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EL ESQUEMA DE POLÍTICA MONETARIA EN GUATEMALA 

En Guatemala, desde 2005, la implementación de 

la política monetaria, cambiaria y crediticia se 

fundamenta en el Esquema de Metas Explícitas de 

Inflación (EMEI), el cual consiste en una estrategia de 

política monetaria que tiene como característica el 

compromiso, por parte del Banco Central, con una meta 

explícita para la tasa de inflación, tomando en cuenta 

uno o varios horizontes temporales para el cumplimiento 

de la misma. En el caso de Guatemala, el EMEI 

incorpora el compromiso de la autoridad monetaria de 

utilizar las facultades que la ley le otorga para alcanzar 

la estabilidad en el nivel general de precios (entendida 

esta como una inflación baja y estable) y se hace 

operativa por medio de una meta de inflación cuantitativa 

y explícita, buscando que la inflación observada se 

ubique en torno a la misma. 

El compromiso del Banco Central con la 

estabilidad de precios permite que sean más claras las 

señales en los mercados de bienes, de servicios, de 

dinero y cambiario; que los precios relativos sean más 

estables y que se reduzca la incertidumbre, lo que 

coadyuva a moderar las expectativas de inflación de los 

agentes económicos, proveyendo una referencia precisa 

y única sobre la evolución futura de la inflación. Lo 

anterior genera un clima propicio para lograr mayores 

niveles de inversión, productividad y desarrollo 

financiero. Es por ello que existe consenso a nivel 

internacional de que la mejor contribución que la política 

monetaria puede hacer al crecimiento ordenado de la 

economía es el mantenimiento de una inflación baja y 

estable. 

Con la aprobación de la Política Monetaria, 

Cambiaria y Crediticia en 2005, se explicita por primera 

vez el propósito de adoptar un esquema de metas 

explícitas de inflación. Bajo este esquema, la 

implementación de la política monetaria es consistente 

con la elección de la meta de inflación y se consolida 

con la vigencia de un régimen de tipo de cambio flexible, 

con el uso de instrumentos de control monetario 

indirecto (operaciones de estabilización monetaria, 

privilegiando las decisiones de mercado), así como con 

el fortalecimiento de la transparencia en las actuaciones 

del Banco Central. 

Con el propósito de contribuir a la modernización, 

desarrollo y profundización del mercado de valores y de 

elevar la efectividad del mecanismo de transmisión de la 

política monetaria, a partir del 1 de junio de 2011 se 

definió como tasa de interés líder de política monetaria la 

tasa de interés de los depósitos a plazo a un día 

(overnight). Dicha tasa de interés, al plazo más corto, 

permite un manejo más eficiente de la liquidez por parte 

de los bancos del sistema, debido a que estos tienen la 

certeza de que el Banco Central está dispuesto 

diariamente a procurar que la liquidez bancaria sea la 

apropiada, al poner a su disposición facilidades 

permanentes de inyección (neutralización) de liquidez. 

Como resultado del proceso de consolidación del 

EMEI, la Junta Monetaria determinó una meta de 

inflación de mediano plazo, a partir de 2013, de        

4.0% +/- 1 punto porcentual, la cual permitiría la efectiva 

materialización del proceso de convergencia de la 

inflación a dicha meta, mediante un anclaje efectivo de 

las expectativas de inflación de los agentes económicos. 
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DECISIONES RECIENTES DE TASA DE INTERÉS LÍDER DE POLÍTICA 
MONETARIA 

Conforme el calendario previsto para 2014, la Junta 

Monetaria se reunió en febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y 

septiembre para decidir sobre el nivel de la tasa de interés líder de 

política monetaria. En febrero, la Junta Monetaria decidió 

mantener dicha tasa en 5.00%. En marzo decidió reducirla a 

4.75%. Posteriormente, la mantuvo en ese nivel en abril y mayo. 

En su reunión de junio, redujo nuevamente la tasa de interés líder 

de política monetaria en 25 puntos básicos, para ubicarla en 

4.50% y decidió mantenerla en ese nivel en agosto y en 

septiembre. Dichas decisiones se basaron en el análisis integral de 

la coyuntura externa e interna. En el ámbito externo, consideró que 

las proyecciones acerca del desempeño económico mundial 

siguen revelando que el proceso de recuperación económica 

continúa, principalmente en las economías avanzadas, aunque a 

un ritmo más moderado; mientras que en los países con 

economías emergentes y en desarrollo se observa cierta 

ralentización. En cuanto a las cotizaciones internacionales de las 

materias primas que afectan la inflación en Guatemala (petróleo, 

maíz amarillo y trigo), estas han venido mostrando una tendencia a 

la baja, aunque menos acentuada en el caso del petróleo. En el 

ámbito interno, consideró que el desempeño de la actividad 

económica en 2014 continúa siendo consistente con la estimación 

anual de crecimiento del PIB (entre 3.3% y 3.9%), por encima del 

crecimiento potencial (3.5%), dinamismo reflejado en el 

comportamiento de algunos indicadores de corto plazo como el 

Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), el consumo 

privado, las remesas familiares y el comercio exterior. Asimismo, la 

Junta Monetaria ha tomado en consideración que el ritmo 

inflacionario total, los pronósticos y expectativas de inflación, para 

el horizonte de política monetaria relevante, se mantienen dentro 

del rango de la meta de inflación de 4.0% +/- 1 punto porcentual. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

En el entorno externo, durante el tercer trimestre 

del presente año, la economía mundial continuó con el 

proceso de recuperación, iniciado en la segunda mitad 

de 2013, aunque a un ritmo más moderado. Luego de 

cierta desaceleración a inicios del año, la actividad 

mundial se fortaleció, destacando el mejor desempeño 

de las economías avanzadas, debido a un menor ritmo 

de consolidación fiscal, políticas monetarias aún 

expansivas y condiciones financieras favorables. Sin 

embargo, persiste la incertidumbre acerca de la manera 

en que se efectuaría el proceso de normalización de la 

política monetaria en los países avanzados, 

especialmente en los Estados Unidos de América y en el 

Reino Unido, en términos de la rapidez y de la magnitud 

de los incrementos futuros en sus tasas de interés de 

política monetaria. En cuanto a las economías con 

mercados emergentes y países en desarrollo, las 

condiciones de crecimiento económico continúan siendo 

heterogéneas y los riesgos siguen sesgados a la baja, 

debido a que el repunte previsto de la demanda externa 

y de la inversión aún no se ha materializado en varios 

países. Ante esta coyuntura, las proyecciones de 

crecimiento económico no son tan alentadoras y, como 

se indicó, persiste la incertidumbre acerca del impacto 

que tendría la normalización de la política monetaria de 

los países avanzados, dado que podría generarse un 

deterioro mayor en las condiciones financieras para este 

grupo de economías, especialmente en países con 

fundamentos macroeconómicos menos sólidos
2
 (como 

Turquía, Ucrania, Lituania, Argentina y Brasil, entre 

otros). 

                                                        
2 No hay consenso con relación a las variables o criterios que pueden 
ser utilizados para determinar si un país cuenta con fundamentos 
macroeconómicos sólidos. No obstante, en este informe de política, la 
clasificaci·n est§ basada en el documento ñThe Transmission of 
Federal Reserve Tapering News to Emerging Financial Marketsò, que 
define las variables a utilizar y señala criterios específicos para cada 
variable. En efecto, los autores realizan dicha clasificación con base en 
tres criterios: 1) superávit en cuenta corriente; 2) reservas monetarias 
internacionales superiores al 20% del PIB, se consideran adecuadas; y 
3) nivel de deuda pública menor a 34% del PIB. Si un país no cumple al 
menos con dos de los tres criterios, se considera con fundamentos 
macroeconómicos menos sólidos (Aizenman, Binici y Hutchison, 2014). 

En ese contexto, de conformidad con 

proyecciones efectuadas por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI)
3
, el crecimiento económico mundial 

se ubicaría en 3.3% en 2014 y en 3.8% en 2015. Las 

economías avanzadas crecerían 1.8% y 2.3% en 2014 y 

en 2015, en su orden; mientras que las economías con 

mercados emergentes y países en desarrollo registrarían 

un crecimiento de 4.4% en 2014 y 5.0% en 2015. 

En cuanto a las economías avanzadas, en los 

Estados Unidos de América se evidenció un mejor 

crecimiento en el segundo trimestre de 2014 (4.6%), 

respecto del primer trimestre (-2.1%). En dicho 

crecimiento, que es el más alto desde el cuarto trimestre 

de 2011, destacó la contribución positiva del gasto de 

consumo personal, de las exportaciones, de la inversión 

fija y del gasto de los gobiernos estatales y locales, así 

como el dinamismo de las importaciones; sustentado a 

su vez en mejores condiciones financieras, 

comportamiento positivo en el mercado accionario, 

reducción gradual de la tasa de desempleo, menor 

consolidación fiscal y tendencia al alza en los 

indicadores de confianza del consumidor. En ese 

entorno, se prevé que el producto interno bruto (PIB) 

registre un crecimiento de 2.2% en 2014 y de 3.1% en 

2015. 

En la Zona del Euro, si bien ha empezado a 

alejarse de la recesión, el ritmo de recuperación 

económica parece estarse debilitando y persiste la 

heterogeneidad entre los países del centro y los de la 

periferia. En el segundo trimestre, la actividad 

económica se moderó respecto de los últimos trimestres 

al crecer 0.1%, en virtud del menor dinamismo de los 

países del centro, principalmente de Alemania; mientras 

que en la mayoría de países de la periferia la 

recuperación ha sido más lenta y frágil, con excepción 

de España, que ha venido creciendo a un ritmo superior 

al previsto. En adición, persisten riesgos a la baja 

                                                        
3 Perspectivas de la Economía Mundial. Octubre de 2014. 



4                                                                                                INFORME DE POLÍTICA MONETARIA A SEPTIEMBRE DE 2014 

asociados a la incertidumbre sobre los procesos de 

reformas estructurales, así como al deterioro reciente en 

los indicadores de confianza del empresario y del 

consumidor y a los efectos del conflicto entre Rusia y 

Ucrania. El Banco Central Europeo (BCE), tomando en 

cuenta el débil dinamismo de crecimiento económico y el 

riesgo de deflación, decidió en septiembre de 2014 

intensificar la postura expansiva de su política 

monetaria, mediante una reducción de 10 puntos 

básicos de su tasa de interés objetivo; situándola en 

0.05%. Asimismo, decidió implementar medidas de 

estímulo cuantitativo (quantitative easing) mediante 

programas de compras de activos, que iniciaron en 

octubre y se extenderán al menos dos años, finalizando 

en junio de 2016. Bajo ese escenario, se espera que la 

recuperación transite de débil a moderada, por lo que se 

anticipa un crecimiento económico de 0.8% en 2014 y de 

1.3% en 2015. 

En Japón, la actividad económica registró en el 

segundo trimestre una tasa de crecimiento de -7.1% 

(6.0% en el primer trimestre), como resultado de una 

disminución en el consumo, asociado al incremento de 

tres puntos porcentuales en el impuesto sobre ventas a 

partir de abril. No obstante, se anticipa que la actividad 

económica mejore, aunque moderadamente, en la 

segunda parte del presente año, por lo que las 

expectativas de crecimiento de la economía japonesa 

son de 1.2% en 2014 y de 1.3% en 2015. 

La evolución de las economías con mercados 

emergentes y países en desarrollo continuó con un 

proceso moderado de recuperación, como resultado, 

principalmente, de cierta desaceleración en la República 

Popular China. De acuerdo con el FMI, este grupo de 

economías estarán registrando tasas de crecimiento 

menores, respecto de los niveles históricos, en un 

contexto de crecimiento heterogéneo entre países, 

previéndose mayor dinamismo económico en India, 

Malasia, México y Colombia, pero debilidad en Brasil, 

Chile y Rusia. En general, entre los factores que afectan 

el crecimiento de las economías con mercados 

emergentes y países en desarrollo destacan, por un 

lado, el mayor dinamismo en la inversión y en la 

demanda externa y, por el otro, condiciones de 

financiamiento más restrictivas y una débil demanda 

interna. Se proyecta que el PIB crezca 4.4% en 2014 y 

5.0% para 2015. En el caso de la República Popular 

China, luego de un crecimiento más débil de lo previsto 

en el primer trimestre de este año, se mantienen las 

perspectivas de un moderado crecimiento en 2014, 

atribuidas a las reformas estructurales que está 

implementando el gobierno chino, como la aceleración 

del gasto fiscal y la reducción de impuestos a la pequeña 

y mediana empresa, con el propósito de asegurar la 

sostenibilidad del crecimiento a largo plazo. En ese 

contexto, se prevé que el crecimiento económico de 

dicho país se sitúe en 7.4% en 2014 y 7.1% para 2015. 

