
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA 

“CARACTERÌSTICAS NECESARIAS PARA SER UNA ECONOMÌA 

EMERGENTE: LOS PAÌSES BRASIL, RUSIA, INDIA, CHINA Y SUDÀFRICA 

·BRICS· COMO MODELO PARA EL DESARROLLO ECONÒMICO DE 

GUATEMALA” 

 

 TESIS  

  

Presentada al Consejo Directivo   

 de la   

Escuela de Ciencia Política 

de la  

Universidad de San Carlos de Guatemala 

Por 

 

ELVIRA RAQUEL DONADO FLORES  

 

Previo a conferírsele 

 

el grado académico de  

 

LICENCIADA EN RELACIONES INTERNACIONALES 

 

y el título de  

 

INTERNACIONALISTA 

 

 

Guatemala, noviembre de 2017 

 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

RECTOR MAGNÍFICO 

Dr. Carlos Guillermo Alvarado Cerezo 

SECRETARIO GENERAL 

Dr. Carlos Enrique Camey Rodas 

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA 

 Director: Dr.  Marcio Palacios Aragón 
 Vocal I: Lic. Henry Dennys Mira Sandoval 
Vocal II: Licda.  Carmen Olivia Álvarez Bobadilla 
Vocal III: Licda. Ana Margarita Castillo Chacón  
Vocal IV: Br.  María Fernanda Santizo Carvajal 
Vocal V: Br.  José Pablo Menchú Jiménez 
Secretario:  Lic.  Rodolfo Torres Martínez 

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS 

EXAMINADOR: Lic. José Ernesto Javier Duarte Madrid 
EXAMINADOR: Licda. Ingrid Adriana Elizabeth Rivera Barillas 
EXAMINADOR: Licda. Ruth Teresa Jácome Pinto de Alfaro 
EXAMINADOR: Licda. Beatriz Eugenia Bolaños Sagastume 
EXAMINADOR: Lic. Roberto José Santiago Servent 

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EXAMEN PÚBLICO DE TESIS 

DIRECTOR:  Dr. Marcio Palacios Aragón 
SECRETARIO:  Lic. Rodolfo Torres Martínez 
COORDINADOR: Lic. Rubén Corado Cartagena 
EXAMINADOR: Licda.  Ingrid Adriana Elizabeth Rivera Barillas 
EXAMINADOR: Licda.  Ruth Teresa Jácome Pinto de Alfaro      

Nota:  Únicamente el autor es el responsable de las doctrinas sustentadas en la tesis (Artículo 74 

del Reglamento de Evaluación y Promoción de Estudiantes de la Escuela de Ciencia Política). 



emiimpresos02
Lápiz



emiimpresos02
Lápiz



emiimpresos02
Lápiz



emiimpresos02
Lápiz



emiimpresos02
Lápiz



emiimpresos02
Lápiz



emiimpresos02
Lápiz



emiimpresos02
Lápiz









Acto que dedico 
 

A DIOS:  Por el don de la vida, de la salud, por acompañarme siempre, porque   

   cuando sentía caer, su hombro estuvo allí para ayudarme a salir adelante,  

   pero sobre todo por permitirme cerrar este ciclo de mi vida.  

 

A MIS PADRES: Amanda Flores Chacón y Edgar Donado por su amor, su entrega,   

   su incondicional apoyo y especialmente a mi mamá por siempre animarme  

   a ser una mejor persona, por siempre estar conmigo y por ser mi ejemplo a  

   seguir. 

 

A MI ESPOSO: Higor Leonel Rivas Obregón, por ser el hombre más importante en mi   

   vida, por ser mi apoyo, mi fuerza, mi complemento perfecto, por animarme  

   a ser una mejor persona, gracias por  tanto amor, te amo.   

  

A MIS HIJAS:  Amanda Raquel y Alison Mariana Rivas Donado por ser esos ángeles que  

   Dios envió para darle sentido e iluminar mi vida, por pintar mis días de   

   alegres sonrisas, por ser mi motor de arranque en mis días y por ser el   

   motivo de mi vivir, las amo. 

 

A MIS HERMANOS:  Edgar Ricardo y Jonathán Fernando Donado Flores, por estar a mi lado   

   siempre, por apoyarme cuando más lo he necesitado y por creer en mí   

   en todo momento, los quiero. 

 

A MIS ABUELITOS:  Elvira Chacón y Ricardo Flores, porque han sido un ejemplo de lucha y de  

   amor verdadero para mí, gracias a Dios que aún me los presta con vida   

   para poder dedicarles este triunfo desde el fondo de mi corazón. 

A MIS TÍOS:  A dos ángeles que ya están en el cielo, a todos mis demás tíos que aún viven, pero 

   muy especialmente a mi tía Rosy Alfaro, y tío Neftalí Flores, por apoyarme con  

   mis hijas en mis días de Universidad, sin ustedes no hubiera podido alcanzar este 

   triunfo. 

A MIS PERSONAS 

FAVORITAS:  Jenny Padilla y Carlos Rossell, por ser como unos segundos padres para  

   mí, por quererme y apoyarme en todo momento, porque siempre han estado  

   conmigo, pero sobre todo por ese amor incondicional para mis hijas, los quiero. 



 
 

ÍNDICE 

Índice de Cuadros ................................................................................................................................. i 

Índice de Gráficas ............................................................................................................................... ii 

Listado de Acrónimos .........................................................................................................................iii 

Introducción ........................................................................................................................................ I 

CAPÍTULO I ..................................................................................................................................... 1 

1. ABORDAJE METODOLÓGICO Y TEÓRICOS APLICADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN ............................................................................................................................ 1 

1.1 Abordaje metodológico ..................................................................................................... 1 

1.1.1 Justificación ..................................................................................................................... 1 

1.1.2 Planteamiento del Problema ............................................................................................ 3 

1.1.3 Delimitación del problema .............................................................................................. 7 

1.1.4 Objetivos de la investigación .......................................................................................... 8 

1.1.5  Preguntas Generadoras .......................................................................................................... 8 

1.1.6 Metodología .................................................................................................................... 9 

 Técnicas ............................................................................................................................. 10 

 Instrumentos ...................................................................................................................... 11 

 Procedimiento a utilizar para el análisis de la información ............................................... 11 

1.2 Abordaje Conceptual ...................................................................................................... 12 

1.2.1 Marco Teórico ............................................................................................................... 12 

CAPÍTULO II .................................................................................................................................. 19 

2.   Antecedentes: Cómo surgen las economías emergentes en el mundo ............................... 19 

2.1 Economías Emergentes ........................................................................................................... 19 

2.2 Características para ser una economía emergente ................................................................... 20 

2.3 Cuáles son los países considerados economías emergentes .................................................... 21 

2.4 Beneficios que tienen los países considerados economías emergentes ................................... 23 

2.5 Retos de las economías emergentes ........................................................................................ 24 

2.6 Economías Desarrolladas ........................................................................................................ 25 

2.7 Economías en vías de desarrollo ............................................................................................. 26 

2.9  Ejemplos de economías desarrolladas, emergentes y en vías de desarrollo ........................... 30 

2.10 Características de la economía guatemalteca ........................................................................ 30 

2.11 Referencias del sistema bancario en Guatemala ................................................................... 33 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................ 37 

3.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ECONOMÍAS EMERGENTES .. 37 



 
 

3.1 Inicio de los BRICS ................................................................................................................ 37 

3.2 Cambios que proponen los BRICS en el Sistema Internacional ............................................. 38 

3.3 Un nuevo escenario mundial en compañía de los BRICS ....................................................... 39 

3.4 Relación de los BRICS con América Latina y El Caribe ........................................................ 41 

3.5 Los retos de los BRICS ........................................................................................................... 45 

3.6  Comparación de los BRICS y Guatemala .............................................................................. 46 

3.6.1 Brasil y Guatemala ............................................................................................................... 47 

3.6.2 Rusia y Guatemala ............................................................................................................... 48 

3.6.3 India y Guatemala ................................................................................................................ 49 

3.6.4 China y Guatemala ............................................................................................................... 50 

3.6.5 Sudáfrica y Guatemala ......................................................................................................... 51 

3.7 El desarrollo económico de Guatemala ................................................................................... 52 

3.8 Política Económica de Guatemala 2016-2021 ........................................................................ 54 

Capítulo IV ...................................................................................................................................... 60 

4. Prospectiva analítica del bloque de los BRICS y análisis crítico del modelo de desarrollo 

económico de Guatemala frente a los países BRICS .................................................................... 60 

4.1 Análisis crítico del modelo de desarrollo económico de Guatemala frente a los países 

BRICS............................................................................................................................................... 63 

4.1.1 Análisis de los resultados obtenidos del caso BRICS .......................................................... 63 

4.1.2 Radiografía del sistema económico en Guatemala ............................................................... 65 

Conclusiones .................................................................................................................................... 69 

Bibliografía ...................................................................................................................................... 71 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 76 

Guía de entrevista a realizada .................................................................................................... 77 

 

file:///E:/TESIS%20final%20este%20es%20el%20último.docx%23_Toc496726025


i 
 

Índice de Cuadros 
 

Cuadro No. 1 Cuadro comparativo de las economías desarrolladas    29  

Cuadro No. 2 Ejemplo de Economías desarrolladas, emergentes y en vías de desarrollo 

            30 

Cuadro No. 3 Cuadro comparativo de los BRICS y Guatemala    46 

Cuadro No. 4 Desafíos para el modelo de crecimiento económico, incluyente y sostenible

            54 

Cuadro No. 5 Escenarios de Crecimiento esperados para el año 2021   65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

Índice de Gráficas 
 

Gráfica no. 1 Evolución del PIB en los BRICS      05 

Gráfica no.  2 Respecto al Mundo         55 

Gráfica no.  3 Gente joven (edades 15-24) que no tienen trabajo ni estudian tiempo 

                       Completo         57 

Gráfica no. 4 Encuesta nacional de condiciones de vida ENCOV 2014   57    

Gráfica no. 5 Importancia de la integración BRICS en el Orden Internacional  64 

Gráfica no. 6 Seguirá integrado el bloque de los BRICS     65 

Gráfica no. 7 BRICS interesado en la región C.A      66 

Gráfica no. 8 Guatemala podría llegar a desarrollarse como Economía emergente  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Listado de Acrónimos 
 

BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica 

BRIC: Brasil, Rusia, India y China 

BRICA: Brasil, Rusia, India, China más Argentina 

BRICK: Brasil, Rusia, India, China más Corea del Sur 

CIVETS: Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica 

BM: Banco Mundial 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

NBD: Nuevo Banco de Desarrollo 

FTSE Group: Por sus siglas en inglés, es un proveedor británico de índices de servicios  

RNB: Renta Nacional Bruta 

MSCI: Por sus siglas en inglés, es un líder del mercado en índices de equidad global 

MINEX: Ministerio de Relaciones Exteriores 

BANGUAT: Banco de Guatemala 

CAD/OCDE: Comité de Ayuda al Desarrollo/Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico 

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

RAA: Red de Acuicultura de las Américas  

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

PIB: Es la suma de la producción de un País expresado en dólares  

PIB Per Capita: es la misma cifra pero dividida por el número de habitantes del País, es 

decir el ingreso promedio de cada habitante 



I 
 

Introducción 
 

En el presente estudio se indican las características que un país debe tener para que 

sea considerado una economía emergente, partiendo del análisis del nuevo papel 

desempeñado por el bloque de los países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica –

BRICS- en el escenario internacional. Además de ello, también se analiza los intereses y 

prioridades que tiene el bloque, más allá de su importancia económica, geográfica y 

poblacional, así como la presencia y el papel político que desempeña en el orden mundial. 

Es importante mencionar que el Sistema Internacional ha cambiado en los últimos años, y 

han aparecido diferentes actores en ese escenario, los cuales han provocado nuevos desafíos 

a la economía y a la política mundial. 

Actualmente, los países dominantes están perdiendo  parte del control que siempre 

han tenido y los países emergentes se consolidan y empoderan cada vez más, por lo que es 

necesario contar con instituciones y organizaciones internacionales que sean equitativos 

con las decisiones y participación que se den a todos los países, para que todos los 

habitantes del mundo tengan acceso a las mismas oportunidades e intereses. Se presenta un 

escenario de cambio y de constante reconfiguración para las problemáticas globales. 

Los BRICS surgen inicialmente como un término denominado BRIC en el año 2001 

por el economista Jim O´Neill quien trabajaba para la agencia de economía Goldman 

Sachs, en el cual hacía referencia a que las economías de Brasil, Rusia, India y China 

estaban teniendo un rápido crecimiento en el PIB internacional (21%) y que para el año 

2050 podrían convertirse en las cuatro economías dominantes, pero fue hasta en el año 

2006 que se realizó la primera reunión entre los mandatarios de estos países. Sudáfrica 

forma parte del grupo hasta el 2011, por lo que el término pasó de ser BRIC a los BRICS. 

El Banco de Datos del Banco Mundial muestra que desde el año 2001 al 2014 los 

países BRICS han crecido en promedio 5.53% anual, China tuvo un crecimiento promedio 

de 9.82% del PIB, seguido por India con el 7.24%, Rusia con 4.21%, Brasil 3.24% y 

Sudáfrica con el 3.14%, pese a la crisis financiera mundial del año 2008, dichos países 

mostraron aún, un crecimiento económico el cual se presenta en la siguiente gráfica: 
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Crecimiento promedio del PIB de los países BRICS de 2001 a 2014 

País Promedio de 2001-2008 Promedio de 2009-2014 

Brasil 3.68% 2.65% 

Federación Rusa 6.58% 1.06% 

India 7.08% 7.46% 

China 10.67% 8.69% 

Sudáfrica 4.16% 1.78% 

Promedio entre todos 6.43% 4.33% 
Fuente: Banco de datos del Banco Mundial, 2015 

  

Goldman Sachs indicaba que China e India serán los proveedores globales 

dominantes de tecnología y de servicios, Brasil y Rusia llegarán a ser dominantes 

proveedores de materias primas a nivel internacional. 

El principal objetivo de este grupo de integración ha sido transformar las Relaciones 

Internacionales a la multipolaridad y transformar el Sistema Monetario Internacional de 

manera que los países emergentes tengan más representación y peso a nivel internacional. 

Es por ello que en la presente investigación, destaca el nuevo papel desempeñado 

por los países BRICS como análisis de economías emergentes en el escenario internacional, 

el cual sirve como ejemplo de análisis de integración económica en países en donde la 

mayoría de sus miembros, tienen serios problemas socioeconómicos, tales como 

desigualdad social, corrupción, analfabetismo, desnutrición, pobreza, entre otros. 

Por lo cual resulta interesante analizar este bloque de integración, ya que en la 

mayoría de países latinoamericanos como Guatemala, también presentan todas o algunas de 

las problemáticas sociales antes indicadas, pero lo admirable de destacar, es cómo a pesar 

de todas estas dificultades económicas y políticas logran conformar un grupo tan sólido y 

con resultados tan prósperos en tan poco tiempo, que tiene gran importancia a nivel global. 

En el caso particular de Guatemala, debido  a la baja recaudación de impuestos y a 

la poca inversión en los diversos sectores de la economía,  se presenta diversos aspectos 

socio-económicos para los mismos habitantes, ya que eso hace que se incrementen las tasas 

de marginación social, desempleo, falta de acceso a la salud y a la educación, altos índices 

de analfabetismo, corrupción, violencia, delincuencia y la necesidad de la migración. 
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Para lograr una mejor comprensión del tema, éste se dividió en cuatro capítulos: En 

el primer capítulo se trata lo relativo a la parte metodológica y teórica utilizada para 

alcanzar los objetivos y preguntas planteadas. 

En el segundo capítulo se detallan los antecedentes  sobre cómo surgen las 

economías emergentes en el mundo, así como se presentan los antecedentes de las 

características que tiene la economía guatemalteca.  En el tercer capítulo se presenta un 

análisis sobre la situación actual que tienen las economías emergentes en el sistema 

internacional, y la situación actual  del desarrollo económico de Guatemala, comparando 

cada país BRICS con Guatemala. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se realiza una prospectiva analítica del bloque 

BRICS, así como un análisis crítico del modelo de desarrollo económico de Guatemala 

frente a los países BRICS, en el que se marcan los resultados obtenidos del estudio 

realizado.   
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CAPÍTULO I 

1. ABORDAJE METODOLÓGICO Y TEÓRICOS APLICADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Abordaje metodológico 

 

1.1.1 Justificación 

 

Diferentes intentos de integración han existido a nivel  mundial en diversas temáticas, y 

es en el transcurso del siglo XX en el cual los países se han integrado según su ubicación 

geográfica, sus intereses comerciales, intereses económicos, seguridad, intereses políticos y 

proyección internacional, etc. Es por ello que concierne hablar sobre un grupo de países en 

particular que son considerados emergentes por el alto crecimiento económico y geopolítico que 

han tenido a nivel mundial en los últimos años, economías que han ayudado a desarrollar la 

multipolaridad económica que existe actualmente, y cuyas características sociales, políticas y 

culturales son totalmente diferentes entre países. 

El comercio internacional está siendo favorecido por el surgimiento y consolidación de 

diversos grupos de integración que en su mayoría, comparten un mismo territorio, sin embargo el 

bloque de los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica –BRICS- es un bloque pensado para 

compartir intereses comerciales, políticos y sociales que cambian el panorama de los grupos de 

integración debido a que no están situados en el mismo territorio geográfico, superando fronteras 

y cualquier expectativa de los grupos anteriormente existentes. Antes del final de la Guerra Fría, 

los gobiernos de los BRICS llevaron a cabo reformas económicas o políticas para incorporarse 

en la economía mundial, tales como: el fortalecimiento a la educación, la inversión extranjera 

directa, el consumo doméstico y la división de los ingresos, lo cual ha permitido que el PIB de 

cada país crezca y por lo tanto también se ha fortalecido la economía como bloque, además de 

los lazos comerciales, políticos y económicos. 
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En resumen, se puede decir que la visión de los BRICS es: 

 Alcanzar prosperidad teniendo como base su nivel de producción industrial y sus ventas 

al exterior. 

 Colocarse como competidores de otras economías más prósperas y estables por los bajos 

precios de sus productos. 

Los objetivos de los BRICS se pueden resumir en cuatro: 

 Crear un mundo institucional multipolar, sin hegemonías. 

 Cooperación internacional y no confrontación con los países desarrollados. 

 Promover reformas en el orden económico internacional. 

 Combatir el cambio climático. 

