Ministerio de Educación Pública;
28. - Egresos del Ministerio de Gobernación y Justicia;
29. - Egresos del Ministerio de Hacienda y Crédito PÚ-

blico;
30. - Egresos del Ministerio de Relaciones Exteriores;
31. - Deuda Pública;
32. - Clases Pasivas;
33. - Egresos del Ministerio de Economía y Trabajo;
34. - Egresos del Ministerio de Salud Pública y Asis

tencia Social;
35. -'- Inversiones Extraordinarias.-

PRESUPUESTO GEJ\TERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DE LA NACION

El presupuesto de ingresos y egresos de la Nación,
constituye una de las- fuentes más importantes para la ela
boración de la cuenta del sector gubernamental en los es
tudios de ingreso y producto.

La sección de ingresos se compone de los siguientes
.renglones :

A) Rentas Patrimoniales;

B) Servicios Públicos;

C) Ventas de artículos estancados y productos comer
ciales del Estado;

D) Impuestos y contribuciones grupo A;
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E) Impuestos y contribuciones grupo B;
F) Impuestos y contribuciones grupo e;
G) Ingresos varios.

La clasificación anterior no reviste mayor importancia,
especialmente los renglones que se refieren a los impuestos
y contribuciones, porque dicha agrupación no obedece a
ninguna razón lógica. Parece ser que en un principio se
tuvo la intención de clasificar los impuestos de tal manera
qué fuera posible desglosar los impuestos en: indirectos y
directos principalmente, pero también pudo suceder que esa
primera intención fuera desviada y es así como actualmente
esa clasificación solamente tiene un criterio tradicional poco
o nada científico.

En cuanto a las cifras de los ingresos realmente no re
flejan mayor exactitud, ni siquiera aproximación a los in
gresos reales que se obtienen en cada período, ya qúe el
:presupuesto no se elabora con un criterio económico, sino
que se calcula mediante el tradicional método de promedios
aritméticos aplicados a los ingresos obtenidos durante los
últimos cinco años, pero no se hace ninguna investigación
sobre las perspectivas de la actividad económica de la Na
ción. Es pOI' esas circunstancias que los datos de los ingre
sos que aparecen en el presupuesto no pueden utilizarse pa
ra pronosticar los efectos económicos de las recaudaciones
gubernamentales.

La Sección de Egresos comprende la siguiente clasifi
cación:

I) Organismo Legislativo:
S'ueldos y Salarios ordinarios;
Otros gastos ordinarios;
Gastos extraordinaríos ,

TI) Presidencia de la República:
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Sueldos y Salarios ordinarios;
Otros gastos ordínarios ,
Gastos extraordinarios;

III) Organismo Judicial:
Sueldos y Salarios ordinarios ,
Otros gastos ordinarios;
Gastos extraordinarios;

IV) Ministerio de Agricultura:
Sueldos y Salarios ordinarios;
Otros gastos ordinarios;
Gastos extraordinarios;

V) Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas:
Sueldos y salarios ordinarios;
Otros gastos ordínarios ,
Gastos extraordinarios;

VI) Ministerio de la Defensa Nacional:
Sueldos y salarios ordinarios;
Otros gastos ordinarios;
Gastos extraordinarios ;

VII) Ministerio de Economía y Trabajo:
Sueldos y salarios ordinarios;

. Otros gastos ordinarios;
Gastos extraordinarios;

\TIll) Ministerio de Educación Pública:
Sueldos y salarios ordinarios;
Otros gastos ordinarios;'
Gastos extraorclinarios;

IX) Ministerio de Gobernación:
Sueldos y salarios ordinarios;
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Otros gastos ordinarios;
Gastos extraordinarios;

X) Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
Sueldos y salarios ordinarios;
Otros gastos ordinarios;
Gastos extraordinarios;

XI) Tribunal y Contraloría de Cuentas:
Sueldos y salarios ordinarios;
Otros gastos ordinarios;

. Gastos extraordinarios;

XII) Ministerio Público:
Sueldos y salarios ordinarios;
Otros gastos ordinarios;
Gastos extraordinarios;

XIII) Ministerio de Relaciones Exteriores:
Sueldos y salarios ordinarios;
Otros gastos ordinarios;
Gastos extraordinarios;

XIV) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social:
Sueldos y salarios ordinarios;
Otros gastos ordinarios;
Gastos extraordinarios;

XV) Deuda Pública:

XVI) Clases Pasivas:
Pensiones;
Jubilaciones;
Montepíos;

XVTII) Presupuesto de Inversiones Extraordinarias.
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Para el ingreso nacional es muy importante la existen
cia de un renglón separado para sueldos y salarios en el
presupuesto, pero desafortunadamente este renglón no cubre
sino una parte de todos los pagos que el Gobierno hace a
los empleados, ya que un buen porcentaje de los gastos ex
traordinarios sirve para pagos de planillas.

De consiguiente, para el cálculo del ingreso y producto
originados en el Gobierno, el mayor obstáculo se encuentra"
entre los gastos ordinarios y extraordinarios.

Sin embargo, actualmente existe un anteproyecto de
"Ley del Presupuesto" en el Congreso, en el cual cabría la
introducción de un sistema de registro provechoso para
oriental' los gastos y la política gubernamentales, y que al
mismo tiempo sirviera de una hase firme para la elabora
ción de la cuenta del Gobierno, en los estudios de ingreso y
producto nacionales. El mejor sitio en que podría colocarse .
y exigirse en la nueva ley tal registro sería en el "Capítulo
IX, Ejecución del Presupuesto: Atribuciones y obligaciones
del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría de Cuentas",
por medio de la adición de Ull nuevo artículo que especifica
ra la obligación de cada una de las oficinas gubernamentales
ele llevar un registro minucioso de los gastos por destino so
cial o económico, ateniéndose para el efecto a la siguiente
clasificación:

l. - Pagos a los empleados:

1. - Sueldos y salarios ordinarios;

2. - Planillas totales por concepto de pagos a los
trabajadores y empleados, con partidas extra
ordinarias;

3. - Pagos de Escalafón y Nivelación de maestros;
4. - Gastos de Representación y dietas de funciona

rios;
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5. - Otros pagos adicionales o suplementos por con
cepto de pa~os al trabajo:

TI. - Pagos efectuados a los organismos autónomos del
Estado:

1. - Pagos al Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social;

2. - Pagos al Banco de Guatemala;
:3. - Pagos a Fincas Nacionales;
4. -Pagos a la Compañía "Aviateca";
5. - Pagos al Instituto de Fomento' de la Producción;
6. - Pagos a las Municipalidades;
7 . - Pagos al Crédito Hipotecario Nacional;
8. - Pagos al Departamento de Fomento Cooperativo;
9. - Pagos a la Lotería Chica y Comité de Alfabe

tización;
10. - Pagos a otras dependencias autónomas que se

creen en el futuro.

ID. - Pagos efectuados al exterior:

1. - Importaciones directas de mercaderías;
2. - Gastos efectuados por comisiones y delegaciones

al exterior;
3. - Intereses y amortización de la deuda externa;
4. - Cuotas a Organizaciones e Instituciones Inter

nacionales;
5. -Becas;
6. - Otros pagos al exterior;

IV. - Subvenciones a Instituciones benéficas, culturales,
artísticas y científicas del país:

1. - A la Universidad de San Carlos de Guatemala;
2. - A las Guarderías y Comedores Infantiles;
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3. - A la Cruz Roja Guatemalteca;
4. - Al Patronato Antialcohólico;
.5. - A la Universidad Popular;
6. - A diversas asociaciones;
7. - A otras instituciones similares;

V. - Pagos a personas particulares no comerciales ni
empleados:

1. - Indemnizaciones;
2. - Jubilaciones, pensiones, montepíos, etc.
3. -Premios;' '
4. - Otros pagos similares (subvenciones);

·VI. - Otros pagos en el interior del país:

1. - Intereses y amortización de la Deuda Interna ,
2. - Otros (compras de bienes y servicios).

Además de los registros anteriores, cada oficina debiera
llevar lID registro separado para anotar los sueldos y salarios
en especie (alimentos, medicinas, uniformes, etc.) proporcio
nados a empleados y trabajadores del Gobierno.