Para América Latina y el Caribe, se anticipa un 

crecimiento de 1.3% para 2014 (2.7% en 2013) y de 

2.2% para 2015. El menor crecimiento previsto respecto 

de 2013, se explicaría por una reducción en el precio de 

las materias primas que afectaría a los países que son 

exportadores netos. Sin embargo, la mejora prevista en 

la actividad de las economías avanzadas podría 

conllevar un aumento en la demanda externa. Cabe 

indicar que la actividad económica en algunos países 

importantes de América Latina registró un menor 

crecimiento respecto del previsto, debido principalmente 

a la moderación en la actividad económica de Brasil, que 

se contrajo en el primer semestre, asociado a la 

debilidad de la inversión y a la moderación del consumo, 

dado el deterioro de las condiciones financieras y la 

continua debilidad de la confianza de las empresas y de 

los consumidores. La actividad económica de Brasil 

representa alrededor de un tercio del PIB de la región. 

Por su parte, la desaceleración del crecimiento a 

comienzos de 2014 en México, estuvo asociada, 

principalmente, a la debilidad de la demanda externa y 

de la actividad del sector de la construcción. En Chile se 

evidenció desaceleración de la demanda interna y 

externa, caída en la confianza de los agentes 
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económicos, principalmente de los empresarios, lo que 

se ha traducido en menor inversión, ante la mayor 

incertidumbre sobre el desempeño económico mundial; 

mientras que Perú ha observado un menor dinamismo 

de la inversión y de las exportaciones. En Argentina, la 

actividad económica se encuentra en fase de recesión, 

debido, en parte, a los problemas de deuda soberana y 

al limitado margen de acción, lo cual es reflejo de los 

persistentes desequilibrios macroeconómicos. 

En Centroamérica, los indicadores de actividad 

económica de corto plazo (como el Índice Mensual de la 

Actividad Económica y el comercio exterior) apuntan a 

que el crecimiento económico de la región podría ser 

ligeramente menor que el del año previo (3.1%, respecto 

de 3.2% en 2013). Aun así, las perspectivas para la 

región siguen siendo positivas, especialmente por el 

mejor desempeño de los Estados Unidos de América, su 

principal socio comercial, situación que favorecería el 

crecimiento del PIB al brindar un impulso adicional 

reflejado, entre otros factores, en un mayor nivel de 

exportaciones y de remesas familiares. Asimismo, se 

estima que el canal financiero de la normalización de su 

política monetaria no tendría un efecto relevante en las 

economías de la región, debido al menor grado de 

integración a los mercados financieros internacionales. 

Los principales índices accionarios a nivel 

mundial, en términos generales, continuaron con su 

tendencia positiva, en virtud de los altos niveles de 

liquidez y de una menor incertidumbre fiscal y monetaria, 

así como de los mejores rendimientos del mercado 

accionario y de las disminuciones en las tasas de interés 

de largo plazo, especialmente de los bonos del tesoro 

estadounidense. Para las economías con mercados 

emergentes y países en desarrollo, dichos índices han 

mejorado significativamente desde el segundo semestre 

de 2013, lo que se atribuye, fundamentalmente, a la 

disminución de los rendimientos de los bonos del tesoro 

de Alemania, ante la expectativa de que los bancos 

centrales de los Estados Unidos de América, de Japón y 

de la Zona del Euro, mantengan sus tasas de política 

monetaria en niveles bajos. 

Durante el tercer trimestre de 2014, los precios de 

las materias primas, en términos generales, registraron 

una tendencia a la baja, contrario a lo observado durante 

el primer semestre del año, principalmente en los 

productos energéticos y agrícolas, atribuida, por el lado 

de la oferta, a mejores perspectivas en la producción 

mundial y, por el lado de la demanda, debido a una 

desaceleración de esta por parte de algunas economías 

con mercados emergentes. Sin embargo, los riesgos al 

alza siguen asociados a la posibilidad de que se 

suspenda el suministro de petróleo ante el riesgo de una 

intensificación de los problemas geopolíticos en Oriente 

Medio y en la región del Mar Negro (Rusia y Ucrania), 

así como al incremento en la demanda por parte de 

algunas economías emergentes. En el caso del maíz 

amarillo y del trigo, las perspectivas de mayor 

producción, la reducción de la demanda por parte de 

algunas economías emergentes y los altos inventarios, 

podrían mantener la tendencia a la baja en los precios 

internacionales de dichos cereales. No obstante, 

factores climáticos adversos y la posibilidad de 

interrupción de los suministros provenientes de la región 

del Mar Negro, podrían revertir dicha tendencia. 

El ritmo inflacionario de las economías avanzadas 

continúa en niveles bajos y estables, excepto en Japón, 

que registró un alza importante a agosto (3.30%), que se 

explica, en buena medida, por la implementación del 

programa de flexibilización monetaria, así como por el 

aumento del impuesto sobre las ventas (de 5.0% a 

8.0%) y en la Zona del Euro que mantiene una inflación 

baja (0.37% a agosto), con riesgos de deflación, debido, 

en parte, al débil crecimiento económico. En los Estados 

Unidos de América, la inflación en agosto (1.70%) se 

mantuvo debajo del objetivo de largo plazo establecido 

por la Reserva Federal (FED), lo que ha permitido, entre 

otros factores, el mantenimiento de condiciones 

monetarias altamente acomodaticias. En las economías 
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emergentes y países en desarrollo, la inflación ha 

registrado una tendencia al alza en la mayoría de estos 

países y en algunos casos, se ha ubicado por arriba del 

límite superior de la meta de inflación.  

En América Latina, la inflación mantiene la 

tendencia al alza iniciada hace varios meses, en donde 

los rubros que más han incidido en el comportamiento 

de los precios han sido los alimentos y la energía. En 

Perú, se han registrado incrementos en los precios de 

alimentos y bebidas, el rubro con mayor ponderación; en 

Brasil, el comportamiento de la inflación se asocia al 

aumento en las tarifas de energía eléctrica, las cuales se 

espera que continúen en los próximos meses. En 

México, la inflación continúa observando una 

aceleración, especialmente por el incremento en el 

precio de los alimentos; en Chile, a pesar de la 

desaceleración de la actividad económica, persiste el 

aumento, principalmente, en los precios de los alimentos 

y transporte, así como del efecto de la depreciación del 

peso chileno, desde principios de 2013; mientras que en 

Colombia, el comportamiento de la inflación se explica 

por el repunte en los precios de los alimentos, al 

revertirse las condiciones favorables que llevaron los 

precios a niveles inusualmente bajos en 2013. 

Similar situación se observa en los países de 

Centroamérica y República Dominicana, en donde la 

inflación también ha registrado alzas que, en buena 

medida, se explican por el aumento de la inflación de 

alimentos. 

El comportamiento de la inflación ha provocado 

diferentes tipos de respuestas por parte de las 

autoridades monetarias. Por una parte, Brasil y 

Colombia decidieron incrementar el nivel de sus tasas de 

interés de política monetaria (hasta ubicarlas en 11.00% 

y 4.50%, respectivamente). En el caso de Brasil, debido 

a las presiones internas de precios y, posiblemente, 

como una medida preventiva para aminorar los efectos 

que se deriven de la normalización de la política 

monetaria estadounidense y, en el caso de Colombia, 

como resultado de que la demanda agregada se ha 

fortalecido, en un contexto en el que se ha reducido la 

tasa de desempleo, previéndose que la actividad 

económica continúe creciendo cerca de su nivel 

potencial. Por otra parte, México, Perú y Chile decidieron 

bajar su tasa de interés de política monetaria para 

ubicarla en niveles de 3.50%, 3.25% y 3.00%, en su 

orden. En el caso de México, debido al menor ritmo de 

crecimiento de la actividad económica que se registró en 

el último trimestre de 2013 y que persistió durante el 

primer trimestre de este año, asociado al débil 

desempeño de los componentes del gasto interno, como 

el consumo y la inversión privada. En Perú, debido a que 

los indicadores de la actividad económica continúan 

mostrando un crecimiento más débil de lo esperado y a 

la moderación de los factores de oferta que incidieron en 

el aumento de la inflación; y en Chile, dado que la 

evolución de la demanda interna y el empleo siguen 

reflejando un menor dinamismo en la actividad 

económica. 

En el ámbito interno, en el segundo trimestre de 

2014, el PIB registró una tasa de crecimiento de 4.3%, 

sustentado, por el lado del origen de la producción, en 

incrementos en todas las actividades económicas y, por 

el lado del destino del gasto, en el dinamismo registrado 

en el gasto de consumo privado y en la formación bruta 

de capital fijo, así como en las exportaciones de bienes y 

servicios. El crecimiento de la actividad económica en el 

segundo trimestre fue mayor al registrado en el primero 

(3.5%), lo que continúa siendo consistente con la 

estimación anual del Banco Central, de un crecimiento 

del PIB de entre 3.3% y 3.9%. Además, el 

comportamiento de los indicadores de corto plazo es 

congruente con dicha previsión de crecimiento anual, la 

cual se estaría acercando al límite superior de dicho 

rango y representa una tasa superior al crecimiento 

potencial (3.5%). En efecto, a agosto el Índice Mensual 

de la Actividad Económica (IMAE) registró un 

crecimiento de 4.6%, como resultado de la incidencia 

positiva de los sectores de explotación de minas y 

canteras; intermediación financiera, seguros y 
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actividades auxiliares; industrias manufactureras; 

comercio al por mayor y al por menor; y servicios 

privados; que en conjunto representan aproximadamente 

el 75.0% de dicho crecimiento. 

A agosto de 2014, el comercio exterior de 

Guatemala mostró un mayor dinamismo respecto a 

similar período de 2013, congruente con la recuperación 

del volumen de comercio mundial prevista para 2014 

(3.8%, según el FMI) y de la actividad económica de los 

principales socios comerciales. En efecto, el valor de las 

exportaciones de bienes FOB registró un crecimiento de 

5.7%; asociado al incremento en el volumen exportado 

(16.3%) dada la mayor demanda externa, moderado 

parcialmente por un descenso en el precio medio de las 

mismas (9.0%). Entre los principales productos 

exportados destacan, en su orden, el plomo; la energía 

eléctrica; el níquel; y el banano.  

Por su parte, el valor CIF de las importaciones de 

bienes aumentó 3.7% y estuvo determinado, 

principalmente, por el incremento de 11.1% en el 

volumen; mientras que el precio medio de las 

importaciones se redujo 6.5%. En dicho resultado, 

incidió, en mayor medida, el aumento en las 

importaciones de combustibles y lubricantes, materiales 

de construcción, bienes de consumo y bienes de capital, 

crecimiento que fue contrarrestado, en parte, por 

menores importaciones de materias primas y productos 

intermedios. 

Al 30 de septiembre de 2014, el ingreso de 

divisas por remesas familiares alcanzó un monto de 

US$4,149.3 millones, superior en US$348.0 millones 

(9.2%) respecto del monto registrado en igual período de 

2013. Dicho resultado se asocia, principalmente, a la 

recuperación de la actividad económica y a la reducción 

de la tasa de desempleo en los Estados Unidos de 

América, principal socio comercial del país. A esa misma 

fecha, el nivel de Reservas Internacionales Netas (RIN) 

fue de US$7,149.2 millones, equivalente a un 

financiamiento de 4.7 meses de importación de bienes, 

lo que, de acuerdo con estándares internacionales, sigue 

evidenciando la sólida posición externa del país.  

Con relación al tipo de cambio nominal del quetzal 

respecto al dólar estadounidense, en términos 

generales, este ha mantenido, la mayor parte del año, un 

comportamiento relativamente consistente con su 

estacionalidad, registrando, al 10 de octubre de 2014, 

una apreciación de 2.37% respecto del 31 de diciembre 

de 2013 y de 3.95% en términos interanuales. Cabe 

mencionar que se registró un episodio inusual de 

apreciación en agosto y septiembre, vinculado, en buena 

medida, a un mayor ingreso de divisas por remesas 

familiares. 