Los BRICS tienen una superficie territorial de 38.5 millones de kilómetros cuadrados, 27% 

del total del mundo; una generación eléctrica de 1.97 millones de gigavatios, que equivale al 

35% del total mundial; en ellos viven más de 3 mil millones de habitantes, su Producto Bruto es 

de 17 billones de dólares, su producción agrícola de 2.000 millones de toneladas y sus reservas 

monetarias internacionales de más de 3 billones de dólares, lo que representa el 40% del total 

mundial (Zhebit, 2012). 

Se debe tener presente que entre estos países BRICS también existen grandes diferencias 

culturales, sociales, políticas y económicas, sin embargo en el año 2008 realizaron su primera 

reunión, en donde los líderes de cada país BRICS terminaron de consolidar y conformar el 

bloque, y a partir de allí acordaron que se debe realizar una reforma al sistema de reservas 

globales por uno más diverso, estable, predecible y manejable ante situaciones como la crisis 

financiera, así como también se hizo un llamado al aumento del impacto de los países menos 

desarrollados en las diversas organizaciones internacionales existentes. 

Fue hasta el año 2010 que Sudáfrica inició negociaciones para poder ser miembro oficial del 

BRIC, a través de su interacción diplomática con los 4 países miembros, por lo que el presidente 

de Rusia, Dimitri Medvedev declaró que los miembros del bloque no se oponían a la 

incorporación de Sudáfrica tomando en cuenta que su situación internacional era  bastante 

parecida a la de estos países por ser una economía en desarrollo que se había fortalecido en la 
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última década, por lo que finalmente se adhirió en el año 2011, quedando conformado el bloque 

de los BRICS tal y como se conoce hasta hoy en día. 

Con este estudio se desea aportar más conocimiento sobre la importancia que han tenido a 

nivel internacional las economías emergentes, los aspectos económicos, políticos, sociales y 

culturales que se toman en cuenta en dichas economías y su aporte al cambio del Orden 

Internacional que están presentando. 

Es precisamente en el bloque de integración BRICS que se muestra un panorama totalmente 

diferente de los otros y remarca el hecho de que pueden existir nuevos bloques de integración 

económica, política y social que no sólo sea entre países vecinos, sino que se puede dar entre 

países de diferentes continentes gracias a la nueva era digital, tecnológica, social, económica e 

industrial que existe. 

1.1.2 Planteamiento del Problema 

  

El Banco Mundial informó en el año 2015, que las economías emergentes de la región de 

Europa y Asia Central estaban siendo afectadas por las perturbaciones de los precios del petróleo 

y Rusia estaba experimentando una desaceleración económica junto a otras economías de 

Eurasia, pero los países de la eurozona se ven beneficiados por la disminución de los precios del 

petróleo y por una moderada economía. Se preveía que las economías emergentes de la región de 

Europa y Asia central serían las que registraban el crecimiento más lento, ya que en el año 2015 

no se pronosticaba ningún crecimiento. 

 

Los BRICS se encuentran en dificultades, cada país miembro tiene sus propios 

problemas, pero hay algunos que son compartidos, como por ejemplo están siendo afectados por 

la debilidad de las economías occidentales, la corrupción que está dañando sus sistemas políticos 

y las desigualdades tan grandes que sufren en su población. 

 

De los cinco países miembros de los BRICS es China quien tiene la mayor economía de 

todos, sin embargo su futuro económico y político es hoy en día muy incierto, la economía se 

está desacelerando rápidamente y las tensiones políticas continúan, específicamente las 
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autoridades Chinas intentan combatir el exceso de crédito y controlar el alza de los precios en el 

sector inmobiliario porque mantienen un rápido crecimiento. 

 

Así también enfrentan una depreciación del yuan y a presiones por las salidas de capitales 

los cuales exceden a los US$200,000 millones en el año 2016 y la falta de oportunidades de 

inversión rentables por el aumento de los costos y la desaceleración del crecimiento, esto ha 

desatado la preocupación del resto de países miembros del bloque a que sufran sus economías un 

efecto dominó, ya que es China el mayor socio comercial de Brasil, India y Sudáfrica. La 

economía más débil de los cinco es Sudáfrica. 

 

Por la recesión que está viviendo Rusia y Brasil se ha desatado una fuga de capitales en 

los mercados emergentes, como hacía mucho no se daba, en el cual los inversionistas han 

retirado cerca de US$500.000 millones de estos dos países en los últimos 12 meses y han 

buscado otros países que presentan mayor estabilidad económica para inversión. Los problemas 

preocupantes también son las turbulencias políticas que enfrentan junto a los grandes desafíos 

demográficos, en donde su población crece año con año y los altos costos de endeudamiento, que 

sin duda alguna frenarán el crédito necesario para estimular el crecimiento y elevarán los costos 

de financiamiento. 

 

En un informe de perspectivas económicas globales del Banco Mundial (2016) se indica 

que:  

“De las cinco economías BRICS, cuatro se han ralentizado e incluso contraído en 2015, la 

economía de China continuó frenando y su reequilibrio desde la producción de mercancías hacia 

los servicios ha pesado sobre el comercio mundial y sobre precios de las materias primas, Brasil y 

Rusia, dos grandes exportadores de materias primas atraviesan una fuerte contracción 

acompañada de la depreciación de su moneda, superan sus metas de inflación y sus finanzas 

públicas se deterioran. En Sudáfrica, los cuellos de botella de suministro de energía crónicos son 

un factor importante detrás del crecimiento débil; mientras tanto el crecimiento en India siguió 

sólido impulsado por un fuerte optimismo de los inversores y el efecto positivo en los ingresos 

reales de la caída de los precios del petróleo”. 
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Gráfica 1 

 

                              Fuente: Fondo Monetario Internacional -FMI- 

El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía brasileña vuelva a crecer un 

0,5% en el presente año 2017, pero se deberá esperar a concluir el año para evaluar los resultados 

de dicha nación, ya que aún en el año 2016 estaba sumido en el abismo de la recesión; aún y así 

continúa siendo una potencia muy importante para los BRICS y para Latinoamérica como tal, no 

se puede prescindir de este país al nombrar potencias emergentes en el Continente Americano ya 

que aún con la recesión que ha presentado, los índices del PIB continúan siendo muy altos en 

comparación con otros países de la región Latinoamericana. 

En el caso de Rusia, la moneda económica (rublo) desde el 2014 se ha visto caer frente al 

dólar y las sanciones internacionales que ha tenido en la contienda internacional han sido muy 

altos, debido a que los proyectos de comercio e inversión están asumidos con compromisos en 

determinada cantidad económica que siempre se marca en dólares y que el país como tal asume 

el compromiso de mantener la mayor estabilidad posible de la moneda; además de ello el precio 

del petróleo que ha ido a la baja, es uno de los factores que más han golpeado la economía rusa. 

India ha sido el único país de los BRICS que creció en el 2015 un 7.6%, en 2016 un 

7.4%, es el cuarto mayor consumidor de petróleo del mundo y la bajada de los precios del mismo 

ha alimentado su economía. 

Esta recesión económica que están teniendo los BRICS, es parte del resultado de las 

acciones gubernamentales que restringen el crecimiento en los propios estados, la reducción de la 
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demanda de exportaciones desde los países emergentes, lo cual está haciendo que sean menos 

atractivos para invertir en estas economías emergentes. Este bloque de países, deben trabajar de 

manera conjunta en los ámbitos de decisión global y presionar para una reforma de mayor 

participación económica mundial en la Organización de Naciones Unidas. 

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial indican que para superar estos 

desafíos, los gobiernos de los BRICS deben emprender reformas urgentes para mejorar la 

productividad y competitividad de sus economías, cada país con la mira puesta en sus mayores 

necesidades, que incluyan una mayor inversión del sector privado, reformas laborales, un 

fortalecimiento del sistema judicial y protecciones más robustas a los derechos de propiedad. 

Una mirada a la problemática económica de Guatemala 

En el caso de Guatemala, destaca entre uno de los países de América Latina que sufre 

más desigualdad, obteniendo el 40% de la distribución del ingreso para los más ricos y el 15% de 

ingreso para los pobres. En Guatemala existe mucho potencial para poder tener un país más 

desarrollado, pero los problemas sociopolíticos, tales como la criminalidad, analfabetismo, la 

corrupción, la desigualdad, la pobreza, la falta de infraestructura y un mercado poco 

desarrollado, impiden avanzar en el sistema económico que se requiere, por lo que existe la falta 

de fiscalización por parte de las autoridades, atraso en los sistemas de producción existentes y 

que el país sea dependiente de las grandes economías, pero principalmente de los Estados 

Unidos. 

Guatemala es dependiente porque no se da la producción de bienes de capital ya que la 

totalidad de la industria es de tipo manufacturero y de transformación de bienes, lo que hace que 

el país dependa de las potencias imperialistas porque tienen que consumir todos los bienes de 

capital necesarios para la producción, aparte de los compromisos de la deuda externa que 

asciende a un total de 21,728.2 mil millones de dólares, del cual el 71% le corresponde a 

organismos multilaterales, (la mayoría al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento) el 5% a préstamos bilaterales y tenedores de bonos 

y pagarés el 24% (Banco de Guatemala, 2017). 

Con base a todo lo anteriormente expuesto, se planteó la siguiente interrogante:  
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¿El modelo económico de los países miembros de los BRICS sirve como ejemplo a seguir para 

que el modelo de desarrollo de Guatemala ayude a sacar adelante al país? 

1.1.3 Delimitación del problema 

 

 Unidad de análisis: 

Las características de las economías emergentes, tal y como lo son los países de Brasil, 

Rusia, India, China y Sudáfrica, quienes presentan diversidad de problemas internos, pero aún y 

así tienen un PIB muy alto. 

Se estudió la economía de los últimos años hasta la actual de Guatemala, para conocer cuáles 

son los problemas que no hace crecer la economía, ni la recaudación fiscal y por lo tanto, que el 

país no logre salir adelante a nivel internacional. 

 Período histórico o temporal: 

La investigación comprendió del año 2008 al 2016, partiendo de la fecha en que se reunieron 

por primera vez los líderes de los BRICS, para poder analizar cómo surgieron estas economías 

emergentes. 

Para analizar la economía guatemalteca, se analizó también del 2008 al 2016 para revisar los 

cambios que ha sufrido el país y si estos han sido positivos o negativos para el desarrollo de la 

nación a nivel internacional. 

 Ámbito geográfico: 

La investigación se realizó en Guatemala, con énfasis en las siguientes Instituciones: en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en la Dirección General de Relaciones 

Internacionales Bilaterales (Dirección de Política Exterior Bilateral, Subdirección de América 

del Sur, Subdirección de Asia, África y Oceanía) y en la Dirección General de Relaciones 

Multilaterales y Económicas (Dirección de Política Multilateral, Dirección de Política 

Económica Internacional) considerando las diversas Direcciones encargadas del tema bilateral y 

multilateral. Asimismo, se visitaron las sedes de las Embajadas de Brasil, Rusia e India 

acreditadas en Guatemala, para analizar el punto de vista de los BRICS. Y por último, se visitó el 

Banco de Guatemala para conocer a profundidad el crecimiento de la economía que ha tenido el 

país en los últimos años. 



8 
 

1.1.4 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General: 

Analizar el éxito del modelo económico de los BRICS, cómo llegaron a ser economías 

emergentes y conocer si Guatemala podría desarrollar dicho modelo para llegar a ser una 

economía emergente.  

 

Objetivos Específicos: 

a) Determinar cómo los países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica lograron 

incrementar su PIB interno para ser catalogados economías emergentes. 

b) Estudiar el sistema económico o modelo de desarrollo económico que caracterizan a los 

BRICS en el actual orden mundial. 

c) Identificar como los BRICS están cambiando el orden mundial actual en las Relaciones 

Internacionales, a través de la multipolaridad económica, la cooperación y la importancia 

de que se reconozcan las capacidades de las economías emergentes. 

d) Identificar los aspectos socio-económicos que Guatemala puede tomar de los BRICS para 

impulsar el cambio de su economía y desarrollo integral. 

 

1.1.5  Preguntas Generadoras 

 

Para el logro de los objetivos de la presente investigación se plantearon las siguientes preguntas 

generadoras, a las cuales se les dieron respuesta en los capítulos de la presente investigación: 

 ¿Cuál es el éxito de integración de los BRICS en el Orden Internacional? 

 ¿Por qué los países que integran los BRICS a pesar de los problemas internos que tienen, 

son economías emergentes? 

 ¿Cuál es el sistema económico o modelo de desarrollo económico que manejan el bloque 

de los BRICS? 

  ¿Podría servir como ejemplo para que Guatemala lo use con el fin de tener un modelo de 

desarrollo que sea funcional para que la economía del país avance y se puedan ver logros 

a favor de la población? 
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1.1.6 Metodología 

 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 Método científico 

 Método analítico-sintético 

 

En los métodos anteriormente indicados, se exploró la información en diversos documentos  

y el análisis de contenido para la recopilación de  datos.  

Asimismo, en lo metodológico la investigación se realizó de manera cualitativa, ya que ésta 

adopta un planteamiento diferente para el análisis de los datos. El objeto del análisis no está 

representado por la variable, sino por el individuo en su totalidad, la investigación cualitativa se 

basa en casos (Corbetta, 2007: 51).  

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema.  La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. 

A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, más que 

determinar la relación de causa y efectos entre dos o más variables, la investigación cualitativa se 

interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso de en qué se da el asunto 

o problema (Vera, 2008: 2). 

La recolección de datos consistió en la revisión exhaustiva de ensayos y artículo académicos 

relacionados con el tema, como así también la búsqueda de datos cualitativos sobre el ascenso de 

los BRICS y su importancia en el escenario internacional. 

 

En  las diferentes ramas de la ciencia existen numerosas técnicas para la obtención de datos.  

En las ciencias sociales  se pueden distinguir una extensa variedad de técnicas dirigidas a obtener 

información referida de forma  oral o escrita, por los individuos estudiados.    
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Para responder a las interrogantes planteadas, la presente investigación tiene un soporte 

teórico en los estudios internacionales, por lo que desde el punto de vista metodológico es un 

estudio descriptivo y explicativo, teniendo como sustento el análisis bibliográfico y de fuentes 

primarias. La investigación bibliográfica, fue la herramienta más importante que llevó a cabo. 

 Técnicas 

 

Con el propósito de completar la investigación, se consideró necesario realizar entrevistas a 

algunos actores que pudieron coadyuvar a que la información transcrita fuera la más idónea y la 

que reflejara parte de la actualidad, tales como a los funcionarios diplomáticos de las Embajadas 

de Brasil, Rusia, India y China, particularmente obtener su análisis sobre el bloque BRICS y lo 

necesario para llegar a ser una economía emergente; asimismo se realizaron entrevistas a 

funcionarios de la Cancillería Guatemalteca de las unidades correspondientes para obtener su 

análisis y punto de vista del tema. 

Por otro lado, se entrevistaron a funcionarios del Banco de Guatemala, para discutir y 

analizar cuál era el modelo de desarrollo económico del país, los beneficios que han traído contar 

con dicho modelo y qué perspectivas tiene Guatemala a nivel internacional con el mismo. 

La técnica que se utilizó hace referencia al tipo de investigación cualitativa, Lamberto Vera 

refiere que este tipo de investigación es propia del área de las ciencias sociales y los postulados 

teóricos que desarrollan el comportamiento a seguir por parte de los actores a nivel internacional, 

(Vera, 2008, pág. 1). 

En ese sentido, la investigación cualitativa permitió exponer las características necesarias 

para que un país sea considerado una economía emergente, así como analizar el papel de los 

BRICS como economía emergente, y describir el modelo de desarrollo económico que presenta 

Guatemala a nivel internacional, sus alcances y desafíos. 

 

Asimismo, se acudió a la investigación documental, que permitió consultar información 

relativa al tema; investigaciones, informes, revistas, publicaciones, libros, periódicos, páginas 

electrónicas, y otras que se fueron considerando necesarias en el transcurso del desarrollo de la 

investigación. 
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 Instrumentos 

 

El principal instrumento que se utilizó en la presente investigación es la guía de entrevista, 

por medio de la cual se aproximó la posición de los expertos en el tema para conocer sus 

planteamientos y posturas. 

Así también se utilizó el instrumento de análisis de contenido, ya que geográficamente los 

actores principales no están cercanos para tener de primera mano la información, por lo que 

teniendo toda la bibliografía del tema se realizó un análisis del contenido de dichos documentos. 

 Procedimiento a utilizar para el análisis de la información 

 

El procedimiento que se utilizó para el análisis de los datos obtenidos, fue el análisis 

cualitativo de los datos, el cual se centra en los sujetos, por lo cual el criterio fue de tipo 

holístico, ya que el individuo fue observado y estudiado. 

En términos generales, la recopilación de información se realizó conforme el cronograma de 

actividades.  El  trabajo de campo se dividió  por fases: 

Fase I: se procedió  a realizar  la recopilación de la información bibliográfica sobre  el objeto, 

sujeto problema objeto de estudio de las características necesarias para que un país sea 

considerado una economía emergente, especialmente analizando el caso de los BRICS; 

paralelamente se investigó y recopiló toda la información sobre el modelo de desarrollo 

económico de Guatemala y los beneficios que ha tenido el país sobre el mismo y perspectivas 

deseadas. 

Fase II: se realizaron entrevistas a los actores claves, tales como diplomáticos de las Embajadas 

de Brasil, Rusia e India en Guatemala, a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Guatemala para conocer las características por país para lograr conformar un solo bloque en 

materia de economías emergentes; y a los funcionarios del Banco de Guatemala para conocer el 

modelo de desarrollo actual del país, y las situaciones que según ellos, son las más difíciles para 

que la economía, sea próspera en la región. 

Fase III:   Se  realizó el procesamiento de los datos,  analizando la información obtenida en la 

investigación documental y de campo, sintetizándola y procesándola.  
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Fase IV: Se procedió a la elaboración y  redacción final de la información obtenida plasmándola 

en el trabajo de tesis.  El Informe final de la investigación es el documento  escrito con el que se 

concluye la Etapa de Ejecución.   

1.2  Abordaje Conceptual  

 

1.2.1 Marco Teórico 

 

Economías emergentes 

El término de “economías emergentes” como su nombre lo indica abarca a aquellos países 

que económicamente han crecido en los últimos años, son países que no se encuentran en la 

categoría del tercer mundo, pero tampoco se incluyen como países desarrollados; varios de ellos 

se encuentran en Asia, América Latina y algunos en África. Se caracterizan por crecer 

continuamente y de manera regular, tendiendo a cambiar el foco mundial a mediano y largo 

plazo, por ejemplo en la industrialización cambiar de una sociedad enfocada en el sector 

primario, a una sociedad dirigida hacia el sector terciario y secundario. Son economías que a 

pesar de que se enfrentan con problemas sociales, políticos y de desarrollo, muchos de ellos 

progresan por tener alguna o todas estas cualidades: 

 Elevada población que sirve como mano de obra barata. 