Los registros propuestos no implican grandes dificulta
des en su realización porque la. clasificación del Presupuesto
General de Gastos de la Nación contiene muchos renglones
específicos. Sería tarea difícil clasificar todos los gastos ex
traordinarios efectuados en períodos fiscales anteriores al
año 1951-52, porque habría que revisar todos los acuerdos
de erogación, pero para los años futuros ésta no: sería tarea
muy difícil porque las anotaciones se harían simultáneamen
te con los pagos efectuados, requiriendo lID trabajo diario
relativamente pequeño 'pero constante. Por otra parte, hay
varias 'oficinas . (entre las que vale la pena mencionar las
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Direcciones Generales de Obras Públicasy Caminos, que son
las de mayor movimiento) que ya han eonprendido la nece
sidad y se han interesado por establecer registros minucio-

. sos que' les ayudarán a la mejor planificación de sus traba
jos y la resolución de muchos problemas.

El Balance General de la Hacienda Pública.

El Balance General de la Hacienda Pública, es un esta
do contable llevado en el Tribunal J" Contraloría de Cuentas,
que resume la formación de capital del Estado, el cual re
sulta una contribución importantísima para los estudios so
bre la riqueza nacional y la formación de capital del Esta
do.

Tribunal y Contraloría de Cuentas:

Esta dependencia es la encargada de llevar un resumen
ele la contabilidad fiscal de la Nación,. por lo cual resulta
l.ID instrumento valioso para la investigación de la actividad
económica desarrollada por el Gobierno.

No obstante que el artículo 60 de la Ley Orgánica del
'I'ribunal y Contraloría de Cuentas establece claramente que
esta institución controlará y fiscalizará los ingresos, egresos
e intereses hacendarios del Estado, el municipio, de la Uni
versidad y demás instituciones que reciban fondos directa e
indirectamente del Estado, sin embargo, se acusa una gran
deficiencia en el control de ciertas instituciones tales como
las municipalidades, y es que ha habido una gran confusión,
en lo que significa propiamente la autonomía de las corpo
raciones municipales. Las municipalidades han creído que
su autonomía administrativa, las excluye de todo control
estadístico y financiero, pero también es aquí donde tiene
que señalarse la deficiente autoridad del 'I'ribunaly Contra-
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loría de Cuentas para exigir y comprobar la información de
esas otras instituciones gubernamentales a fin de poder pre
sentar estados reales sobre la actividad hacendaría total del,
país.

Actualmente no es posible obtener ninguna información:
sobre los ingresos y egresos municipales porque el 'I'ribunal
y Contralorja de Cuentas no ha podido cumplir totalmente
las funciones que le han sido encomendadas por medio del
Decreto 515.

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Esta institución tendrá que llegar a ser una de las fuen
tes más importantes del ingreso nacional, cuando su plan
de aeeión cubra la totalidad del país, o por lo menos un
área más extensa que Ia que actualmente cubre.

J<Jsta institución dispone de la siguiente información:

a) Sueldos y Salarios pagados en cada una de las indus-
trias;

b) Número de trabajadores en cada industria;
e) Cuotas patronales, también por industrias;
el) Valor de los beneficios (transferencias) que las per

.sonas reciben del plan' de seguridad sociaL

La importancia de. estos datos, es que el total de pagos.
a los empleados en el país representa aproximadamente el
(jO % del producto bruto de la Nación, y de consiguiente,
cuando se tengan inscripto 'casi todos los trabajadores de
la República, será más exacto el cálculo del ingreso y del
producto nacionales.

Oontraloría del Impuesto sobre Utilidades.

Esta oficina lleva 1m archivo de expedientes entre los
cuales aparecen muchos datos valiosos que desafortunada-



-181

mente no han sido aprovechados mediante una ordenación
estadística.. Entre esos datos se encuentran los balances ge
nerales y otros estados financieros de las empresas elasifi
cadas como lucrativas y afectas al impuesto. La falta de
tilla sección de estadística ha impedido que esa oficina pu
diera haber desempeñado un buen papel de investigación
económica, además de su papel puramente fiscal. De todos
modos, talvez valdría la pena que la Dirección General de
Estadística clasificara todos los datos disponibles desde va
rios años anteriores, a fin de poder deducir para el futuro
:mucho~ estuclios que podrán servil' para un análisis crono
lógico del ingreso nacional, y por consiguiente, sería uno de
los primeros pasos para poder inicial' ciertos estudios cícli
cos en Guatemala.

Dirección General del Impuesto sobre la Renta.

Aún es algo clifícil predecir qué datos podrán ser de
11n uso inmediato entre los que recaude esa oficina, ya que
aún no ha comenzado a funcionar ni aún se sabe qué vo
lumen de personal tendrá su organización, pero de todos
modos las oficinas de esta naturaleza, constituyen uno de los
'principales baluartes para la investigación del ingreso na
-eional en los países que cuentan con ellas, pudiéndose obte
ner datos específicos sobre el ingreso personal, la deprecia
-eión, formación de capital, intereses, etcétera, etcétera.

La Dirección General del Impuesto sobre la Renta ab
:sorberá la hoy existente. Contraloría del Impuesto sobre
Utilidades, y de consiguiente, talvez sea posible obtener en
la nueva dependencia muchos de los datos. hoy archivados
en esta otra ofieina.

Superintendencia de. Bancos.
,

Esta dependencia tiene un departamento de estadística
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muy eficiente, de donde se obtienen todas las estadísticas
bancarias. Es. ésta una fuente ideal para .investigar cada lUlO

y todos los renglones que intervienen en la formación del
iugroso y producto de la industria bancaria, y recientemen
te se ha planeado el control de las compañías de seguros
en esta misma dependencia, con lo cual en el futuro será
bastante fácil la elaboración de la cuenta económica de los
interm ediarios financieros. Pero fuera de esos datos direc
tos para la investigación de una determinada industria, la

Super-intendencia de Bancos puede contribuir en las Inves
tigaciones que se refieren a la formación de capital o inver

SiOHlS, llevando un registro minucioso de todos aquellos
préstamos destinados para nuevas adiciones al capital eco

nómico de las empresas (construcción, compras de equipo,
maquinaria, <etcétera).

Oficina de Estadística y Control de la Dirección General de
Aduanas.

Hasta hoy las estadísticas sobre comercio internacional

que se elaboran en esta dependencia han adolecido de mu

chas deficiencias por el sistema tradicional en que se ha ve
nido trabajando, pero afortunadamente, ya la Dirección Ge

neral de Estadística ha iniciado una reforma del control es

tadístico, con el cual posiblemente pueda disponerse de ma

yorcs detalles para la investigación del ingreso y producto

en el sector internacional. De esta oficina sería posible te

ner las importaciones y exportaciones de cada uno de los

grupos económicos que se señalan en la contabilidad social,

desglosándose entre bienes de consumo y bienes de capital.

Además, es muy posible obtener otra clase de estadísticas

sobre ciertos servicios que implican pagos o ingresos en las

transacciones internacionales, tales como: fletes, seguros, co-



-183-

misiones etc., todos los cuales deben aparecer tanto en la ba
lanza de. pagos como en los estudios del ingreso nacional.

Instituto Indigenista.

La vida indígena es la menos conocida en el campo de
las estadísticas, sin embargo, el Instituto Indigenista a tra
vés de sus pocos años de existencia ha venido luchando por
conocer varios de los aspectos de ese sector tan importante
económicamente. Para el ingreso nacional, esta dependencia
puede contribuir valiosamente con ciertos estudios sobre el
consumo y la producción indígena.

Actualmente esta oficina cuenta con algunos datos par
ciales sobre determinadas regiones y determinados aspectos
indígenas, habiéndose elaborado varias monografías sobre
comunidades indígenas y demás va ríos trabajos específicos
sobre manufactura, comercio y crédito en la vida indígena.

Departamento de Fomento Oooperativo.

Esta institución dispone de una red de cooperativas di
seminadas en casi todo el terr-itorio, por lo cual conviene una
orientación estadística a fin ele que de ella puedan obtenerse
muchos datos sobre los aspectos menos conocidos del consu
mo, el crédito y la producción rural especialmente, con un
detalle de los gastos y compras tal como se estudian en el
ingreso y producto.

Asociación General de Agricultores.

Es ésta una institución gremial que aún no se ha preocu
pado por mantener estadísticas de los' distintos aspectos
agrícolas, por lo cual. también conviene darle una buena
orientación para, disponer de muchos datos informativos que
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serán beneficiosos para. los mismos agremiados y de muchísi
ma importancia para la investigación del ingreso y producto
nacionales.

Oficina Central del Oafé.

Esta institución es un organismo creado para la defen
sa de la industria cafetalera en todos sus aspectos. Tiene
establecida una oficina de estadística que proporciona apor
tes valiosos para determinados análisis, pero al igual que la
mayoría de las fuentes estadísticas necesita cierta orienta
ción para la investigación del ingreso y producto originado
en esa rama de la producción.