Con relación a los precios internos, a septiembre 

de 2014, la variación interanual del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) se situó en 3.45%, por debajo del 

valor puntual, pero dentro del margen de la meta de 

inflación establecida por la autoridad monetaria       

(4.0% +/- 1 punto porcentual). El comportamiento a la 

baja en el ritmo inflacionario observado desde noviembre 

de 2013 se revirtió a partir de julio de 2014, debido a la 

tendencia al alza en el precio de los alimentos. 

Asimismo, en agosto, los efectos de una canícula más 

prolongada de lo normal, entre otros factores, afectaron 

el comportamiento de algunos rubros de alimentos, 

como el maíz blanco e indirectamente los productos de 

tortillería. Sin embargo, en septiembre se observó una 

menor variación intermensual de la inflación asociada a 

menores precios de algunos productos derivados del 

petróleo. El ritmo inflacionario subyacente ha empezado 

a mostrar una tendencia al alza, ubicándose en 

septiembre de 2014, en 2.07%, inferior en 1.38 puntos 

porcentuales respecto a la inflación total (3.45%). Dicho 

resultado podría estar confirmando la reversión de los 

factores transitorios que habían venido impactando la 

inflación total a la baja durante el primer semestre del 

año. Los pronósticos a la fecha, anticipan que la inflación 

estaría ubicándose  dentro  de  la  meta  tanto para  

2014    como     para     2015.   Congruente     con     ese  
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comportamiento, las expectativas de inflación de los 

agentes económicos han venido moderándose, lo cual 

implica un anclaje más eficiente de las expectativas en el 

corto plazo; no obstante, para 2015 las expectativas 

continúan por arriba del valor puntual, por lo que las 

medidas de política monetaria deben estar orientadas a 

fortalecer aún más el anclaje de dichas expectativas. 

En cuanto a las tasas de interés de corto plazo, 

estas se ubicaron en torno a la tasa de interés líder de 

política monetaria, mientras que la tasa de interés activa 

del sistema bancario continuó estable, lo que permitió el 

financiamiento normal de la actividad productiva, 

mediante fuentes internas. 

Los principales agregados monetarios y de 

crédito, en general, han exhibido un comportamiento 

congruente con la previsión de crecimiento económico y 

la meta de inflación de mediano plazo. Al 2 de octubre, 

el crecimiento interanual de la emisión monetaria fue de 

7.8%, el de los medios de pago totales de 8.9% y el del 

crédito bancario al sector privado de 8.2%. Es 

importante mencionar que el crédito bancario, aun 

cuando a lo largo del año viene registrando tasas de 

crecimiento por arriba del aumento del PIB nominal 

(7.0%) y su peso relativo en relación al PIB ha venido 

creciendo, la tasa interanual se ha desacelerado por el 

hecho de que una parte del sector corporativo del país, 

dadas las condiciones de mayor liquidez en los 

mercados internacionales y bajas tasas de interés, optó 

por utilizar fuentes de financiamiento externas en lugar 

de crédito bancario interno. Asimismo, el efecto de 

valoración por tipo de cambio nominal también ha 

profundizado la percepción de una desaceleración en el 

crédito en moneda extranjera; dado que en agosto y 

septiembre se observó un tipo de cambio menor al 

registrado en fechas equivalentes en 2013.  

En cuanto al desempeño de las finanzas públicas, 

de conformidad con cifras preliminares, a septiembre de 

2014, los ingresos totales del gobierno central fueron 

mayores en 6.2% respecto al mismo período del año 

anterior, mientras que los gastos totales aumentaron 

6.8%, como resultado, se registró un déficit fiscal de 

Q4,864.6 millones (1.1% del PIB). En mayo, el gobierno 

central concluyó la colocación de Bonos del Tesoro de la 

República de Guatemala por un monto de Q8,335.2 

millones. De dicho monto, el 80.5% fue colocado en 

moneda nacional (Q6,708.2 millones), a plazos de 7, 10, 

12 y 15 años; mientras que el restante 19.5% 

(equivalente a Q1,627.0 millones) fue colocado en 

moneda extranjera (aproximadamente US$210.1 

millones) a 7 años plazo, a una tasa de rendimiento 

promedio ponderado de 4.88%. El Ministerio de 

Finanzas Públicas (MFP), tomando en consideración el 

desempeño de la recaudación tributaria, la colocación de 

Bonos del Tesoro por Q4,000.0 millones pendiente de 

aprobación por parte del Congreso de la República y la 

ejecución de gastos, estima que el déficit fiscal respecto 

del PIB podría situarse en alrededor de 2.1%, igual al 

registrado en 2013, previéndose una variación interanual 

para los ingresos tributarios de 4.4% y para los gastos 

totales de 4.6%. 

En síntesis, en el entorno externo, las 

perspectivas de recuperación de la actividad económica 

mundial, en particular en las economías avanzadas, se 

mantienen. No obstante, las expectativas de una 

ralentización en el grupo de economías con mercados 

emergentes y países en desarrollo, continúan. Por su 

parte, el comportamiento de los precios internacionales 

de las materias primas, que afectan la inflación en el 

país (petróleo, maíz amarillo y trigo), continúan 

reflejando una tendencia a la baja. 

A lo interno, el desempeño de la actividad 

económica en 2014 continúa siendo consistente con la 

estimación anual de crecimiento del PIB (3.3% - 3.9%), 

lo que se refleja en el dinamismo de algunos indicadores 

de corto plazo como el IMAE, el volumen de comercio 

exterior y las remesas familiares, lo cual ha contribuido 

también a que el ritmo inflacionario total se mantenga 

dentro de la meta de 4.0% +/- 1 punto porcentual. 
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I. PANORAMA ECONÓMICO INTERNACIONAL 

A. COYUNTURA RECIENTE 

1. Panorama general 

Al tercer trimestre de 2014, la economía mundial continuó el 

proceso de recuperación, iniciado en la segunda mitad de 2013, 

aunque a un ritmo más moderado. Luego de cierta desaceleración 

a inicio de año, la actividad mundial se fortaleció en el segundo 

trimestre, destacando el mejor desempeño de las economías 

avanzadas que se sustenta en un menor ritmo de consolidación 

fiscal, políticas monetarias aún expansivas y condiciones 

financieras internacionales favorables. Sin embargo, persiste la 

incertidumbre acerca del proceso de normalización de la política 

monetaria en los países avanzados, especialmente en los Estados 

Unidos de América y en el Reino Unido, en términos de la rapidez 

y de la magnitud de los incrementos futuros en la tasa de interés 

de política monetaria. 

En cuanto a las economías con mercados emergentes y 

países en desarrollo, las condiciones de crecimiento económico 

continúan siendo heterogéneas y los riesgos siguen sesgados a la 

baja, resultado de debilidades estructurales internas, pero también 

debido a que el repunte de la demanda externa y de la inversión 

aún no se ha materializado en varios países. Así, las proyecciones 

de crecimiento económico no son tan alentadoras y persiste la 

incertidumbre acerca del impacto que tendría la normalización de 

la política monetaria en los países avanzados, dado que podría 

generarse un deterioro mayor en las condiciones financieras 

mundiales, en especial en aquellos países con fundamentos 

macroeconómicos menos sólidos (como Turquía, Ucrania, 

Lituania, Argentina, Brasil y Chile, entre otros). 

En ese contexto, de conformidad con proyecciones 

efectuadas por varios entes internacionales (FMI, Consensus 

Forecasts y la Unidad de Inteligencia de The Economist), el 

crecimiento económico mundial se ubicaría en 3.3% en 2014 y en 

3.8% en 2015. Las economías avanzadas crecerían 1.8% y 2.3% 

en 2014 y en 2015, en su orden; mientras que las economías con 

mercados emergentes y países en desarrollo registrarían un 

crecimiento de 4.4% en 2014 y 5.0% en 2015. 

 
 
 
Gráfica 1 

Crecimiento Económico Anual 
(porcentajes) 

 
p/ Proyectado. 
1/ Incluye: Estados Unidos de América, México, Zona del 
Euro, El Salvador y Honduras, que en conjunto 
representan alrededor de 65% del total del comercio 
exterior de Guatemala.  
Fuente: Fondo Monetario Internacional. 
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En cuanto a las economías avanzadas, en los 

Estados Unidos de América la actividad repuntó, por 

arriba de lo esperado, en el segundo trimestre (4.6%), 

una vez superado el impacto adverso de un invierno más 

fuerte de lo normal y la reducción de las existencias que 

afectó la actividad económica en el primer trimestre del 

año (-2.1%). En dicho crecimiento, que es el más alto 

desde el cuarto trimestre de 2011, destacó el dinamismo 

de la inversión y del consumo personal, menores 

restricciones en las condiciones financieras, la 

recuperación del mercado laboral, el comportamiento 

positivo en el mercado accionario y la tendencia al alza 

en el indicador de confianza del consumidor, reflejado en 

el crecimiento del ingreso personal y del gasto de las 

familias. 

En la Zona del Euro el desempeño de la actividad 

económica sigue débil y heterogéneo entre los países 

del centro y de la periferia. En el segundo trimestre, la 

actividad económica de la Zona del Euro se moderó 

respecto de los últimos trimestres, explicado en gran 

parte, por el menor dinamismo de los países del centro, 

principalmente de Alemania, la cuarta economía más 

grande del mundo, altamente competitiva y bien 

integrada a los mercados reales y financieros; mientras 

que en la mayoría de países de la periferia la 

recuperación ha sido más lenta y frágil, con excepción 

de España, que continúa a un ritmo de crecimiento 

superior al previsto, en virtud del mejor desempeño de 

su demanda externa y condiciones financieras internas 

más favorables. Adicionalmente, persisten riesgos a la 

baja asociados a la incertidumbre sobre los procesos de 

reformas estructurales, que aún son necesarios en 

algunos de los países miembros, así como al deterioro 

reciente en los indicadores de confianza del empresario 

y del consumidor debido, entre otros factores, al débil 

resultado de la actividad económica en el segundo 

trimestre del año y a los efectos de los conflictos 

geopolíticos existentes (Rusia y Ucrania, Israel y Franja 

de Gaza e Irak). Recientemente, el Banco Central 

Europeo, tomando en cuenta el débil dinamismo en la 

actividad económica y el riesgo de deflación, decidió 

intensificar la postura expansiva de su política monetaria 

mediante la reducción de su tasa de interés objetivo a su 

nivel histórico más bajo (0.05%). Asimismo, el BCE 

decidió la implementación de medidas de estímulo 

cuantitativo (quantitative easing) mediante programas de 

compras de valores, que iniciarán en octubre y se 

extenderá, al menos dos años y se prevé que finalicen 

en junio de 2016. 

En cuanto a Japón, la actividad económica 

registró en el segundo trimestre una tasa de crecimiento 

de -7.1% (6.0% en el primer trimestre), lo que implicaría 

que el crecimiento del PIB anual registre una leve 

moderación, al pasar de 1.5% en 2013 a 1.2% en 2014 y 

a 1.3% en 2015. Durante el primer trimestre, la actividad 

económica registró un comportamiento positivo, debido 

al incremento en la demanda interna, principalmente en 

el consumo privado, en respuesta anticipada al aumento 

de tres puntos porcentuales en el impuesto sobre 

ventas; sin embargo, en el segundo trimestre se observó 

una disminución en el consumo, asociado a la vigencia a 

partir de abril del incremento del mencionado impuesto. 

No obstante, se anticipa que los niveles de crecimiento 

mejoren, aunque moderadamente, en la segunda parte 

del presente año, en un entorno en el que la política 

monetaria seguiría siendo ampliamente expansiva. 