 Disponer de inmensas cantidades de recursos naturales. 

 Políticas que fomentan la inversión exterior. 

 Alta natalidad. 

 Estabilidad política. 

 Fuerte crecimiento de consumidores locales (MSCI, 2009). 

Una de las principales características de las economías emergentes es la infraestructura del 

país, la cual con los ingresos per cápita que van en ascenso, se pueden realizar mejoras 

considerables, pero también el desarrollo de nuevas tecnologías ofrecidas para el uso de la 

población en general, y más importante aún el aumento de la alfabetización de su población. 

Otra característica necesaria para ser una economía emergente es desarrollar una política 

fiscal, el cual combata la corrupción y que salvaguarde los ingresos fiscales recaudados de la 

población, precisamente para la inversión dentro del país, que promueva empleos, genere 
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adecuados programas de salud, educación, mantenimiento de carreteras, y lo más importante que 

combata a la pobreza extrema. 

Las economías emergentes en varias ocasiones son distintas entre sí, es decir, puede ser 

que aunque dos países tengan la denominación de ser economías emergentes, éstas sean 

totalmente diferentes, como por ejemplo los ideales, culturas, idiomas, desarrollo social, tener 

más fauna y flora, ser territorialmente más grandes, pero ello no impide que tengan 

características comunes significativas y que sean mercados de destino atractivos para inversores 

o empresas que buscan tener presencia en ellos.  

El rápido crecimiento económico en comparación con las tasas de las economías 

desarrolladas, la industrialización, poseer riqueza de materias primas y recursos, necesidades de 

infraestructuras, mínima estabilidad política y una importante inversión extranjera, son algunas 

características que deben poseer las economías emergentes. 

Las características que determinan a las economías emergentes son diversas y en algunos 

casos, difícil de poder explicar por la situación de que en los países de Brasil, Rusia, India, China 

y Sudáfrica –BRICS- sufren de un sinfín de problemas sociales, políticos y económicos, por lo 

cual para analizar este complejo fenómeno, se consideró un enfoque neorrealista de Kenneth 

Waltz (1979), específicamente en el concepto de la “estructura de poder”, asimismo para detallar 

las capacidades de poder y los efectos que provoca la distribución de recursos en la estructura 

internacional modificando las jerarquías y dinámicas existentes. 

 

Waltz (1979) establece su análisis a partir de dichas estructuras las que ejercen influencia 

y limitan el actuar de los Estados incluidos en ella, estando determinadas por tres características 

que las diferencian: 1) según el principio que lleva a su organización y ordenamiento, 2) por la 

diferencia de sus unidades y la especificación de sus funciones, 3) por la distribución de las 

capacidades entre las diferentes unidades. 

 

De modo complementario, la perspectiva neoliberal de Keohane y Nye (1977) permitió 

explicar la capacidad que tienen las Organizaciones Internacionales, los regímenes 

internacionales y los bloques de cooperación para generar confianza, negociación y cooperación 
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entre sus miembros, contribuyendo a suavizar los efectos negativos de la anarquía internacional 

(Keohane, 1984). 

 

Cambio en el Sistema Internacional promovido por los BRICS 

Desde el año 2000, Estados Unidos y los países europeos inician con grandes desgastes 

económicos, es entonces cuando se observa un cambio en el sistema internacional que de lo 

unipolar pasa a la multipolaridad, emergiendo potencias como Brasil, Rusia, India y China, por 

lo cual estudiar el caso de los BRICS resulto interesante para poder comprender cómo se realiza 

la distribución del poder, económica y políticamente. Los BRICS buscan un nuevo mapa 

comercial, animados por una economía global cambiante que rompa esquemas de lo tradicional, 

a fin de que los cambios permanezcan y sean duraderos, no sólo para los países miembros, sino 

para todos aquellos a los que apoyan económicamente. 

Es el moderno sistema mundial lo que se encuentra en un momento histórico de crisis y 

cambio estimulado por la globalización, esto se remarca más con la crisis económico financiera 

que inició en el 2008 por la hegemonía mundial económica (Estados Unidos y Europa), pero 

paulatinamente se fue comprobando los grandes problemas de todo tipo que tenían las economías 

más grandes e industrializadas del mundo para resolver no sólo sus conflictos, sino para tratar de 

darle solución a la problemática a nivel internacional; es allí en donde surgen las potencias 

emergentes y en vías de desarrollo, en este caso el bloque de los países de Brasil, Rusia, India, 

China y Sudáfrica –BRICS- que proponen la construcción de un orden mundial multipolar y 

equitativo. 

Una economía emergente, es toda aquella economía que comienza a abrirse camino 

dentro de los mercados mundiales por su fuerte productividad en cualquier sector económico, 

resaltando de tal manera que puede competir con las potencias mundiales; sin embargo a pesar 

de este aumento en su economía aún cuenta con características que le niegan el progreso, como 

lo son los problemas sociopolíticos, lo cual conlleva a que los inversionistas no deseen invertir 

en ese país debido al “riesgo país” que se corre; sin duda alguna Guatemala sufre de esta 

situación de manera considerable. 
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Lo anterior, lleva a reflexionar a la importancia que tiene el que un país pueda resolver 

sus problemas sociopolíticos, para lograr la unificación de su población concentrada en el 

gobierno, para atraer a los inversionistas extranjeros. 

Para ser considerado un país emergente, se deben analizar los puntos de oportunidad que 

tiene cada economía para poder explotarla al máximo para no tratar de competir con las 

economías que tiene una mayor experiencia dentro de la producción de un sector, sino de como 

del mismo producto se puede tener una mejor aceptación de otras maneras, para aprovechar las 

debilidades de otras economías. Así también, en una economía emergente se debe contar con una 

estructura socioeconómica, el cual es el análisis de los fenómenos económicos, políticos y 

sociales a partir de un contexto histórico-cultural y proporciona una descripción de los recursos 

humanos y físicos; fenómeno que se puede reflejar en los ingresos per cápita los cuales van en 

constante aumento. 

Es indispensable para el desarrollo de la sociedad, que su aparato estatal sea capacitado, 

eficiente y eficaz, y en gran medida, es en los ingresos fiscales recaudados que se pueden llegar a 

cumplir las metas del desarrollo sostenible; lo cual trae como consecuencia la falta de liquidez al 

momento de desarrollar políticas para garantizar el bienestar de la población. 

Guatemala espera que siendo parte de los grupos de integración económica de la región, 

logre avanzar en el tema de la democratización perfeccionando las instituciones 

gubernamentales, defendiendo los derechos humanos, con el fin de no retroceder en mantener el 

estado de derecho, especialmente la desigualdad socioeconómica que se encuentra tan marcada 

en el país. 

En la actualidad las relaciones de los países de América Latina con otros países, 

especialmente del Sur, se han incrementado rápidamente y como es ya conocimiento de todos, 

los sistemas financieros de la región se clasifican como subdesarrollados; el crecimiento, 

desarrollo y sostenibilidad de la región es inexistente debido a la limitación de la infraestructura 

económica. Sin embargo, las instituciones financieras más importantes de la región, están 

destinadas a promover el desarrollo de los países con el financiamiento de inversiones para 

infraestructuras, desarrollo social, y el cambio climático.  
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Es en este aspecto en donde a través del Nuevo Banco de Desarrollo –NBD- de los 

BRICS, América Latina intenta crear un lazo de estrecha relación, a fin de conseguir préstamos 

que ayuden en dificultades financieras, proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible a los 

países en vías de desarrollo; ya que solamente los países BRICS, los países en vías de desarrollo 

y las economías emergentes pueden solicitar apoyo económico al Banco. 

El Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) fue creado en 2014, el cual tendría un capital 

inicial de 50.000 millones de dólares aportados por los cinco miembros en iguales cantidades, 

siendo sus principales destinatarios  los países en vías de desarrollo y todos aquellos 

pertenecientes a las Naciones Unidas, pudiendo prestar hasta un máximo de 34.000 millones de 

dólares en un año.  

Lo que lo diferencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o del Banco Mundial 

(BM) es que éstos se especializan en brindar préstamos para salud, educación, comercio, etc. En 

cambio el NBD se enfoca en otorgar financiamientos a países para el desarrollo de 

infraestructuras con el fin de generar empleo, para que los países en vías de desarrollo no sólo 

sean fuentes generadores de empleo, sino también que puedan crearse infraestructuras 

convencionales que ayuden al desarrollo en general del país. 

De acuerdo a la teoría clásica de las relaciones internacionales, los países que integran los 

BRICS existen Estados que pueden asociarse con el Realismo o Neorrealismo (Morgenthau y 

Waltz), lo que se asocia con el “hard power” o también con la teoría del neoliberalismo o 

interdependencia de Nye y Keohane que se asocia con el “soft power”, autores como Robert 

Keohane plantean que existe una jerarquización internacional de los Estados, distinguiendo entre 

grandes potencias, que son las que actúan solas y cuyas decisiones impactan en el sistema 

internacional; potencias secundarias que actúan solas pero tienen un impacto acotado en el 

sistema internacional y, por último, las potencias medianas que actúan con otros Estados a través 

de foros internacionales. 

 

Los BRICS no sólo está logrando balancear el orden global en términos económicos y en 

cuanto a las dinámicas sociales, su poder está ascendiendo en términos diplomáticos y políticos 

apoyando el cambio en los balances de poder y exigiendo cambios en el orden global. 
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En la Teoría Sistémica de la Política y de las Relaciones Internacionales, Padilla hace 

referencia a que  “La escuela sistémica  establece que las relaciones Internacionales constituyen  

una amplia y compleja totalidad, o sistema, que integra numerosos subsistemas y actores” (2009, 

112). 

La Globalización como una nueva estructura de poder 

En el Siglo XXI se han visualizado importantes cambios de poder a nivel mundial; 

nuevos poderes surgen cuando otras economías declinan. El proceso de la globalización y el 

reordenamiento del sistema económico internacional han dado lugar a las economías emergentes. 

La globalización ha jugado un papel muy importante para el desarrollo de las economías 

emergentes, ya que ha influido tanto en las instituciones internacionales como también en las 

distintas formas de organización; es una situación que se da a nivel internacional para los 

cambios estructurales de una sociedad, transformando los principios organizadores de la vida 

social y del orden mundial, sin embargo la gobernanza global incluye tanto a las entidades y 

organizaciones que contribuyen a la configuración de las normas y reglas así como también los 

grupos de presión que incluye las corporaciones multinacionales, los movimientos 

trasnacionales, las organizaciones no gubernamentales que son capaces de influir sobre ellas. 

En este sentido los BRICS están logrando balancear el orden global en términos 

económicos, sociales, diplomáticos y políticos apoyando el cambio en los balances de poder y 

exigiendo cambios en el orden global. Según los autores Weiss y Wilkinson, (2014) la 

gobernanza global debería basarse en cuatro dimensiones: 1) Entender las nuevas formas de 

organización mundial, que son distintas a las establecidas en la era post Guerra Fría, 2) 

Identificar y explicar la estructura de autoridad global, 3) Estudiar las formas en que el poder es 

ejercido dentro de estos sistemas, 4) Dar cuenta de los cambios existentes en el sistema 

enfocándose en las causas, consecuencias y motores de cambio tanto presentes como en extensos 

periodos de tiempo. 

El balance de poder puede hacerse de dos formas (Wohlfort, 2012): la primera es a través 

del balance interno, donde los Estados van a aumentar sus capacidades o recursos de poder, 

militares y económicos principalmente. El balance externo, por el contrario, se produce a través 

de alianzas con otros Estados a través de la agregación de capacidades, permitiéndole 
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contrapesar a él o los Estados amenazantes.  Entendemos como balance de poder al equilibrio de 

poder en las relaciones internacionales en la que cada Estado intenta mantener el denominado 

statu quo, con el fin de que el poder no sea exclusivo para alguien. 

 

Sin duda alguna, los países en vías de desarrollo necesitan por mucho el apoyo de las 

grandes potencias, y de todas aquellas que deseen apoyar, independientemente del apoyo 

otorgado por las organizaciones internacionales, pero el peso que otorgan las grandes potencias 

puede ser definitivo para marcar su futuro, como establece Flemes (2007), es improbable que las 

potencias medias logren influencias en gran medida el escenario internacional de forma 

individual, pero el actuar en forma coordinada permite maximizar el poder de negociación y de 

esa forma los beneficios obtenidos. Esta idea también se ve complementada por lo expuesto por 

David Sogge, quien entiende que “la complejidad de las políticas y el comercio están forzando a 

los Estados a encontrar una solución conjunta a los problemas” (2009, pág. 12). 

 

Uno de los temas estudiados por las Relaciones Internacionales ha sido el balance de 

poder de los Estados, entendiéndolo como una de las consecuencias naturales del sistema 

internacional anárquico donde se produce un balance entre las concentraciones de capacidades  

de poder de un Estado que resulten amenazantes para la seguridad de otros Estados.  
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CAPÍTULO II 

2.   Antecedentes: Cómo surgen las economías emergentes en el mundo 
 

2.1 Economías Emergentes 

 

Una economía emergente es un país que siendo una economía en vías de desarrollo, 

comienza a crecer con su propio nivel de producción industrial y sus ventas al exterior, por lo 

que aparece como competidor de otras economías más desarrolladas. Estos países representan 

aproximadamente el 80% de la población mundial y alrededor del 20% de las economías del 

mundo. El término fue acuñado en 1981 por Antoine W. Van Agtmael de la Corporación 

Financiera Internacional del Banco Mundial. 

 

Las economías emergentes como Brasil, México, India, China y Corea del Sur, han 

tenido fuertes crecimientos en cuanto a su PIB durante las últimas dos décadas, prueba de ello es 

que las economías emergentes consumen el 55% del   petróleo mundial, el 65% del consumo 

mundial de cobre y el 75% del consumo mundial de acero. Pareciera increíble de creer, pero a 

diferencia de países desarrollados, las economías emergentes mantienen niveles de deuda no 

mayores al 35% de su PIB, mientras que las grandes potencias en ocasiones supera el 100% de 

su PIB (The economist, 2013). 

 

La estructura productiva mundial en 1820 tenía como principales productores a las 

economías emergentes, con la revolución industrial esta situación se revirtió, siendo las 

economías desarrolladas las mayores productoras en el mundo, pero la estructura cambió 

nuevamente en 2010, en donde la mayor producción la produjo las economías emergentes 

(Calancha, N. 2011). 

 

Es un término utilizado para referirse a países que no se encuentran en el tercer mundo, ni 

tampoco se incluyen como países desarrollados, usualmente, son países con gran cantidad de 

recursos naturales, con infraestructuras en continua expansión y un destino llamativo para los 

inversores, ya que no sólo se nota el crecimiento interno del propio país, sino también se nota un 
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incremento de las relaciones comerciales con terceros países; éstos se encuentran principalmente 

en Asia, América Latina y algunos en África. 

 

Representa un  fenómeno comercial que no está del todo descrito o limitado por la 

geografía o poder económico, tales países se consideran en una fase de transición entre los de vía 

de desarrollo y desarrollados; algunos ejemplos son China, India, Brasil, Argentina, Chile, 

Colombia, México, Panamá, Rusia y Sudáfrica. 

 

La investigación sobre los mercados emergentes se difunde dentro de la literatura de 

administración, mientras que los investigadores C.K. Prahalad, George Haley, Hermando de 

Soto, Usha Haley y varios profesores de la Escuela de Negocios de Harvard y la Escuela de 

Administración de Yale han descrito la actividad en países como India y China, como mercados 

que emergen poco comprendidos. En el informe de Economías Emergentes de 2008 el Center for 

Knowledge Societies define las economías emergentes como aquellas regiones del mundo que 

están experimentando una rápida informatización en condiciones de industrialización parcial o 

limitada. 

Los mercados emergentes se encuentran en el cruce entre el comportamiento de los 

usuarios no tradicionales, el surgimiento de nuevos grupos de usuarios de la comunidad y la 

adopción de productos y servicios y las innovaciones en tecnologías de productos y plataformas 

(Informe de Economías Emergentes, 2008). 

Los países emergentes crecen fuertes y se han convertido en economías resistentes, en las 

últimas décadas han acumulado grandes reservas internacionales de divisas, en el año 1990 

poseían el 38.5% de las reservas internacionales, en el 2000 el 61% y en el 2010 el 80.9% 

(OCDE, 2015). 

 

2.2 Características para ser una economía emergente 

 

Para considerar un país como economía emergente, deben de observarse las siguientes 

características, que si bien no todos los países las tendrán, sí deben reunir la mayoría de ellas 

para considerarse una economía emergente; a continuación se desglosan en características 

sociales, políticas y económicas para una mejor comprensión: 
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“a). Sociales:  

 Explosión demográfica 

 Profundos cambios sociales y emigración 

 Alto crecimiento urbano 

 Creciente nivel educativo 

b). Políticas:  

 Sistemas políticos inestables 

 Altos niveles de corrupción (pública y privada) 

 Vacíos institucionales  

 Bajo nivel de seguridad jurídica 

 Riesgo político (nacionalizaciones y expropiaciones) 

c). Económicas:  

 Alta Volatilidad 

 Crecimiento económico alto (el club del 7%) 

 Inflación alta 

 Bajo nivel de ahorro y baja capacidad de Inversión  

 Inestabilidad financiera y riesgo de huida de capitales 

 Creciente clase media 

 Gran disponibilidad de mano de obra no cualificada 

 Protagonismo de la agricultura en la economía y el empleo 

 Dotación de recursos minerales / naturales 

 Distribución desigual de la riqueza 

 Economías cerradas hasta épocas recientes 

 Economías orientadas a la exportación 

 Dificultades de cambio internacional (monedas débiles) 

 Dependencia de la Inversión Directa Extranjera (IDE) 

 Integración creciente en los mercados internacionales”. (París, J. 2013) 

 

2.3 Cuáles son los países considerados economías emergentes 

 

Varios términos han surgido para describir a los principales países en desarrollo tales 

como los BRIC (Brasil, Rusia, India y China), junto con BRICS (BRIC más Sudáfrica), BRICA 

(BRIC más Argentina), BRICK (BRIC más Corea del Sur) y CIVETS (Colombia, Indonesia, 

Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica) que estos últimos son países que no comparten una 
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agenda común pero algunos expertos creen que están disfrutando de un papel creciente en la 

economía mundial y sobre las plataformas políticas. 