Asociación de Industriales.

También es una institución de carácter gremial que ne
cesita orientación para inicial' estadísticas especiales sobre
la industria manufacturera, que faciliten posteriormente la
elaboración de una cuenta especial de ingreso y producto
para esa ram~ industrial.

Oámara de Oomercio.

La Cámara de Comercio de Guatemala puede prestar
una colaboración de mucha trascendencia en la investiga
ción del ingreso y producto originado en la actividad co
mercial, pero también necesita de esa orientación estadís
tica que se ha venido señalando.

Departamento Administrativo del Trabajo.

Esta oficina cuenta con el material' necesario para ela
borar estadísticas sobre salarios, indemnizaciones (transfe-
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rencias), empleo y desempleo, todos los cuales constituyen
informaciones útiles, directa o indirectamente aplicables en
el cálculo del ingreso y producto nacionales.

Oonfederación de Trabajadores y otras Instituciones Obreras.

-Estas instituciones pueden ser un vehículo importante
en las investigaciones sobre el consumo y los ingresos per
sonales, ya que actualmente la mayor deficiencia estadísti
ca en Guatemala aparece precisamente en la actividad de
los consumidores y su cálculo resulta un tanto difícil si no
se utiliza la colaboración de estas asociaciones.

Dirección General de Comercio, Industria y Controles,

Esta oficina tiene a su cargo el registro industrial (ma
nufacturero), comercial y de los transportes del país, por
lo cual, si se le diera una buena orientación a sus activida
des podría constituir una de las mejores fuentes de infor

-maeión para el ingreso y producto nacionales.

Dirección General de lVIinería e Hidrocarburos.

Esta fuente de información puede colaborar en la in
vestigación del ingreso y producto originados en la minería
si se le da una orientación estadística adecuada para tales
fines.

Dirección General de Obras Públicas.

Los registros de esta dependencia constituyen una bue
na ayuda para conocer parte del ingreso y producto origi
nado en el Gobierno pero principalmente para la investiga
ción de la formación de capital gubernamental.
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Dirección General de, Caminos.

Al igual que la anterior, esta dependencia proporciona
datos interesantes sobre uno de los aspectos de la inversión
del Gobierno (la formación de capital).
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APENDICE N'" 2

ALGUNOS ASPECTOS DE LA SITUACION
ECONOMICA GUATE]VIAI..JTECA

La composicion porcentual de las cuentas sociales; es
quien nos puede reflejar el orden de importancia de los dis
tintos sectores que intervienen en la actividad económica
nacional.

El arreglo porcentual de la composición de los grandes
totales, durante el año fiscal 1949-50, proporciona el siguien
te resultado:

Producto Nac. Producto Nac. Ingreso
Bruto Neto Nacional

Negocios . . .... 91.91 % 91.52 % 90.52 %
Gobierno .. . . 7.17 % 7.52 % 8.40 %
Consumidores 1.36% 1.43 % 1.60%
Resto del Mundo . -0.44% -0.47 % -0.52 %

Total .. . . . . 100.00 % 100.00 % 100.00 %

El análisis del cuadro anterior nos indica que es P11 el
campo puramente privado en donde se desarrolla aproxima
damente un 90 % de toda la actividad económica guatemal
teca. Esto necesariamente representa un panorama halaga
dor, ya que :);>01' una parte, refleja la posibilidad de que el
Gobierno pueda incremental' su actividad económica, planea-
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da en tal forma que sus efectoa redunden en un incremento
general en los otros sectores. Por otra parte, el renglón del
s-esto d61 mundo, nos indica que el saldo correspondiente a
la balanza de pagos por aquél período fué deficitario, ]W¡'O

también está claro que tal déficit fué completamente insig
nificante desde el punto de vista de la actividad económica
general del país, durante el mismo período.

El cuadro anterior refleja el "origen de la producción
por sectores, pero también es muy importante conocer el

otro aspecto ele la actividad económica, por medio de la dis

trihución de la producción, lo" cual puede verse en el cuadro

siguiente, que representa la composición porcentual de la de
lll[¡l~da agregada:

COMPOSICION PORCENTUAL DE LA DEMANDA AGREGADA
DE GUATEMALA DURANTE EL AÑO FISCAL 1949-50

A) Consumo Total:

1. - Consumo Personal:
a) Compras netas a los negocios
b) Compras netas al extranjero .
e) Producto bruto de las familias

e instituciones .. ..

2. - Consumo del Gobierno:
a) Producto bruto originado en

el Gobierno ... ... '" ...
b) Compras netas a los negocios
c) Compras netas al extranjero .

B) Inversión Bruta:

3. - Inversión bruta privada interna:
a) Compras de los negocios en

cuenta capital ... . ..
b) Cambio en Inventarios ." ..

82.56 %
0.68 %

1.36 %

7.17%
1.77 %
1.16 %

6.75 %
1.67 %

83.24 %

10.10 %

8.42%
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4. - Transacciones netas con el resto
del Mundo:

Desinversión neta del resto del
mundo en Guatemala ... - 1.76 %

Total (producto nacional bruto)

-1.76%

100.00 %

Este cuadro nos indica el orden de importancia en que
se distribuye la producción en consumo e inversión. Corno
es muy natural, el consumo personal absorbe la mayor parte
de la actividad económica nacional.

El Gobierno ha tenido una actividad de gastos de rela
tiva prudencia que permite una mayor elasticidad positiva
para. satisfacer la serie de necesiddaes nacionales para esti
mular la actividad productiva general de la Nación.

Este mismo cuadro también nos indica que el ritmo de la
formación de capital a través de la inversión bruta es más
o menos normal, aunque considerado desde el punto de vista
de las necesidades de "intensificar nuestro desenvolvimiento
económico, podría decirse que vamos en un proceso suma
mente lento, máxime si se considera que el volumen de inver
sión aquí registrado incluye el reemplazo de capital gasta
do en el proceso productivo, e inversión por inventarios acu
mulados.

Nuestras operaciones internacionales vuelven a i'efle
jarse en este cuadro en una posición normal, con un saldo
por exceso de compras nuestras o pagos al extranjero, suma
mente insignificante, que garantiza nuestra estabilidad mo
netaria.

Propensión a consumir.

La propensión a consumir es la relación entre el eonsu
C

mo y el ingreso (-).
y
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Las distintas clases de consumo, así como las distintas
clases de ingreso obtenidos para Guatemala durante el año
fiscal 1949-50, proporcionan diferentes propensiones a con
sumir, dependiendo de los conceptos que encierra cada una
de las dos variantes mencionadas.

De las distintas curas obtenidas, es posible construir la
siguiente tabla de propensiones a consumir en Guatemala:

,1) Consumo Nacional sobre Prado Nac. Bruto
2) Consumo Nacional sobre Prado Nac, Neto ..
3) Consumo Nacional sobre Ingreso Nacional
4) Consumo Nacional sobre Ingreso Personal .
5) Consumo Nacional sobre Ingreso Disponible
6) Consumo Personal sobre Prod. Nac. Bruto
7) Consumo Personal sobre Prado Nac. Neto
8) Consumo Personal sobre Ingreso Nacional .
9) Consumo Personal sobre Ingreso Personal .

10) Consumo Personal sobre Ingreso Disponible
11) Consumo del Gobierno sobre Prado Nac. Bruto
12) Consumo del Gobierno sobre Prod. Nac. Neto
13) Consumo del Gobierno sobre Ingreso Nacional
14) Consumo del Gobierno sobre ingresos totales

o recaudaciones del Gobierno . '.. ... . ...
15) Gastos totales del Gobierno sobre ingresos

o recaudaciones del Gobierno ... ... . ...

Propensión a, ahorrar.

igual
igual
igual
igual
igual
igual
igual
igual
igual
igual
igual
igual
igual

igual

igual

0.9335
0.9784
1.0933
1.0989
1.1068
0.8324
0.8725
0.9749
0.9799
0.9927
0.1011
0.1060
0.1184

0.9979

1.0779

La propensión a ahorrar es la relación entre el ahorro y
el ingreso, lo cual equivale al inverso de la propensión a
consumit-, De suerte, que también es fácil calcular las distin
tas clases de propensión a ahorrar encontrando los comple
mentos de las diferentes propensiones a consumir que apa
reeen en la tabla antarior.

Distribución del producto bruto por actividades.

