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los Pueblos Indígenas, especialmente de mujeres y jóvenes, y 

enmarcado dentro de la filosofía del “Utz K’aslemal-Plenitud de 
Vida” el cual tiene un significado profundo desde la cosmovisión 

maya para el buen vivir. Significa trabajar y luchar de manera 

constante para el bien individual y colectivo, para lograr la 

plenitud de vida, la dignidad de los pueblos y de la sociedad en 

general, priorizando a las poblaciones con menos oportunidades 

y que el sistema históricamente ha excluido. Se basa en los 

principios de complementariedad, equilibrio y armonía, balance 

entre el espíritu y la materia y el agradecimiento.

La preparación del presente informe fue el resultado de un 
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Santa María Cunén, Joyabaj, San Andrés Sajcabajá, Zacualpa, 

Sacapulas, Santo Tomas Chichicastenango, Santa Cruz del 

Quiché, así como a los migrantes radicados en Estados Unidos, 

por su participación en  grupos focales y por permitirnos abrir la 

puerta de sus hogares para atender las encuestas, que fueron 

la base de esta investigación.  Extiendo el agradecimiento del 

Observatorio de Pueblos Indígenas a todas las organizaciones, 

cooperativas, micro financieras, emprendedores, grupos de 
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Con base en el marco conceptual que proporciona la 
noción de Utz K’aslemal se identificaron 10 municipios de 
Quiché con predominio de población indígena y alto peso 
demográfico. La inspiración en los ancestros, el respeto, la 
armonía con la naturaleza y la prioridad que se le otorga a la 
comunidad y a la familia, y que son parte del Utz K’aslemal, 
sirvió para evaluar la relación entre la oferta de servicios 
financieros y su demanda por parte de familiares de 
migrantes.  Esta relación está condicionada por situaciones 
de sobrevivencia precarias, reflejado en que Quiché es 
el departamento con menor ingreso por habitante de 
Guatemala, y en que siete de los municipios seleccionados 
tenían un ingreso menor al promedio del departamento.  

Hogares con niveles de educación bajos, y con un alto 
número de personas ocupadas, ha conducido a estrategias 
familiares que buscan aprovechar vínculos y condiciones 
económicas más favorables en Estados Unidos para generar 
más ingresos. Los ingresos bajos se explican en buena 
parte por la concentración del empleo de hombres en la 
agricultura y de mujeres en comercio y servicios, en ambos 
casos con baja productividad.    Además, la disponibilidad 
de remesas parece afectar los incentivos para trabajar entre 
los más jóvenes en el Quiché, especialmente los hombres, 
pues su tasa de participación laboral es menor en hogares 
que reciben remesas que en aquellos que no las reciben.

Ante la expansión de remesas, los bancos, cooperativas 
de ahorro y crédito y microfinancieras han aumentado 
considerablemente sus servicios financieros, especialmente 
cuentas de ahorro y préstamos, con una cobertura 
geográfica bastante amplia. La importancia financiera 
de los bancos es mayor aunque en los últimos años ha 
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crecido más rápidamente la captación de depósitos y la 
concesión de créditos por parte de cooperativas de ahorro 
y crédito, así como el suministro de crédito proveniente de 
microfinancieras. 

En relación al servicio financiero de transferencia y 
recepción de remesas, las receptoras de éstas reportan 
que han tenido que sufrir las colas largas, mal trato, falta de 
comunicación en el idioma de la región, lentitud, requisitos 
adicionales y comisiones especiales, lo cual no favorece 
una inclusión financiera que contribuya al Utz K’aslemal.  
Además, la presencia importante de bancos y cooperativas 
en el Quiché han servido principalmente para atender 
la recepción de remesas mediante entregas de efectivo, 
preferido por receptoras que destinan toda o la mayor parte 
de las remesas a gastos de subsistencia, lo cual ha reducido 
la presión para acudir a medios exclusivamente digitales 
para hacer pagos y transferencias. 

Esta situación, y la baja escolaridad y educación financiera 
de receptoras de remesas, se reflejó en que proporciones 
importantes de las personas consultadas en los grupos 
focales no sabían que el celular podía ser un instrumento 
digital para hacer pagos y transferencias y que, con tres 
excepciones de casi 160 participantes, las personas que 
sabían que podía utilizarse en ese sentido no sabían cómo 
hacerlo.  Sin embargo, la gran mayoría de participantes 
manifestó la voluntad de querer aprender a utilizar el 
celular como medio para hacer pagos y transferencias, 
reconociendo que ampliaba los espacios de libertad 
inherentes al Utz K’aslemal.

Las personas consultadas que tenían cuentas de ahorro 
fueron la mayoría en Santa Cruz, Joyabaj, Nebaj, Sacapulas 
y Chajul, pero no en los cinco municipios restantes. Se 
reportaron algunas dificultades para que adultos mayores 
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abrieran cuentas, tema importante al tomar en cuenta el 
respeto a los ancestros y adultos mayores que plantea el Utz 
K’aslemal.  Varias participantes expresaron que preferían a 
las cooperativas de ahorro y crédito como entidades que 
ofrecían intereses más altos para sus ahorros, con mejor 
tratamiento de los clientes, y una posición igualmente 
favorable se reportó en relación a los créditos.  Las 
cooperativas de ahorro y crédito y las microfinancieras 
parecieran mejor preparadas que los bancos comerciales 
para establecer las relaciones de respeto y armonía que 
plantea el Utz K’aslemal.  

Muchos de los participantes reportaron tener o haber 
tenido préstamos, en muchos casos para financiar gastos 
de viaje de otros familiares, con intereses muy altos exigidos 
por particulares que también acudían a amenazas para 
cobrar saldos.  En contraste con ello, la dimensión ética 
del Utz K’aslemal se manifestó en el esfuerzo que hacen las 
familias que asumen como conjunto y de manera estricta el 
compromiso de pagar las deudas contraídas. La posibilidad 
de contar con seguros no suscitó mucho interés en los 
talleres focales, pero la solidaridad de migrantes ubicados 
en Estados Unidos se manifestó en su interés en poder 
pagar seguros, especialmente de salud, de sus familiares en 
Guatemala.

De acuerdo con las personas consultadas en los grupos 
focales, las remesas se han destinado principalmente 
a atender necesidades de subsistencia (gastos en 
alimentación, servicios básicos de luz y agua, y salud), 
pero en la mayor parte de grupos focales también quedó 
en evidencia cierto excedente que se utilizaba para atender 
otras necesidades.  Solamente en San Andrés Sajcabjá y 
en menor medida Sacapulas se expresó que la totalidad 
de las remesas se dedicaban a gastos de subsistencia. 
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Adicionalmente, las remesas han cubierto especialmente 
emergencias, la compra de terrenos y la construcción, junto 
con el pago de la deuda y de educación.  Hubo quienes 
destacaron el malgasto de este excedente, contrario a la 
austeridad implícita en el Utz K’aslemal, y la variabilidad del 
flujo de remesas también se identificó como una fuente de 
zozobra e incertidumbre.