En las economías con mercados emergentes y 

países en desarrollo, las condiciones de crecimiento 

económico continuaron siendo heterogéneas y los 

riesgos siguen sesgados a la baja, en un contexto en 

que persiste la incertidumbre sobre el impacto que 

tendría el retiro de los estímulos monetarios en las 

economías avanzadas (principalmente los Estados 

Unidos de América y el Reino Unido), dado que podría 

anticiparse un deterioro en las condiciones financieras 

mundiales. Entre los factores que afectan el crecimiento 

de las economías con mercados emergentes y países en 

desarrollo, destacan, por un lado, el mayor dinamismo 

en la inversión y en la demanda externa y, por el otro, 

condiciones de financiamiento más restrictivas y una 
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débil demanda interna. En el caso de la República 

Popular China, luego de un crecimiento más débil de lo 

previsto en el primer trimestre de este año, se mantienen 

las perspectivas de un moderado crecimiento en 2014, 

atribuidas a la mejora registrada en la demanda externa 

y a que se ha detenido la apreciación del yuan, 

favoreciendo el crecimiento de las exportaciones, así 

como a las reformas estructurales que está 

implementando el gobierno chino, como la aceleración 

del gasto fiscal y la reducción de impuestos a la pequeña 

y mediana empresa, con el propósito de asegurar la 

sostenibilidad del crecimiento a largo plazo. Los análisis 

del Fondo Monetario Internacional (FMI) sugieren que la 

probabilidad de un ñaterrizaje forzosoò de la econom²a 

china sigue siendo muy baja, aunque continúa latente. 

Los principales índices accionarios a nivel 

mundial continuaron con su tendencia positiva, 

comportamiento que ha sido favorecido por los altos 

niveles de liquidez y por una menor incertidumbre fiscal 

y monetaria. No obstante que en agosto los factores 

geopolíticos influenciaron de nuevo los mercados 

financieros internacionales, en términos generales, 

continúan con un desempeño favorable, asociado a 

mejores rendimientos del mercado accionario y a las 

disminuciones en las tasas de interés de largo plazo, 

especialmente de los bonos del tesoro estadounidenses. 

En los Estados Unidos de América los índices 

accionarios han registrado niveles históricos ante 

resultados corporativos favorables y una menor 

incertidumbre fiscal, lo cual ha repercutido positivamente 

en otras economías avanzadas y en algunas economías 

con mercados emergentes y países en desarrollo.  

Las condiciones financieras para las economías 

con mercados emergentes y países en desarrollo han 

mejorado significativamente desde el segundo semestre 

de 2013, lo que se atribuye en buena parte a la 

disminución de los rendimientos de los bonos del tesoro 

de Alemania, ante la expectativa de que los bancos 

centrales de los Estados Unidos de América, Japón y la 

Zona del Euro, mantengan sus tasas de política de 

mediano y largo plazos en niveles bajos por un período 

prolongado, en apoyo a la recuperación económica y, en 

el caso específico de la Zona del Euro, ante la 

posibilidad de que una inflación muy baja genere 

expectativas de deflación. 

Con relación a los precios internacionales de las 

principales materias primas que afectan a la inflación en 

Guatemala, en general, durante el tercer trimestre del 

presente año se observó una reducción en el precio ante 

una débil demanda que responde a la desaceleración 

económica en Europa y la República Popular China, así 

como por amplios suministros a nivel mundial de crudo. 

Sin embargo, los riesgos al alza siguen asociados a la 

posibilidad de que se suspenda el suministro de petróleo 

ante la intensificación de los problemas geopolíticos, así 

como al incremento en la demanda por parte de algunas 

economías emergentes. En el caso del maíz amarillo y el 

trigo, las perspectivas de mayor producción en el 

hemisferio norte, la reducción de la demanda por parte 

de algunas economías con mercados emergentes y los 

altos inventarios, podrían mantener la tendencia a la 

baja en los precios internacionales de dichos cereales. 

Sin embargo, factores climáticos adversos y la 

posibilidad de interrupción de los suministros 

provenientes de la región del Mar Negro (Rusia y 

Ucrania), podrían revertir la tendencia a la baja en los 

precios de dichas materias primas. 

Al tercer trimestre de 2014, el ritmo inflacionario 

de las economías avanzadas continúa en niveles bajos y 

estables, excepto en Japón, que registró un alza 

importante a agosto (3.30%) que se explica, en buena 

medida, por la implementación del programa de 

flexibilización monetaria, así como por el aumento del 

impuesto sobre las ventas (de 5.0% a 8.0%) y la Zona 

del Euro que mantiene una inflación baja (0.37% a 

agosto), debido, en parte, al débil crecimiento 

económico. En los Estados Unidos de América, la 

inflación a agosto (1.70%) se mantuvo alrededor del 

objetivo de largo plazo establecido por la Reserva 

Federal (FED), lo que ha permitido el mantenimiento de 
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condiciones monetarias acomodaticias. En las 

economías con mercados emergentes y países en 

desarrollo, la inflación, en términos generales, mantuvo 

una tendencia al alza. Igual situación se observa en 

América Latina, en donde las inflaciones de las 

principales economías que operan con metas explícitas 

de inflación (México, Colombia, Perú, Chile y Brasil) 

continúan con la tendencia al alza iniciada hace varios 

meses; no obstante, se espera que estas converjan a los 

objetivos de los bancos centrales a finales de 2014. En 

los países de Centroamérica y la República Dominicana, 

con excepción de este último, la inflación en la mayoría 

de países mantiene la tendencia al alza, asociada, en 

buena medida, al incremento en la inflación de 

alimentos. 

2. Desempeño de las economías avanzadas 

El crecimiento de la actividad económica en los 

Estados Unidos de América durante el segundo trimestre 

de 2014 (4.6%), fue mejor respecto de lo previsto por el 

mercado y de lo observado en el primer trimestre del 

año, cuando se registró una contracción en el ritmo de la 

actividad económica (2.1%), debido, básicamente, a 

condiciones climáticas adversas y a la reducción de los 

inventarios privados, así como a una importante 

reducción de sus exportaciones.  

Cabe mencionar que el crecimiento de 4.6% 

registrado en el segundo trimestre del año, es el más 

alto desde el cuarto trimestre de 2011, resultado en el 

que destacó la positiva contribución del gasto de 

consumo personal, de las exportaciones, de la inversión 

fija residencial y no residencial y del gasto de los 

gobiernos estatales y locales, así como el dinamismo de 

las importaciones. Ese mejor desempeño económico 

también fue sustentado por mejores condiciones 

financieras, comportamiento positivo en el mercado 

accionario, reducción gradual de la tasa de desempleo, 

menor consolidación fiscal y tendencia al alza en el 

indicador de confianza del consumidor, que como se 

indicó, se refleja en el gasto de las familias, dado el 

crecimiento del ingreso personal. 

Considerando la evolución de la actividad 

económica estadounidense, la Reserva Federal (FED) 

acordó iniciar, a partir de enero de 2014, la reducción 

gradual de los estímulos monetarios (proceso conocido 

como tapering), con la disminución por US$10.0 

millardos en las compras mensuales, tanto de títulos 

respaldados por hipotecas como de bonos del tesoro (de 

US$85.0 millardos a US$75.0 millardos). En sus 

reuniones de marzo, abril, junio, julio y septiembre, se 

disminuyeron las referidas compras en US$10.0 

millardos en cada reunión, por lo que las compras 

mensuales de estos títulos actualmente ascienden a 

US$15.0 millardos. Asimismo, la FED en su última 

reunión (septiembre de 2014) decidió mantener la tasa 

de interés objetivo de fondos federales entre 0.00% y 

0.25%. Hasta marzo, la FED aplicó una orientación 

basada en un criterio cuantitativo en el sentido de que 

cuando la tasa de desempleo alcance un nivel inferior a 

6.50%
4
, empezaría el proceso de alzas en la tasa de 

interés objetivo. No obstante, por considerar que la 

debilidad del mercado laboral puede ser mayor a la que 

sugiere la tasa actual de desempleo, amplió dicha 

orientación (forward guidance
5
), según la cual el ajuste 

al alza en la tasa de interés objetivo se realizaría cuando 

las condiciones económicas fueran consistentes con una 

situación de pleno empleo e inflación en torno a 2.0%. 

No obstante, la Presidenta de la FED, Yanet Yellen, ha 

indicado que, aunque los niveles de empleo e inflación 

estén cerca del objetivo dual, las condiciones 

económicas sugieren la necesidad de que la tasa de 

                                                        
4 La tasa de desempleo ha venido registrando una disminución gradual 
y progresiva, situándose actualmente en el nivel más bajo (5.9%) desde 
julio de 2008. 
5 La FED, tomando en cuenta la particular importancia que tiene la 
comunicación de los bancos centrales en la coyuntura actual, utiliza la 
estrategia de forward guidance para proveer información a los agentes 
económicos sobre la postura de su política monetaria en el futuro 
cercano, en particular sobre las condiciones que deben prevalecer para 
mantener su tasa de interés en niveles excepcionalmente bajos. Ello, 
según la FED permitiría rebajar la presión sobre las tasas de interés de 
largo plazo y facilitar el mantenimiento de un bajo costo en el 
financiamiento de las actividades de los hogares y de las empresas. 
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interés objetivo permanezca baja por algún tiempo  

más
6
. 

Aunque pareciera que hay coincidencia entre 

expertos internacionales en cuanto al momento en que 

iniciarían los incrementos de la tasa de interés objetivo 

de fondos federales, a mediados de 2015, el mercado ha 

venido anticipando incrementos de magnitud superior a 

los que previó el año pasado, incluso en meses 

recientes; por tanto, una normalización de la política 

monetaria más rápida respecto de lo previsto podría 

generar una alta volatilidad financiera internacional, 

incrementos superiores a los esperados en las tasas de 

interés de largo plazo, salidas de capitales en países 

emergentes y en desarrollo (flight to quality) y, por ende, 

depreciaciones cambiarias relevantes. 

                                                        
6 Algunos analistas indican que con el Quantitative Easing la FED 
acumuló un monto significativo de reservas bancarias (alrededor de 
US$3,000 millardos), lo que desvinculó la tasa de interés objetivo del 
mercado. Lo anterior implica que para que la referida tasa afecte 
efectivamente las condiciones monetarias, la FED debería drenar las 
reservas bancarias, lo cual no es una tarea fácil. Una opción es afectar 
dichas condiciones estableciendo un objetivo sobre tasas de interés que 
actualmente están más asociadas al mercado, por ejemplo, la tasa de 
interés para las operaciones de reporto inversas (reverse repo 
operations) o la tasa de interés pagada sobre el exceso de reservas. La 
consecuencia de lo anterior sería que los aumentos en la tasa de 
interés objetivo de fondos federales serían lentos y de poca magnitud. 
No obstante, en el mercado de futuros, la expectativa de tasa de interés 
de fondos federales ha venido incrementándose, lo que podría ser 
indicativo de que, como se indicó, el mercado espera un ajuste 
relativamente rápido en la referida tasa de interés. 
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RECUADRO 1 

EVALUANDO LAS EXPECTATIVAS DE LA POLÍTICA MONETARIA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

La volatilidad registrada recientemente en los mercados 

financieros podría ser reflejo de la incertidumbre de los agentes 

económicos sobre la evolución futura de las tasas de interés. 

Ciertamente, es importante recordar que los precios de los 

activos financieros son sensibles a cambios inesperados en las 

tasas de interés, debido a que sus valores actuales se 

determinan mediante el descuento de flujos de caja futuros.  

En este contexto, es relevante evaluar si las expectativas 

del sector privado sobre los niveles futuros de la tasa de interés 

de fondos federales en los Estados Unidos de América se 

encuentran alineadas a los pronósticos de la autoridad 

monetaria, considerando que el Comité Federal de Mercado 

Abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FOMC, 

por sus siglas en inglés) incluye, como parte de sus 

proyecciones económicas trimestrales, los pronósticos de sus 

integrantes sobre el comportamiento de dicha tasa. Dicha 

evaluación fue realizada recientemente por el Banco de la 

Reserva Federal de San Francisco, comparando los pronósticos 

de los integrantes del FOMC de junio de 2014 con las 

expectativas de los agentes económicos determinadas por: i) la 

encuesta Blue Chip, dirigida a 50 analistas económicos 

(efectuada en agosto de 2014) y la encuesta del Banco de la 

Reserva Federal de Nueva York, realizada en julio de 2014, 

dirigida a 22 operadores primarios (primary dealers); ii) los 

precios en el mercado de futuros; y iii) las estimaciones de un 

modelo econométrico-financiero. 