 

El  proveedor británico de índices de mercadeo FTSE Group (2016), distingue los 

mercados emergentes entre avanzados y secundarios con base en su ingreso nacional y el 

desarrollo de su infraestructura de mercado. Los mercados emergentes avanzados son 

clasificados como tales porque son países de renta media superior a la RNB con avanzadas 

infraestructuras de mercado o países de altos ingresos con menores infraestructuras desarrolladas 

de mercado. 

 

Según el FTSE Group indicaba que para septiembre de 2016 los mercados emergentes avanzados 

son:  

 Brasil,   

 República Checa, 

 Grecia,  

 Hungría,  

 Malasia,  

 México,  

 Polonia, 

 Sudáfrica,  

 Taiwán,  

 Tailandia y  

 Turquía.  

Los mercados emergentes secundarios con ingreso medio alto, medio bajo y bajo con 

razonables infraestructuras de mercado de tamaño significativo y algunos países de ingreso 

medio alto con menos infraestructuras de mercado desarrolladas; entre ellos se encuentran:  

 Catar,  

 Chile,  

 China, 

 Colombia,  

 Egipto,  
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 Emiratos Árabes,  

 Filipinas,  

 India,  

 Indonesia,  

 Pakistán,  

 Perú y  

 Rusia.  (FTSE Annual Country Classification Review, 2016) 

 

El Grupo del MSCI es un ponderador estadounidense de fondos de capital de inversión, 

deuda, índices de mercados de valores, de fondos de cobertura y otras herramientas de análisis de 

carteras, este grupo clasificó los siguientes 23 países como mercados emergentes: Argentina, 

Brasil, Chile, China, Colombia, República Checa, Egipto, Filipinas, Hungría, India, Indonesia, 

Malasia, México, Marruecos, Pakistán, Perú, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Taiwán, Tailandia, 

Turquía y Corea del Sur. 

 

2.4 Beneficios que tienen los países considerados economías emergentes 

 

El principal beneficio se relaciona con permitirles participar a dichos países en las 

decisiones de los organismos multilaterales, mejorar su calificación crediticia, obtener por ello 

préstamos más económicos, incrementar la inversión extranjera, acceso a la tecnología, 

desarrollo de la industria, apertura económica, mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de 

la población.  Las sociedades de estos países se están estableciendo, el nivel de riqueza y 

consumo se han elevado, las inversiones van floreciendo, y su crecimiento económico está yendo 

a un ritmo muy acelerado. 

Son considerados los mejores mercados para invertir por las oportunidades financieras y 

tienen los más altos índices de crecimiento poblacional, en comparación con las economías 

desarrolladas, cuya tendencia está en la reducción de la población. Esto se ve beneficioso para 

las economías emergentes ya que según las estimaciones de McKinsey (2014) “en los próximos 

15 años, los 2.000 millones de personas que residen en ciudades emergentes realizarán una 

aportación de 25 billones de dólares a la economía mundial, por lo que cada país incrementaría 

su PIB interno”. 
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2.5 Retos de las economías emergentes 

 

Los retos de las economías emergentes son fuertes, para seguir adelante deben  superar las 

desigualdades, depender menos de la venta de materias primas para ser verdaderos productores 

de valor agregado, reducir o eliminar el desempleo, entre otra serie de factores que se detallan a 

continuación:  

 “Las tecnologías no tienen un  gran desarrollo. 

 Alta tasa de Desocupación.  

 Alta tasa de Pobreza.  

 Alta tasa de Alfabetismo. 

 Producciones Terminales con poca presencia hacia el mercado mundial. 

 Deficiente relación PBI / Población Económicamente Activa Neta. 

 Alta presión de los fenómenos de: Inflación y recesión en la estructura económica. 

 Deficiente nivel del Déficit de la Balanza de Pagos. 

 Deficiente administración de recursos internos. 

 Discreta integración en mercados: regionales y mundiales. 

 Alta dependencia económica y Financiera Externa. 

 Fuerte carga de Deuda Interna y Externa. 

 Producto Bruto con niveles bajos de crecimiento y desarrollo. 

 Desigualdades participativas de las Unidades Económicas frente a las exigencias de Mercado. 

 Carencia y/o descenso en la autogeneración de autofinanciamiento Interno. 

 Baja productividad de sus producciones terminales de los sectores productivos. 

 Débiles economías por falta de reglas legales fijas y transparentes. 

 Alta exportación de productos primarios o con poco valor agregado o tecnologías básicas. 

 Inestabilidad política y fragilidad en la administración de los gobiernos”. (Fondo Monetario 

Internacional, 2015). 

 

La disminución del poder adquisitivo de muchos hogares de la región lleva a prever, en 

varios países, un aumento de las tasas de pobreza, lo que implica la inversión de la tendencia a la 

disminución de dichas tasas en todas partes de la región. Las devaluaciones hacen que los 

hogares pobres de los países exportadores de petróleo y de los países receptores de remesas se 

vean afectados por el aumento de los precios de la importación causado por las devaluaciones; la 

desaparición de puestos de trabajo en el sector de la construcción y en otros sectores no 
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comerciales, y presiones fiscales, lo que pone de manifiesto la necesidad de una rápida 

adaptación a la nueva realidad económica. El proceso de deterioro de las tasas de pobreza solo 

puede frenarse si los países aprovechan nuevas oportunidades en sectores comerciales. 

Los ajustes cambiarios, aunados a una política monetaria prudente encaminada a mantener 

controlada la inflación interna, ayudarán a los países de la de la región a recuperar la 

competitividad en los mercados mundiales. En cuanto a la eurozona, los bajos precios del 

petróleo y la flexibilización de la política monetaria que se prevén para la eurozona deberían 

seguir ayudando a mitigar el impacto de la escasa afluencia de capital y de la incertidumbre que 

aún subsiste, como la causada por los altos niveles de la deuda, las vulnerabilidades en los 

sectores bancarios, las tensiones geopolíticas y las perturbaciones financieras actualmente 

experimentadas por Grecia (Banco Mundial, 2015). 

Por otro lado, las economías emergentes tienen el difícil reto de establecer la igualdad entre 

la población, y deben conseguir que las clases medias eleven significativamente sus cauces de 

renta y su nivel financiero, de modo que tanto el mercado del país como sus propios habitantes 

avancen juntos de cara a la prosperidad económica, ya que una clase media ocupada cada vez 

más numerosa impulsa el consumo, la inversión y  mejora la competitividad. 

 

2.6 Economías Desarrolladas 

 

Son países con un alto nivel económico, algunos criterios más comunes para evaluar el grado 

de desarrollo de un país son la renta per cápita o producto interno bruto (PIB), nivel de 

industrialización, en general el nivel de vida y la cantidad de la infraestructura general. Cada vez 

más otros factores no económicos se incluyen en la evaluación de la economía o el grado de 

desarrollo del país, tales como el índice de Desarrollo Humano (IDH) que refleja los grados 

relativos de la educación, la alfabetización y la salud. Los ejemplos actuales más conocidos de 

los países desarrollados son los Estados Unidos, Canadá y la mayor parte de Europa occidental, 

incluyendo Inglaterra y Francia. Algunas de las características de estas economías son: 

1. “Industrialización= constituye el primer paso para el desarrollo. 
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2. Economía saneada y diversificada= las naciones industriales ven mejorados todos los 

aspectos de su economía, especialmente en sus ámbitos comerciales, financieros y bancarios. 

3. PIB elevado. 

4. Gran desarrollo de las infraestructuras (transportes, sanidad, etc.) 

5. Democracia parlamentaria= aunque no parece requisito indispensable (los antiguos países 

socialistas poseían en general, un alto grado de desarrollo dentro de regímenes autoritarios), 

las naciones más ricas son, sin excepción, estados democráticos. 

6. Alto nivel de vida. 

7. Envejecimiento de la población. 

8. Consumo de recursos a gran escala= sus efectos son el agotamiento de las fuentes, la 

contaminación y el despilfarro”. (Enciclopedia de Características, 2017) 

Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, definió un país desarrollado 

como aquel que provee a sus habitantes una vida libre y saludable en un ambiente seguro. Es una 

nación que tiene un saludable ingreso per cápita y baja tasa de natalidad, sus ciudadanos 

disfrutan de un alto nivel de vida, oportunidades educativas y acceso a servicios adecuados de 

salud. 

Los sistemas bancarios, financieros y políticos de estas regiones por lo general permanecen 

estables y contribuyen al crecimiento y productividad. Personas que viven en una economía 

desarrollada generalmente viven más tiempo por el acceso a la salud y adecuada nutrición. 

Tienden a ser trabajadores calificados y educados que ganan salarios decentes. 

 

2.7 Economías en vías de desarrollo 

 

Se refiere al grado de desarrollo económico de un país. Se aplica a naciones caracterizadas 

por un retraso en términos de desarrollo humano de un segmento importante de su población, un 

alto nivel de desigualdad social, una debilidad institucional y una inestabilidad política. Dos 

terceras partes de la población mundial viven en países en vías de desarrollo, principalmente en 

Latinoamérica, África y Asia. Se caracterizan por el bajo grado de movilización de los recursos 

internos y la escasa inversión interna, un desarrollo muy precario de las industrias 

manufactureras, el alto grado de dependencia respecto a los productos básicos, una escasa 

modernización de las exportaciones, el aumento del precio de los alimentos y el petróleo 
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importados y un déficit comercial cada vez mayor. Algunas de sus principales características 

según la Enciclopedia de Características (2017) son: 

1. “Cambio social: es habitual en estos países debido a la migración de poblaciones de zonas 

rurales a zonas urbanas. 

2. Infraestructura: para que el desarrollo sea posible y un país pueda distinguirse de un país 

subdesarrollado, es necesario que exista determinada infraestructura (transporte, 

comunicación, tecnología). 

3. Economía interna: uno de los requisitos para que un país entre en vías de desarrollo es que 

existan ahorros y una inversión significativa. Asimismo se suele encontrar un alto índice de 

desempleo, por lo que la población tiene consecuencias grandes, diferencias en la calidad de 

vida de los habitantes, lo que permite que la mano de obra sea muy barata. 

4. Economía externa: los intercambios comerciales están sometidos a las reglas de países más 

ricos. Una parte importante de sus recursos suele ser utilizada para pagar intereses de deudas 

y esto se debe a que las reformas impuestas para mantener la financiación no son adecuadas 

para promover un crecimiento sostenido de la economía local.  

Las relaciones comerciales suelen ser de exportación de materia prima y de importación de 

productos industrializados, cuanto menor sea la dependencia de industrias extranjeras mayor 

es el nivel de desarrollo del país. 

5. Mercado financiero: en los países en vías de desarrollo que sostienen políticas ineficientes, su 

posterior desarrollo se ve seriamente comprometido. En esos casos, los mercados financieros 

están poco desarrollados y se encuentran tipos de cambio monetario fijo, un financiamiento 

de déficit público que genera inflación y la indexación generalizada tanto de salarios como de 

precios. 

6. Política: suele ser inestable debido a su dependencia económica de países centrales. Las 

luchas internas entre diversas ideologías pueden impedir un proyecto estable y duradero. Si 

esta tendencia es interrumpida y la situación política se estabiliza, pueden tomarse medidas 

decisivas que benefician o perjudican el desarrollo económico. 

7. Pobreza: es un constante problema en los países en vías de desarrollo ya que incluso cuando 

el desarrollo está en marcha los beneficios económicos no se distribuyen equitativamente por 

toda la sociedad. 

8. Migración: debido a las pocas posibilidades de crecimiento que tienen algunos sectores de la 

población, es habitual que los habitantes que sufren de la pobreza se muevan tanto dentro de 

las fronteras del país como hacia los países vecinos en busca de mejores oportunidades.  
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Por otra parte, los sectores más beneficiados también migran, aunque en menor medida, 

buscando mejores oportunidades educativas o profesionales, ya que los beneficios que les ha 

traído el desarrollo local les permite costear esos viajes. Si estos migrantes vuelven 

posteriormente a su país de origen el aprendizaje realizado colabora a su vez con el desarrollo 

nacional; pero si un país avanza en su desarrollo y está ubicado en una región de países 

subdesarrollados aparecerá una inmigración de esos países más pobres buscando 

oportunidades que por escasas que sean mejoran las condiciones que las que podía ofrecer el 

país de origen. 

9. Patrimonio: El impulso por el desarrollo y las necesidades económicas reales que sufre una 

parte importante de la población puede llevar a que en estos países se beneficien inversiones y 

creación de infraestructura incluso si la consecuencia es la destrucción del patrimonio 

histórico (por ejemplo, la demolición de edificios históricos para la construcción de nuevos 

edificios más eficientes) o del patrimonio ambiental (por ejemplo, la introducción de 

industrias mineras sin la correcta supervisión del cuidado ambiental). 

10. Obstáculos: Dentro del orden mundial, existen ciertos obstáculos para que países individuales 

sean exitosos en su desarrollo económico: 

 Demografía: Debido al aumento sin precedentes de la población a nivel mundial, las 

inversiones se absorben rápidamente y dificultan la acumulación de capital. 

 Tecnología: El crecimiento industrial depende del crecimiento tecnológico, factor que 

requiere aprendizajes específicos, es decir que dificultan el crecimiento. 

 Transporte: El precio del transporte es tan bajo que, sin protecciones que limiten las 

importaciones, los mercados internos pueden verse invadidos por productos manufacturados 

de países ya desarrollados, impidiendo el desarrollo de industrias locales”.  

Los trabajadores normalmente carecen de habilidades o entrenamiento, llevando a disminuir 

ingresos anuales, los gobiernos de estos países no aportan recursos suficientes para educación, 

salud o creación de nuevas infraestructuras; en algunas zonas los ciudadanos carecen de agua 

potable y nutrición adecuada, lo cual conduce a muertes prematuras. La principal fuente de 

ingresos en estos países consiste en la agricultura, obligando a la importación de mercancías 

necesarias, por lo que sufren una alta tasa de delincuencia. 
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2.8 Comparación de las economías desarrolladas, economías emergentes y economías en vías de 

desarrollo  

CUADRO 1     Cuadro comparativo de las economías anteriormente descritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en las características de las economías indicadas, según información del BM, FMI, FTSE 

Group y MSCI 
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CUADRO 2 

 

2.9  Ejemplos de economías desarrolladas, emergentes y en vías de desarrollo 

 

 

Fuente: elaboración propia, desarrollada en base a las investigaciones realizadas en el FMI, BM, OCDE, FTSE Group y MSCI 

 

2.10 Características de la economía guatemalteca 

 

Es importante el grado de aplicación o desviación de los principios sociales, económicos, 

jurídicos y políticos de un país, puede llegar a conducir a la riqueza o pobreza de toda la 

población, por el control que tengan las autoridades de los recursos y los ingresos. Sin duda 

Ejemplos de Economías Desarrolladas

• Estados Unidos de América

• Canadá

• Alemania

• Inglaterra

• Francia

Ejemplos de Economías Emergentes

• Brasil

• Rusia

• China

• México

• Argentina

Ejemplos de Economías en Vías de Desarrollo

• Colombia

• Egipto

• Marruecos

• Cuba

• Nicaragua
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alguna Guatemala tiene mucha riqueza para explotar, pero la política, corrupción y la 

desigualdad que se vive en el país es tan grande que no es posible visibilizar dicha riqueza. 

Por la posición geográfica estratégica que tiene toda Centroamérica, históricamente ha 

sido utilizada para las guerras que se han dado a lo largo de los siglos y que aún hoy en día 

existen conflictos territoriales en dicha región; por otro lado los desastres naturales también 

afectan a los países centroamericanos y afectan al índice de desarrollo humano del país, además 

esto ocasiona más pobreza y que las personas del interior migren a la capital, pero en 

condiciones de los llamados asentamientos humanos (Aceña, 2011). 

Internacionalmente, Guatemala se visualiza con altos índices de niños de la calle, los que son 

explotados en actividades económicas, prostitución infantil y juvenil, la pobreza extrema, las 

masas de inmigrantes en la capital, la gran delincuencia y violencia que azota al país, y aún más 

la corrupción por parte de los gobernantes del país, lo cual conlleva a una gran descomposición 

social y comercial. 

Como lo indica José Antonio Palacios: “El proceso de crisis iniciado con el derrumbe del 

comercio internacional entre 1978 y 1982 llegó a Centroamérica iniciado con la pérdida de los 

niveles normales de reservas internacionales, aspecto que venía arrastrándose desde la 

devaluación del dólar y cambio del sistema monetario internacional en 1971. El proceso de las 

devaluaciones en Centroamérica redujo considerablemente el poder adquisitivo de los impuestos 

y de los salarios, creando la confusión y nerviosismo para pagar la deuda pública interna y 

externa con impuestos desvalorizados.  

Para corregir la posición fiscal exigida por el Fondo Monetario Internacional, los 

gobiernos cubrieron las apariencias de un presupuesto equilibrado como se les exigía, reduciendo 

las inversiones, especialmente las de carácter social y el mantenimiento de la infraestructura, 

abandonando así, a los más pobres. La pobreza ha alcanzado límites impredecibles a causa de 

que todas las medidas de ajuste y resistencia han tenido el pecado de hacer descansar la 

estabilización en el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos fijos (sueldos y salarios) de la 

población. 

Guatemala es considerado un país en vías de desarrollo. Su economía es la décima a nivel 

latinoamericano en la región, la economía es estable y junto con Panamá será el único país que 
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provee crecimiento positivo en la región, pero la economía está llena de contrastes ya que posee 

sectores en donde el IDH es muy similar al de países europeos principalmente en la gran área 

metropolitana de Guatemala, así mismo posee otros indicadores fuera de la media 

latinoamericana y equivalentes a los de países africanos, especialmente en el interior del país. 

El sector más grande en la economía guatemalteca es la agricultura siendo el mayor 

exportador de cardamomo a nivel mundial, el quinto exportador de azúcar y el séptimo productor 

de café; las remesas enviadas desde Estados Unidos de América es el principal generador de 

divisas, seguido por el sector del turismo. Año con año la industria y el sector de servicios cobra 

mayor importancia (González. A. 2009). 

Hasta la década de los años 80’s la economía guatemalteca se caracterizó por ser una 

economía abierta y con un sector industrial relativamente protegido, el modelo económico que se 

utilizaba era el de “sustitución de importaciones” con el objeto de mejorar la posición externa del 

país y fomentar el empleo a través de incentivos directos, utilizando la política fiscal y 

comercial. A mitad de esa década Guatemala inició un proceso de reconversión de su economía, 

orientado al mercado externo como promotor del crecimiento. El tipo de cambio y la tasa de 

interés estuvieron regulados por la autoridad monetaria hasta 1989, se eliminaron gradualmente 

los impuestos a las exportaciones y se emitieron leyes para el fomento de las exportaciones no 

tradicionales. 