En los grupos focales no se manifestaron casos en que las 
remesas se concretaran en negocios nuevos, de naturaleza 
productiva, aparte de la compra de terrenos, construcción y 
tiendas, pero las consultas permitieron identificar intereses 
de inversión futura en ciertas áreas.  Estas incluyen, por un 
lado, la agricultura, que dentro de un marco de Utz K’aslemal 
podría orientarse a inversiones sostenibles, en armonía con 
la Madre Tierra.  Por otra parte, hubo múltiples expresiones 
a favor de inversiones en servicios que podrían potenciarse 
como parte de un desarrollo comunitario, congruente con 
el Utz K’aslemal.  Estaría aprovechando la expansión de la 
demanda local resultante de la mayor disponibilidad de 
ingresos generados por las remesas.  Migrantes en Estados 
Unidos expresaron interés, finalmente, en establecer una 
confederación de cooperativa de ahorro y crédito apoyada 
por ellos y sus familias, así como un Banco de Migrantes con 
vistas a aprovechar sus mayores capacidades financieras 
para magnificar el impacto de las remesas, especialmente 
en zonas donde viven sus familiares



10



11

Inserción productiva y uso de remesas y servicios 

migrantes en 10 municipios de Quiché.

Introducción

En este documento se sistematiza información cualitativa 
obtenida de talleres de grupos focales realizados en 10 
municipios en el departamento de Quiché, de dos grupos 
focales realizados con líderes, emprendedoras y agentes 
financieros en Santa Cruz del Quiché, y de dos consultas 
llevadas a cabo con migrantes guatemaltecos en Estados 
Unidos, además de diversas entrevistas. Se combina con 
información estadística disponible sobre estos municipios 
y Quiché, y con evaluaciones o estudios especializados, 
para generar información sobre  la inserción económica de 
mujeres e indígenas jóvenes, y sobre el uso que hacen de 
remesas y de servicios financieros en estos municipios.  

El informe se inicia con una explicación de los criterios con 
los que se seleccionaron los municipios. A continuación, se 
sintetizan las expresiones de los participantes en los grupos 
focales en los 10 municipios acerca del Utz K’aslemal, y se 
contrastan con sus condiciones económicas, incluyendo su 
relación con las remesas y su inserción laboral, especialmente 
de mujeres y jóvenes. En apartados posteriores se realiza 
un breve análisis de la oferta de servicios financieros en 
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los municipios seleccionados y se identifican los servicios 
financieros asociados a remesas.  

Luego se aprovecha la información cualitativa generada 
por los grupos focales, donde predominaron mujeres y 
jóvenes, para evaluar  la demanda de servicios financieros.  
Se le asigna particular atención al uso que hacen familiares 
de migrantes de servicios financieros, incluyendo servicios 
de transferencia de remesas,  el uso de cuentas de ahorro y 
el acceso al crédito.  Posteriormente, siempre con base en lo 
expresado por los miembros de los grupos focales, se evalúa 
el destino de las remesas y eventuales inversiones futuras 
aprovechando la disponibilidad de recursos derivados 
de las remesas.  El informe termina con una sección de 
conclusiones.

1. 
de estudio

Para seleccionar los municipios que se analizan a 
continuación, se evaluaron varios aspectos basados en 
estadísticas obtenidas del Censo de Población y Vivienda 
de 2018: la incidencia de la recepción de remesas del 
exterior por parte de los hogares, el tamaño poblacional 
(personas y hogares), el porcentaje de población indígena 
y la incidencia de pobreza, a partir del concepto de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Sobre esa base se 
establecieron como principales criterios para la selección 
la combinación de un alto número de hogares receptores 
de remesas del extranjero y un alto porcentaje de población 
indígena. 

El ordenamiento de los municipios del Quiché por 
número de hogares receptores de remesas (que incorpora 
la dimensión de tamaño poblacional además de la 
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importancia del fenómeno de recepción de remesas) de 
manera conjunta con el porcentaje de población indígena 
permite seleccionar de manera sencilla aquellos municipios 
que cumplen ambas condiciones (gráfico 1).  Los diez 
municipios seleccionados fueron: 1) Joyabaj, 2) Santa María 
Nebaj, 3) Santo Tomás Chichicastenango,  4) Zacualpa,  5) 
Santa Cruz del Quiché,  6) San Andrés Sajcabajá, 7)  San 
Miguel Uspantán,  8) Chajul, 9)  Sacapulas y 10) Cunén.

Gráfico 1

Porcentaje de población indígena y Ordenamiento de 

Municipios por número de hogares receptores de remesas

Fuente: Cálculos propios con información del Censo de Población y Vivienda del año 
2018.

Los municipios seleccionados cuentan de manera 
simultánea con dos condiciones de: más del 80% de 
población indígena y los diez primeros lugares según 
el ordenamiento por número de hogares receptores de 
remesas según el Censo Nacional de Población y Vivienda 
del año 2018. Con ese criterio, se dejaron por fuera de la 
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selección los municipios de Playa Grande Ixcán (además de 
tomar en cuenta el problema de accesibilidad geográfica) y 
los municipios de Chicamán y Canillá.

2. 

Una alta precariedad laboral de las familias, entendida 
como hogares donde el jefe del hogar tiene educación 
primaria o menos como nivel de instrucción, y con más de 
cuatro personas por miembro ocupado, está asociada con 
una mayor propensión a migrar y recibir remesas (OIM-
UNFPA-AID 2021). Esta relación se observa para el conjunto 
de municipios del Quiché, con dos coeficientes altos de 
correlación (0.6) entre la precariedad laboral, por un lado, 
y el ingreso por habitante y la proporción de familias que 
recibe remesas por otro. Al ser relevante el número de 
personas ocupadas por hogar, sugiere, en concordancia 
con una de las teorías de migración dominantes, que la 
migración es una estrategia familiar, especialmente entre 
las familias más numerosas y en condiciones precarias.

Esta gran precariedad laboral se manifiesta en ingresos 
por habitante muy bajos en el departamento del Quiché 
en su conjunto y en los municipios seleccionados. Quiché 
es el departamento de menores ingresos por habitante en 
Guatemala, equivalente a alrededor de la mitad (56.9%) del 
ingreso promedio nacional (Anexo 1).  Además, de los 10 
municipios seleccionados como base de este estudio, 7 
tenían en 2018 ingresos por habitante menores al promedio 
del departamento del Quiché.  Santa Cruz del Quiché tenía 
el mayor ingreso por habitante y San Andrés Sajcabajá el 
menor (gráfico 2).  
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Gráfico 2

Fuente: estimaciones hechas por Gustavo Arriola con base en regresiones estadísticas 
entre determinantes del ingreso y variables contenidas en el Censo del 2018

La gran brecha de ingresos entre lo que recibe la población 
en el Quiché, junto con la existencia de una numerosa 
diáspora de guatemaltecos (familiares y amigos) en Estados 
Unidos, y una distancia relativamente corta, es la explicación 
principal, estructural, de la migración de la población del 
Quiché a Estados Unidos.1 Los ingresos por habitante en el 