La distribución del producto bruto por actividades pro-
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porciona una idea básica del grado de importancia de cada
uno de los grupos de actividades más sobresalientes. La im
portancia de tener una distribución de esta naturaleza se
debe a que con ella es posible tener una base en los estudios
relacionados con la planificación del desarrollo económico.

No fué posible obtener, por medios directos, una distri
bueíón del producto bruto en Guatemala por actividades,
pero a falta de datos estadísticos puros, se ha efectuado una
distribución con medios indirectos, especialmente eon : la
ayuda del registro de salarios del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social. Los datos sobre agricultura, banca y se
guros, Gobierno y resto del mundo, se tomaron clirectamen
te ele los resultados de la contabilidad social; los datos so
bre edificación y construcción se estimaron tomando como
hase los datos estadísticos de la Municipalidad de Guatemala;
y el resto se calculó proporcionalmente a los salarios regis
trados en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
En esa forma pudo elaborarse el cuadro siguiente:

D1STRIBUCION DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO 1949-50
POR ACTIVIDADES

1. - Agricultura ... ... . ...
2. - Industrias Extractivas . ..
3. - Manufactura ... ... . ..
4. - Transportes y Comunicaciones
5. - Comercio ... ... ... . ..
6. - Banco y Seguros... . ..
7. - Edificación y Construcción ..
8. - Servicios Varios .
9. - Gobierno ... . ..

10. - Resto del Mundo

Total

Miles de
Quetzales

203,245.7
2,762.4

91,395.5
63,976.8
37,890.1
3,836.7
1,500.Q

10,253.0
31,911.7

- 1,981.9

444,780.0

Porcentajes

45.70
0.62

20.55
14.38
8.52·
0.86
0.34
2.30
7.17

- 0.44

100.00
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La forma en que se hizo el cálculo de la distribución
del producto bruto. por actividades no garantiza ningún re
finamiento, pero el resultado en cuanto al orden de impor
tancia de las empresas sí ha respondido a una situación ló
gica. En efecto, es necesario volver a insistir en que la agri
cultura es el motor inicial de la actividad económica, de
donde se obtiene gran parte del consumo y el abastecimien
to de materias primas, siendo ambos destinos de los produc
tos agrícolas los que mueven la mayoría de las otras activi
dades como se indicó oportunamente, En segundo orden, la
importancia de la producción corresponde a la manufactura
porque su producción implica mayor valor agregado; en ter
cer lugar, se encuentran los transportes y comunicaciones,
ya que estos dependen tanto de la agricultura como de la
manufactura. Luego sigue en importancia el comercio como
una rama dependientes de los tres anteriores. El Gobierno
ocupa el cuarto lugar en importancia dependiendo de todos
los demás. Sigue al Gobierno, en orden de importancia, la
producción de servicios. Inmediatamente la banca y seguros,
que en realidad pueden también considerarse como parte de
la actividad eomereial, siguen en orden de importancia a la
producción de servicios. Finalmente se encuentran la cons
trucción y r.J Resto del Mundo,

Organización de los negocios en Guatemala.

La organización de los negocios guatemaltecos se carac
teriza por un predominio de empresas con responsabilidad
Iimitada . Esto naturalmente quiere decir que hay una ca
rencia de empresas organizadas a base de acciones en don
de la responsabilidad del socio se sujeta exclusivamente a la
aportación del capital, expresada por el valor de las accio
nes . Necesariamente la organización a base de acciones es
una estructura predominante en países avanzados, en donde
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ha habido una mayor oportunidad de educación y cultura pa
ra la mayoría del pueblo y. en donde existen hábitos marca
dos de ahorro, así como hombres de empresa inquietos.

En Guatemala predomina la organización individual, y
para la industria manufacturera sigue siendo de mucha im
portancia el"grupo de personas que trabajan en forma arte
sanal. Es indiscutible que esta situación ha imposibilitado
1Ul ritmo de mayor aceleración en nuestro progreso gene
ral, porque éste naqe como una consecuencia de la coopera
cióny asociación ele capitales y personas para la explota
ción económica.

No se va a pretender, desde luego, establecer una polí
tica que pudiera estimular de inmediato la asociación de
capitales para formar sociedades anónimas, porque esto re
quiere un proceso bastante largo, en el que es necesario die
tal' medidas complementarias en el campo de la polítieaedu
eativa, . sanitaria, etcétera, pero sí han venido dejando una
buenaescuela de asociación, las labores desarrolladas en fa
vor del movimiento cooperativo.

En los países poco desarrollados. y en especial en los
países latinoamericanos, tiene que haber 1Ul movimiento si
inultáneo hacia la formación de cooperativas y sociedades a
hase de acciones y esto es muy natural si se comprende que
el grado de riqueza nacional existente en estos nuestros pue
blos no permite un despertar con .fuertes eapitalesvsiendo
necesario por lo tanto, iniciar con una forma de organiza
ción humilde, que más tarde permita la transformación de
esas sociedades. Pero también, por otra parte, hay unas
cuantas personas pudientes que han acumulado capitales que
sí .están en posibilidad de iniciar el impulso accionista, algu
nas veces con la cooperación de capitales extranjeros, y en
este ·caso, es función gubernamental establecer la confianza
y ayuda necesaria para tal desenvolvimiento.

La eolectívízacíón de los capitales de las empresas ha
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sido un factor predominante en las economías nacionales.
En la mayoría de los-casos, aquélla se ha visto expresada con
la formación de grandes empresas a. base de acciones, pero
también en otros países esa misma organización ha tenido
otras formas que de todos modos tienden a fusionar capita
les y personas propietarias con lID mayor grado de respon
sabilidad social, que permite ampliaciones en la formación
de capital, por medio de la inversión de ganancias no dis
tribuidas y no consumidas.

En Guatemala, ese espíritu de colaboración social se ha
iniciado ya como una consecuencia de la nueva política eco
nómica surgida en las postrimerías de la revolución del 20
de octubre de 1944. El Gobierno, por su parte, ha empren
dido una política directa para estimular la nueva organiza
ción industrial por medio de instituciones que tienden a fa
vorecerla, tales como el Instituto de Fomento de la Produc
ción y el Departamento de Fomento Cooperativo. Sin em
burgo, varios empresarios también han aunado sus esfuerzos
para crear nuevas industrias desprendiéndose del viejo mol
de del individualismo.

Este factor, es quizás uno de- los más importantes. de
tomarse en cuenta para elevar el nivel del ingreso nacional
al cual debiera darse toda clase de estímulo, a fin de evi
tar que todo el peso de nuestra revolución económica recaiga
en la función gubernamental.

Es indiscutible también, que la confianza necesaria para
iniciar tilla nueva era de inversiones debe principiar en
nuestro país, después del reciente período de experimenta
ción y de ajustes sociales, en el que por distintos medios se
dieron Jos primeros pasos. para una redistribución del in
greso nacional.

Un sector no despreciable del' ingreso nacional es origi
nado a través de empresas extranjeras (United Fruit Co.,
Compañía Agríeola de Guatemala, Ferrocarriles .Intemacio-
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nales de Centro América, Empresa Eléctrica de Guatemala,
S. A., etcétera), empresas que al mismo tiempo han recibido
una cantidad innumerable de beneficios por sus inversiones
en Guatemala. Sin embargo, los guatemaltecos aún no se
han organizado para llegar a constituir empresas de la talla
ele las enumeradas, mediante una fusión de ahorros que per
mitan tales inversiones.

Por buena fortuna, el gobierno ha elaborado un plan
de ejecutorias sobre bases típicamente económicas que de
llevarse a cabo en toda amplitud, tenderá al estímulo de una
llueva organización. de las empresas privadas del país. En
muchos casos, el Gobierno ha tenido que sustituir la falta de
iniciativa privada, y es así como el Gobierno Guatemalteco
aparece como empresario de algunos negocios del país.

Mercados sociales de la producción de los negocios.

.La producción de los negocios o empresas se distribuye
principalmente entre los consumidores, lo cual puede apre
ciarse por medio de la siguiente composición porcentual de
esa distribución:

Ventas Netas Consolidadas:

A los Consumidores '"
Al Gobierno .
Al Extranjero . ..

1nversión Bruta ..

Total ....

89.83 %
1.93 %

- 0.92%

9.16 %

100.00%

COhíO se indicó al hablar de los consumidores, las nece
sidades de éstos distan mucho de ser satisfechas para lograr
un standard de vida aceptable, y por lo tanto, es necesario
encontrar motivaciones para lograr un mayor oonsumoper-
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sonal, por medio de, medidas encaminadas. a obtener, en un
plazo no muy .largo, lID fuerte incremento en el ingreso y su
mejor 'distribución, las cuales vendrán a repercutir en el
aumento de la producción de las empresas o negocios del
país.