La economía guatemalteca estaba debilitada por el acontecimiento internacional, pero 

también por causas internas, por lo que la industria fue el sector económico más afectado en esos 

años. Fue con la firma de los acuerdos de paz y el fin del conflicto armado interno que la 

dinámica de la economía Guatemalteca pudo pasar del modelo de sustitución de importaciones al 

modelo económico “neoliberal”. 

Fue a través de todos los lineamientos impuestos por el Fondo Monetario Internacional –

FMI- que las autoridades del país realizaron grandes cambios en el gobierno, tales como la 

desmantelación de instituciones del Estado que tenían que ver con la economía y el desarrollo, la 

privatización de varias empresas estatales y la desregularización de los mercados, por lo que 

posteriormente se inició con la venta de acciones de la Empresa Eléctrica de Guatemala, 

Empresa Guatemalteca de Comunicaciones y de la Compañía de Ferrocarriles de Guatemala. 
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Se presentaron otras medidas para la evolución del sistema financiero del país, tomando 

en cuenta el nuevo modelo económico, tales como la prohibición de que el banco central 

financiara al gobierno, el fortalecimiento de la capacidad supervisora de la Superintendencia de 

Bancos, ley de protección al ahorro entre otras, lo cual coadyuvó a levantar la economía en 

Guatemala. 

2.11 Referencias del sistema bancario en Guatemala 

 

Los orígenes se remontan al período de la reforma monetaria y financiera de 1924-1926, 

cuando fue creado el Banco Central de Guatemala como establecimiento de emisión, giro y 

descuento, de carácter privado y con participación del Estado como accionista. En los años de la 

Gran Depresión Mundial (1929-1933) la economía guatemalteca se vio seriamente afectada, 

especialmente por la política monetaria del patrón oro clásico, por lo que se hizo una nueva 

reforma monetaria y bancaria de 1944, mediante el cual se creó el Banco de Guatemala como 

heredero del antiguo Banco Central de Guatemala, el cual se consideraba como una moderna 

técnica financiera inspirada en las nuevas tendencias provenientes de Bretton Woods. 

A partir de esa fecha y luego de haber sufrido ciertas modificaciones o reformas, 

Guatemala cuenta con una política monetaria de primer orden destinada a controlar la inflación y 

coadyuvar a la creación de un ambiente macroeconómico que redunde en mayores y mejores 

tasas de crecimiento económico, que sustenten el desarrollo económico integral de nuestra 

nación (Banco de Guatemala, 2017). 

El crecimiento de la economía es importante para el desarrollo de Guatemala, se ha 

demostrado que existe una relación positiva entre el crecimiento económico y reducción de la 

pobreza, así también entre la inversión y el crecimiento. El monto y la calidad del gasto social en 

la educación y salud afecta directamente la acumulación de capital humano y del crecimiento 

económico, con relación a la educación se puede decir que el desarrollo de una política de 

educación y capacitación requiere de un profundo entendimiento de la naturaleza de la estructura 

institucional. La evidencia microeconómica distingue entre las distintas etapas de la educación, 

encontrando un retorno más alto en la educación primaria comparada con la educación 

secundaria y universitaria en Guatemala. 
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En cuanto al tema de salud, existe evidencia acerca del efecto causal de la salud sobre los 

salarios y la productividad para la población de bajos niveles de ingresos, normalmente el gasto 

en salud es más alto para las personas con bajo nivel de salud y en trabajos que requieren de 

mayor fuerza física. 

Según el Banco de Guatemala (2016), algunos de los factores indirectos del crecimiento 

económico son: 

1. La apertura económica 

2. El mercado financiero 

3. La estabilidad macroeconómica 

4. El tamaño del Gobierno 

5. Gastos de gobierno en infraestructura 

6. La desigualdad 

7. El crecimiento de la población 

8. Los factores políticos y sociales y, 

9. Los factores externos. 

Analistas del Banco de Guatemala (2016) indican que algunas de las políticas vinculadas al 

crecimiento económico son: 

1.       Políticas para la estabilidad 

La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para el crecimiento 

económico y constituye la mejor contribución de la política fiscal y monetaria para el 

logro de un acelerado y sostenido crecimiento en el corto, mediano y largo plazo. Esto se 

logra favoreciendo un clima de mínima incertidumbre, a través de una baja inflación, 

prudencia fiscal, baja volatilidad (tipo de cambio y producto) y prevención de crisis 

bancarias. 

a) Política monetaria 

El aporte fundamental de la política monetaria se logra al alcanzar una inflación baja y 

predecible, pues aunque la inflación per se no es dañina para el crecimiento, la alta 

inflación está altamente correlacionada con una más alta variación de la inflación y esa 

volatilidad es la que afecta negativamente la actividad económica. Otro argumento en 

contra de la inflación es la distorsión que genera en los precios relativos, pues la inflación 
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incrementa la cantidad de “ruido” en las señales de los precios, lo cual se refleja en un 

incremento en la variabilidad de los precios relativos, afectando negativamente la 

inversión.  

Finalmente, se puede decir que la baja inflación incrementa la credibilidad de la política 

monetaria, lo cual crea expectativas de baja inflación en el futuro, favoreciendo bajas en 

las tasas de interés domésticas, cierta flexibilidad en la política monetaria en el corto 

plazo y una reducción en los costos en términos de producto y desempleo. 

b) Política fiscal 

El desempeño fiscal también es importante para el crecimiento económico. Una política 

fiscal disciplinada reduce el efecto “desplazamiento” sobre la inversión privada y 

contribuye a fortalecer la credibilidad de la política monetaria. Si la política monetaria es 

conducida de forma independiente, excesiva discrecionalidad en la política fiscal 

potencialmente puede crear tensión entre los objetivos fiscales y la política monetaria. 

Por lo tanto, la coordinación entre política fiscal y monetaria es necesaria. Además, una 

política fiscal predominantemente superavitaria en el tiempo favorece el papel anticíclico 

que la política fiscal puede desempeñar para reducir la volatilidad del producto y del tipo 

de cambio real. Además, contribuye a la depreciación del tipo de cambio real, lo que 

favorece el crecimiento del sector exportador de bienes y servicios.  

c) Estabilidad financiera 

Por último, un aspecto no menos importante que complementa la estabilidad 

macroeconómica es la estabilidad financiera, para la cual es deseable procurar un sistema 

financiero con incentivos adecuados, bien capitalizado y con buena regulación y 

supervisión prudencial para prevenir crisis financieras. Con lo anterior se garantizaría la 

solvencia y liquidez del sistema financiero y el adecuado funcionamiento del sistema de 

pagos en la economía. (Banco de Guatemala, 2016) 

  

2.      Principales políticas estructurales  

Las políticas estructurales incluyen el conjunto de medidas que favorecen la eficiencia 

productiva y la asignación eficiente de recursos. Dentro de este conjunto de políticas se 

pueden mencionar: apertura externa, política laboral, políticas de gasto en salud y 

educación, fomento a la investigación y desarrollo, fomento a la pequeña y mediana 
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empresa, facilitación de las inversiones, gasto en infraestructura, transición demográfica y 

profundización así como desarrollo financiero. 

 

3.       Políticas para el fortalecimiento de instituciones  

Las instituciones relevantes para el crecimiento son aquéllas que contribuyen a crear un 

ambiente propicio para el empleo, el ahorro y la inversión. En esta sección únicamente se 

mencionan las distintas instituciones; éstas son: fomento a la competencia, derechos de 

propiedad, instituciones para el manejo de conflictos, gobernanza, instituciones de 

seguridad ciudadana, modelo político, transparencia y no corrupción en la administración 

pública, autonomía de la autoridad monetaria y financiera e instituciones fiscales. 
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CAPÍTULO III 

 

3.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ECONOMÍAS 

EMERGENTES 

 

3.1 Inicio de los BRICS  

 

El término surge en el año 2001 cuando un grupo de inversión experto en economía, se 

dio cuenta del potencial económico del PBI que estaban teniendo los países de Brasil, Rusia, 

China, India y Sudáfrica, a nivel mundial. Oficialmente fue hasta el año 2009 que por primera 

vez se reunieron los mandatarios de esos países en los cuales se trataron varios aspectos, siendo 

el principal el de evidenciar su poderío económico ante las distintas organizaciones 

internacionales sobre todo en las financieras, pero también en el apoyo económico a países 

pobres, la utilización de biocombustibles, la construcción económica acorde con la democracia. 

Los Jefes de Estado que iniciaron las cumbres de los BRICS fueron: Luiz Inácio Lula da Silva, 

Presidente de Brasil; Dmitri Medvedev, Presidente de Rusia; Manmohan Singh, Primer Ministro 

de India; Hu Jintao, Presidente de China. 

En la segunda reunión realizada en el año 2010 empiezan a consolidar un nuevo 

panorama internacional como la votación en el Banco Mundial, así como una reforma importante 

del Fondo Monetario Internacional, así como también oportunidad de negocios y de inversiones 

para los sectores de energía, tecnología de la información, infraestructuras y agronegocios. Fue 

hasta la tercera cumbre de los BRICS en el año 2011, en que Sudáfrica fue admitido como 

miembro oficial de los BRICS, por lo cual el acrónimo cambió de BRIC a BRICS. 

La cooperación comercial y financiera entre los países de los BRICS cada vez toma 

mucha más presencia ya que en el 2010 los bancos respectivos de cada país firmaron un acuerdo 

sobre la posibilidad de prestarse dinero entre ellos y la posibilidad de realizar todo tipo de 

transacción comercial con sus respectivas monedas. 

Posteriormente, varios inversionistas diseñaron los llamados fondos BRIC, los cuales 

eran conformados por acciones de empresas de estos cuatro países, y eran ofrecidos a otros 

inversores principalmente en Europa, Asia, Estados Unidos y Japón.  
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Los BRICS saben cuáles son sus fortalezas y han aprovechado distintas instancias 

internacionales para destacar su capacidad no sólo económicas, sino también la importancia que 

puede tener el bloque en la cooperación sur-sur a través del intercambio de experiencias donde 

han tenido éxito, siendo la reducción de pobreza la prioridad que más destacan; pero al mismo 

tiempo están conscientes de que la cooperación sur-sur no sustituye la cooperación Norte-Sur, 

sino que es una complementariedad que debe agregarse a las modalidades, al igual que las 

iniciativas público-privadas. 

3.2 Cambios que proponen los BRICS en el Sistema Internacional 

 

La táctica que utilizan los BRICS es que no pretenden imponer en las regiones 

subdesarrolladas sus valores políticos, sino que estructuran sus relaciones sobre la base de una 

cooperación de provecho mutuo, lo cual ha coadyuvado a que las economías de éstos se 

posicionen altamente a nivel mundial. Alexander Zhebit (2012) sostiene que por el papel de los 

BRICS en diferentes cumbres de la gobernanza global buscan un mundo multipolar y justo, 

abogando por una reforma integral de Naciones Unidas y de las instituciones de Bretton Woods. 

Los BRICS están cuestionando la estructura de poder, la gobernabilidad imperante en el 

sistema internacional y la cooperación para el desarrollo en particular 

Los BRICS buscan modificar el sistema monetario mundial actual, el cual está basado 

exclusivamente en el dólar. Todos los países del mundo, manejan sus reservas en dólares, por lo 

cual es un tema muy delicado que no todos los países estarían dispuestos a adherirse a ese nuevo 

sistema monetario; pero los BRICS pretenden que exista un sistema de divisas más diversificado, 

estable y predecible, asimismo por un mecanismo más democrático y transparente en la toma de 

decisiones en las organizaciones financieras multilaterales. Actualmente, los acuerdos bilaterales 

que se firman por los países del grupo se pactan utilizando la moneda nacional de cualquiera de 

los miembros. 

Los BRICS ocupan el 22% de la superficie continental, suman el 27% del PBI mundial y 

en términos de habitantes forman el 41.6% de la población mundial. Los BRICS proyectan el 

aumento de la nueva clase media con ingresos de más de 6.000 dólares y el número seguirá en 

aumento (Notimérica, 2017). 
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Para el aumento de las inversiones y fomentar el desarrollo, los BRICS proponen el 

desarrollo del establecimiento de Alianzas entre el Sector Público y Privado, para patrocinar la 

construcción de obras públicas que normalmente están relacionadas con la infraestructura, 

educación, salud, entre otras, que establecen que los riesgos y tareas le corresponda al sector 

privado. 

La agricultura es un tema central a los intereses de los BRICS, ya que es una herramienta 

para eliminar la pobreza. Desde hace mucho tiempo es un tema muy importante para los países 

desarrollados y los que están en vías de desarrollo, teniendo como principal controversia los 

subsidios agrícolas otorgados por Estados Unidos y la Unión Europea ya que distorsionan el 

comercio internacional y el crecimiento del sector agro-exportador de los países en desarrollo. 

Sobre este tema particular los BRICS pretenden poner fin a los subsidios en los países 

desarrollados, ya que es un problema para las economías en desarrollo. 

La tecnología es otra prioridad importante de los BRICS junto a otros países de ingresos 

medios, entendiendo que facilita la integración a la economía global de los países en vías de 

desarrollo, lo cual ayuda al desarrollo económico e industrial, la salud, la agricultura, la energía, 

el acceso a agua, entre otras situaciones que se pueden ver apoyadas por el tema. 

3.3 Un nuevo escenario mundial en compañía de los BRICS 

 

El Sistema Internacional actual sufre de contrastes socioeconómicos profundos, las 

desigualdades sociales y económicas controlan actualmente la conflictividad mundial y produce 

violencia internacional en todos los ámbitos; por ello, los BRICS proponen una renovación de las 

prácticas como las relaciones transnacionales, promoción a la seguridad humana, nuevas rutas 

sociales de la diplomacia de estados, renovación de análisis de los efectos destructores sociales. 

Aún está por definirse si realmente esta opción de los BRICS cambiará la economía del mundo y 

el actual orden mundial, pero lo que si es cierto, es que sus economías muestran un rendimiento 

capaz de sobrepasar el del G7 antes del 2050, sin embargo sus resultados no se pueden saber, 

pero se irán conociendo conforme pase el tiempo.  

Robert Lieber (2012) analiza el ascenso del resto, destacando que la incorporación de 

nuevos actores no es algo nuevo dentro del Sistema Internacional, pero que un verdadero balance 

y emergencia de poderes regionales no tuvo lugar hasta después de terminada la Guerra Fría y 
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dos décadas de crecimiento de los países emergentes. El autor como tal, pone en duda las reales 

intenciones de cooperación de los países emergentes, especialmente de los Estados que 

componen los BRICS. 

En un artículo del New York Times Ian Bremmer y David Gordon (2012) diferencian el 

ascenso del resto producido en la Guerra Fría con el fenómeno que está ocurriendo en la 

actualidad y lo llamaron “el ascenso de los diferentes” en donde argumentan que las nuevas 

potencias emergentes, entre las que enumeran a India, China y Rusia, no se forman a la imagen 

de los ideales promulgados por los Estados Unidos, lo cual implica un gran desafío al escenario 

internacional porque no reconocen la legitimidad del sistema liderado por el potencial 

americano. 

Los BRICS tratan de que el sistema multilateral sea más equitativo y que tengan 

participación todas las regiones del mundo, y que el orden internacional no sea tan jerarquizado 

como actualmente lo es por aquellos países que son parte del Consejo de Seguridad, los que 

poseen armas nucleares y que algunos tengas más peso en algunas instituciones financieras 

internacionales, cuando varios países son parte de los mismos organismos internacionales. 

En el informe presentado por el PNUD (2013), se señala que: 

“El Sur cobra cada vez más importancia en el escenario internacional debido al gran aumento de 

las capacidades individuales y de un progreso sostenido en países donde habita la mayor parte de 

la población mundial; destaca también que la oportunidad que tienen los países del Sur de poder 

responder a la creciente diversidad de opiniones y poderes existentes, para lo que se necesita una 

mayor flexibilidad en las instituciones mundiales”. 

Como indica Sanahuja (2011) en su investigación realizada: 

“La cooperación Sur-Sur tuvo un importante crecimiento en los últimos años, lo cual se debe a la 

creciente fortaleza y autonomía política de los países emergentes, el alcance más amplio de sus 

intereses, sus pretensiones de liderazgo regional o global y más importante aún, su voluntad de 

adquirir mayor autonomía en la economía política internacional”. 

Los BRICS reconocen las importancias de las instancias de gobernanza global, eligiendo 

el multipolarismo y la cooperación como su estrategia de inserción, la gobernanza global la 

definen como procedimientos y prácticas para el manejo de los temas económicos, políticos y 



41 
 

sociales; en ese sentido los países BRICS han estado usando nuevas formas para impactar la 

gobernanza global, haciendo uso de distintos mecanismos, rondas de negociación y foros 

internacionales para hacer oír su voz y poder introducir sus nuevas ideas. El bloque económico 

ha estado usando diferentes organismos internacionales para poder hacer frente a los dilemas a 

los que se enfrenta el sistema internacional. 

3.4 Relación de los BRICS con América Latina y El Caribe 

 

En el año 2014 los líderes de los BRICS aprobaron la creación del Nuevo Banco de 

Desarrollo (NBD) y el Acuerdo de Reserva Contingente en la Cumbre de Fortaleza, el objetivo 

principal de este Banco es apoyar a los proyectos públicos y privados mediante préstamos, 

garantías, participación en el capital y otros instrumentos financieros de los países en vías de 

desarrollo y de las economías emergentes. El Banco tendrá US$50.000 millones de capital 

suscrito y un capital inicial autorizado de US$100.000 millones; éste tendrá su sede en Shanghái, 

y se crearán otras oficinas regionales que se consideren necesarias (Pioneer Investments, 2017). 

Los países BRICS cedieron su autoridad internacional al Banco con plena capacidad para 

formalizar contratos, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles para entablar 

procedimientos judiciales. Las reservas internacionales de los países BRICS se mantienen en un 

nivel constante y en la última década pudieron acumular una gran cantidad de reservas 

internacionales, lo que proporcionó una mayor estabilidad y previsibilidad a sus economías, 

aumentando por mucho sus IED. La creación permitirá cerrar brechas de infraestructura, 

respaldar el proceso de convergencia global de ingresos a favor de los países pobres, financiar 

los bienes públicos globales y dirigir la liquidez de los bancos centrales hacia usos productivos 

(Reisen, 2013). 