1 Para un análisis econométrico que demuestra la importancia de estos tres determinantes de 
la migración a nivel mundial véase World Bank (2018).  A estos factores estructurales pueden 
agregarse choques temporales como guerras, desastres, y diferentes tipos de violencia. Aunque 

familias, especialmente durante las décadas de 1970 y 1980, cuando el Quiché fue el departamento 
que sufrió mayores costos (en vidas humanas y activos) del país, en épocas más recientes los 
homicidios y extorsiones han sido modestos. Véanse los datos en https://www.dialogos.org.gt/
publicaciones, que reporta solamente 4 homicidios en el Quiché entre 2020 y 2022, y un número 

(2017) sobre la emigración de niños no acompañados también encuentra que en los municipios del 
Quiché predominan los motivos económicos y no la violencia como causa de la emigración.
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Quiché serían equivalentes a menos de una décima parte 
de los ingresos potenciales de un migrante en California.2

La realidad de los menores ingresos contrastan con los 
deseos del Utz K’aslemal (Quemé Chay 2023a), de contar 
con lo necesario, y de generar respeto, confianza y lealtad 
en las relaciones económicas y comerciales, como se 
manifestó en los talleres de grupos focales realizados en 
los 10 municipios seleccionados. Tener objetos materiales 
para sustentar y mejorar la calidad de vida y trabajar para 
lograrlo, garantizar la estabilidad económica y el bienestar 
financiero sin malgastar, y asegurar un balance entre trabajo, 
descanso y diversión, fueron parte de lo que las personas 
que participaron en estos grupos, principalmente jóvenes 
mujeres indígenas, manifestaron como parte de tener una 
vida plena, de Utz K’aslemal (buen vivir).  

Estos deseos no se limitaron a lo económico sino que se 
extendieron a la idea de tener una vida de alegría con paz y 
salud, inspirada en los consejos y el respeto de los ancestros, 
inserta en una familia unida, con solidaridad comunitaria, 
donde los vecinos se respetan y ayudan mutuamente.  
Fundamental en esta visión resulta la relación armónica con 
la naturaleza, que significa estar conectados vitalmente con 
la tierra, el agua, el maíz y el frijol, y los animales, y cuidar el 
medio ambiente sin contaminarlo.  Estas ideas se expresaron 
de manera más extensa o completa en algunos municipios 
que en otros, como se observa en el cuadro resumido que 
se presenta a continuación, pero hubo un reconocimiento 

ingresos (mínimos) estimados para California.
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generalizado de esta visión, del Utz K’aslemal, derivada de 
los ancestros, y recordada como inspiración de una vida 
plena y de respeto que todos deseaban.  

Cuadro 1

Resumen de componentes del Utz k’aslemal expresados en 

los talleres de grupos focales en los 10 municipios del Quiché 

seleccionados para este estudio

Fuente: Elaborado con base en Quemé Chay (2023b) y (2023 c).

3. 

Aunque no están disponibles datos precisos sobre la 
recepción de remesas por departamento o municipio, 
de acuerdo con la OIM (2016) el Quiché estaría entre 
los principales departamentos receptores de remesas.  
Según el Censo de población de 2018, el departamento 
del Quiché era el segundo más importante, después de 
Huehuetenango, en reportar el mayor número de migrantes 
de Guatemala, y estaba entre los cinco departamentos con 
una mayor proporción de familias que en el Censo indicaron 
que recibían remesas (OIM-UNFPA-AID 2021).  
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Otra de las teorías de migración destaca que como resultado 
de las remesas habrá un incentivo para trabajar menos 
debido a que las remesas equivalen a un subsidio del 
consumo que hace innecesario contar con un salario. Esto 
es especialmente importante cuando se evalúa el ingreso 
de jóvenes al mercado de trabajo.  De acuerdo con el Censo 
de 2018, los hijos e hijas representaron el 45.6% del total de 
receptores de remesas (USAID et al, p. 23).  Un indicador en 
el Quiché de que las remesas pueden ser un desincentivo 
para el trabajo de jóvenes -aunque puedan existir otras 
causas-, es que la tasa de participación laboral, entendida 
como la relación entre población económicamente activa3 

y población en edad de trabajar, es menor entre los más 
jóvenes (hombres) que son parte de los hogares que reciben 
remesas, en contraste con los que no las reciben (gráfico 3).  

Mientras que la tasa de participación de hombres jóvenes 
(15 a 24 años) en hogares que no recibían remesas era de 
66.3%, esta tasa se reduce a 58.6% en el caso de jóvenes 
en hogares que sí recibían remesas.  La diferencia, aunque 
menor (entre 79.3 y 83.5%), también se observa entre 
hombres de 25 a 64 años.  En el caso de las mujeres de 15 a 
24 años es menos significativa y desaparece entre mujeres 
mayores, pero debe tomarse en cuenta su menor tasa de 
participación laboral (especialmente debido a su trabajo en 
casa), por lo que el margen para que exista una brecha es 
escasa.

para cada grupo de edad, de acuerdo con su sexo.
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Gráfico 3

Fuente: Cálculos propios con información del Censo de Población y Vivienda del año 
2018.

Además de las remesas, y no obstante un posible 
desincentivo, las familias continúan percibiendo ingresos 
generados por su trabajo (gráfico 4).  De acuerdo con datos 
del Censo del 2018, en la mayoría de los 10 municipios 
seleccionados ha predominado la ocupación de los hombres 
en el sector primario, y especialmente la agricultura, y de las 
mujeres en el terciario, especialmente el comercio.  A su vez, 
los ingresos por habitante tienden a ser menores cuando 
el peso del sector primario (agricultura) predomina como 
fuente de empleo, y mayores en aquellos municipios con 
una mayor proporción de empleo en el sector secundario 
(manufactura).  
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Gráfico 4

Fuente: Cálculos propios con información del Censo de Población y Vivienda del año 
2018.

Así, Santa Cruz, Chichicastenango y Nebaj, con los mayores 
ingresos por habitante, tenían un sector secundario 
(manufacturas) que en 2028 generaba más del 20% del 
empleo total de hombres y mujeres, mientras que el sector 
primario (agricultura) generaba menos de la mitad de la 
ocupación total en cada municipio.   Los otros 7 municipios, 
con menores ingresos por habitante, tenían un sector 
agrícola que era más importante como fuente de empleo.  

El patrón de empleo de las mujeres se diferencia de manera 
notable del empleo de los hombres, y se caracteriza por 
su concentración en el sector terciario, constituido por el 
comercio y los servicios (gráfico 5).  La productividad baja 
o decreciente del comercio o los servicios (Fuentes Knight 
2022, p. 348), con un grado de subocupación importante, 
sugiere que no generan altos ingresos.  Diferente es el 
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caso de manufacturas (artesanías, incluyendo textiles), 
notablemente importante en Chichicastenango, que 
probablemente estaría generando empleo de mayor 
calidad, en contraste con Sacapulas, con una proporción 
importante de empleo femenino en la producción de granos 
básicos.

Gráfico 5

Fuente: Cálculos propios con información del Censo de Población y Vivienda del año 
2018.