Los resultados revelan que la mediana de la tasa de 

fondos federales esperada para el cuarto trimestre de 2015 por 

los analistas económicos encuestados por Blue Chip (0.8%), es 

consistente con la de los pronósticos del FOMC (1.0%). Dichos 

resultados permiten inferir que los operadores primarios 

esperarían que el primer incremento en la tasa de fondos 

federales ocurra en el tercer trimestre de 2015 y que, la mediana 

de esos pronósticos, para finales de 2015 y de 2016, se ubique 

en 0.75% y 2.13%, en su orden; ambos valores por debajo de la 

mediana de los pronósticos del FOMC (1.0% y 2.5%, 

respectivamente). En adición, los niveles de incertidumbre 

establecidos mediante la distancia entre los percentiles 25 y 75, 

revelan que los operadores primarios tienen mayor certeza en 

cuanto al comportamiento futuro de la política monetaria, ya que 

la dispersión entre los operadores primarios es menor que la de 

las proyecciones del FOMC (gráfica 1). 

 

 
Al analizar las expectativas generadas, con base en los 

contratos realizados el 30 de julio de 2014, donde se 

establecieron tasas de fondos federales a futuro, se determinó 

que la tasa de fondos federales para finales de 2015 se ubicaría 

entre los percentiles 25 y 50 de las proyecciones del FOMC; 

mientras que para finales de 2016 se ubicaría por debajo del 

percentil 25 de dichas proyecciones (gráfica 2). Vale indicar que 

cuando la tasa de fondos federales se ubica considerablemente 

por arriba de cero, la distribución de las posibles tasas es 

simétrica alrededor de la media, donde el pronóstico medio es 

igual al pronóstico de la moda, que es la previsión del evento 

más probable. Sin embargo, cuando la tasa de fondos federales 

es cercana a cero, sin ser negativa, la distribución es asimétrica, 

lo que implica que el pronóstico de la moda será inferior a la 

previsión media. Considerando que la tasa de fondos federales 

actualmente es cercana a cero, el pronóstico de la moda de la 

tasa de fondos federales se encuentra por debajo del pronóstico 

medio. 

 

Debido a que dicha expectativa no es observable, la FED 

de San Francisco estima esta mediante el modelo de estructura 

de tasas de interés de Christensen y Rudebusch, donde se 

asume que el límite inferior de la tasa de fondos federales es 

cero. Para ello, se utilizó una muestra de 16 tasas de interés de 

swaps diarios, calibrada con vencimientos entre un mes y 10 

años. En la gráfica 2 se aprecia que la trayectoria del modelo de 

tasa media coincide con las estimaciones basadas en el 

mercado de futuros; mientras que, la trayectoria de la tasa 

modal se ubica por debajo de la tasa media estimada por el 

modelo y del percentil 25 de las proyecciones del FOMC, tanto 

para finales de 2015 como para 2016. Según los resultados del 

modelo, la probabilidad de que la tasa de fondos federales se 

ubique por arriba de la proyección mediana del FOMC (1.0%) 

para finales de 2015 es de 31.0%; mientras que la probabilidad 

que alcance al menos 2.5% para finales de 2016 es 27.0%. Por 

tanto, el análisis basado en el modelo confirma que los 

participantes del mercado consideran que la trayectoria de la 

tasa de interés será menor que la estimada por el FOMC y que 

el incremento en la tasa de fondos federales será posterior a la 

estimada por la FED. En resumen, los agentes económicos 

esperan una política monetaria más acomodaticia que la 

anticipada por los participantes del FOMC y los operadores del 

mercado tienen un poco más certeza en cuanto a los valores 

futuros de la tasa de interés de fondos federales. 

Fuente: Christensen, Jens H.E. y Kwan, Simon. ñAssessing Expectations of Monetary Policyò. Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Letter. Septiembre de 
2014. 
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En materia fiscal, la incertidumbre continúa baja, 

ante los consensos políticos alcanzados a finales de 

2013, que lograron sancionar el proyecto de presupuesto 

federal para 2014, lo que además reduce el ajuste para 

el presente ejercicio fiscal, aunado a ello en febrero de 

este año se logró la aprobación de la Ley de Extensión 

Temporal del Techo de la Deuda (S.540), por medio de 

la cual se suspendió temporalmente el límite al referido 

techo hasta el 15 de marzo de 2015. El FMI, en su 

informe de octubre sobre las perspectivas económicas 

mundiales, destaca que una política monetaria 

acomodaticia y condiciones financieras favorables 

reducen considerablemente la restricción fiscal, fortalece 

el patrimonio de los hogares y mejora las condiciones en 

el mercado inmobiliario. 

En la Zona del Euro, aunque esta se aleja de la 

recesión, el ritmo de recuperación económica parece 

haberse debilitado y ha continuado la heterogeneidad de 

la misma entre los países miembros. Aún bajo ese 

escenario, se espera que la recuperación transite de 

débil a moderada, apoyada por menores presiones 

sobre el proceso de consolidación fiscal y los avances 

en la unión bancaria, por una política monetaria 

acomodaticia y un ambiente de mejora de las 

condiciones de financiamiento, así como por el 

fortalecimiento gradual de la demanda externa, por lo 

que se estima un crecimiento económico de 0.8% en 

2014 (-0.4% en 2013) y de 1.3% en 2015. Vale 

mencionar que persisten los riesgos a la baja asociados 

a la incertidumbre sobre los procesos de reformas 

estructurales, que aún son necesarios en algunos de los 

países miembros, así como al deterioro reciente en los 

indicadores de confianza económica y del consumidor 

debido, entre otros factores, al débil resultado de la 

actividad económica en el segundo trimestre del año y al 

conflicto existente entre Rusia y Ucrania. En ese 

contexto, el Banco Central Europeo (BCE), tomando en 

cuenta la pérdida de dinamismo en el ritmo de 

crecimiento económico y el riesgo de deflación, decidió 

en septiembre intensificar la postura expansiva de su 

política monetaria, mediante la reducción de 10 puntos 

básicos de su tasa de interés objetivo (con lo que dicha 

tasa de interés se ubicó en 0.05%, su nivel histórico más 

bajo); asimismo, decidió la implementación de medidas 

de estímulo cuantitativo mediante programas de 

compras de valores, que iniciarán en octubre y se 

extenderá, al menos dos años y se prevé que finalicen 

en junio de 2016. En una visión positiva, aunque el 

crecimiento en los países de la periferia continúa débil, 

destaca la recuperación económica en España que 

refleja un ritmo superior al previsto, en virtud del mejor 

desempeño de su demanda externa y condiciones 

financieras internas más favorables. En adición, el 

desempleo, aunque continúa en niveles históricamente 

altos, ha venido disminuyendo gradualmente en los 

países de la periferia, lo que permitiría un impulso al 

consumo privado en el futuro. 

En cuanto a Japón, la actividad económica 

registró en el segundo trimestre una tasa de crecimiento 

de -7.1% (6.0% en el primer trimestre), lo que implicaría 

que el crecimiento del PIB anual registre una leve 

moderación, al pasar de 1.5% en 2013 a 1.2% en 2014 y 

a 1.3% en 2015. En opinión del FMI, las políticas de 

impulso denominadas Abenómicas permitieron 

dinamizar la economía el año pasado, pero en este año 

no se espera un impulso adicional derivado de dichas 

políticas, como resultado, en parte, del aumento de tres 

puntos porcentuales en el impuesto sobre ventas que 

provocó un descenso en el consumo privado. Se estima 

que el crecimiento económico se reanude a partir del 

tercer trimestre del año, con base en la mejora en el 

consumo privado, en las exportaciones y en la 

producción industrial. Entre los factores externos que 

podrían influenciar el desempeño económico de Japón 

destacan: la evolución del crecimiento de las economías 

emergentes y países en desarrollo, en particular 

aquellas que son exportadoras netas de materias 

primas; los avances en la solución gradual de los 

problemas de la deuda en la Zona del Euro; y el ritmo de 

recuperación de la economía de los Estados Unidos de 
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América. Cabe indicar que algunos analistas destacan 

que el gobierno japonés ha empezado a avanzar en las 

reformas estructurales, dado que en junio se dieron a 

conocer algunas medidas que, entre otros aspectos, 

incluyen una reducción gradual del impuesto para las 

empresas y una flexibilización de las leyes laborales 

orientadas a aumentar la participación femenina en la 

fuerza laboral. Pese a que estas medidas tendrían pocas 

repercusiones en el crecimiento de corto plazo, se 

considera que incrementan la posibilidad de generar 

consistentemente un mayor crecimiento en el mediano 

plazo. 

3. Desempeño de las economías emergentes 

La actividad económica de las economías con 

mercados emergentes y en desarrollo continuó con un 

proceso moderado de recuperación, como resultado, 

principalmente, del reequilibrio económico en la 

República Popular China. De acuerdo al FMI, estas 

economías estarán registrando tasas de crecimiento 

menores respecto de sus tasas históricas, en un 

contexto de heterogeneidad en el crecimiento entre 

países, previéndose mayor dinamismo económico en 

India, Malasia, México, Colombia, pero más débil en 

Brasil, Chile y Rusia. Entre los factores que afectan el 

crecimiento de las economías con mercados emergentes 

y países en desarrollo, destacan, por un lado, el mayor 

dinamismo en la inversión y en la demanda externa y, 

por el otro, condiciones de financiamiento más 

restrictivas y una débil demanda interna. No obstante, se 

prevé que durante el segundo semestre del año, la 

actividad económica sea más dinámica, impulsada por 

una mejora en la demanda externa ante el mejor 

desempeño que se tiene previsto para las economías 

avanzadas. Dicho ente también indica que algunas de 

estas economías deberán implementar medidas de 

política económica que les permita enfrentar el proceso 

de normalización de la política monetaria de los Estados 

Unidos de América; sin embargo, existe un grupo de 

países cuyos fundamentos económicos son débiles 

(Turquía, Ucrania, Lituania, Argentina y Brasil, entre 

otros) y cuyo margen de maniobra es limitado para la 

implementación de medidas de política económica 

orientadas a amortiguar los efectos de dicho proceso de 

normalización. 

En el caso de la República Popular China, luego 

de un crecimiento más débil de lo previsto en el primer 

trimestre de este año, se mantienen las perspectivas de 

un moderado crecimiento en 2014, atribuidas a la mejora 

registrada en la demanda externa y a que se ha detenido 

la apreciación del yuan, favoreciendo el crecimiento de 

las exportaciones, así como a las reformas estructurales 

que está implementando el gobierno chino, como la 

aceleración del gasto fiscal y la reducción de impuestos 

a la pequeña y mediana empresa, con el propósito de 

asegurar la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo. 

Durante el segundo trimestre del año, la economía 

creció 7.5%, levemente por arriba de lo observado el 

trimestre previo, anticipándose que el resto del año siga 

creciendo a tasas superiores a 7.0%, en congruencia 

con el pronóstico anual de 7.4%, aunque por debajo de 

sus valores históricos. Si bien el desempeño reciente de 

la economía china podría generar un deterioro en las 

perspectivas de las principales economías vinculadas 

con dicho país, la recuperación de la demanda de las 

economías avanzadas podría brindar un impulso 

adicional a las exportaciones chinas. Cabe destacar que 

las autoridades chinas han flexibilizado la política 

monetaria con recortes en los niveles de reservas 

bancarias, con lo cual se ha fortalecido el crédito que 

otorgan las entidades reguladas. Los análisis del FMI 

sugieren que la probabilidad de un ñaterrizaje forzosoò de 

la economía china sigue siendo muy baja. 

En América Latina, la actividad económica 

registró un menor crecimiento respecto del previsto, 

debido principalmente a la reducción en la actividad 

económica de Brasil (cuyo PIB equivale a alrededor de 

un tercio del PIB de la región), así como por un menor 

crecimiento en otros países de la región (particularmente 

Chile) que se ha evidenciado en una desaceleración de 

la demanda interna y externa, en la caída en la 
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confianza de los agentes económicos, principalmente de 

los empresarios, que se ha traducido en una débil 

inversión, ante una mayor incertidumbre sobre el 

desempeño económico mundial. Además, la región 

continúa enfrentando condiciones financieras más 

restrictivas que han provocado períodos de alta 

depreciación. Se estima que a partir del tercer trimestre 

del año la actividad económica en América Latina pueda 

mejorar, impulsada tanto por una expansión en la 

actividad económica mundial, como por una 

recuperación de la inversión, especialmente por parte 

del sector público en algunos países como México, 

Chile, Perú y Colombia. Es importante indicar que una 

desaceleración en la República Popular China mayor a 

la anticipada tendría un impacto negativo importante, 

aunque, como se ha comentado, dicho riesgo se 

encuentra relativamente contenido. 