Ahorro e Inversión de las Empresas.

El ahorro de las empresas se ha obtenido por medio de
la retención de ingresos en forma de ganancias no distribuí
das (corregidas por la discrepancia estadística) y asignacio
nes para reemplazar el desgaste del capital.

El ahorro de las empresas durante el año 1949-50, estuvo
compuesto de la siguiente manera:

Ganancias no distribuidas, ajustadas
Asignaciones para consumo de capital ..

Total de ahorros .. , .,' '" ...

7,777.6 miles
20,439.4 "

28,217.0 miles

La parte del ahorro correspondiente a las asignaciones
para consumo de capital, constituye lID ahorro forzado nece
sario para prever el reemplazo del éapital gastado. Por otro
lado, la ,pOrción de ahorros de las empresas representadas en
las ganancias no distribuidas constituyen lID factor de varia
bilidad con mayor independencia.

El ahorro en general representa la diferencia ~ntre los
ingresos y .108 egresos, pero es necesario recordar que los
ingresospueden ser monetarios y también en especie. En el
caso particular de los negocios, los ahorros pueden estar
compuestos por una porción-de ingresos en especie, los cua
les en la realidad se hallan representados por un cambio
pésitívoen inventarios, o dicho en otros términos, por la aeu-

'WlllaciQ1Í 'de existencias,' las que al mismo tiempo eoustítu-
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yen lID ahorro obligado por la discrepancia entre la oferta
agregada y" la demanda agregada (efectiva).

La inversión general bruta de las empresas guatemalte
cas durante el año fiscal 1949-50, ascendió a 37,441.7 miles
de quetzales, (según los cálculos empleados en este trabajo)
descompuestos en la siguiente forma:

Ventas a los Negocios' en Cuenta Capital
Cambio en Inventarios ... ... ... ... . ...

Total de Inversión bruta de los negocios

30,014.8
7,426.9

37,441.7

La cifra total anterior, no es la expresión más pura del
incremento en la capacidad económica de estas institucio
nes, ya que en ella se encuentra .involucrada la cantidad
correspondiente al reemplazo del capital desgastado. Si a la
cifra de inversión bruta se le sustrae el monto correspon
diente a ese reemplazo de capital, se tiene una cifra impor
tante que expresa las adiciones netas a la formación de ca
pital y que se conoce con el nombre de inversión neta. Para
el' período analizado en los negocios de Guatemala, eorres-

-ponde en esta forma una inversión general neta de 22,587.9
millones de quetzales.

También es necesario separar de la cifra de inversión
general neta, la porción correspondiente al cambio en in
ventarios, a efect'o de tener una última cifra que exprese
la inversión neta fija, que será la expresión más viva para
efectuar mediciones que tiendan a -facilitar los estudios e
investigaciones sobre el ritmo de aceleración en la activi
dad económica nacional. Para el año 1949-50, los negocios
guatemaltecos tuvieron en esta forma lID incremento en la
formación de (~apital fijo neto de 9,575.4 miles de quetzales.

La Agricultura.

La intervención de la agricultura en la generación de



los totales agregados, puede verse por medio de los siguien
tes porcentajes:

En el Producto Nacional Bruto . ...
En el Producto Nacional Neto .
En el Ingreso Nacional '" .. ..
En el Ingreso Personal... . ..

45.70 %
44.87 %
47.43 %
45.57 %

La agricultura representa la industria más importante
en la producción nacional, constituyendo cerca del 50% de
la actividad económica guatemalteca, todo lo cual se expre
sa por las siguientes características:

1. - Población agrícola económícamente activa:

La agricultura guatemalteca absorbe cerca de 700,000
trabajadores adultos, y si se toma en cuenta que la pobla
ción económicamente activa de Guatemala se estima en más
o menos un millón de personas, podrá apreciarse que nues
tra agricultura absorbe aproximadamente el 70% de la po
blación activa del país. Si a esto agregamos que el total de
la población rural, según los datos preliminares del último
censo, asciende a 1,906,889, podremos darnos cuenta que allí
reside un gran potencial de nuestra economía.

La población desempeña dos funciones capitales en la
economía: por un lado, tiene una función de producción, y
por otro, tiene una función de consumo. Ambas funciones
representan el mecanismo vital de la actividad económica .
Ahora bien, si dentro de la agricultura es donde encontra
mos la mayor parte de nuestra población, también es en ella
donde encontramos un fuerte volumen del consumo y un
fuerte poder de producción, los cuales seguramente incre
mentarán la actividad económica del país cuando se logre
un mejor nivel de vida dentro de esa población a través de
una política que tienda a una mejor distribución del ingreso
nacional entre el campesinado.
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Es una verdadera lástima que aún no se haya hecho
ninguna investigación formal sobre el consumo rural, que
más o menos daría la clave de la importancia del consumo
ele la población agrícola. Por medio ele un cálculo indirecto
señalado en otro capítulo se ha podido obtener una estima
ción gruesa del consumo rural en cerca de 170 millones de
quetzales al año, aunque desde luego, es necesario recalcar
que esta cifra adolece de muchos defectos, por las circuns
tancias y dificultades con que fué calculada.

Esos 170 millones de quetzales indiscutiblemente mue
ven una parte muy importante de nuestro mecanismo econó
mico, ya que al gastarse, forzosamente tendrán que estimu
lar a las empresas a producir nuevamente y para producir
es necesario hacer nuevamente pagos a los sectores sociales,
en forma de sueldos, ganancias, etc. El día en que ese con
sumo rural aumente como consecuencia de una mejor dis
tribución del ingreso entre las clases de bajos recursos, habrá
mayor producción y al mismo tiempo la gente dispondrá de
mayor dinero o poder de compra para satisfacer sus nece
sidades de consumo y aquí nuevamente aparecerá una ca
denaen que el consumo estimulará la producción y la pro
ducción estimulará el consumo.

Ya que se ha hablado sobre el consumo de la población
en las regiones agrícolas, vale la pena indicar que otro de
los aspectos que le dan importancia a la agricultura dentro
de nuestra economía, es el abastecimiento de alimentos y de
consiguiente cualquier cambio en el nivel de producción
agrícola alterará una de las necesidades vitales de los gua
temalteeos. Tampoco puede olvidarse que dentro de los tra
bajadores de esta industria es en donde se encuentran las
mayores concentraciones indígenas y .por lo tanto cualquier
medida o estudio que se haga para el mejoramiento del
núcleo indígena debe ir forzosamente acompañado de me
didas y estudios sobre la economía agrícola.
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2. - Abastecimiento .de materias Primas:'

Es muy posible que un 50 % de la producción agrícola
sirva como materia prima para ser transformada en el resto
de las industrias guatemaltecas y por lo tanto la ocupación
de trabajadores, la producción yde consiguiente el, ingreso
originado en el resto de las industrias depende de la acti
vidad agrícola.

Aún sin sufrir ningún proceso de manufactura, la pro
ducción agrícola es el estímulo principal de la creación de
ingreso en otras industrias tales como el transporte y el
comercio. Sin la agricultura estas industrias no serían de
mayor significación para el país .

3. - Origen del Oomercio Internacional:

Alrededor de un 95 % de nuestras exportaciones están
constituídas por productos agrícolas y el valor de estas ex
portaciones es el que sirve para' financiar la mayoría de los
productos que se importan en Guatemala. De consiguiente,
el volumen del comercio internacional de Guatemala depen
de también de la cantidad de productos agrícolas que se
exportan.

4. - Proporción de la Riqueza Nacional:

La riqueza nacional mide el valor de todos los recursos
capitales con que cuenta la nación para el desarrollo de la
producción, entre los cuales se pueden mencionar: tierras;
maquinaria, vehículos, edificios, caminos, herramienta, etc.

Si se toma en cuenta el valor de las tierras, maquinaria
y demás bienes de capital que posee la agricultura, también



se llegará a la conclusión de que en la agricultura reside la
mayor parte de la riqueza nacional de Guatemala.

5. - Proporción de los pagos en especie:

Algo muy significativo en nuestra economía, es que una
parte importante del ingreso nacional se efectúa a través
de los pagos en especie, es decir, pagos que se hacen con
maíz, arroz, frijol, café, servicios, vivienda, etc. Esto real-·
mente nos indica que una parte de la producción y del in
greso nacional se encuentra fuera de los linderos de la eco
nomía monetaria, lo cual tiene sus ventajas pero también
por otra parte ofrece innumel:ables desventajas.