A pesar de ser las principales receptoras de remesas, las 
mujeres no necesariamente asumen la jefatura del hogar, 
aunque su importancia como tal ha aumentado.  De acuerdo 
con el Censo del 2018, la proporción de las jefas de hogar 
en hogares que reciben remesas es significativamente 
mayor que en los hogares que no reciben remesas, tanto en 
Guatemala en general (USAID et al p. 23), como en los 10 
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municipios analizados (gráfico 6).  Ello puede atribuirse a 
una emigración mayor de hombres.  

Gráfico 6

Fuente: Cálculos propios con información del Censo de Población y Vivienda del año 
2018.

Sin embargo, para Guatemala en su conjunto el censo 
muestra que los jefes de hogar son los segundos receptores 
de remesas en importancia, después de los hijos e hijas, y 
que la proporción de familias amplias o extendidas entre los 
hogares que reciben remesas es mayor que en los hogares 
que no las reciben (USAID et al, p. 12 y 23).  Ambos hechos 
sugieren que además de las mujeres jefes de hogar que 
reciben remesas, hay otras mujeres que reciben remesas 
sin necesariamente ser jefas de hogar, por lo que la 
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proporción de mujeres que recibe remesas en Quiché sería 
significativamente mayor al 50%.4

4. 

Entre el 2012 y 2022 las remesas recibidas en Guatemala 
pasaron de casi US$ 5 mil millones a poco más de US$ 18 mil 
en el 2022, más que triplicándose.   Los envíos de remesas 
se han realizado principalmente por medio de agencias 
financieras privadas como Western Unión y Money Gram 
y también a través del sistema bancario nacional, pero 
de acuerdo con la OIM (2017) los bancos han sido los 
principales receptores de remesas, especialmente Banrural.  
En atención al auge de las remesas la oferta de servicios 
financieros en Quiché es alta.  Según la superintendencia 
de Bancos en 2022 había un total de 55 agencias bancarias 
formales en los 10 municipios seleccionados en Quiché, de 
las cuales casi la mitad (23) correspondían a  Banrural, con 
agencias en todos los municipios (cuadro 2). Le seguían 
en importancia, aunque con un número bastante menor de 
agencias, el Banco Industrial y Azteca con 6 agencias, GyT 
Continental con 5, CHN con 4 y BAM con 2.  Otros bancos 
tenían sólo una agencia en Santa Cruz, el municipio que 
concentraba el mayor número de agencias (19), seguido 
de Joyabaj (9), Nebaj (9)  y  Chichicastenango (8).  Pone 
de manifiesto que los bancos concentran sus agencias 
en los municipios de mayor población.  Uspantán tenía 4 
agencias, y los municipios con menor cobertura bancaria 
eran Sacapulas con dos agencias, y Zacualpa, Chajul y San 
Andrés Sajcabajá con solo una.   Banrural también es el 
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banco con el mayor número de establecimientos de agentes 
bancarios,5 establecidos en negocios que han ido desde 
farmacias hasta tiendas, con la capacidad de suministrar 
algunos servicios financieros.

Cuadro 2

Agencias bancarias en los 10 municipios seleccionados del 

Quiché

No obstante esta presencia de sucursales bancarias, los 
indicadores de inclusión financiera publicados por la 
Superintendencia de Bancos dan cuenta de rezagos del 
Quiché cuando se compara con el área metropolitana 
de la ciudad de Guatemala (cuadro 3).  Las brechas entre 
indicadores son especialmente altas con relación al uso 
de cuentas de depósito, ya sea monetarias, de ahorro o a 
plazos.  
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Cuadro 3

Indicadores de inclusión financiera en el Quiché (por 10,000 

adultos, al 31 diciembre 2022)

(ATMs)

Un análisis de la cobertura financiera por parte de bancos, 
cooperativas de ahorro y crédito y microfinancieras (ONGs) 
en el Quiché por parte de González y Lowenthal (2014) 
encontró que en 2012 los bancos tenían más agencias, 
clientes, y crédito que las cooperativas y microfinancieras. 
Datos actualizados permiten concluir que el número 
de agencias y de cajeros de los bancos en el Quiché, al 
medirse por cada 10,000 adultos, ha sido menor que en 
otras regiones del país, especialmente cuando se contrasta 
con el área metropolitana de ciudad de Guatemala.  Ello se 
ha compensado en parte mediante un mayor número de 
establecimientos de agentes bancarios (cuadro 3) que, como 
se indicó, corresponden mayoritariamente a Banrurual.  Por 
otra parte, de acuerdo con González y Lowenthal las micro 
financieras alcanzaban un mayor número de usuarios con 
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créditos de monto bajo, ya que atendían casi la mitad de 
clientes que los bancos, pero con alrededor de una décima 
parte de los recursos (US$ 19 millones en contraste con 189 
millones).

Aunque no se cuenta con información completa sobre las 
cooperativas de ahorro y crédito en el Quiché, información 
del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) permite 
apreciar que cuentan con un número apreciable de 
asociados, incluyendo a mujeres, en ese departamento.  De 
los diez municipios seleccionados se destaca la presencia 
importante de cooperativas de ahorro y crédito en Nebaj, 
y de cooperativas importantes en Santa Cruz, San Andrés 
Sajcabajá, Joyabaj y Uspantán (Anexo 2).  Datos de la 
Superintendencia de Bancos y del Fondo de Garantía de 
Micoope permiten estimar que las cooperativas de ahorro 
y crédito comprendidas en Micoope, que constituyen las 
más importantes, multiplicaron por 3.5 el valor total de sus 
depósitos en Guatemala entre el 2012 y el 2022, mayor al 
aumento en 2.5 veces en que crecieron los depósitos de los 
bancos en el país. En el Quiché llegaron a representar en el 
2022 en torno al 14% del total de depósitos, superior al 6% 
para el país en su conjunto.6

Su importancia como proveedores de crédito en el 
departamento, al que también aportaron micro financieras, 
parece ser superior.  El crecimiento importante de 
microfinancieras en el departamento del Quiché queda de 
manifiesto al observar que su crédito se multiplicó por cinco 
entre el 2012 y el 2022, especialmente como resultado de 
la expansión del crédito otorgado por Génesis Empresarial 
(Redcamif 2012 y 2022), y una evolución similar ocurrió con 
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las cooperativas de ahorro y crédito.  Se estima que el valor del 
crédito (en quetzales) del conjunto de bancos, cooperativas 
de ahorro y crédito y microfinancieras en el Quiché casi se 
triplicó entre 2012 y 2022, y que al final de este período algo 
más de las dos terceras partes del crédito era otorgado por 
los bancos, una quinta parte por cooperativas de ahorro y 
crédito y una décima parte por microfinancieras (gráfico 
7).  La comparación de los datos de crédito con los de 
depósitos permite concluir que en los bancos la proporción 
del total de recursos que captan  en Quiché como depósitos 
es mayor que  la proporción correspondiente al crédito que 
otorgan, mientras que lo contrario ocurre con cooperativas y 
especialmente con microfinancieras (algunas de las cuales 
no tienen la autorización para captar recursos por medio de 
depósitos).