En Brasil, la economía registró un crecimiento 

interanual de -0.9% en el segundo trimestre de 2014, 

debido a la disminución en la actividad industrial. Por el 

lado del gasto, se observó una importante caída en la 

formación bruta de capital fijo, que fue parcialmente 

compensada por un leve aumento de las exportaciones 

de bienes y servicios, el consumo de los hogares y el 

gasto de gobierno. El comportamiento de la actividad 

económica en Brasil ha estado influenciado, entre otros 

factores, por la desaceleración de la economía china, los 

precios menos favorables de las materias primas, el 

tapering de la FED, así como algunos factores internos 

como el deterioro de la confianza de los inversionistas, 

en un entorno en que la inflación continúa al alza y la 

depreciación del tipo de cambio sigue impactando en los 

precios de los bienes transables. Asimismo, el aumento 

en el costo de financiamiento también está afectando a 

los hogares y, aunque el desempleo es bajo, la creación 

de nuevos empleos y el crecimiento de los salarios 

reales son más débiles que en el pasado, lo que ha 

afectado el consumo privado. Esta situación estaría 

incidiendo en un moderado crecimiento económico, el 

cual se prevé podría ubicarse en alrededor de 0.3% al 

finalizar 2014.  

En México, la economía registró un crecimiento 

interanual de 1.6% en el segundo trimestre de 2014. 

Este resultado se debió, fundamentalmente, al aumento 

de la demanda externa de productos manufacturados 

ante el fortalecimiento de la economía de los Estados 

Unidos de América, luego que, a principios de este año, 

esta última fuera afectada por condiciones climáticas 

adversas. Conviene indicar que el desempeño 

macroeconómico en el primer trimestre de 2014, estuvo 

marcado por la desaceleración de la economía 

estadounidense a principios de año; por los efectos 

sobre el consumo y la inversión ante el aumento 

impositivo que fuera puesto en marcha; por la lenta 

recuperación de la construcción; y por la disminución de 

la producción petrolera. No obstante, a partir del 

segundo trimestre, el crecimiento del PIB estuvo 

apoyado, principalmente, por factores externos, en 

particular, por el desempeño positivo de la economía 

estadounidense, por el comportamiento de las 

exportaciones de manufactureras de México hacia los 

Estados Unidos de América, el mejor desempeño del 

consumo privado y de la inversión fija y una mejora en el 

gasto público en infraestructura. Cabe subrayar que 

continúa siendo importante el proceso de reforma 

económica impulsado por el gobierno, cuyo propósito es 

reducir algunos problemas que han limitado el 

desempeño económico, principalmente en sectores 

importantes como el energético y el de las 

telecomunicaciones. En ese contexto, se prevé que la 

actividad económica muestre un comportamiento más 

dinámico durante la segunda mitad del año, con lo que 

se espera un crecimiento de 2.5% a finales de 2014. 

En otras economías importantes de la región, 

Colombia, Chile y Perú, el crecimiento económico 

interanual en el segundo trimestre de 2014 fue de 4.3%, 

1.9% y 1.7%, respectivamente. En Chile se evidenció 

una desaceleración  de  la  demanda  interna  y  externa,  
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una caída en la confianza de los agentes económicos, 

principalmente de los empresarios, que se ha traducido 

en menor inversión, ante la mayor incertidumbre sobre el 

desempeño económico mundial; mientras que Perú ha 

observado un menor dinamismo de la inversión y las 

exportaciones. En contraste, la actividad económica en 

Colombia registró en el segundo trimestre un crecimiento 

de 4.3%, asociado, principalmente, al dinamismo de la 

demanda interna, dado que las exportaciones netas 

registraron una fuerte caída, parcialmente explicada por 

factores temporales
7
. En ese contexto, para Colombia, 

Chile y Perú se prevé para 2014 una tasa de crecimiento 

de 4.8%, 2.0% y 3.6%, en su orden. Conviene señalar 

que en Argentina la actividad económica se encuentra 

en fase de recesión, debido en parte, a los problemas de 

deuda soberana y al limitado margen de acción, lo cual 

es reflejo de los desequilibrios macroeconómicos 

persistentes. 

En Centroamérica, los indicadores de actividad 

económica de corto plazo durante 2014 (como el Índice 

Mensual de la Actividad Económica y el comercio 

exterior) apuntan a que el crecimiento económico podría 

ser ligeramente menor que el año previo (3.1%, respecto 

de 3.2% en 2013). Las perspectivas para la región 

siguen siendo positivas, especialmente por el mejor 

desempeño de los Estados Unidos de América, su 

principal socio comercial. En efecto, ante el mejor 

desempeño económico de dicho país, la región podría 

percibir un impulso adicional reflejado en un mayor nivel 

de exportaciones y de remesas familiares. Asimismo, se 

estima que el impacto financiero de la normalización de 

la política monetaria en los Estados Unidos de América 

no tendría un efecto relevante en las economías de la 

región, debido al menor grado de integración a los 

mercados financieros internacionales. 

                                                        
7 Dicha contracción se explica, fundamentalmente, por precios medios 
inferiores en algunos de sus principales productos de exportación y por 
una reducción de las exportaciones a Venezuela, situación que según el 
Banco de la República de Colombia es temporal. 
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RECUADRO 2 

ASIA SE ACERCA A SU CRECIMIENTO POTENCIAL  

En los últimos años, el crecimiento económico mundial ha 

sido impulsado por el dinamismo de la actividad económica 

registrado en los países del continente asiático. Ciertamente, los 

países de Asia han registrado, en promedio, un crecimiento 

anual de 6.0% desde 1990. Se estima que de continuar dicha 

tendencia, en el mediano plazo, la economía de Asia superará 

en tamaño a las economías de los Estados Unidos de América y 

de la Unión Europea, juntas. Sin embargo, ello depende 

fundamentalmente de una adecuada combinación de políticas 

económicas que puedan contener los riesgos latentes. 

Se proyecta que el crecimiento de la actividad económica 

en Asia será de 5.5% en 2014 y de 5.6% en 2015, el cual 

seguirá siendo el más alto a nivel mundial; sin embargo, si la 

economía china se desacelera más de lo esperado, algunos 

países de la región podrían observar efectos económicos 

adversos. Igualmente, en Japón existe el riesgo de que las 

medidas ñAben·micasò resulten menos eficaces de lo previsto, 

particularmente si las reformas estructurales de los mercados de 

trabajo y de bienes no satisfacen las expectativas y no logran 

incentivar la confianza de los consumidores e inversionistas. 

En este contexto, si los problemas estructurales se 

profundizan, los países de la región asiática tendrían que 

enfrentar cinco desafíos concretos: 

1) Superar la trampa del mediano plazo: la probabilidad de 

una desaceleración sostenida, con duración de por lo 

menos una década, es alrededor de 50% más alta en el 

caso de las economías de mediano ingreso que en el de 

las economías de ingresos altos o bajos. Para evitar caer 

en dicha trampa, la solución puede devenir de la 

aplicación de políticas macroeconómicas sólidas que 

contrarresten los ciclos de auge y caída y las tendencias 

demográficas positivas; así como la adopción de políticas 

que promuevan un adecuado nivel de educación e 

infraestructura. 

2) Mejorar las instituciones y la gobernanza: en gran parte de 

Asia, las instituciones y la gobernanza de las mismas no 

han alcanzado el nivel de las economías avanzadas. Al 

respecto, es de vital importancia el fortalecimiento del 

estado de derecho, el cual mejoraría la asignación de 

recursos y la productividad. 

3) Enfrentar el envejecimiento de la población: la transición 

demográfica en Asia oriental fue crucial para el 

denominado milagro económico de la región en la 

segunda mitad del siglo pasado; sin embargo, luego de 

beneficiarse de condiciones demográficas favorables, en 

las próximas décadas muchas economías asiáticas 

experimentarán un aumento sustancial del índice de 

dependencia
1
, lo que contribuirá a reducir el crecimiento 

económico y a elevar la carga del gasto público, afectando 

a las economías de ingresos alto y mediano ya que la 

población envejecerá rápidamente. En ese sentido, en los  

 
sistemas de reparto (basados en un mecanismo de 

transferencia o redistribución de renta desde los ocupados 

hacia los jubilados), la parte de fondos públicos destinada 

a pagar las pensiones será cada vez más importante 

debido al envejecimiento poblacional. Los efectos 

adversos de estas tendencias demográficas se pueden 

enfrentar adoptando políticas orientadas a la creación de 

sistemas de jubilaci·n ña prueba de edadò para garantizar 

que los jubilados estén cubiertos por una red adecuada de 

protección social y para alentar la participación de los 

adultos mayores en la fuerza laboral. Asimismo, en los 

países más pobres de la región asiática, un mayor acceso 

a la educación integrará a las mujeres a la fuerza de 

trabajo formal, permitiendo que las sociedades cosechen 

plenamente su propio dividendo demográfico, dado que 

las mujeres son quizá el grupo más grande de recursos 

laborales no utilizados de Asia (cinco de cada diez 

mujeres no integran la fuerza laboral, frente a sólo dos de 

cada diez hombres). 

4) Frenar la creciente desigualdad: estudios recientes del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) indican que altos 

niveles de desigualdad pueden obstaculizar el crecimiento 

económico. En efecto, con base en el coeficiente de Gini, 

la desigualdad en la región se sitúa levemente por encima 

de 40, inferior a la desigualdad en América Latina y en 

África Subsahariana. Por tanto, mediante la aplicación de 

políticas correctas se puede detener el aumento de la 

desigualdad, sin comprometer el modelo de crecimiento 

de la región. En ese sentido, en los mercados emergentes 

de Asia, las reformas laborales podrían permitir la 

transición de los mercados informales de trabajo al 

empleo formal, elevando la productividad y reduciendo la 

desigualdad. 

5) Fomentar el desarrollo financiero: Asia dispone de medios 

adecuados para continuar con su senda de crecimiento 

económico sostenido (sólidas políticas macroeconómicas, 

alto nivel de ahorro, educación creciente, recursos 

laborales y rápido crecimiento tecnológico); sin embargo, 

para combinar efectivamente dichos medios, es necesario 

promover el desarrollo de los mercados de capital y 

reducir la fuerte dependencia de la intermediación 

financiera basada en la banca; diversificar la base de 

inversionistas internos en la región, mediante la expansión 

de fondos de pensiones y seguros; elevar el grado de 

educación financiera; y mejorar la transparencia y la 

rendición de cuentas dentro de la región. Por ello, la 

implementación de estas medidas permitiría a los sectores 

financieros de Asia estar preparados para satisfacer la 

demanda de la economía real.  

En conclusión, se argumenta que el siglo XXI será el 

ñSiglo de Asiaò, pero, para alcanzar su pleno potencial, los 

países asiáticos deberán superar, entre otros, dichos desafíos.  

1 Este indicador muestra el esfuerzo que la población económicamente activa (PEA) debe realizar para cubrir las necesidades de la población más vulnerable (niños y 
adultos mayores); es decir, la relación entre la demanda de servicios sociales y la capacidad potencial para financiarlos. 

Fuente: Rhee, Changyong. ñAsia se acerca a su pleno potencialò. Finanzas y Desarrollo. Fondo Monetario Internacional. Junio de 2014. 
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RECUADRO 3 

LA REPÚBLICA POPULAR CHINA: REORIENTANDO SU MODELO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El dinamismo del crecimiento económico observado en la 

República Popular China cambió de manera importante durante 

la crisis económica y financiera mundial de 2008-2009, 

reflejando la reorientación de la economía desde un modelo de 

crecimiento muy dependiente de la inversión y de las 

exportaciones, hacia un nuevo modelo basado, principalmente, 

en la innovación como fuente de crecimiento por el lado de la 

oferta y en el consumo como fuente de demanda. 