Las expectativas que se tienen del banco es que pueda hacer frente a las necesidades 

existentes en el mundo emergente y en desarrollo que no han podido ser satisfechas por los 

típicos mecanismos de cooperación, especialmente las relacionadas con infraestructura y 

medioambiente, fijando nuevas modalidades de préstamos. 

Es importante mencionar, que en el documento constitutivo del Banco, queda abierta la 

posibilidad para que ingresen nuevos integrantes, lo que algunos autores han interpretado como 

una intención por reemplazar al Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, pero esto 
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sólo es una expectativa, ya que se desconoce acerca de los planes de los BRICS con el Banco 

creado. 

En América Latina y El Caribe el sistema financiero está constituido por bancos privados, 

cooperativas de créditos, Instituciones de microfinanciamiento y otras entidades bancarias, que 

ejercen su influencia sobre un sistema de órbitas globales, regionales y subregionales que 

proporcionando servicios para necesidades específicas. Actualmente, las Instituciones financieras 

están más conectadas con el resto del mundo y han ganado terreno como origen y destino de los 

envíos de capital (SELA, 2015). 

En el estudio: El desarrollo financiero en América Latina y El Caribe, el camino por 

delante, elaborado por el Banco Mundial (2012), destaca que los sistemas financieros de 

América Latina y El Caribe están creciendo sustancialmente. El mercado de los bonos y el de 

valores en especial han ganado terreno, los inversionistas institucionales ahora tienen un papel 

prominente en la economía, han aparecido nuevos mercados e instrumentos, los lapsos de 

vencimiento se han alargado y la dolarización se ha reducido. 

El bloque BRICS como tal intenta brindar cooperación en conjunto al resto de países en 

vías de desarrollo, actualmente la cooperación se ha recibido de manera individual de los países 

miembros con otros países y han fortalecido las relaciones bilaterales. En el informe presentado 

por el CAD/OCDE Brasil brinda cooperación técnica y financiera en agricultura, educación, 

energías renovables, salud, capacitación profesional, desarrollo urbano, gobierno electrónico y 

medio ambiente sólo en el año 2012 en donde ayudó a 46 países. Rusia coopera militarmente con 

varios países de América Latina, especialmente para la exportación de armamento, también lo 

hace con tecnología, licencias de producción y créditos financieros. 

India por su lado, ha implementado políticas de cooperación hacia los países de América 

Latina mencionando que diversas empresas indias han invertido en años recientes cerca de 

11.000 millones de dólares y generado 12.000 empleos en dicha región. 

Específicamente, del año 2008 al 2014, los BRICS individualmente han invertido en 

cooperación internacional las siguientes cifras, según datos recopilados por la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE): 

 “Brasil, invirtió 10.000 millones de dólares en 25 proyectos,  
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 Rusia, ha invertido un total de 9.300 millones de dólares en 47 proyectos, 

 India, entre los años 2003 y 2009 ha invertido en más de 130 proyectos la cantidad de 25.000 

millones de dólares, 

 China, en un periodo similar ha invertido 28.000 millones de dólares en 86 proyectos.  

 Por parte de India en 2010, 80 compañías Indias invirtieron cerca de 2,400 millones de 

dólares en compras o arrendamientos de grandes plantaciones en países como Etiopía, Kenia, 

Madagascar, Senegal y Mozambique, que serán usadas para producir alimentos y otros 

cultivos comerciales destinados al mercado indio, situación que para los países mencionados 

evidentemente es fuente de empleo”.  

Brasil y China entre el año 2000 y 2010 han incrementado sustancialmente sus relaciones 

comerciales, Brasil aumento 1.100 a 21.000 millones de dólares mientras que sus importaciones 

de productos chinos aumentaron de 1.200 millones a 15.900 millones de dólares según estudios 

realizados por Brookings Institution (2011). 

Como datos importantes se pueden citar que entre el 2000 y 2008 los BRICS tuvieron un 

presupuesto de 26.000 millones de dólares para préstamos a países en vías de desarrollo, según el 

Banco Mundial. En el año 2012, durante la visita a Latinoamérica, el Primer Ministro de China 

Wen Jiabao, propuso la creación de un Foro para la Cooperación entre China y América Latina 

ofreciendo 1500 millones de dólares en préstamos iniciales (Banco Mundial, 2013). 

Los programas de cooperación por parte de Brasil en con junto con FAO (BrasilFAO) cubre 

una amplia gama de proyectos para beneficio de los distintos países de américa latina, entre los 

cuales abarcan temas como: Seguridad Alimentaria, Activación de los servicios y consolidación 

de la Red de Acuicultura de las Américas (RAA), Alimentación Escolar, Cooperación 

Humanitaria, Políticas Agroambientales, Fortalecimiento de la Sociedad Civil, entre otros, todos 

en función del desarrollo, fortalecimiento y desarrollo de las economías Sudamericanas (FAO, 

2017). 

Rusia por su parte es un país que se interesa también por el fortalecimiento de las relaciones 

diplomáticas y de cooperación con países de América Latina en esta ocasión los países de 

Venezuela, Panamá y Paraguay, por lo que los presidentes de Rusia y Venezuela acordaron 

intensificar los vínculos de cooperación en cuanto a temas como hidrocarburos, cooperación 

industrial, la construcción de viviendas y colaboración militar. Rusia y Ecuador son Estados con 
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buenas relaciones diplomáticas que recientemente han firmados y tratados que consolidan sus 

temas de cooperación por lo que proyectos hidro-energéticos son una prioridad tanto como temas 

de infraestructura.  

Rusia y Nicaragua amplían temas de cooperación económico-militar, además Rusia es uno de 

los países que desde hace varios años se ha interesado en la creación del canal interoceánico de 

Nicaragua.  

Rusia y Cuba fortalecen temas de cooperación económica-comercial y científico técnica. 

Como parte de la cual la Agencia Federal Espacial rusa y la Oficina de Hidrografía y Geodesia 

del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba, suscribieron un programa de cooperación en el 

campo de las investigaciones del cosmos para el período 2013-2016.  China por su parte desde el 

año 2007 ha implementado procesos de cooperación bilateral con Costa Rica  dentro de los 

cuales el comercio entre ellos es el principal (Sputnik, 2016). 

Mientras tanto Sudáfrica también ha realizado tratados de cooperación y de buenas relaciones 

bilaterales con países sudamericanos, Ecuador y Sudáfrica revisaron temas relacionados con los 

procesos políticos y de integración regional.  

En cuanto a intercambios comerciales con Guatemala específicamente, Brasil ha tenido 

intensiones de intensificar las transacciones comerciales entre ambos países, una de las últimas 

propuestas realizadas a Guatemala, es la suscripción de un convenio bilateral para asesorar y 

compartir con dicho país la experiencia en el uso del etanol como combustible alternativo.  

Desde el año 2011 las exportaciones latinoamericanas dirigidas hacia los países BRICS 

subieron a un 13%; América Latina suministra a Rusia productos agroindustriales. Es notorio el 

interés que los países Latinoamericanos tienen hacia los BRICS, en el caso de China el interés 

supremo se debe a que en la mitad de los países reconocen a Taiwán como país soberano y 

mantienen relaciones diplomáticas muy estrechas (Rodríguez, M. 2008). 

Según el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA, 2008) indica que: 

Los indicadores del estado actual en cuanto a las relaciones diplomáticas con los miembros 

de los BRICS y América Latina es la intensificación de acuerdos de cooperación que estos 

países han suscrito entre ellos, especialmente Rusia con el aumento del diálogo político y las 
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visitas oficiales al más alto nivel, jugando un papel importante en el impulso de los vínculos 

comerciales, Rusia ha definido a varios países de la región como socios estratégicos, tales 

como Argentina, Cuba, Ecuador y Venezuela. 

3.5 Los retos de los BRICS 

 

Uno de los mayores retos que tiene los BRICS es que dado a la geografía de los países 

miembros, es muy difícil visualizarlo en un grupo unificado, pero la integración de este bloque 

se debe al ideal de que el mundo se está enfrentando a un nuevo orden global y que se debe de 

reformar el actual sistema de gobernanza global, por lo que sumando fuerzas y representando a 

diferentes área de la región (Asia, África y Latinoamérica), tienen mejores oportunidades de 

concretar esta visión.  

Los países miembros de los BRICS están comprometidos con modernizar sus economías 

y darle solución a los problemas sociales, especialmente porque en dichos países se observan 

problemas socioeconómicos serios, desigualdades severas, pobreza y pobreza extrema, 

desempleo, niveles inadecuados de educación y salud, vivienda, servicios básicos costosos, 

violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos. 

Sin embargo, como bloque presentan serias dificultades de integración por la desigualdad 

existente de los países, por ejemplo no coinciden en asuntos propios de la gobernanza interna, 

China y Rusia quieren tener un mejor control gubernamental sobre internet, se muestran 

conservadores sobre las tecnologías de la información, India en cambio, defiende la participación 

de que existan otros interlocutores 

Uno de los problemas que tiene el grupo de los BRICS es el comercio que divide al 

grupo, algunos países individuales han sufrido el impacto negativo de las políticas comerciales a 

lo interno y el comercio entre ellos presentan falta de armonía y distorsiones comerciales. Otro 

factor de división es la geopolítica, entendida como el método de estudio de la política exterior 

para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables 

geográficas; ya que India y China no comparten el terrorismo como tal, sin embargo, China 

también defiende el ciberterrorismo, lo que está en oposición a lo que piensa Brasil e India sobre 

ello. 
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Sobre el tema de desarrollo, China ha eliminado ampliamente la pobreza a gran escala, 

India, Brasil y Sudáfrica intentan luchar por todos los problemas sociales que los aquejan y Rusia 

es la única excepción en este tema, ya que de los cinco, es el que ha alcanzado un óptimo 

desarrollo. 

 

3.6  Comparación de los BRICS y Guatemala 

 

Cuadro 3 

Cuadro comparativo de los países BRICS y Guatemala 

 

Fuente: Elaboración propia realizada en base a la investigación realizada del BM, FMI, MINEX, BANGUAT y Embajadas 
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3.6.1 Brasil y Guatemala 

 

Brasil es considerado una potencia emergente en el escenario internacional, ya que es un 

país que ha sobresalido por sus logros económicos, mientras que Guatemala es un país muy 

pequeño, extremadamente pobre y con poca capacidad institucional. Ambos países tienen 

algunas similitudes que es importante mencionar, tales como los problemas de corrupción, 

violencia, delincuencia y la pobreza que los aquejan, pero en los últimos años han tratado, cada 

uno a lo interno de su país, combatir la impunidad y corrupción, por lo que estos dos países han 

hecho la diferencia en el continente americano (Selee, A. 2015). 

Sin embargo, por esa misma situación Brasil y Guatemala están sufriendo muchas 

consecuencias económicas y políticas, en el caso de Brasil se tienen muchas dudas de que mejore 

en cuanto a su sistema político y que mejore la economía a los niveles que se venían dando. En el 

caso de Guatemala donde el pueblo ha demostrado que no se dejará seguir engañando por parte 

de las autoridades corruptas del país, ha dejado de percibir el ingreso PIB de años anteriores para 

sacar a flote su economía, sin embargo también se ha podido observar que lentamente el país se 

va recuperando. 

La población fue la que triunfó en ambos países, y es por ello, los presidentes de 

Guatemala y Brasil tuvieron que abandonar su puesto, razón por la cual esos países han logrado 

credibilidad en todo el continente y aún más, a nivel internacional, son el ejemplo para muchos 

otros que sufren de gran corrupción. 

Es importante mencionar que Banco de Guatemala (2016) identificó el PIB de ambos 

países indicando lo siguiente: 

“PIB total de Brasil asciende a US$1.774.724.8 millones y el de Guatemala a US$63.955.7 

millones; el PIB per cápita de Brasil es de US$15.600 y el de Guatemala a US$3.950.9 millones. 

En cuanto a la balanza comercial que tiene Guatemala con Brasil durante los últimos años ha sido 

deficitaria, presentando un saldo comercial negativo como resultado que se importó más de lo que 

se exportó, el saldo comercial en 2015 fue de US$92.3 millones y en 2016, Brasil figuró como 

socio comercial de Guatemala a nivel mundial para sus exportaciones en la posición número 36 y 

para sus importaciones en la posición número 14. Los principales productos que Guatemala 

exporta a Brasil son los insecticidas, fungicidas y desinfectantes; plomo; caucho natural (hule); 
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productos diversos químicos; aluminio. Guatemala importa de Brasil las máquinas y aparatos 

mecánicos para usos electrotécnicos; materiales plásticos y sus manufacturas; vehículos y 

material de transporte y maíz”. 

3.6.2 Rusia y Guatemala 

 

En octubre de 2016 se realizó una visita oficial por parte del Gobierno de Guatemala, la 

cual estuvo encabezada por el ex canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales a Rusia. Destacó el 

especial interés que tiene Guatemala para que estudiantes se formen en dicho país, por ello el 

Rector de la Universidad de San Carlos, Dr. Carlos Alvarado acompañó como parte de la 

Delegación guatemalteca. Así también indicó que Guatemala está interesada en incrementar su 

intercambio comercial con Rusia (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016). 

Guatemala y Rusia en los últimos encuentros que se han tenido, se han pronunciado a 

favor de crear un sistema democrático más justo del orden mundial que debe ser policéntrico, y 

uno de los pilares del orden mundial para Rusia, debe ser América Latina indicó Serguei Lavrov 

(Prensa Libre, 2016). 

Rusia se proyecta hacia América Latina a partir de considerarla un polo importante del 

desarrollo económico mundial. De ese modo ocupa un lugar importante de su política exterior.  

El interés ruso se centra en áreas como la defensa y la cooperación técnico-militar (venta de 

armas), energía (gas, petróleo y energía nuclear) o exploración del espacio, en la defensa de los 

derechos humanos, cuestiones de narcotráfico, terrorismo internacional o lavado de dinero. 

Según el Presidente de esa nación, Vladímir Putin (2016) dice que América Latina es una 

región autóctona, cercana a ellos en espíritu y cultura, además de ser una fuente rica en recursos 

naturales, como lo son el petróleo, el agua dulce y los alimentos. La cooperación con los estados 

de América Latina es una de las direcciones claves y de muchas perspectivas en la política 

exterior de Rusia. 

En 2007 entró en vigor una disposición gubernamental rusa según la cual las mercancías 

de Guatemala gozan de preferencias aduaneras. Por su parte, Guatemala no ha introducido 

barreras al comercio ruso, arancelaria o administrativa. Rusia exporta a Guatemala fertilizantes, 

acero y derivados, zinc, etc. las exportaciones guatemaltecas han consistido en el azúcar, café 

tabaco y cardamomo. 
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Rusia ha cooperado con Guatemala en temas científicos, de educación y de la lucha con 

la corrupción, recientemente ha cancelado la necesidad de visas a guatemaltecos que viajan a 

Rusia por menos de 90 días y que el mismo pueda ser justificado. 

3.6.3 India y Guatemala 

 

Guatemala e India establecieron relaciones diplomáticas en la década de 1970 y en el año 

2011 India abrió su embajada en Guatemala, mientras que Guatemala apertura su embajada en 

India en el 2013. Entre algunos indicadores macroeconómicos según el Banco de Guatemala 

(2016) se menciona los siguientes: 

“Guatemala e India en el año 2016 se encuentra que el PIB de India fue de US$2.073.542.9 

millones, mientras que el de Guatemala fue de US$3.955.7 millones; el PIB per cápita de India 

fue de US$1.581.6 millones y el de Guatemala fue de US$3.943.3 millones. En cuanto a la 

balanza comercial que tiene Guatemala con India durante los últimos años representa un déficit, 

ya que Guatemala importa más de lo que exporta a India. Las exportaciones representaron en el 

2016 US$13.7 millones de dólares y las importaciones US$181.5 millones de dólares”.  

 

  En el año 2015 India figuró como socio comercial de Guatemala a nivel mundial 

para sus exportaciones en la posición número 52 y para sus importaciones en la posición 

número 12; para India, Guatemala ocupa la posición número 85 para las exportaciones y 

la 146 para las importaciones. 

Los principales productos que Guatemala exportó a India son el cardamomo, la 

madera, reproducción de sonido, papel y cartón, máquinas y aparatos mecánicos para 

usos electrotécnicos, aluminio y desechos de metales. De India, Guatemala importa 

vehículos y material de transporte, productos farmacéuticos, hilos e hilazas, aparatos 

mecánicos para usos electrotécnicos, productos diversos de la industria química, 

materiales textiles, materiales plásticos y sus manufacturas. (Banco de Guatemala, 2015) 
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3.6.4 China y Guatemala 

 

Guatemala reconoce a dos países que no tienen representación en Naciones Unidas.  

Estos son la República de China (Taiwán) y Palestina. 

Históricamente Guatemala nunca ha tenido relaciones diplomáticas con la República 

Popular de China, esto debido a la imposición que ha tenido el país respecto a la política exterior 

del país. La importancia de que Guatemala pueda establecer relación comercial con este país 

implica varios aspectos: en primer término y el de mayor importancia es la liberación de la 

relación con Taiwán dada su incidencia en los gobiernos que ha tenido Guatemala, pero el 

segundo aspecto en términos económicos y de interés para China es la exportación de café, 

aceite, azúcar y productos agrícolas; a cambio China importaría vehículos, pero principalmente 

turistas incentivando así el crecimiento y desarrollo de Guatemala (Abadía, D. 2016). 

Tanto el Gobierno como los empresarios guatemaltecos coinciden en su apreciación sobre 

el limitado mercado –Chino- al que ven como una buena opción para impulsar negocios. Al 

poder invertir y negociar con China Continental, una de las economías más grandes del mundo. 

Se tiene la oportunidad de exportar materias primas, productos alimenticios y agrícolas. Según 

algunos analistas del Ministerio de Economía de Guatemala, el país podría incursionar en China 

con la exportación de petróleo, madera, cueros y pieles, aceite de palma, tejidos de punto, papel 

o cartón para reciclar, pescado congelado, caucho natural, pinturas y barnices, pilas y baterías de 

pilas, suéteres, tabaco, azúcar, entre otros productos que se pueden exportar 

La estrategia china hacia el exterior se ha enfocado en la llamada periferia del sistema 

internacional. Entre este conjunto de países se encuentra la región latinoamericana. Fue a partir 

del regreso chino a la ONU que provocó que en 1972 varios países de América Latina 

comenzaran a otorgar su reconocimiento a Beijing, incrementándose especialmente a inicios del 

presente siglo. 