 Gráfico 7

Fuente: elaboración propia (véase anexo 3).
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5. -
dos a remesas

Comstock et al (2009) identificaron el conjunto de servicios 
financieros directamente vinculados con remesas (Cuadro 
1).  Estos corresponden a lo que otros autores, como 
Demirguc-Kunt, Klapper y Singer (2017), califican como 
medios para favorecer la inclusión financiera.  El cuadro 
se explica por sí mismo y es la base de las categorías 
evaluadas a continuación, principalmente  con base en 
lo expresado en los grupos focales organizados en 10 
municipios seleccionados en Quiché, complementado por 
otras consultas realizadas a migrantes en Estados Unidos y 
a emprendedoras, líderes y agentes financieros en Quiché. 

Cuadro 4

Servicios financieros y sus posibles efectos

Tipo de producto Efectos potenciales

Servicios de transfe-
rencia de remesas

Servicios innovadores aumentan remesas y 
crean una cultura del ahorro

-
van remesas
Como una primera relación con los que envían 
remesas, pueden ser empaquetados con otros 
productos, en interés de tanto el banco como el 
cliente

Cuentas de ahorro Puede ser dirigido a inversiones en negocios o 
en educación
Ahorros formalizados son más seguros y pueden 
ganar intereses
Ahorros actúan como un compensador de shoc-
ks para el hogar
Cuentas de ahorros proporcionan recursos con-
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Crédito Acceso extra a crédito puede ser la única opor-
tunidad para cubrir gastos ocasionales y grandes 

decir, para el desarrollo de negocios y la compra 

Seguros

Puede asegurar a emprendedores ante riesgos 
de sus negocios que los inhibe

Otros -

emprendedores compren

Fuente: Comstock et al (2009)

6. 
gestión en 10 municipios de Quiché 

Como un método exploratorio de colección de datos sobre 
manejo de remesas y servicios financieros, y sin pretender 
que los resultados sean estadísticamente representativos, 
se acudió a la conformación -ya mencionada- de 
grupos focales con un promedio de alrededor de 15 
personas procedentes de cada uno de los 10 municipios 
seleccionados.  Predominaron mujeres jóvenes (en 
promedio 10 por municipio), reflejo del hecho de que las 
principales receptoras de remesas han sido esposas e 
hijas, puesto que los esposos, hijos y hermanos han sido 
quienes más han emigrado (cuadro 5). Mujeres y hombres 
jóvenes, menores a 30 años, constituyeron la mitad de los 
integrantes de estos grupos focales, y solamente 7 del 
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total de participantes, del total de 159 personas, no eran 
indígenas de origen maya.

Cuadro 5

Número de participantes, mujeres y hombres, en los talleres 

de grupos focales organizados por el proyecto OPI-CREATIVE-

USAID en los 10 municipios seleccionados en el Quiché

Municipio Muje-
res Hombres Total % menores de 30

San Gaspar Chajul 12 4 16 56

Santa María Nebaj 12 7 19 42

San Miguel Uspantán 7 5 12 33

Santa María Cunén 7 2 9 67

Sacapulas 13 2 15 47

Joyabaj 11 5 16 56

Zacualpa 15 3 18 44

San Andrés Sajcabajá 11 4 15 60

Santa Cruz del Quiché 10 6 16 44

Chichicastenango 17 6 23 57

Total 115 44 159 50

En los grupos focales se confirmó la importancia de los 
bancos como receptores y administradores de remesas, 
aunque en conjunto con cooperativas de ahorro y crédito.  
El cuadro 6 sugiere la existencia de algunos problemas 
que se originan por el lado de la oferta de estos servicios, 
provenientes de bancos y cooperativas de ahorro y crédito, 
que a menudo los hace lentos, costosos y a veces arbitrarios, 
no congruentes con el Utz K’aslemal.  La falta de entrega 
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del valor total de las remesas reportada por numerosas 
personas en los grupos focales puede haber sido en 
ocasiones el resultado de la condición de que se requiere 
un mínimo para mantener abierta la cuenta de ahorro, pero 
de acuerdo con las consultas hechas también se extendió a 
casos en que el banco se resistió a entregar ciertos montos 
cuando el valor de la remesa era muy elevado.  

Durante las reuniones realizadas se hizo referencia 
repetidamente a la preferencia por efectivo por parte de 
las receptoras de remesas, e incluso a la idea de “mejor 
dejar el dinero escondido en algún lugar de la casa”.  Otros 
problemas, como las colas largas, el mal trato o la falta 
de comunicación en el idioma de la región, la lentitud, 
los requisitos adicionales (abrir una cuenta o comprar un 
seguro) y comisiones especiales (llamadas a cobrar, por 
ejemplo) no contribuyen a favorecer una inclusión financiera 
que contribuyera al Utz K’aslemal.   No parecería muy difícil 
de corregir, pero deben ser reconocidos como obstáculos 
a un mayor uso de servicios financieros por parte de las 
familias, especialmente de las mujeres indígenas.

En cuanto al uso de instrumentos digitales para la 
transferencia de remesas, existe una abundante literatura 
sobre el uso de los celulares no solo como medios para 
hacer transferencias y pagos sino también, con el apoyo 
de empresas de telecomunicaciones, para tener cuentas 
monetarias que no dependen de bancos u otras entidades 
financieras.  Su oferta en Guatemala ha aumentado en los 
últimos años. En países con muy baja bancarización, como 
algunos africanos, numerosas personas han podido pasar 
de no tener ninguna cuenta a contar con un celular mediante 
el cual se realizaban todo tipo de operaciones financieras, 
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con lo que se ha superado el problema que podía significar 
la menor presencia de sucursales bancarias.7  

Cuadro 6

Problemas con la recepción y manejo de remesas

Colas 
largas

Proble-
mas con 
idioma, 
trato

Muchas 
pregun-

tas y 
lentitud

Requi-
sitos 

adicio-
nales

Co-
bro 

comi-
siones

Entrega 
parcial 

de 
remesa

  Santa Cruz    x   

  Zacualpa x x

  Chajul x x x x

  Chichicastenango x x x x

  Cunén x x x

  Joyabaj x x x x

  Nebaj x x x x

  San Andrés Saj-
cabajá x x

  Uspantán x x x

  Sacapulas x x

 Total 7 4 4 4 2 8

Fuente: Elaborado con base en Quemé Chay (2023b) y (2023 c).

de los bancos, a aumentar el crédito por la vía de P2P (conexión entre pares o usuarios de equipos 
digitales) y a reducir la brecha digital entre usuarios de mayores y menores ingresos, y entre áreas 
rurales y urbanas.  
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En Guatemala contrasta un acceso a tecnología móvil 
relativamente alto con lo que Benni (2020) califica como 
un “extremo subdesarrollo de los servicios financieros 
móviles en el país, principalmente en el medio rural”.  Entre 
sus causas identifica la limitada demanda que resulta de la 
escasa cultura digital entre la población rural, el alto costo 
de la vinculación de clientes (especialmente para aquellos 
de bajos ingresos y rurales), limitada infraestructura de 
conectividad móvil, ausencia de interoperabilidad entre 
proveedores de estos servicios, un marco regulatorio 
inadecuado y la desconfianza en el sistema financiero 
y tecnológico, por lo menos en esas áreas y falta de 
regulaciones y controles del Estado que dejan indefenso al 
usuario. 