Durante el período 2001-2007, el PIB de la República 

Popular China creció a una tasa promedio anual de 11.0%, 

período en el cual destacó la contribución de la inversión al PIB 

(alrededor de 41.5%). Dicha inversión amplió el stock de 

viviendas, la capacidad manufacturera y la infraestructura vial y 

ferroviaria. Asimismo, el aumento en el superávit en cuenta 

corriente llegó a ser superior a 10.0% del PIB. Sin embargo, en 

el período 2008-2013 dicho superávit se redujo fuertemente y la 

disminución de la demanda agregada fue compensada por un 

aumento de la inversión que alcanzó más del 50.0% del PIB. 

Ese patrón de crecimiento evidenció algunas dificultades 

asociadas a una desaceleración del progreso tecnológico, un 

exceso de inversión que escasamente genera producto 

adicional y una reducción del consumo, especialmente por parte 

de los hogares. Por ello, las autoridades chinas plantearon una 

serie de reformas que podrían tener un mayor efecto en el 

proceso de reequilibrio económico para estimular la innovación y 

el aumento de la productividad, frenar el exceso de inversión y 

elevar los ingresos y el consumo de los hogares.  

En términos de desigualdad, la República Popular China 

tiene una de las diferencias más altas a nivel mundial entre los 

ingresos urbanos y rurales. En efecto, el habitante urbano 

percibe un salario, en promedio, tres veces mayor de lo que 

percibe un residente rural. Por tanto, algunas de las reformas 

orientadas a la disminución de esa brecha de ingresos incluyen: 

el sistema hukou (liberalización del sistema de registro de 

hogares), la reforma fiscal intergubernamental, la liberalización 

financiera y la apertura del sector servicios a la competencia. 

Asimismo, un factor importante para reducir la brecha sería 

incrementar la productividad mediante el movimiento de la mano 

de obra desde actividades agrícolas de pequeña escala a 

empleos mejor remunerados en la manufactura y los servicios. 

Con ello, al flexibilizar las restricciones a la movilidad no sólo se 

lograría incrementar la productividad, sino se conseguirían 

mayores ingresos para las personas actualmente registradas 

como residentes rurales. 

 
En cuanto a las finanzas públicas, el Ministerio de 

Hacienda planea realizar reformas fiscales que permitan 

reequilibrar la economía adoptando medidas como la creación 

de un impuesto a nivel nacional sobre propiedades, que se 

convertiría en una fuente estable de financiamiento para los 

gobiernos locales. Estas reformas coadyuvarían a incrementar 

el porcentaje de utilidades que las empresas estatales deben 

aportar al presupuesto público, permitiendo que los municipios 

emitan bonos para financiar sus proyectos de infraestructura en 

lugar de solicitar préstamos bancarios de corto plazo. 

En lo que respecta a las materias primas, se prevé que el 

reequilibrio económico incrementará la demanda de 

manufacturas y servicios ofrecidos por otras economías en 

desarrollo, lo que implicaría que la economía china vea reducida 

su ventaja comparativa en actividades que requieren abundante 

mano de obra. Ello, sería un incentivo para que las economías 

en desarrollo vecinas mejoren su clima de inversión y apliquen 

políticas macroeconómicas sólidas para obtener un mayor 

beneficio. 

En el corto plazo, los precios de las materias primas 

tenderían a estabilizarse mientras la inversión de la República 

Popular China seguiría acelerándose; sin embargo, si la 

economía china experimentara simultáneamente una fuerte 

caída de la inversión y una abrupta desaceleración en su 

crecimiento, ello podría complicar ese escenario, dado que los 

precios de las materias primas podrían reducirse con mayor 

rapidez y observarse una depreciación de la moneda china. Así, 

con una reducción en la inversión sin que haya un aumento de 

igual magnitud en el consumo, el tipo de cambio probablemente 

se depreciaría y se ampliaría el superávit comercial, en 

consecuencia, el país seguiría exportando manufacturas 

intensivas en mano de obra en lugar de dejar espacio para la 

participación de otros países. 

En resumen, con el transcurso del tiempo la economía 

china tenderá a generar un crecimiento mayor aunque 

moderado, ya que atenuará los rendimientos decrecientes que 

conllevaba el modelo anterior. Lo relevante es que cambiará la 

composición del crecimiento, es decir, menor inversión pero 

mayor consumo, impulsado por una mayor productividad. 

 

Fuente: Dollar, David. ñChina Cambiaò. Finanzas y Desarrollo. Fondo Monetario Internacional. Junio de 2014. 
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4. Mercados financieros internacionales 

En 2014, los mercados financieros internacionales en el 

primer semestre exhibieron una baja volatilidad; sin embargo, en 

agosto se observó un repunte, debido a las crecientes tensiones 

geopolíticas y a las expectativas sobre el proceso de la 

recuperación económica mundial, que afectaron principalmente las 

cotizaciones bursátiles de Europa por el incremento en los 

diferenciales de deuda. No obstante, los mercados financieros se 

recuperaron rápidamente de las turbulencias a principios de 

septiembre, lo que redujo dicha volatilidad.  

Por su parte, el retiro de los estímulos monetarios en los 

Estados Unidos de América ha venido ocurriendo conforme lo 

previsto por el mercado, al mismo tiempo que la estrategia de 

comunicación de la FED ha permitido inferir que la normalización 

de la política monetaria (que implica incrementar el nivel de la tasa 

de interés objetivo) será un proceso gradual. En ese contexto, el 

comportamiento de los principales índices accionarios durante el 

tercer trimestre ha continuado con la tendencia al alza registrada 

durante el primer semestre del año. Según el FMI, existe el riesgo 

de que el referido proceso de normalización ocurra más rápido de 

lo previsto, lo que podría tener importantes efectos en los 

mercados financieros al generar una mayor aversión al riesgo, 

salida de capitales y, por ende, depreciaciones cambiarias en 

algunas economías emergentes. 

Las condiciones financieras para los mercados emergentes 

y países en desarrollo, han mejorado significativamente desde el 

segundo semestre de 2013. En ese sentido, los costos de 

financiamiento soberano para dichos países han caído, lo que se 

atribuye en buena parte a la disminución de los rendimientos de 

los bonos del tesoro de los países avanzados, especialmente de 

Alemania, ante la expectativa de que los bancos centrales de los 

Estados Unidos de América, Japón y la Zona del Euro, mantengan 

sus tasas de política de mediano y largo plazos en niveles bajos 

por un período largo de tiempo, en apoyo a la recuperación 

económica y, en el caso específico de la Zona del Euro, ante la 

posibilidad de que una inflación muy baja genere expectativas de 

deflación. Cabe mencionar que los mercados emergentes son más 

vulnerables a los choques provenientes de las economías 

avanzadas, ya que estos mercados ahora mantienen una mayor 

proporción   de   las   inversiones  de  cartera  que   las  economías  

Gráfica 2 

Volatilidad de los Principales Índices  
Accionarios (1) (2) 
2010-2014 
(porcentaje) 

 
(1) Al 30 de septiembre de 2014. 
(2) Los índices de volatilidad corresponden en la Zona del 
Euro al VIX del Euro Stoxx 50; en los Estados Unidos de 
América al Standard & Poor´s 500; y en las economías 
emergentes al índice de volatilidad implícita de JP Morgan. 
Fuente: Bloomberg. 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 3 

Principales Índices Accionarios (1) (2) 
2010-2014 
(Base 2010=100) 

 
(1) Al 30 de septiembre de 2014. 
(2) Los índices bursátiles corresponden, en la Zona del 
Euro al Eurostoxx 50; en los Estados Unidos de América al 
Standard & Poorôs; y en las economías emergentes y 
América Latina al MCSI. 
Fuente: Bloomberg. 
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avanzadas negocian en el exterior; por lo que, la 

consecuencia de los vínculos financieros más estrechos 

con las economías avanzadas es el aumento de la 

sincronización en la fluctuación y en volatilidad de los 

precios de los activos. 

El FMI, en su Reporte de Estabilidad Financiera 

Global de octubre de 2014, subraya que los mercados 

financieros han mostrado un fuerte incremento, a pesar 

de los indicadores de desempeño económico en la 

mayoría de países no es lo suficientemente sólido para 

justificarlo, lo que ha propiciado un importante aumento 

en el precio de los activos financieros. Ello podría ser 

resultado de que en el ambiente actual de tasas de 

interés excepcionalmente bajas, los inversionistas, en la 

búsqueda de mejores rendimientos, asumen mayor 

riesgo. En ese sentido, algunos analistas internacionales 

han destacado que podrían estar gestándose burbujas 

financieras, que de estallar, tendrían importantes 

consecuencias para la estabilidad financiera global y, 

eventualmente, transmitirse al sector real. 
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RECUADRO 4 

LA TRANSMISIÓN DE LOS EFECTOS DE LA POLÍTICA MONETARIA NO CONVENCIONAL EN LOS PAÍSES AVANZADOS 

HACIA LAS ECONOMÍAS EMERGENTES 

La política monetaria expansiva adoptada por los países 

desarrollados para hacer frente a la recesión causada por la 

crisis financiera internacional de 2008-2009, ha ocasionado 

tasas de interés internacionales muy bajas y, 

consecuentemente, una expansión sin precedentes de la 

liquidez internacional y un aumento sustancial en las 

cotizaciones de los commodities. Para los países emergentes, 

ello significó fuertes entradas de capital, presiones de 

apreciación sobre sus monedas, mayor dinamismo en la 

actividad económica, acompañado de inflaciones más altas, 

situación que, en muchos casos, tuvo que enfrentarse con 

restricción monetaria.  

En este contexto, la postura de la política monetaria en 

países con economías emergentes ha sido, en términos 

generales, efectiva hasta el momento, pero pareciera que aún 

no se perciben riesgos financieros latentes y, posiblemente, 

riesgos de inflación que se pueden estar acumulando, lo que 

podría deberse, en parte, a la fuerte influencia que han tenido 

los flujos de capital y las tasas de interés sobre el tipo de cambio 

nominal y sobre el rendimiento de bonos gubernamentales 

locales. 

En efecto, durante la década precedente a 2008, el 

diferencial entre la tasa de interés y el crecimiento económico 

estuvo influenciado por las entradas de capital y las presiones 

de apreciación cambiaria. En contraste, grandes flujos de 

salidas de capital durante 2013 y 2014 se vieron acompañados 

de fuertes depreciaciones cambiarias. En general, en la mayoría 

de economías emergentes, los tipos de cambio nominales se 

depreciaron significativamente entre 2007 y 2013, mientras que 

los tipos de cambio reales se apreciaron.  

En la práctica, los bancos centrales han respondido a 

dichos movimientos para resguardar la estabilidad financiera y 

macroeconómica en el corto plazo o en el mediano plazo. Por 

ejemplo, en el corto plazo, una depreciación cambiaria puede 

aumentar la inflación si el efecto traspaso es significativo. 

Asimismo, la volatilidad del tipo de cambio nominal puede 

afectar los precios de los activos y las hojas de balance del 

sector privado. Análogamente, la volatilidad del producto 

también puede aumentar si el tipo de cambio no es estable, 

particularmente si los mercados financieros locales no están 

desarrollados y la cobertura de riesgos cambiarios es incipiente. 

En el mediano plazo, una apreciación nominal y real puede 

reducir la competitividad externa y reasignar recursos hacia el 

sector no transable. 

En lo que respecta a la tasa de interés de largo plazo de 

los bonos gubernamentales, esta es relevante para los 

encargados de la política monetaria. En ese sentido, debido a  

 
que el gobierno es típicamente un deudor neto frente a los 

mercados, movimientos en la tasa de interés de largo plazo 

podrían tener efectos significativos para el sector privado, dado 

que los instrumentos del gobierno sirven como benchmark para 

el establecimiento de precios de contratos de financiamiento de 

largo plazo, como las hipotecas. En adición, la tasa de interés 

de política monetaria esperada determina las tasas de interés de 

largo plazo; no obstante, las tasas de interés de largo plazo se 

pueden mover en un rumbo diferente al de la tasa de interés de 

política esperada. Según Chadha, Turner y Zampolli (2013), 

esto sucede, en primer lugar, porque en el contexto de una crisis 

financiera los inversionistas se muestran preocupados por 

ciertos vencimientos, lo que altera su valor esperado y, en 

segundo lugar, los participantes de los mercados no siempre 

pueden realizar arbitraje entre diferentes vencimientos a lo largo 

de la curva de rendimientos, particularmente, en momentos en 

que el mercado es muy volátil, ya que las expectativas pueden 

estar exacerbadas. Por tanto, los bancos pueden enfrentar 

restricciones de liquidez o solvencia y, por consiguiente, el 

grado de sustitución entre activos de corto y largo plazos 

disminuye. Vale indicar que la transmisión de la tasa de interés 

de política hacia el rendimiento de activos de largo plazo puede 

ser aún más débil en economías donde los mercados de deuda 

están menos desarrollados, reduciendo aún más el grado de 

sustitución entre vencimientos.  