El problema de los pagos en especie se presenta espe
cialmente en la agricultura y por lo tanto es necesario tomar
muy en cuenta esta situación para ciertos análisis de nues
tra economía y otros trabajos de índole estadística.

Todas las características de la agricultura que se han
enumerado nos están señalando positivamente la necesidad
de una buena organización de las estadísticas agrícolas, las
cuales no se pueden lograr sin la .cooperación de las propias
personas enroladas en esta rama industrial.

Sería utópico pensar que la situación de nuestros agri
cultores y de todos los trabajadores agrícolas puede arre
.glarse o aún planearse sin conocer la realidad que refleje
un conjunto de estadísticas agrícolas que al mismo tiempo
demuestren la situación del ingreso agrícola.

La importancia de la agricultura guatemalteca se ha
visto traducida a números, al comparar las cifras obtenidas
en la cuenta auxiliar para el subsector agrícola con los gas
tos totales del ingreso nacional, de los cuales se puede de
ducir que la agricultura representa aproximadamente el
47 % de la actividad económica de la Nación (comparación
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de los productos brutos). Desc1e luego, como se inc1icó en
otra 'parte c1e este trabajo, esta cifra es de carácter prelimi
'nar, 'pudienc1o estar sujeta a una corrección posterior, cuan
c10 se disponga ele" mejores fuentes c1e información, pero c1e
toc1os modos ya se ha poc1ic1o pesar hasta dónde se encuen
tra la importancia c1e nuestra mayor inc1ustria.

Los Consumidores Guatemalteco!!.

La población c1e Guatemala, según los resultados preli
minares del último censo, ascienc1e a 2,787,030 habitantes,
distribuidos c1e la siguiente manera:

Sexo Masculino
Sexo Femenino

Total

Población Urbana ... .., ... ...
Población Rural ,.. . ..

Total

1,409,710

1,377,320

2,787,030

880,141

1,906,889

2,787,030

La composición por sexo nos indica que hay 50.6 % c1e
varones y 49.4 % c1e mujeres. Esta proporción es muy im
portante si se consic1era que la mayor parte c1e la población
económicamente activa está compuesta por varones, y por
otra parte, la distribución por sexo de casi c1e 50 a 50 por
ciento garantiza lID ritmo ascendente c1e toc1a nuestra po
blación, c1anc1o lugar a la formación c1e nuevas familias con
un alto grado c1e fecundidad, ya que los matrimonios en este
país se efectúan c1entro c1e edadesnormales y ac1emás que



los índices de mortalidad acusan, en forma indirecta, pro
porción mínima de ancianos improductivos.

Vista desde otro ángulo, la población se compone de
un 31.6% de población urbana y un 68:4 % de población
rural. Esta proporción es muy significativa desde el punto
de la distribución del ingreso, ya que las mismas condicio
nes de vida, el nivel de salarios y el nivel de ganancias
obtenidas en la producción agrícola resultan inferiores pro
poreionalmente a los obtenidos en otra clase de actividades.
La población rural comprende casi en su totalidad, la pobla
ción indígena, la cual se caracteriza por ingresos sumamente
bajos que obligan también a lID nivel bajo de consumo y

ahorros. Es por esta razón que las proporciones de pobla
ción urbana y rural nos reflejan el centro de un problema.
básico de la distribución del ingreso que es necesario tomar

. muy en cuenta para la 'política económica guatemalteca.
La población rural tiene una acumulación latente de necesi
dades y por consiguiente una demanda diferida que prevo
cará una fuerte propensión a consumir a medida que se lo
gre una redistribución del ingreso nacional y especialmente
del ingreso personal.

La línea ideal (casi imposible de alcanzarse) de la dis
tribución equitativa del ingreso, estaría representada por
proporciones idénticas entre el ingreso y la población. Dicho
en términos porcentuales esto quiere decir, que al 68.4%
de población (que corresponde al área rural), debiera co
rresponder al mismo 68.4 % del ingreso, lo cual en cifras
absolutas significaría que a los 1,906,889 habitantes rurales
debiera corresponder lID ingreso personal de 258,430.6 mi
llones de quetzales (correspondiente al 68.4 '% del ingreso
personal nacional) . Sin embargo, hasta la fecha, casi es im
posible conocer cuál es realmente la proporción de ingreso



personal que recibe este fuerte núcleo de nuestra población,
ya .que no hay estadísticas ni siquiera medios indirectos de
calcularlo.

Hay sin embargo, varias formas indirectas demasiado,
empíricas que podrían conducir a ciertas aproximaciones pa
ra estimar esa proporcionalidad, que se enumeran a conti
nuación:

1. - Partiendo del ingreso originado en la agricultura,
éste puede relacionarse con el total del. ingreso personal y
proporcionar un 47.5 % del último, y esta sería la primera
aproximación.

2. - Partiendo siempre del ingreso originado en la
agricultura, habrá necesidad de hacer dos ajustes prineipa
les: sustraer un 50 % de las ganancias que probablemente
se van al área urbana como compensación a los propietarios
no residentes en áreas agrícolas y por otra parte quitar la
parte de intereses que seguramente ...vienen a dar a los ban
cos de la capital. Con estos dos ajustes el ingreso personal
agrícola distribuído en el área rural se reduce a 170,937.9
millones que representan un 45.2 % del ingreso personal
nacionaL

3. - Considerando el consumo rural estimado como
igual al ingreso personal, en el supuesto de que no hay..mar
gen de ahorro ni desahorro, se tiene que el ingreso personal
rural es de 167,806,232 según el cálculo que se señaló en
otro capítulo y esta cantidad corresponde al 44.4 % del In
greso Personal NacionaL

Los tres procedimientos anteriores se encuentran cer
canos al 45 '% del ingreso personal nacional, lo cual indica
que existe un falta de equidad en la distribución del ingre
so personal rural en cerca del 23 %'
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Lo anterior puede verse con mayor claridad por medio
de la siguiente gráfica:
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En la gráfica anterior, la escala vertical representa por
centajes acumulativos del ingreso personal nacional; la es
cala horizontal representa los porcentajes acumulativos de
la población; la línea de 45 grados, o línea de eqnidistribu
ción representa el ideal de tilla distribución justa y propor
cional del ingreso entre la poblaeión.. Al plotear el volumen
del ingreso .personal que afluye a la totalidad de la pobla
ción, puede verse que la línea ab representa el ingreso per
sonal agregado para la población rural, quedando una por
ción de injusticia en la distribución marcada por la prolon
gaeiónbe.

La población urbana, por otra parte, representa sola-
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mente lUI 31.6 % del total de habitantes, en donde se en
cuentra concentrado él 55 % del ingreso personal agregado
(según nuestras estimaciones empíricas). Estos porcentajes
comparados con una distribución equitativa del .iugreso
indican que el ingreso del sector urbano se desvía más allá
elel concepto teórico de la equielistribuc~ón, en tilla porción
equivalente al 23 % del ingreso personal nacional. La si
guiente gráfica, construída sobre el mismo procedimiento
ele la anterior, pone ele manifiesto esta situación.

PnOPORC¡oJI DEL INGRESO PERSON4L
J)¡Srl7/SI/IOO ENTI?E. I.A POBL.ACION fJRSANA

La .línea ao de la gráfica representa la-proporción elel
ingreso (55%) recibido por el área urbana; el segmento ah
representa la equídistribueión teórcayjusta; yél segmento
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cb representa el excedente o la desviación positiva del in
greso percibido con la relación a la línea ideal y teórica de
la equidistribución , La (leRviacióll cb corresponde al 23 %
del ingreso personal nacional. lo que quiere decir, que para
lograr la equidistribueión habría necesidad de trasladar el
excedente del área urbana al área rural, para compensar la
deficiencia de ingresos de éste último sector. Sin embargo,

la clase media. de Guatemala, aún no llena satisfactoriamen
te sus necesidades de ingresos para. financiar su consumo
agregado, lo cual viene a demostrar que el problema de la
falta de equidad en la distribución del ingreso entre estos
dos grandes sectores de la población no sería sabiamente
arreglado con trasladar los excedentes teóricos del área ur
bana al área rural. El problema de la falta de distribución
equitativa del ingreso nacional, debe ser visto desde 1m pun
to de vista progresivo y acelerado, no tratando de hacer tras
plantes, sino mediante una política económica encaminada
a subir el nivel del ingreso personal real de la Nación en
una cifra por lo menos cercana a los 100 millones de quet
zales, en el supuesto de que ni los precios ni la población
tuvieran mayores índices de crecimiento y en el caso de
que hubiese variaciones bruscas en ese sentido habría nece
sidad de tener el mismo aumento real del ingreso tomando
coeficientes per-eapita, Desde luego, los 100 millones de
ingreso que es necesario crear para lograr un mejor bie
nestar de la Nación, tendrían que ser canalizados especial
mente hacia las clases bajas de nuestras áreas rurales.