La presencia importante de bancos y cooperativas en 
el Quiché han servido principalmente para atender la 
recepción de remesas mediante entregas de efectivo, 
preferido por receptoras que destinan toda o la mayor 
parte de las remesas a gastos de subsistencia y muy poco 
o nada al ahorro, lo cual ha reducido la presión para acudir 
a medios exclusivamente digitales para hacer pagos y 
transferencias.  El rezago más grande del Quiché en materia 
de servicios financieros medidos por la Superintendencia 
de Bancos se observa en el caso de las cuentas y líneas de 
crédito vinculadas a sistemas financieros móviles (SFM), o 
digitales (cuadro 3).  

Lo anterior se confirma en los 10 municipios seleccionados 
al observar (cuadro 7) que proporciones importantes de las 
personas consultadas en los grupos focales no sabían que 
el celular podía ser un instrumento digital para hacer pagos 
y transferencias y que, con tres excepciones, las personas 
que sabían que podía utilizarse en ese sentido no sabían 
cómo hacerlo.  
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Cuadro 7

El uso de celulares para hacer transferencias y pagos

No conocían 
posibilidades 
del celular

Sabían pero 
desconocían 
procedimien-

tos
Sabían pero 

Interesa-
ría apren-

der

  Santa Cruz Una minoría x  x

  Zacualpa La mitad x x

  Chajul Todas

  Chichicaste-
nango La mitad x x

  Cunén La mitad x

  Joyabaj Una persona x x

  Nebaj La mitad x

  San Andrés 
Sajcabajá Una minoría x

  Uspantán Una minoría x x

  Sacapulas Una minoría x x

 Total  7 3 5

Fuente: Elaborado con base en Quemé Chay (2023b) y (2023 c).

La importancia de colas largas y de la falta de entrega 
del valor total de la remesa también refleja un escaso uso 
de métodos digitales para la transferencia de remesas a 
las familias receptoras.  En este caso el problema no es la 
falta de un instrumento digital, y específicamente de un 
celular, ya que de acuerdo con el censo del 2018 ya había 
un uso bastante amplio de celulares en los 10 municipios 
seleccionados, que seguramente aumentó después de la 
pandemia.  Según el censo el uso de celulares por parte 
de mujeres en los hogares que recibían remesas en los 
municipios seleccionados era claramente superior en todos 
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estos municipios, y en los grupos focales la gran mayoría de 
mujeres presentes, si no todas, tenían celulares.  

La necesidad de comunicarse con el exterior ha sido un 
incentivo que, al promover el uso del celular, facilita lo que 
podría ser un mayor uso de productos o servicios digitales 
para hacer transferencias, pagos y otras operaciones 
financieras por esta vía.  Las consultas hechas en los grupos 
focales sugiere que la casi absoluta falta de utilización del 
celular como medio de transferencia y pago refleja carencias 
serias de educación financiera y digital, que en parte está 
asociada a niveles bajos de escolaridad en los municipios 
seleccionados. Lo expresado en los grupos focales puso 
en evidencia que el desconocimiento del potencial del 
celular se reforzaba con una desconfianza acerca de su uso 
debido al peligro de engaños y estafas. Ahora bien, el temor 
a estafas, cometer errores, la autoexclusión (“solo es para 
los ricos”) y la percepción de tarifas altas, identificados en el 
estudio de Cedrix-DAI para USAID (2023) como problemas 
que explican un menor uso de sistemas financieros digitales, 
pueden atribuirse al menos en parte a niveles bajos de 
escolaridad.

El desconocimiento y la desconfianza en relación al uso 
de tecnología digital fueron especialmente importantes 
en Chajul y Nebaj y solo hubo una persona, de todas las 
consultadas en los grupos focales, que explicó que utilizaba 
el celular para hacer pagos y transferencias sin mayores 
problemas.  Otras dos que lo había utilizado identificaron 
problemas como el bloqueo de la señal, el cambio frecuente 
de contraseñas, el costo de transferencias y la complejidad 
de los procedimientos requeridos.  No obstante, lo anterior, 
en los grupos focales la gran mayoría de participantes 
manifestó la voluntad de querer aprender a utilizar el 
celular como medio para hacer pagos y transferencias, 
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reconociendo que ampliaba los espacios de libertad 
inherentes al Utz K’aslemal.

7. 

También se consultó acerca del uso de cuentas monetarias 
o de ahorro en los talleres focales (cuadro 8). Entre las 
personas (principalmente mujeres) consultadas, las que 
tenían cuentas de ahorro fueron la mayoría en Santa Cruz, 
Joyabaj, Nebaj, Sacapulas y Chajul, pero no en los demás.8  
Se pudo constatar que ha habido algunos problemas con 
la apertura de cuentas, especialmente con adultos mayores 
(Chichicastenango), lo cual es incompatible con el respeto 
que merecen los adultos mayores y los ancestros en el 
Utz K’aslemal.  Se manifestó cierta coincidencia entre las 
personas que reportaron que existían problemas con abrir 
cuentas y las que aún no las habían abierto, lo cual sugiere 
que algunos de los problemas identificados podrían tratarse 
de una percepción más que de una realidad.  

Tampoco se manifestaron muchos inconvenientes con 
el manejo de la cuenta, y varias personas expresaron 
que las ventajas de contar con una cuenta de ahorro era 
la seguridad y recibir remesas directamente.9  Algunas 
hicieron referencia a la quiebra de bancos y en particular 

de inversión de ocultar sus ingresos de otros miembros de la familia o de la comunidad.  Aunque 
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al caso de Bancafé, con una presencia importante en 
la zona en el pasado.  Ello ha contribuido a reforzar la 
preferencia por tener sus cuentas en cooperativas, aunque 
no necesariamente las tenían allí.  Varias participantes las 
reportaron como entidades que ofrecían intereses más altos 
y con mejor tratamiento de los clientes, congruente con el 
respeto que implica el Utz K’aslemal (cuadro 8).

El uso de tarjetas de débito que generalmente se entregan 
como parte de la apertura de una cuenta de ahorro bancario 
también parece ser muy limitado. Guatemala está en el 
último lugar de América Latina cuando se mide el acceso a 
medios electrónicos de pago, y específicamente  a tarjetas 
de débito y crédito (GSMA 2017).     En un grupo focal 
con representantes de microfinancieras y cooperativas 
de ahorro y crédito en Santa Cruz, se identificaron como 
obstáculos el hecho que no todos los negocios aceptan 
pagos con tarjeta de débito, que hay temores a fraudes o 
consumos no autorizados y que provoca rechazo el hecho 
que muchos negocios cobran una comisión del 5% por 
el uso de la tarjeta. En este grupo focal también se hizo 
notar que la conciencia del ahorro era muy baja y alta la 
desconfianza el sistema financiero, por lo que se justificaba 
información y educación financiera.   
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Cuadro 8

Importancia de las cuentas de ahorro

Pro-
blemas 

con 
aper-
tura

Mitad 
o más 

cuenta

Mitad 
o más 

no 

Pro-
blemas 

con 
mane-
jo de 

cuenta

Preferencia 
sobre ubicación 

de cuenta

  Santa Cruz  x    

  Zacualpa x x x Bancos

  Chajul 

x

  Chichicastenango x x

  Cunén 

  Joyabaj 

x

  Nebaj x x x

  San Andrés Sajca-
bajá x

  Uspantán 

x

  Sacapulas 

x

 Total 4 5 3 2  

Fuente: Elaborado con base en Quemé Chay (2023b) y (2023 c).