China ha fragmentado la región de América Latina en dos zonas: 

a) Países con mayor interacción: su principal vinculación se construye con el suministro de 

materias primas, considerando aquí a América del Sur. 



51 
 

b) Países con menor interacción: la relación comercial está determinada por la competencia 

o la compra-venta de manufactura, considerando en este grupo a México y Centroamérica 

(CEPAL, 2011). 

Centroamérica es un espacio geográfico políticamente dominado por Taiwán, quien sabe y 

entiende que la región es geopolítica y geoestratégica importante para invertir en cooperación. 

Hasta el momento los países centroamericanos que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán 

han declarado que no existe un interés explícito por romper relaciones con ese país y reconocer a 

China, pero esto no ha impedido que exista un dinamismo comercial entre estos país con China. 

Una de las similitudes que tiene la República de China con Guatemala es que ambos países 

sufren de pobreza y de sobrepoblación, cada país a su ritmo, según su tamaño geográfico, pero 

este tema ha sido el de mayor impacto en ambos países. 

 

3.6.5 Sudáfrica y Guatemala 

 

Sudáfrica es el país de los BRICS más parecido a Guatemala, la mayoría de la población 

de ambos países no tiene acceso a la salud y a la educación, lo que hace que la población carezca 

de oportunidades para salir adelante. El racismo es un tema que permanece por mucho en ambos 

países; por un lado el racismo que enfrentan las personas de raza negra en Sudáfrica, a pesar de 

que hace muchos años que finalizó el apartheid; por otro, en Guatemala aún predomina 

fuertemente el racismo por las personas indígenas, quienes forman buena parte de su población. 

Guatemala estudia la posibilidad de abrir una delegación diplomática en Sudáfrica con el 

objetivo de seguir fortaleciendo y afianzando el diálogo político, económico y de cooperación. 

En la visita de abril del año 2017, del señor Embajador de Sudáfrica en México, Sandile 

Nogxina, quien es concurrente para Guatemala. El gobierno guatemalteco está convencido que 

con la apertura de una Embajada en Sudáfrica, se permitirá ampliar espacios en el contexto 

internacional y especialmente en aquellas áreas geográficas donde el país tiene escasa presencia 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017). 

Sudáfrica, por PIB y población, es comparable con las grandes economías de América 

Latina y El Caribe y se ubica por arriba de países como Colombia, Venezuela y Chile. En lo que 

respecta al continente africano, Sudáfrica continúa siendo la economía más grande, aunque no es 
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la más poblada, ni la más extensa. Esto destaca su importancia regional, por lo que cualquier 

acercamiento que América Latina y El Caribe pretenda establecer con África, necesariamente 

tendrá que tomar en cuenta a este país. 

Sudáfrica, tiene similitud con Guatemala al ser considerado uno de los países más 

violentos del mundo. Guatemala ocupa el séptimo y Sudáfrica el octavo; la alta corrupción y 

delincuencia es otra similitud que encontramos en ambos países, en donde la población con 

pobreza y pobreza extrema siguen siendo la más afectada de todas. Pese a los procesos de paz 

llevados a cabo en Sudáfrica y Guatemala, los indicios señalan que las autoridades no han 

respetado los compromisos establecidos y han perjudicado el desarrollo del país (ONU, 2014). 

3.7 El desarrollo económico de Guatemala 

 

El fenómeno de la globalización se debe tomar en cuenta para analizar el sistema financiero 

del país, ya que se necesita actualizar constantemente para responder a las demandas presentadas 

por la globalización actual. Según Eduardo Lizana (1987) el sistema financiero promueve una 

mayor movilización de recursos por las siguientes razones: 

 “Para el ahorrante:  

a. Obtiene una mayor remuneración al sacrificar el consumo presente. 

b. Disminuye el riesgo al ahorrar. 

c. Dispone de mayores oportunidades para ahorrar. 

d. Reduce el nivel requerido de sus reservas y de su administración. 

 Para el inversionista: 

a. Obtiene los recursos financieros adicionales que requiere a un costo menor. 

b. Dispone de mayores oportunidades para obtener esos recursos financieros adicionales. 

c. Disminuye sus requerimientos de fondos para fines de precaución y especulación”. 

 

El sistema financiero de un país contribuye a la estabilización y al crecimiento 

económico, el cual está compuesto por el sistema bancario y por las instituciones 

financieras no bancarias, por lo cual las instituciones tienen que ser sólidas y de 

diferentes especialidades, ya que se puede ofrecer una diversa gama de servicios y 

transacciones financieras; las principales características que debe tener un sistema 

financiero son: 
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El desarrollo económico es aquella condición socioeconómica que  permite a los habitantes 

de un país o región experimentar un estándar de vida satisfactorio en el cual sus necesidades 

básicas se vean cubiertas y satisfechas, algunos indicadores del desarrollo son: 

 Expectativas de vida al nacer, 

 Índices de mortalidad infantil, 

 Ingreso pércapita, 

 Tasa de analfabetismo, 

 Carga tributaria, 

 Disciplina fiscal, 

 Velocidad del dinero y creación de dinero secundario en la economía. 

Las condiciones para el desarrollo económico se fundamenta en las democracias libres y 

en los Estados de Derecho fuertes, por lo que debe existir estabilidad política, económica 

y social y debe haber un crecimiento económico sostenible, algunas recomendaciones del 

Fondo Monetario Internacional –FMI- para aumentar el desarrollo económico del país 

son: 

 Ampliar la base tributaria por medio de la reducción de la economía informal 

 Reducción de los niveles de evasión y elusión fiscal 

 Crear un clima de seguridad ciudadana, combate de la narcoactividad, lavado de dinero, 

para ser atractivos para la IED 

 Eliminar el analfabetismo 

 Crear focos de desarrollo rural 

 Incrementar la carga tributaria a un 15% 

Confianza Competencia Congruencia
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Promover el 
empleo de 

jóvenes

Contribuir a 
reducir la 
pobreza

Promover 
economía 
incluyente

Dinamizar la 
economía 

local

Sostenibilidad 
económica, 

social y 
ambiental

 

 

3.8 Política Económica de Guatemala 2016-2021 

Para el cumplimiento del desarrollo económico del país, Guatemala ha presentado 

avances en las últimas dos décadas, la firma de los Acuerdos de Paz que ponen fin al conflicto 

armado interno ha sido un tema muy importante para el país a nivel nacional pero también 

internacional, las manifestaciones masivas realizadas el año pasado por la población en rechazo a 

la corrupción y la respuesta que están teniendo las instituciones de justicia para condenar dichos 

actos ha puesto la esperanza en los habitantes de un futuro mejor. 

El país realza tres grandes logros que han contribuido en materia económica: los bajos 

riesgos macroeconómicos, los productos nuevos de exportación y el mayor acceso al 

financiamiento, el tema es que el país no logra alcanzar el reto impuesto en los Acuerdos de Paz 

de crecer a un ritmo del 6% anual, el crecimiento está por debajo del reto lo cual es insuficiente 

para combatir la pobreza y terminar con la desigualdad, las cuales son consideradas una de las 

más altas de Latinoamérica y El Caribe. 

Esta política económica creada por Instituciones de gobierno busca crear suficientes y 

adecuadas oportunidades de desarrollo para toda la población por medio de un modelo de 

crecimiento económico, incluyente y sostenible, el cual tiene 5 desafíos: 

Cuadro 4 

Desafíos para el modelo de crecimiento económico, incluyente y sostenible 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: política económica 2016-2021 
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Se espera que Guatemala cuente con las siguientes características: 

 “Incluyente 

 Global 

 Sostenible 

 Innovadora 

 Territorial  

Desde el año 2007 el crecimiento económico de Guatemala ha tenido un rezago originado también 

por el comportamiento internacional, pero muy importante tomar en cuenta el alto consumo que ha 

tenido la población en general, limitando niveles de ahorro e inversión, como una comparación se 

puede mencionar que el ingreso per cápita de Guatemala es el 6.7% del ingreso per cápita de los 

Estados Unidos, mientras que en el mismo período otros países de Latinoamérica y El Caribe 

aumentaron su ingreso per cápita con los Estados Unidos de un 12.2 a un 18.1%; Guatemala es la 

quinta economía más pobre en términos de ingreso per cápita en Latinoamérica” (Política 

económica 2016-2021). 

Gráfica: 2 

Fuente: Banco Mundial 
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A pesar de todo ello las instituciones financieras correspondientes del tema económico 

han logrado mantener la estabilidad macroeconómico, ya que el banco central ha sido exitoso en 

mantener la inflación baja y estable y el déficit fiscal, el cual es alrededor del 2.1% desde el 2000 

y se ha mantenido la deuda en niveles por debajo del 25% del PIB y se ha logrado tener una 

disciplina fiscal, la cual es cerca del 10% en 2015, a pesar de ser una de las cargas tributarias 

más bajas del mundo (Prensa Libre, 2016). 

Por lo que el crecimiento económico sigue siendo bajo y los beneficios se han distribuido 

de forma muy asimétrica, por lo cual no se ha garantizado el bienestar de todos los 

guatemaltecos y salen a la luz otros indicadores de desarrollo humano que muestran que el país 

se encuentra estancado para seguir adelante, como por ejemplo la desnutrición crónica que sigue 

siendo muy elevada y es semejante a la de los países con niveles de ingreso más bajos. En el país 

el sector informal representa el 67.9% lo cual se atribuye a falta de oportunidades para la 

población y contribuye a la baja productividad en la economía. 

Se debe tener presente que la población de Guatemala es mayoritariamente joven y está 

creciendo a un ritmo del 2.5% por año por lo que se estima que en el año 2032 la mayor parte de 

la población estará por debajo de los 24 años; en la actualidad más del 25% de la población 

menor de 25 años no estudia ni trabaja, por lo que se sienten excluidos de la sociedad que no 

puede ofrecer oportunidades lo que origina migración al extranjero, delincuencia, violencia y 

pandillas. Lo anterior se explica a que el país tiene bajos niveles de capital humano, la falta de 

salud y educación es un gran obstáculo que limita el crecimiento económico (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2014). 

En los últimos años se encuentra un gran desafío para el país a través de los gobiernos 

municipales, la transformación demográfica de lo rural a la urbana, el principal desafío es la falta 

de territorio para las grandes masas que migran hacia el casco urbano, seguido de la violencia y 

delincuencia que trae implícito gran parte de esta población, así como la gran demanda de más 

servicios públicos, tales como la vivienda, seguridad, el transporte, el agua, la electricidad, por 

mencionar algunos. 
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Gráfica: 3 

 

               Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo –BID- 

Como consecuencia de tener un bajo crecimiento económico se encuentran los altos 

índices de pobreza, dentro de los cuales se encuentran viviendo por debajo de la línea de la 

pobreza 9.6 millones de personas en el año 2015, teniendo anteriormente en el año 2000 6.8 

millones de guatemaltecos que se encontraban por debajo de dicha línea, lo cual significa que ha 

crecido los índices de pobreza en el país, diferente a lo que sucede en la mayoría de los países 

latinoamericanos en donde la pobreza se ha reducido año con año. 

Gráfica: 4 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 2014 
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Los niveles de inversión han sido históricamente bajos para impulsar el crecimiento 

económico, en el caso de la inversión pública se debe a el bajo nivel de ingresos tributarios lo 

cual limita las posibilidades para proveer los servicios públicos, la baja capacidad de las 

instituciones para ejecutar e implementar reformas para lograr un clima de inversión favorable la 

poca transparencia y baja calidad del gasto público; en cuanto a la inversión privada ha sido baja 

debido a la los altos niveles de crimen y violencia, la baja capacidad del Gobierno para hacer 

respetar los contratos, los derechos de propiedad, el clima de ingobernabilidad, la competencia y 

la poca capacidad del gobierno para ofrecer servicios públicos de calidad. 

 

En esta  política económica, Guatemala quiere imponer el crecimiento a partir de los retos 

locales: la pobreza, jóvenes sin empleo ni educación, necesidad de servicios en los territorios, 

degradación y riesgos ambientales, pero con una visión general que permita aprovechar las 

oportunidades que el mercado global brinda; destinada a favorecer a los jóvenes, el 

emprendimiento, las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, los grupos de 

productores y organizaciones de desarrollo.  

Cuadro 5 

Escenarios de crecimiento esperados para el año 2021  

 

 Fuente: política económica 2016-2021 

 Para llegar a esos niveles de crecimiento económico, se proponen varias reformas 

económicas estructurales tales como, promover el empleo en los jóvenes, contribuir a reducir la 

pobreza, promover una economía incluyente, dinamizar la economía y lograr la sostenibilidad 

económica, social y ambiental. Desde el año 2016 hay un plan de reactivación para la inversión 

pública el cual gira en dos áreas la primera es en la elaboración de un plan de inversión pública 
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destinada a la infraestructura básica urgente para la urbanización de ciudades intermedias 

seleccionadas y la elaboración de un plan de sectores estratégicos y el diseño de la estrategia para 

atraer la inversión en los mismos. 

 El crecimiento económico que se anhela requiere de un compromiso de inversión 

pública y privada muy importante, debiendo fortalecer también las instituciones de gobierno 

correspondientes al tema de justicia, para acabar con el tema de la corrupción y que de esa 

manera se filtren los ingresos fiscales del país. Con todo ello se quiere demostrar que Guatemala 

es un país que puede salir adelante aumentando su economía y que puede llegar a tener índices 

tan altos en su PIB interno, como alguno de los países catalogados emergentes. 
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Capítulo IV 

4. Prospectiva analítica del bloque de los BRICS y análisis crítico del modelo 

de desarrollo económico de Guatemala frente a los países BRICS 
 

Con el fin de aumentar el crecimiento económico del bloque de los BRICS, especialistas 

financieros de China han propuesto ampliar el grupo con otros países, tales como Pakistán, 

Blangladesh, Irán, Nigeria, Corea del Sur, México, Indonesia, Turquía, Filipinas y Vietnam. A 

esta propuesta se le conoce como BRICS Plus, la cual no ha sido presentada oficialmente a los 

otros países BRICS ni se ha girado ninguna invitación para que se adhiera un país. 

La opción de expandir el grupo especialmente en el contexto geopolítico actual que se 

vive, se ve como una contrapartida para que el bloque siga avanzando y no se quede rezagado, 

como actualmente está sucediendo. 

Si los BRICS consiguen ampliar de forma sustancial su base de pertenencia y el número 

de países que componen este grupo y lo hace de forma estable, inevitablemente esto va a acabar 

generando un poder y una influencia política económica y cultural en el conjunto del mundo. 

Claramente ya no será contraposición, sino que se va a convertir, en algunos años en el bloque 

dominante del mundo (Zelaia, 2017). 

Es importante tomar en cuenta que el modelo de desarrollo de los BRICS no quiere decir 

que se base en comerciar más, sino en la apuesta por inversiones estratégicas de futuro. China 

está convencida que entre todas las economías que se podrían unir, todos ganarán, porque juntos 

y siendo más realizarían más propuestas, generarían más proyectos para obtener beneficios 

mutuos. 

Los cinco países miembros del bloque seguirán alcanzando posiciones comunes en 

muchos asuntos de interés global y se van a consolidar y reforzar como un importante grupo de 

presión en el futuro. El Nuevo Banco de Desarrollo –NBD- formado por los BRICS seguirá 

creciendo, porque ya han sido creados diferentes acuerdos de Inversión y de Reservas de 

Contingencia para aliviar los futuros problemas de balanza de pagos que podrían presentar; este 

banco es y seguirá siendo una realidad económica y política a favor de los BRICS. 
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El bloque ha formado una agenda común en materias muy diversas y que incluso les 

permitirá hacer frente a una coyuntura financiera adversa; al bloque los une la búsqueda de un 

poder multilateral más compartido y han encontrado una fórmula muy flexible de alianza. 

En junio del presente año, los representantes del bloque BRICS se reunieron en La 

Habana, Cuba en donde lanzaron el “Plan de Acción” para fortalecer la cooperación, pidiendo 

esfuerzos conjuntos para equilibrar las opiniones internacionales, elevar la responsabilidad social 

de los medios y profundizar el entendimiento entre los ciudadanos de los Estados miembros de 

los BRICS. Es a través de los medios de comunicación que buscan también, ampliar la 

cooperación, establecer plataformas digitales para los BRICS y ofrecer servicios de información 

financiera (Prensa Latina, 2017). 

El recurso de los medios de comunicación se debe a que el papel de las tecnologías de 

información y de internet en los medios de comunicación propician una mejor y más fluida 

cooperación al interior del quinteto, debido a que están ahora al nivel de su homólogo de 

naciones más desarrolladas. 

En la novena Cumbre de los BRICS realizada en septiembre del presente año en la ciudad 

china de Xiamen, en donde acudieron los líderes de los cinco países miembros, discutieron el 

futuro desarrollo de las economías emergentes y de los países en vías de desarrollo, el lema de la 

cumbre fue “ BRICS: Asociación más fuerte para un futuro más brillante” en dicha cumbre se 

analizaba el papel de los BRICS en donde se concluyó que en el último decenio el PIB 

combinado del bloque ha crecido 179%, el comercio un total del 94% y la población urbana un 

28%. 

Los BRICS se encuentran en un nuevo punto de partida, se enfrentan la importante tarea 

de desarrollar su economía y reforzar su cooperación. En el momento crítico del reajuste y la 

transformación de la economía mundial, el presidente chino Xi Jinping (2017) trazó el proyecto 

de cooperación para la que llamó: “la próxima década dorada”.  

Xi Jinping (2017) dijo que: hay que profundizar la cooperación del BRICS para impulsar 

el crecimiento económico de los cinco países; asumir la responsabilidad del BRICS para 

defender la paz y tranquilidad del mundo; desempeñar el papel del BRICS para perfeccionar la 
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gobernanza económica global; e incrementar la influencia del BRICS para construir una relación 

de socios más amplia. 

Actualmente la cooperación de los BRICS se sitúa en una transición entre el pasado y el 

futuro, con bases sólidas y un perfil cada día más aparente. El bloque debe promover aún más la 

cooperación económica, fomentar la sinergia de las estrategias de desarrollo, avanzar en el orden 

internacional hacia un desarrollo más equitativo y razonable e impulsar el intercambio cultural y 

entre pueblos, todo esto coadyuvará para que el futuro de los BRICS sea brillante.  