La forma de lograr una creación. de ingresos que se dis
tribuyan especialmente en el área rural, solamente podrá
ser obtenida mediante la creación de instituciones, empresas
y trabajos públicos precisamente en. aquellas zonas rurales
y sus vecindades, tratando de evitar una mayor centraliza
ciónde la actividad económica. en la capital.



......:.208-

Población Económicamente Activa .

.La condición de ser Guatemala un país subdesarrolla
do implica una tasa baja de población económicamente ac
tiva. Según las estimaciones señalados en otro capítulo,
nuestra población activa se encuentra dentro de los límites
del 30 al 33 % (cerca de 1 millón de habitantes). Desde
luego, existe un factor de importancia para que esta pro
porción no sea inferior y es la ventaja de tener casi equi
libradas las proporciones de hombres y mujeres, al contrario
de lo que sucede en varios países en donde hay un predo
minio ele mujeres. Sin embargo, ya se ha iniciado la ocupa
ción femenina que posiblemente tienda a elevar en próximos
años esa tasa de población económicamente activa.

Vale' la pena señalar que también ya se han iniciado
trabajos estadísticos, especialmente en el Instituto Guate
malteco de Seguridad Social, para la elaboración de índices
de ocupación en actividades no agrícolas. Esos índices pre
sentan pequeñas oscilaciones estacionales, las cuales pueden
ser atribuidas a la traslación de trabajadores agrícolas a 111
manufactura y de ésta a la agricultura, en un movimiento
ocupacional compensatorio conforme a las necesidades, prin
cipalmente en las fincas con beneficios de azúcar y café.

Es muy posible que la ocupación femenina aumente a
medida que aparezcan nuevas fábricas de conservas que
tiendan a sustituir el trabajo pesado de la ocupación domés
tica familiar (7) pero también hay un factor más significa
tivo y es que dentro de la adolescencia de las clases me
dias se ha despertado un vivo interés por los estudios supe- .
rieres, lo cual vendrá a repercutiren una mayor producción
de servicios para los cuales es indispensable el aumento de
la ocupación, .

Es muy importante saber cuál es la distribución' de la

( 7 ) Los servicios de las amas de casa han sido exc1uídos del
cálculo del ingreso .nacional.



-20~ __o

población por ocupación profesional, pero desafortunada
mente aún no se cuenta eon los datos del último censo cele
brado en 1950.

Ingreso Personal Agregado.

La población guatemalteca recibe sus ingresos princi
palmente por la interpretación del trabajó asalariado
(67.93 %) . .A. la imputación por renta corresponde 7.13 %;
los pagos de transferencia del gobierno y de los negocios
constituyen solamente 1.95 % y la compensación al factor
capital representa el 22.99:% (ganancias de empresas no
.aecionndas, intereses, dividendos).

Oonsumo Personal Agregado.

La población guatemalteca gasta aproximadamente 370.2
millones de quetzales en consumo, pero realmente existe un
cúmulo de necesidades no satisfechas que hacen pensar
en la urgencia de elevar el nivel del ingreso nacional a un
ritmo acelerado, a fin -de que la población pueda llegar a
tener lID consumo cercano a los 500 millones de quetzales,
con lID nivel de precios similar a los años 1949 y 1950.

Del ingreso personal obtenido durante el período fiscal
1949-50, lID 97.99 % se destinó al consumo, 1.29 % a aho
rros y el 0.72 % fué para cubrir impuestos personales.

El Gobierno.

La intervención del Gobierno en la generacron de los
totales agregados puede verse por medio de los siguientes
porcentajes:

En el Producto Nacional Bruto .
En el Producto Nacional Neto .
En el "Ingreso Nacional

"En el Ingreso Personal ... ... ... . ...

7.17 %
7.52 %
8.40 0/0
9.31 0/0
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La influencia del Gobierno en la actividad económica
durante el año 1949-50, se hizo sentir a través de los ingre
sos y. a través de los 'gastos,

¡otros
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Ingresos.

Los ingresos gubernamentales ascendieron a 45,054.1 mi-
les de quetzales recaudados en la siguiente

Impuestos Directos:
Impuestos personales '" ... ... . ...
Impuestos sobre Utilidades .. ' '"

Impuestos Indirectos a los Negocios
Contribuciones a Seguridad. Social '"
Otros' (ganancias y. dividendos)

Total ...

forma:

6.02 %
8.59 %

79.82 %
5.19 %
0.38 %

100.00 %
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La distribución anterior nos indica que nuestro sistema
impositivo, o más bien dicho -Ias recaudaeionee gubernamen
tales dependen altameiite del volumen de transacciones, ya
-que los impuestos indirectos (que son los que afectan las
-transaccioues) ocupan el 79.82 % del total recaudado. Esto
.neeesariamente está de acuerdo con los conceptos teóricos
.antiguos de la hacienda pública, y desde aquel punto de
vista pcdría considerarse como adaptado a cierta técnica
ya en desacuerdo con la realidad contemporánea. En efec
to, el volumen de transacciones es un índice de actividad
económica general, y de consiguiente también un índice de
los cambios en la producción. Sin embargo, las teoriasmo
-demas ya no se preocupan solamente de los aumentos y ba
jas en la producción, sino especialmente de la distribución
-del poder de compra entre los distintos grupos sociales de
la población y esto naturalmente presenta la gran ventaja
ele que conociendo el Gobierno la situación de los niveles
-de ingreso que se reparten entre los distintos grupos de la
población, es más posible poder hacer adaptaciones de 01'

-den fiscal para influenciar directa e indirectamente los re
.sultados de la actividad económica general del país, a cor
to plazo.

Mientras en Guatemala, son los impuestos indirectos los
Que forman el mayor porcentaje, en los países que poseen
-el impuesto sobre la renta (más bien dicho sobre los ingre
sos) y en especial los países desarrollados, encuentran enIos
impuestos directos de esta naturaleza la mayor fuente de sus
ingresos, teniendo con ésto una ventaja codiciada de flexi
bilidad e influencia en la mejor actividad nacional, así ea
.mo también una base de mayor justicia en la imposición.

Una medida de suma importancia para las autoridades
encargadas de llevar a cabo la vigilancia de la política fis
-cal, así como también para todos los economistas asesores
-de las distintas instituciones, es saber el resultado per-capíta



ele los principales impuestos que afectan el ingreso, el consu
mo y el ahorro de los consumidores, a fin de tener una base
de' cierta solidez para las ·iuturas reformas impositivas en
Guatemala, así como también para establecer determinados
supuestos que es necesario conocer para llevar a cabo 111u
chos trabajos sobre planificación.

En el cuadro siguiente puede verse la relación per-capita
que existe entre los impuestos indirectos y las cuotas a He
guridad social, tomando para e~ efecto tres clasificaciones.
distintas ele la población:

RELACION PER CAPIT A

POBLACIÓN

Total Masculina Activa'

Impuestos Personales '" '"
Impuestos Indirectos ...
Tasas a Séguridad Social ....

0.97
12.90
0.84

1.92
25.51 .
1.66

2.71
35.96

2.34

La primera comparación per-capita se refiere a un pro
medio establecido entre la totalidad de la población, sin dis
tingos de ninguna especie. Luego, se consideró la población
masculina, tomando en cuenta las características de la ocu
pación guatemalteca, en la que el elemento masculino repre
senta una fuerte mayoría de la población y sobre quienes
recae directamente la carga impositiva. Finalmente se con-o
sideró la población activa" porque es indiscutible que los.
impuestos se pagan con ingresos, los cuales son adquiridos.
o ganados (casi en su totalidad), por el elemento ocupado en
la producción.

Es así como resulta indispensable analizar efectivamen
te quién va a sufrir el sacrificio de la carga impositiva. En
el caso' de los impuestos personales, puede ser un padre o
jefe de familia quien tenga que cubrir en algunos casos los.
impuestos correspondientes a los hijos o familiares..En el
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-easo de los impuestos indirectos, es un hecho que casi la to-
-talidad viene a incidir en última instancia en el consumidor,
por lo cual también es necesario saber, que a pesar de que
-toda la población toma parte en el consumo para satisfacer
.sus necesidades, son los jefes de familias quienes vienen a
sufrir el impacto último de la imposición sobre transaeeio-.
nes. Y por último, las cuotas generales para la seguridad
soeial vienen también a repercutir en los ingresos de la po
blación activa.