8. Crédito

La relación entre remesas y deuda es compleja.  Las remesas 
pueden reducir la necesidad de acudir a crédito para atender 
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emergencias, pueden aumentar la demanda por créditos 
en la medida que sirven como colateral para establecer o 
ampliar algún negocio, o pueden estar asociadas a más 
préstamos en la medida que sirven para pagar el viaje de 
quien emigró.10  La mayoría de las personas consultadas en 
los grupos focales de los 10 municipios reconoció haber 
tenido o tener un préstamo, y entre las principales fuentes 
de crédito estarían los bancos y particulares (cuadro 9). 
Los particulares que proporcionaban préstamos cobraban 
tasas de interés que podían ir de 5 a 20% mensual, según 
las personas consultadas. Hubo consenso en que las 
condiciones de las cooperativas y especialmente de las 
microfinancieras o asociaciones de crédito eran mejores, de 
nuevo poniendo de manifiesto su aporte potencialmente 
mayor al Utz K’aslemal.  

Cuadro 9

La importancia de préstamos

Tienen 
préstamo

Ban-
cos

Coo-
pera-

-
nancie-

rasy aso-
ciaciones

-
cula-
res

Hay 
pago de 

viaje

  Santa Cruz La mitad x  x   

  Zacualpa La mitad x x x

  Chajul Todos x x x

  Chichicaste-
nango 

La mayoría x

10
puede ir en ambas vías: la emigración y las remesas pueden ser parte de una estrategia para pagar 

caso aumentaría primero la deuda y después vendría la emigración (y las remesas).
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  Cunén La mitad x x

  Joyabaj La mitad x x x

  Nebaj 

La mayoría x

  San A. Sajcabajá 
Una per-

sona

  Uspantán 
Una mino-

ría x x

  Sacapulas 

La mayoría x x x

 Total  6 3 3 5 3

Fuente: Elaborado con base en Quemé Chay (2023b) y (2023 c).

Ahora bien, en los grupos focales quedó claro que muchas 
ocasiones acudir a créditos no ha sido una opción, entre 
otras, para desarrollar un negocio, sino que ha sido una 
exigencia impuesta por las condiciones de vida de las 
familias que reciben remesas. De acuerdo con lo planteado 
por los grupos focales, la mayor parte del crédito solicitado 
por esos hogares se ha dedicado a pagar el viaje del familiar 
que emigró para enfrentar emergencias como alguna 
enfermedad. El crédito no ha sido una opción totalmente 
voluntaria.  

Esta obligación de acudir al crédito se ha combinado con 
una oferta de crédito amplia, con suficientes recursos 
disponibles en el Quiché, pero en condiciones de plazo, 
intereses y garantías que implican pagos que requieren  
sacrificios reflejados en fuertes reducciones de consumo 
o en la pérdida de terrenos o de casas ante el impago, 
como se explicó en algunos talleres focales.  El sentido de 
responsabilidad colectiva, generalmente de la familia, y 
que es muy propio del Utz K’aslemal, implica que se hacen 
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esfuerzos grandes por pagar estas deudas.  En ciertas 
ocasiones el peso de la deuda motiva a algunas personas a 
migrar, pero generalmente la existencia de un compromiso 
familiar de pagarla evita que ello ocurra.

Finalmente, la provisión de seguros, de acuerdo con lo 
expresado por miembros de los grupos focales integrados 
por familiares que recibían remesas y según las consultas 
realizadas  con migrantes en Estados Unidos, sugiere cierta 
falta de interés de los familiares por pagar seguros, en 
contraste con los migrantes, que expresaron su apoyo a la 
posibilidad de poder financiar seguros, especialmente de 
salud, de sus familiares en Guatemala.  Seguros funerarios, 
pero especialmente para asegurar el traslado de los restos 
mortales de migrantes a Guatemala, también recibió un 
fuerte respaldo por parte de los migrantes en Estados 
Unidos y se mencionó levemente la necesidad de seguros 
agrícolas.

9. 

De acuerdo con las personas consultadas en los grupos 
focales, las remesas se han destinado principalmente 
a atender necesidades de subsistencia (gastos en 
alimentación, servicios básicos de luz y agua, y salud), 
pero en la mayor parte de grupos focales también quedó 
en evidencia cierto excedente que se utilizaba para atender 
otras necesidades (cuadro 10), lo cual es congruente con 
la literatura especializada sobre el tema (FIDA 2017).11 

11
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Solamente en San Andrés Sajcabjá y en menor medida 
Sacapulas se expresó que la totalidad de las remesas se 
dedicaban a gastos de subsistencia.

Varios mencionaron a los negocios como destino de 
remesas, pero no se trataba del inicio de nuevos proyectos, 
sino que consistía más bien en cierto complemento 
de negocios ya establecidos.    Usos adicionales de las 
remesas, y especialmente la compra de terrenos y la 
construcción, junto con el pago de la deuda y de educación, 
corresponden a lo que estudios previos han encontrado 
como destinos importantes de las remesas en Guatemala 
(Adams y Cuecuecha 2010) y en América Latina.12  Algunos 
participantes también se refirieron al ahorro generado por 
las remesas, destinado en buena parte a cubrir emergencias.  

Dos problemas que se destacaron fueron el mal uso de las 
remesas y su variabilidad.  Por una parte, en un grupo focal 
con representantes de microfinancieras y cooperativas de 
ahorro y crédito se llamó la atención a que muchos hogares 
malgastaban el excedente que quedaba después de atender 
las necesidades de subsistencia, y que se observaba un 
derroche con el consumo excesivo de ciertos alimentos 
procesados o en aparatos electrónicos. Ello estaría entrando 
en conflicto con la vida sana que propugna el Utz K’aslemal. 
En el grupo focal de Cunén se afirmó que  “hay familiares de 
migrantes que no saben qué hacer con el dinero”. 

Por otra parte, varios participantes de los grupos focales en 
los 10 municipios seleccionados destacaron la variabilidad 
de las remesas.   Resultaba en incertidumbre debido a que 

12
educación, renovación de las viviendas, consumo de alimentos, compra de tierras y el pago de 
deudas (Alpslan et al 2021)
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en algunos casos apenas alcanzaba (o no) para cubrir 
gastos de subsistencia, mientras que en otros generaba un 
excedente que cambiaba de acuerdo con las circunstancias.   
En ocasiones pasaban meses sin recibir remesas,  debido 
a que dependían de condiciones precarias de trabajo del 
migrante en Estados Unidos, como se explicó en los grupos 
focales de Zacualpa, Santa Cruz y Chichicastenango.  Ello 
no solo afectaba la posibilidad de atender necesidades 
básicas sino también introducía incertidumbre en el proceso 
de crear un negocio, especialmente al inicio.  