Según el Banco Mundial, en 2018 el crecimiento de las siete economías emergentes más 

grandes (Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia y Turquía) superará sustancialmente el 

crecimiento de las economías industrializadas del G7, beneficiando a otros mercados emergentes 

y países en desarrollo. También vale la pena mencionar una reciente investigación de PwC que 

señala que los mercados emergentes dominarán el ranking de las 10 mayores economías del 

mundo en 2050 en poder adquisitivo, por lo que al tener en cuenta en esas proyecciones tiene 

sentido considerar la ampliación de los BRICS a otras economías en desarrollo. 

Como lo indica Enrique Garrido en su estudio presentado sobre la realidad geopolítica de 

los BRICS (2015), el crecimiento económico esperado para estos países no significa que sea 

riqueza para sus habitantes, si las proyecciones se continúan cumpliendo se presentará la 

situación de que los BRICS sean el principal bloque económico del mundo, pero difícilmente 

podrán ser considerados países desarrollados, muy posiblemente sea Rusia y a lo mejor China, 

los países que pudieran convertirse o estar en el año 2050 entre las primeras diez economías del 

mundo en términos de PIB per capita; puesto que para ello tendrían que tener resultados también 

en otros ámbitos tales como la inexistencia de analfabetismo, pobreza, corrupción, desigualdad, 

entre otros índices necesarios para catalogarse como un país desarrollado. 

La creciente dinámica de globalización que viene a romper con la regionalidad dominante 

del pasado, es sin duda un escenario propicio para el desarrollo del grupo, por lo que ese nuevo 

polo de poder vendría a constituir una realidad geopolítica singular, única en la historia de las 

relaciones internacionales con unas consecuencias imprevisibles. 

La adhesión de otros países vendrían a darle más fuerza y empuje a lo existente y logrado 

hasta ahora por los BRICS, sin embargo aún está por definirse si efectivamente el bloque podría 
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hablar de agregar a otros miembros y quiénes serían éstos, por lo pronto es una posibilidad que 

está pendiente de dialogar en las cumbres que se realizan anualmente. 

4.1 Análisis crítico del modelo de desarrollo económico de Guatemala frente a los países 

BRICS 

 

4.1.1 Análisis de los resultados obtenidos del caso BRICS 

 

Con base en la investigación realizada, se responde a las interrogantes planteadas al inicio 

del presente documento, así como a los objetivos trazados. 

El éxito de integración de los BRICS en el Orden Internacional, consiste en el desarrollo 

económico que ha tenido a lo interno cada país integrante del bloque para ser considerado 

economía emergente, pero el poderío económico que juntos representan a nivel internacional es 

importante, especialmente para las organizaciones financieras ya que vienen a romper los 

lineamientos establecidos por éstas. 

La comunidad internacional observa a los BRICS con buenos ojos por el apoyo 

económico que se desea brindar directamente a los países pobres, o a los  considerados 

emergentes y por supuesto, entre ellos mismos, con el fin de reducir la pobreza a nivel 

internacional y que tengan más incidencia y participación en el actual orden mundial, con el fin 

que éste sea multipolar y justo. 

 

Cada país del bloque BRICS tiene grandes problemas socio-económicos a los interno, y a 

pesar de ello, siguen siendo consideradas economías emergentes, debido al crecimiento PBI que 

reporta a lo interno cada país miembro durante las últimas dos décadas; además cuentan con un 

poco más del 80% de toda la población mundial existente en el planeta y juntos representan más 

del 20% de las economías del mundo. La deuda interna de cada país no supera el 35% de su PIB, 

a diferencia de las grandes economías. 

 

El bloque BRICS rompe esquemas sobre los grupos de integración conocidos a nivel 

internacional. A diferencia de muchos grupos, los BRICS están conformados por países de 

diferentes continentes, lo cual es atractivo, la riqueza de diversidad del grupo es importante. Son 

considerados a nivel internacional como uno de los mejores mercados para invertir por las 
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oportunidades financieras,  tienen los más altos índices de crecimiento de su población, a 

diferencia de las economías desarrolladas, que cada vez se van reduciendo sus habitantes. 

 

Cada país BRICS maneja a lo interno su propio sistema económico, sin embargo 

comparten diversas características que les permite participar en decisiones planteadas de los 

organismos multilaterales, mejorar su calificación crediticia con lo cual pueden obtener 

préstamos más económicos, incrementar la inversión extrajera, el acceso a la tecnología, el 

desarrollo de la industria, que les permite el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la 

población en general. 

Los BRICS consideran que la cooperación mutua entre ellos y con otros países es más 

importante que imponer valores políticos, lo cual ha sido de provecho para estas economías 

posicionándolas a nivel mundial. En cuanto al tema económico, tratan de establecer un cambio 

en la moneda oficial la cual es el dólar, e intentan que exista diversidad de monedas para que 

pueda existir un sistema de divisas más diversificado, estable y predecible. 

 

Grafica 5 

 

Fuente: elaboración propia basada en la entrevista realizada en el MINEX, BANGUAT y Embajadas 

En las encuestas realizadas a funcionarios públicos encargados del tema, tanto de las 

Embajadas visitadas como del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Banco de Guatemala, 

manifestaron en un 54% que efectivamente la integración de los BRICS es importante para el 

Orden Internacional. 

 

54%

46%

Importancia de la integración BRICS en 
el Orden Internacional

Si No
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Dentro del sistema económico que los BRICS desean establecer se encuentra  la 

agricultura, como una herramienta para eliminar la pobreza, porque consideran que no se 

necesita que se inyecten subsidios agrícolas porque perjudica a las economías en vías de 

desarrollo. La tecnología es una prioridad para los BRICS, indicando que gracias a ella se puede 

obtener oportunidades de desarrollo económico, social e industrial. 

 

Los BRICS presentan grandes retos y desafíos por cumplir, tanto como bloque como a lo 

individual, sin embargo los funcionarios entrevistados consideran que el bloque seguirá 

integrado, según un 80%. La pregunta se realizó porque varios analistas económicos a nivel 

internacional aseguran que el fin de los BRICS está cerca, por el crecimiento económico de 

algunos países miembros que se quedaron estancados. 

Grafica 6 

 

Fuente: elaboración propia basada en la entrevista realizada en el MINEX, BANGUAT y Embajadas 

 

4.1.2 Radiografía del sistema económico en Guatemala 

 

El sistema económico que posee Guatemala, es de una economía en vías de desarrollo, el 

cual es muy difícil que salga adelante sin la compañía de otros países, y  es a través de su 

participación en el Sistema de Integración de Centro América –SICA- que se puede acompañar 

de los otros miembros y tratar de mejorar el sistema aplicado de cada país a lo interno. 

Los problemas sociales y económicos tan severos como la corrupción, la violencia, 

delincuencia, la desnutrición, el analfabetismo y el difícil acceso a la salud y a la educación 

hacen que Guatemala no pueda salir adelante económicamente; sin embargo, desde el año pasado 

80%

20%

Seguirá integrado el bloque de los BRICS

Si No
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la población ha demostrado que está cansada de toda esta situación y es por ello que se ha 

armado de valor y ha manifestado su inconformidad con el gobierno. Guatemala necesita de 

reformas profundas en las leyes establecidas, sin embargo las autoridades no desean perjudicar 

sus propios intereses, por lo cual será difícil lograr que eso suceda. 

 

Un estudio realizado por Roberto Chávez (2017) indica que una familia guatemalteca 

promedio, con tres niños y un ingreso mensual de Q6 mil, necesita gastar en alimentos el 60% de 

su ingreso y le queda el 40% para el pago de luz, teléfono, agua, colegiaturas, útiles escolares, 

uniformes, transporte, artículos varios para aseo personal, detergentes, zapatos, médico, 

medicinas y demás insumos indispensables para vivir. Esto genera endeudamiento por parte de 

las familias, para poder cubrir lo necesario de su familia, razón por la cual no está en capacidad 

para el pago de los impuestos estipulados por el propio gobierno. 

 

En los últimos años, los BRICS se han interesado y han apoyado a la región 

latinoamericana, especialmente en Sudamérica, pero sin duda alguna Guatemala y la región 

centroamericana en general, es bien vista por los BRICS, ya que están dentro de los perfiles de 

países que el bloque desea apoyar. En ese sentido, se consultó a los funcionarios si creían que los 

BRICS estaban interesados en la región Centroamericana a lo que el 66% de los entrevistados 

indicó que no. 

 

Grafica 7 

 

 Fuente: elaboración propia basada en la entrevista realizada en el MINEX, BANGUAT y Embajadas 
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Guatemala por su parte, tiene mucho que aprender de los países BRICS, por ejemplo con 

Brasil, en donde las exportaciones han ido creciendo, al igual que los nuevos empresarios, y es 

por ello que su economía ha mejorado, además  de apostarle a la tecnología, es por ello que se ha 

desempeñado por tener campo en la industria automovilística, aeronáutica y las computadoras, 

entre otros temas, lo cual ha ayudado a su inversión interna. Por su parte Guatemala debería 

apostarle a invertir más en tecnología, para que éste sea otro campo más en el que pueda 

desarrollar su economía, así también debe seguir aprovechando sus principales productos de 

exportación, con la idea de siempre ir mejorándolos y conseguir nuevos mercados para vender. 

 

En consecuencia debe de mejorar los salarios de su mano de obra,  en virtud que el salario 

mínimo no alcanza para adquirir productos de la canasta básica, por lo tanto, la población no 

puede salir de la pobreza, o no puede aspirar a más, porque del salario nada se destina para el 

ahorro y muy poco para el consumo; en cambio Rusia ha mejorado su economía interna gracias a 

las inversiones del exterior, lo cual ha aumentado el consumo interno y ha mejorado la 

estabilidad política, por lo que el crecimiento económico ha sido reforzado. 

 

La India es uno de los países en donde más pobreza y desnutrición infantil existen, sin 

embargo logra mantener su economía gracias al intercambio de sus principales productos y al 

turismo. Uno de los principales servicios de Guatemala es el turismo, sin embargo falta mucho 

por ofrecer para los extranjeros, por lo que el país debería invertir en este servicio que aporta 

tanto a la economía del país, específicamente debería invertir en mayor seguridad para los 

extranjeros y en el mantenimiento vial para el acceso a los lugares turísticos de Guatemala. 

 

Las cinco recomendaciones claves que el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 

(CIEN) formula en el proyecto Lineamientos de Política Económica, Social y de Seguridad para 

Guatemala plantea para los años 2011-2021 son las siguientes (2011): 

1. Solidaridad 

2. Justicia 

3. Determinación 

4. Responsabilidad, y 

5. Coraje  
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Para que la población guatemalteca logre salir de la pobreza se requiere que los niños se 

encuentren sanos y nutridos, desde el momento de su gestación, y durante todo su crecimiento, 

así como velar porque reciban la educación correspondiente, para que cuando lleguen a la edad 

permitida para laborar los niños y jóvenes se formen para la vida y el trabajo.  

 

En lo que se refiere al Estado, la administración pública debe enfocar sus esfuerzos en 

mantener excelentes servidores públicos, para evitar la corrupción y ofrecer a la población 

mejores servicios públicos. El Estado debe generar empleo y mayores oportunidades para 

invertir, requiriendo modernizar la institucionalidad laboral para permitir mayor capacidad de 

adaptación de los empleados y las empresas al mundo globalizado. 

 

Se realizó una pregunta muy específica a los funcionarios que fueron consultados tanto del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, como del Banco de Guatemala, la cual era si creían ellos 

que Guatemala podría llegar a desarrollarse como una economía emergente, a lo cual el 97% dijo 

que no. 

 

Grafica 8 

 

  Fuente: elaboración propia basada en la entrevista realizada en el MINEX, BANGUAT y Embajadas 

Algunas de las razones por las que ellos creen que Guatemala no puede llegar a ser una 

economía emergente, es porque al país le faltan muchos problemas estructurales internos que 

resolver, tales como la corrupción, el respeto a las leyes existentes, la desnutrición, el desempleo 

y el analfabetismo, fueron los principales mencionados. 
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Conclusiones 
 

Los BRICS se han convertido en una plataforma para el diálogo y la cooperación entre 

mercados emergentes y países en desarrollo, es una importante medida para la paz y la 

estabilidad mundial, ha logrado reavivar el crecimiento económico global, las relaciones 

multilaterales y ha apoyado en mantener la democratización de las relaciones internacionales. 

 

Las economías emergentes llaman a la puerta del poder mundial para reclamar una 

revisión del actual equilibrio. Los países BRICS presentan una indudable fortaleza, pero saben 

que para cumplir sus metas deben resolver debilidades que tienen como bloque y a lo interno de 

cada país miembro. Los BRICS firman acuerdos y convenios entre ellos con el objetivo de 

depender menos del dólar y el euro, por medio de comercializar con sus propias monedas.  

 

Analistas económicos internacionales indican que el tema económico está en constante 

cambio, por lo que siempre se necesita estar al pendiente de cómo van evolucionando las 

economías emergentes, que son ciclos cambiantes, así que puede suceder que en cualquier 

momento otros países sean economías emergentes también o bien que los países actuales que 

tienen ese rango, ya no lo sean más.  

 

Una de las propuestas que tienen las autoridades de los países miembros de los BRICS 

para afrontar la crisis económica que los afecta, es analizar la posible ampliación del grupo 

BRICS con poderosas economías emergentes lo cual fortalecería el bloque. Se analizan de cuáles 

economías emergentes se tratan, pero se cree que puede ser aquellas que son más cercanas a los 

países BRICS, para presentar propuestas y generar proyectos que impliquen beneficios mutuos. 

 

Los BRICS saben cuáles son sus fortalezas y han aprovechado distintas instancias 

internacionales para destacar su capacidad no sólo económicas, sino también la importancia que 

puede tener el bloque en la cooperación Sur-Sur a través del intercambio de experiencias donde 

han tenido éxito, siendo la reducción de pobreza la prioridad que más destaca. 
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En cuanto a los aspectos socio-económicos que Guatemala podría tomar como ejemplo de los 

países BRICS para impulsar su economía y desarrollo se pueden citar los siguientes: 

 En cuanto a Brasil, se puede mencionar que es un país netamente agrícola y de servicios, 

pero con grandes oportunidades de empleo. El tema de la corrupción es una lucha 

constante, sin embargo en los últimos años ha podido demostrar que el sector justicia 

todavía tiene mucha credibilidad; ésa es una característica que comparte Guatemala, en 

donde el sector justicia ha dado grandes avances en el tema de la corrupción. 

 Del ejemplo de Rusia, puede tomar Guatemala la inexistencia de corrupción, el 

desempleo mínimo e ingresos salariales atractivos que actualmente goza ese país, en 

donde el bienestar de la población, es lo primordial para el gobierno.  

 El comercio exterior y la inversión extranjera, son los principales sectores de la economía 

de India. Ha sacado provecho de la extensa población que tiene, empleándola para el 

crecimiento económico.  Es importante que Guatemala destine más recursos en promover 

la inversión extranjera. 

 En el caso de China en donde existe desigualdad para la población, sin embargo, el país 

cada vez reporta menos personas que viven en dicha condición, ya que constantemente se 

crean empresas, lo cual implica que cada vez mayor población cuenta  con un trabajo 

digno y estable. Por lo que en Guatemala hace falta que se desarrolle más campo laboral 

para que cada vez sea menos habitantes que sufran del desempleo, y a su vez motivar a 

que el trabajo que se realice sea el óptimo. 

 El crecimiento económico de Sudáfrica inició en el año 2004, fecha en la cual ha ido en 

aumento el empleo y el capital interno. Su principal fuente de ingresos es el turismo  

Sudáfrica es el país más parecido a Guatemala, sin embargo la gran diferencia existente 

es el crecimiento económico que ha reportado ése país desde principios de los años 2000 

y año con año ha ido mejorando. 

Con base a la investigación realizada se puede comprobar que a Guatemala le falta mucho 

camino para llegar a copiar el modelo de desarrollo económico de los BRICS, debido a que 

tiene un sinfín de problemas socioeconómicos que debe resolver, especialmente en el tema de 

corrupción, desigualdad, pobreza, pero también debe invertir considerablemente en la 

inversión extranjera para hacer crecer su PIB y lo más importante de todo es que debe 

invertir en educación hacia la población, para contribuir al desarrollo del país.  
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Guía de entrevista a realizada 

UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA                                                                                                                

ESCUELA DE CIENCIA POLITICA 

 RELACIONES INTERNACIONALES 

 
Objetivo: La presente  investigación tiene por objetivo realizar una investigación sobre el modelo de desarrollo 

económico de los BRICS y si es viable que Guatemala pueda copiar dicho modelo para hacer crecer la economía 

y mejorar el desarrollo de la población en general. 

Género Profesión ¿Conoce el modelo de desarrollo 

económico de los BRICS? 

      Tiempo de Trabajar en Cancillería 

Femenino  Si 1 a 5 años 

Masculino No 6 a 10 años 

Nombre del 

entrevistado 

 11 a 20 años 

Cargo/Puesto  21 años en adelante 

ANTECEDENTES 

1.- ¿Cuáles considera usted que son las características necesarias para ser una economía emergente? (A1) 

Economía Desarrollo Industria Educación  Armas Todas   Ns/Nr   

2-.¿Considera que los cinco países miembros de los BRICS a lo individual son economías emergentes? (A2) 

Si No Ns/Nr           

3.- De ser negativa la respuesta anterior, ¿Qué país no cumple con lo necesario para ser considerada economía e? 

(A3) 

Brasil Rusia India China Sudáfrica Ns/Nr     

ACTUALIDAD DE LOS BRICS 

4.-  ¿Conoce los objetivos principales por los que se formó el bloque BRICS?  (B1) 

Si No Ns/Nr           

5.- ¿Conoce los problemas existentes en los BRICS? (B2) 

Si No Ns/Nr           

LA IMPORTANCIA DE LOS BRICS 

6.- ¿Cree que es importante la integración de los BRICS para el orden internacional?  (C1) 

Si No Ns/Nr           

7.- ¿Cree que los BRICS estén interesados en apoyar a la región Centroamericana? (C2) 

Si No Ns/Nr           

8.- ¿Considera que Guatemala podría llegar a desarrollarse como una economía emergente? (C3) 

Si No Ns/Nr           

FUTURO DE LOS BRICS 

09.- ¿Conoce los objetivos del Nuevo Banco de Desarrollo creado por los BRICS? (D1) 

Si No Ns/Nr        

10.- ¿Cree que podrían estar otros países interesados en formar parte de este Nuevo Banco? (D2) 

Si No Ns/Nr        

11.- Debido a la problemática existente a nivel internacional, ¿Considera que continuará integrado el bloque de 

los BRICS ? (D3) 

Si No Ns/Nr       

Gracias por su tiempo.  Buen día.   

 