Por consiguiente, es indispensable conocer en donde va
a repercutir con mayor grado el impacto impositivo, siendo
iorzoso conocer simultáneamente las diferentes gradaciones
que existen en la capacidad impositiva y esto se conoce sola
mente con 1Ul análisis de los niveles en que se distribuye el
ingreso entre las clases de población.

El consumo es estimulado por el grueso de la población,
y éste presenta niveles bajos de ingresos y una acumulación
latente de necesidades, factores que es necesario tomar muy
en cuenta para la reform~ impositiva ele nuestro país.

Egresos.

La importancia ele los egresos elel Gobierno en la acti
-Yielad económica pueele valuarse ele conformidad con la pro
:porción elel consumo de esa institución en la demanda gene
ral agregaela. En efecto, el consumo gubernamental repre
senta ellO .10 % ele la elemanela agregaela nacional. Sin em
bargo, no toelos los gastos que el Gobierno efectúa forman
parte ele su consumo; ya que por elistintas razones esta insti
tución transfiere parte ele esos gastos en forma ele consumo
tanto a las personas (consumo final) como a las empresas
(consumo intermeelio) a través ele subvenciones, subsidios,
beneficios, etc. Por esta razón, el consumo gubernamental
representa sólo el 92.58 % ele los gastos totales elel Gobierno.
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'Con sus gastos; el Gobierno es uno de los mercados in
ternos más importantes, siendo un factor de mucha influén
cía y la causa de ciertas variaciones en la actividad econó
mica.

-La relación entre los ingresos recibidos por el gobierno
y los"gastosy consumo causaelos, proporciona dos clases de
propensiones a consumir :1) La relación entre ingresos ry

gastos totales proporciona una propensión a consumir. de
1. 0779, 2) La relación entre los ingresos y consumo guber
namentales representa una propensión a consumir de 0.9979.
En 'el primer caso resalta patentemente que los ingresos del
Gobierno fueron inferiores a sus egresos, parte de los eua
les tuvo que ser financiada con-déficit, el cual está repre
sentado por la fracción 0.0779 de la propensión a consumir.
El déficit gubernamental significa un ahorro forzado para
las personas acreedoras :ya que ése representa una cantidad
ele ingreso generado pero aún no recibido o gastado por sus
legítimos reclamadores. En el segundo caso, la propensión
a consumir casi es igual a la unidad, lo que equivale a. decir
que el consumo es igual a los ingresos.

Los egresos futuros, podrán ser un factor decisivo no
solamente en la propagación del ingreso sino también de la.
redistribución del mismo,

La Seguridad Social.

. . El régimen de seguridad social ha sido uno de los me
canismos más importantes para emprender una política' dé
redistribución del ingreso. En efecto, siendo ésta una insti
tución del Gobierno, su funcionamiento se lleva a cabo por
medio de ingresos y gastos cuyo objeto ha sido obtener re
cursos monetarios extraídos tanto, del ingreso personal como
de los ingresos de las empresas (en forma proporcional) a
los salarios devengados y pagados, y por otra parte, esos. in-
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gresos se transfieren a la población en forma de beneficios
propios de la seguridad social, lo cual amplía el radio de
acción del poder de compra de las personas o de la pobla
ción.

Por su parte, las cuotas patronales a seguridad social
. constituyen una remuneración al trabajo, aunque también es
cierto. que los trabajadores no reciben ese pago en efectivo,
sino que casi podría decirse que es depositado en una insti
tución financiera estatal en forma de ahorros forzados de
los propios laborantes, ya no en forma personal sino como
conglomerado de la población. Tamhién el Instituto de Se
guridad Social recibe las. cuotas directas de los trabajadores,
las cuales juntamente con la aportación del Estado, vienen a
engrosar el ahorro forzado y. colectivo por este medio ob
tenido. Los depósitos o ahorros colectivos recibidos por la
seguridad social se utilizan para financiar varias operacio
nes de inversión (programa hospitalario, consultorios, etcé
tera) y finalmente esos depósitos son devueltos a sus legíti
mas dueños (la colectividad) en forma de beneficios progra
mados, la mayor parte de los cuales tienen un carácter de
servicios y pagos en especie.

Velocidad Ingreso de la Circulación Monetaria.

La velocidad de circulación monetaria ha venido siendo
~11l concepto puramente teórico para los países que carecen
de estadísticas sobre las transacciones que intervienen en
la vida económica.

En teoría pura, la velocidad total de circulación mone
taria resulta de medir la totalidad de transacciones nioneta
i-ias y relacionarlas con el volumen físico de moneda: Esta
relación tielÍe su expresión máxima en la "Ecuación Fishe-

PT
riana" cuya fórmula es: _.- - V. En dicha eeuaéión,' PT

lVI
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representa el valor monetario de las transacciones (P = pre
cio; T .- transacciones), M representa el volumen del medio
circulante y V representa la velocidad de circulación mone
taria. Sin embargo, en la práctica y por el momento, es' casi
imposible llegar a medir la velocidad de circulación en las
transacciones totales de la vida económica, por la dificultad
que implica llevar registros minuciosos sobre todas las tran
sacciones.

Sin embargo, se ha llegado a establecer una medida de
la circulación monetaria por medio del valor de las tran
sacciones netas que inter-vienen en la producción, la cual

y
se expresa por medio de 1a ecuación V~'= -, que se conoce

M
con el nombre de velocidad ingreso. En esa ecuación Y re
presenta el ingreso nacional (nombre genérico), M represen
ta el volumen de moneda, y VY' representa la velocidad in
greso de circulación monetaria.

Se recordará que las medidas del ingreso nacional tie
nen: por objeto la valuación de la producción por medio del
valor agregado y que por lo tanto se excluyen las transac
ciones intermedias como compra de materia prima y servi
cios entre empresas. Pues bien, si se han excluído esa clase
de transacciones, es lógico deducir que las transacciones que
valúa el ingreso nacional representan solamente una porción
del volumen total de transacciones y por lo tanto el concepto
de velocidad ingreso de circulación monetaria, es más res,
tringido que el concepto teórico de la ecuación fisheriana.

De todas-maneras, la velocidad ingreso es quizás la pri
mera aproximación práctica para conocer la velocidad de
circulación y de allí su importancia. Ahora bien, se recor
dará que en otra parte de este trabajo se indicó que el tér
mino Ingreso Nacional (Y) es un término genérico con va
rias definiciones. Por otra parte, también el concepto de vo-
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Iumen de moneda (M) tiene varias definiciones. Estas 1%

.riantes en conceptos y en utilización de Y y 1\'1 provocan
una serie de variantes de la ecuación sobre velocidad ingre
.80, y de consiguiente, no extrañará que al aplicar la. ecua-

y
dón inicial: ,TY = - en Guatemala, se hayan obtenido va

M
.rias clases de velocidad de circulación monetaria.

La aplicación de la fórmula inicial a los datos de Gua
temala, han proporcionado las siguientes velocidades de
circulación:

Prod. Nac. Bruto
V l ....... .......... .. 5.8045

Medios de Pago

Prod.Nac. Neto
V 2 ......... .. ........ .. ...... . .......... 5.5377

Medios de Pago

Ingreso Nacional
'la = .... o ..... .. o ..... .. ....... 4.9560

lVIedios de Pago

Ingreso Personal
v.! = ------- .

Medios de Pago

.Prcd. Nae. Bruto
V 5 = ------- .

Medio Circulante

Prod. Nac.Neto
V o =-------

lUedio Circulante

Ingreso Nacional
V 7 = - - - - - - 

Medio Circulante

4.9307

6.8828

6.5665

5.8768
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V s o'

Ingreso Personal
-----,,.----- . . . .. . .
Medio Circulante

5.8045

La variedad de ecuaciones, necesariamente tiene que
provocar la duda sobre cuál de todas puede ser la más ade
cuada. Sin embargo, fácilmente puede deducirse que la
ecuación V5 es la más expresiva, por las ,definiciones que
en ella se han relacionado. En efecto, el Producto Nacional
Bruto es la medida de la producción en la que intervienen
mayor número de transacciones, y por otra parte, el Medio
circulante es el concepto que más se acerca a la cantidad de
moneda disponible para las transacciones.
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