Cuadro 10

El destino de las remesas

 

Prin-
cipal-
mente 
subsis-
tencia

Pago de 
deuda

Terreno 
y cons-

truc-
ción

Educa-
ción

Nego-
cio Ahorro

  Santa Cruz x x x x

  Zacualpa x x x x x

  Chajul x x x x

  Chichicaste-
nango x x x x

  Cunén x x x x

  Joyabaj x x x x

  Nebaj x x x x x x

  San Andrés 
Sajcabajá x

  Uspantán x x x x x

  Sacapulas x x

 Total 10 5 5 6 9 4

Fuente: Elaborado con base en Quemé Chay (2023b) y (2023 c).
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10. 

En los grupos focales resultaron muy escasas las referencias 
a que los ahorros derivados de remesas dieran lugar a 
inversiones en actividades productivas, aunque más de una 
persona hizo notar que lo dedicaba a inversiones financieras 
para ganar intereses. Es congruente con la revisión de la 
literatura sobre el tema por parte de Castelhano y Taylor 
(2016), que concluyen que la evidencia de que las remesas 
contribuyen a aumentar la inversión no es muy sólida, y 
que en algunas circunstancias puede aumentar la inversión 
en capital productivo y en otras no.  En el grupo focal con 
participación de representantes de cooperativas de ahorro 
y crédito y microfinancieras se hizo notar que la inversión en 
la compra de inmuebles es el objetivo mayor de los créditos, 
y que existía muy poco crédito e inversión para negocios. 
Señalaron que había un programa de crédito orientado 
específicamente a jóvenes emprendedores, pero con poca 
demanda, y que la mayoría de las microfinancieras tienen a 
grupos de mujeres y emprendedoras como clientes objetivo, 
y son éstas quienes han tenido una actividad protagónica en 
la creación y el crecimiento de emprendimientos exitosos.

En general, se observa una ausencia de proyectos de 
inversión productiva y sostenible, en armonía con la 
naturaleza, como sería aconsejable de acuerdo con el 
Utz K’aslemal.  Al mismo tiempo, entre diversas agencias 
financieras y de cooperación, pareciera existir un afán 
extremo por crear “emprendimientos” sin crear las 
condiciones previas para que tengan una probabilidad 
relativamente alta de ser exitosos.  El efecto es negativo 
para los que buscan salir adelante.  Como expresó uno de 
los participantes en el intercambio que hubo con migrantes 
guatemaltecos en Estados Unidos, “Se confunde un 
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emprendimiento con pura sobrevivencia.  Se meten a hacer 
negocios porque no les queda de otra”. 

Al consultar a las personas que participaron en grupos 
focales de los 10 municipios acerca de eventuales negocios 
futuros que les gustaría desarrollar, expresaron una 
preferencia mayoritaria por conformar negocios de carácter 
familiar, aun cuando grupos provenientes de Sacapulas y 
Zacualpa se inclinaran claramente por negocios individuales 
(cuadro 11).  La preferencia por negocios familiares, y en 
ocasiones comunitarios, está en línea con la importancia de 
la familia y la comunidad que es parte del Utz K’aslemal. En 
todos los grupos consultados hubo numerosas personas 
interesadas en abrir negocios comerciales, como tiendas de 
alimentos y de indumentaria maya, pero llama la atención 
la importancia de negocios en servicios, que incluyeron 
el deseo de establecer restaurantes o comedores, talleres 
de costura o de otro tipo, barberías y salones de belleza, 
hoteles, albergues y centros de recreación.  

Lo anterior es congruente con el patrón de inserción laboral 
de las mujeres que se describió en la sección 3. También 
es congruente con lo observado en casos en que aumenta 
la demanda local debido a un incremento de los ingresos 
de familias rurales en situación de pobreza, lo cual tiene un 
impacto multiplicador al generar más empleo e ingresos 
(Mellor 2019).  El crecimiento de los servicios a nivel local y el 
desarrollo comunitario son dos caras de la misma moneda, 
y adecuadamente orientados, asegurando un aumento de 
su productividad, podrían contribuir al Utz K’aslemal.  Pocos 
de los miembros de los grupos focales se inclinaron por la 
actividad industrial, mientras que varios se expresaron por 
proyectos agrícolas, incluyendo granjas de animales, y un 
número significativo expresó su deseo de construir casas o 
locales para alquilarlos. 
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Cuadro 11

Tipo de negocio (nuevo) preferido por receptores de remesas

 Familiar
Comer-

cio
Inmue-

bles
Agri-

cultura
Servi-
cios

Indus-
tria

  Santa Cruz La mitad x x x x

  Zacualpa Una minoría x x x x x

  Chajul La totalidad x x

  Chichicaste-
nango Mayoría x x x

  Cunén La totalidad x x x

  Joyabaj Mayoría x x x x

  Nebaj Mayoría x x

  San Andrés 
Sajcabajá 

Mayoría x x x

  Uspantán La mitad x x

  Sacapulas Ninguno x x x

 Total  10 5 5 8 2

Fuente: Elaborado con base en Quemé Chay (2023b) y (2023 c).

Inversiones futuras de mayor envergadura fueron 
propuestas por los migrantes consultados.  Una de las 
dos de mayor importancia fue la conformación de una 
confederación de cooperativas de ahorro y crédito 
apoyadas por los migrantes y sus familias, y que operarían 
en cada municipio.  Otra fue la conformación de un banco 
mixto de migrantes, con capacidad de aprovechar las 
remesas y aportes de capital de asociaciones de migrantes 
que serían sus principales accionistas, y que podría realizar 
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todo tipo de inversiones aunque privilegiando aquellas 
que beneficiaran especialmente a las regiones donde 
vivieran los familiares de migrantes.  Son dos temas que 
no son excluyentes, pues podrían ser parte de un proceso 
secuencial de fortalecimiento de una oferta de servicios que 
se ajustara a una demanda que debiera reflejar los deseos 
de Utz K’aslemal de las familias de los migrantes. Ambas 
sugerencias se cubrirán en un documento propositivo  de 
este proyecto.
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Anexo 1

Fuente: estimaciones de Gustavo Arriola con base en regresiones entre datos del Censo 
2018 y variables de ingreso.  El poder adquisitivo constante (PPP) es a partir del 2011.
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Anexo 2

Cooperativas de ahorro y crédito en los 10 municipios 

seleccionados
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Anexo 3

Préstamos en el Quiché
Millones de quetzales

2012 2022
Bancos 1,369.4 3002.8

72.5 403.6
158.0 790.0

Total 1599.9 4285.4

Nota: Dato de cooperativas en 2022 es estimación propia, 
aplicándole misma proporción con que aumentaron los 
depósitos de las cooperativas a nivel nacional, ajustado 
por el mayor aumento que tuvieron en el Quiché, lo cual 
resulta en una multiplicación por 5 Fuente:  para IMFs 
Redcamif 2012, p 20., Redcamif 2022, p. 27.Para bancos, 
Superintendencia de Bancos: https://www.sib.gob.gt/
ConsultaDinamica/?cons=27Para cooperativas 2012: 
González et al (2013).
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