Una forma en la que los bancos centrales de países con 

economías emergentes pueden tomar en cuenta los tipos de 

cambio y las tasas de interés de largo plazo, es incluirlos en el 

diseño de la política monetaria. Ello se puede lograr mediante 

una Regla de Taylor aumentada, en donde se establece una 

respuesta de la tasa de interés de política monetaria ante 

movimientos en el tipo de cambio y los rendimientos de los 

bonos de largo plazo. La política monetaria también puede 

responder ante estos fenómenos con intervenciones en el 

mercado cambiario. Ostry et al (2012), argumentan que la 

intervención en el tipo de cambio puede resultar óptima, aún 

bajo un esquema de metas de inflación. Al utilizar dos 

instrumentos distintos para abordar dos preocupaciones 

distintas, el banco central puede evitar confundir al público y 

salvaguardar su credibilidad. 

Finalmente, en lo que respecta a las medidas de política 

macroprudencial, estas deben considerarse como 

complementarias a la política monetaria, ya que pueden ser 

efectivas para estabilizar los riesgos financieros cuando la 

política monetaria muestra una transmisión débil. Utilizadas 

complementariamente, dichas políticas pueden alcanzar 

conjuntamente la estabilidad de precios y del producto, así como 

la financiera. 

Fuente: Gadanecz, Blaise; Miyajima, Ken; y Urban, Jörg. ñHow might EME central banks respond to the influence of global monetary factors?ò. Bank for International 
Settlements. 2014. 
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RECUADRO 5 

POLÍTICA MONETARIA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: 

IMPLICACIONES DE UN CHOQUE EN LA TASA DE INTERÉS DE FONDOS FEDERALES 

En un escenario base, la normalización de la política 

monetaria, que implica el proceso de incrementos de la tasas de 

interés de fondos federales, sería gradual. En ese sentido, la 

FED restringiría las condiciones monetarias lentamente durante 

los próximos doce meses de acuerdo con el crecimiento del PIB 

y la evolución de la tasa de desempleo. En efecto, se espera 

que la FED finalice el programa de compra de activos en 

octubre de 2014 y que comience a incrementar la tasa de 

interés de fondos federales a mediados de 2015, hasta ubicarla 

en alrededor de 3.75% a finales de 2017 o principios de 2018. 

En este escenario si bien la volatilidad de los mercados 

financieros aumentaría, ello no afectaría la recuperación 

económica mundial ni ocasionaría distorsiones fundamentales 

en los mercados. Así, el rendimiento de los Bonos del Tesoro 

estadounidense a 10 años se incrementaría gradualmente a 

niveles entre 4.0% y 4.5% en 2017, los cuales continuarían 

siendo históricamente bajos. Además, el crecimiento económico 

mundial se fortalecería progresivamente durante los próximos 

dos años y la inflación en los Estados Unidos de América se 

mantendría cerca del objetivo de largo plazo establecido por la 

Reserva Federal (2%). 

Bajo un escenario menos favorable, y ante la persistente 

incertidumbre sobre la forma en que efectivamente se 

normalizará la política monetaria estadounidense, se plantea un 

escenario que involucra consecuencias adversas para los 

mercados financieros internacionales y la economía mundial. En 

ese contexto, considerando que la crisis financiera de 2008-

2009 pudo haber tenido un impacto perjudicial en la 

productividad estadounidense, la brecha del producto podría 

cerrarse rápidamente. En consecuencia, la economía no podría 

crecer por arriba de su tasa potencial de largo plazo (2.1% - 

2.3%, según la FED) sin que existan presiones inflacionarias, 

con lo cual la inflación se ubicaría por arriba de la meta de 

inflación (2%), alcanzando 4.5% hacia 2016. Como resultado de 

que la economía, en este escenario, se encontraría operando a 

plena capacidad y la tasa efectiva de fondos federales estaría 

muy por debajo de la tasa de interés objetivo, dicha tasa 

aumentaría de 0.00%-0.25% a 3.0% a finales de 2015 y a 5.0% 

a finales de 2016. Ante estas condiciones, los rendimientos de 

los Bonos del Tesoro se incrementarían de 3.0% a finales de 

2014 a 6.0% a finales de 2015 (el mayor aumento desde el  

 
período 1980-1981). De modo similar, en el mercado financiero 

los niveles de volatilidad crecerían y las primas de riesgo 

aumentarían provocando salidas de capital hacia las economías 

con mercados emergentes. Adicionalmente, el crecimiento 

económico de los Estados Unidos de América se contraería de 

3.0% a mediados de 2014 a 0.0% en 2016 y el desempleo 

aumentaría a 7.0% en 2016 y a 7.5% en 2017. Lo anterior, haría 

necesario medidas fiscales más fuertes para reducir el déficit y 

estabilizar la razón deuda pública/PIB, ya que un crecimiento 

económico más débil, acompañado de niveles más altos que los 

esperados en la inflación y una posición fiscal más deteriorada, 

podría conducir a la depreciación del dólar. En este caso, la 

calificación crediticia de la deuda soberana estadounidense 

bajaría, si las autoridades no actúan oportunamente para reducir 

el déficit fiscal y, por ende, estabilizar la razón de deuda pública 

respecto del PIB. 

Ante este panorama adverso el crecimiento mundial se 

debilitaría, debido a la menor demanda externa de los Estados 

Unidos de América, los precios internacionales de las materias 

primas se reducirían y algunas economías con mercados 

emergentes se verían en la necesidad de subir abruptamente 

sus tasas de interés. En adición, la volatilidad del dólar 

estadounidense podría perjudicar a los prestatarios en moneda 

extranjera y los precios de los activos financieros y sus 

derivados podrían reducirse considerablemente. 

Por lo anterior, las economías con mercados emergentes 

más débiles estarían más expuestas ya que dependen, en gran 

medida, de financiamiento externo, poseen bajos niveles de 

reservas monetarias internacionales, tienen altos niveles de 

apalancamiento y estructuras de deuda vulnerables. Además, 

los fundamentos económicos en dichos países son débiles y el 

margen de maniobra es limitado para la implementación de 

medidas de política económica. 

En el caso de los Estados Unidos de América, una pérdida 

permanente en la producción potencial, acompañada de un 

déficit presupuestario con un alto componente estructural, 

intensificaría las presiones que enfrentan las finanzas públicas 

(por ejemplo, las relacionadas con aspectos demográficos, 

como el envejecimiento de la población). 

 

Fuente: Fitch Ratings. ñUS Monetary Policy: Implications of an Interest Rate Shockò. Special Report. Septiembre de 2014. 

 

 

5. Precios internacionales de algunas materias 
primas  

Durante el tercer trimestre de 2014, los precios de 

las materias primas, en términos generales, registraron 

una tendencia a la baja, contrario a lo observado durante 

el primer semestre del año, principalmente en los 

productos energéticos y agrícolas, atribuida, por el lado 

de la oferta, a mejores perspectivas en la producción 

mundial y, por el lado de la demanda, a una 

desaceleración de esta por parte de algunas economías 

con mercados emergentes. La disminución en los 

precios de las materias primas fue parcialmente 

compensada por un aumento en el precio de los 

metales. Sin embargo, los riesgos al alza siguen 

asociados a la posibilidad de que se suspenda el 

suministro    de    petróleo    ante    el    riesgo    de    una  
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intensificación de los problemas geopolíticos en Oriente Medio y 

en la región del Mar Negro (Rusia y Ucrania), así como al 

incremento en la demanda por parte de algunas economías 

emergentes. En el caso del maíz amarillo y del trigo, las 

perspectivas de mayor producción, la reducción de la demanda por 

parte de algunas economías emergentes y los altos inventarios, 

podrían mantener la tendencia a la baja en los precios de dichos 

cereales. Asimismo, factores climáticos adversos y la posibilidad 

de interrupción de los suministros provenientes de la región del 

Mar Negro, podrían revertir dicha tendencia. En el caso del precio 

internacional de las materias primas que afectan la inflación en 

Guatemala: petróleo, maíz amarillo y trigo, estas han registrado un 

comportamiento a la baja en el transcurso del año, que en 

términos acumulados fueron alrededor de 7.38%, 24.01% y 

21.11%, respectivamente. 

 

a) Petróleo  

Durante 2014, los factores fundamentales del 

mercado de petróleo (oferta y demanda) han contribuido a que el 

precio del crudo presente volatilidad; luego de que en el primer 

semestre mostró una tendencia al alza como resultado de los 

continuos problemas de producción en varios de los principales 

oferentes, del incremento de la demanda en algunas economías 

avanzadas y de condiciones climáticas adversas en los Estados 

Unidos de América.  

Durante el tercer trimestre del año se observó una 

reducción en el precio ante una débil demanda por la 

desaceleración económica en Europa y algunas economías con 

mercados emergentes, así como por amplios suministros de crudo, 

registrándose cotizaciones inferiores a US$92.00 por barril para la 

variedad WTI en el mercado de Nueva York y de US$95.00 para la 

variedad Brent en Londres. 

Según IHS CERA (Information Handling Services, 

Cambridge Energy Research Associates), la producción mundial 

de petróleo para 2014 se situaría en 93.1 millones de barriles 

diarios (mbd), mientras que la demanda mundial se estima en 93.2 

mbd, lo que anticipa un déficit de 0.1 mbd. 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 4 

Precio Internacional del Petróleo (1) 
(US dólares por barril) 

 
(1) Cotización en la Bolsa de Nueva York, con información 
al 30 de septiembre de 2014. 
Fuente: Bloomberg. 
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Cuadro 1 

Oferta y Demanda Mundial de Petróleo  
Años 2013 - 2014 
(millones de barriles diarios) 

 
(a) Cifras preliminares.  
(b) Cifras proyectadas. 
Fuente: IHS CERA. 
 

La producción mundial de petróleo registraría un 

incremento de 1.8 mbd, respecto de 2013 (91.3 mbd) reflejo, 

principalmente, del aumento en la producción de Estados Unidos 

de América, Rusia y Canadá, lo que compensaría la reducción 

registrada en otros países. Por su parte, la inestabilidad política en 

algunos países miembros de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), que ha impactado su 

infraestructura petrolera, aunada a que la OPEP en su reunión de 

noviembre prevé recortar en 0.5 mbd (millones de barriles diarios) 

la cuota de producción respecto a la en 2011 (30.0 mbd), podría 

inducir un alza en el precio. Hasta septiembre, el volumen de 

producción de dicha organización fue superior en 2.2 mdb a la 

cuota de producción fijada desde 2011, dicho excedente ha venido 

reduciéndose de manera sostenida desde finales de 2012, como 

se ilustra en la gráfica 5. 

Entre otros riesgos que podrían impulsar el precio al 

alza, destacan el hecho de que Irán sigue sujeto al embargo 

petrolero por parte de la Unión Europea, debido a su programa 

nuclear y la posibilidad de que se suspenda el suministro de 

petróleo ante la intensificación de los problemas geopolíticos en 

Oriente Medio y la región del Mar Negro (Rusia y Ucrania). 

En efecto, las tensiones entre Rusia y Ucrania por el 

control de la Península Autónoma de Crimea, provocaron 

sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea y de los Estados 

Unidos de América, las cuales presionaron el precio del petróleo al 

alza en el primer semestre. No obstante, dichas sanciones 

contribuyeron a alcanzar una tregua entre ambos países, lo que 

disminuyó las preocupaciones en el mercado por el suministro de 

crudo y, por tanto, contribuyó a reducir el precio internacional en el 

tercer trimestre del año. Por otra parte, los acuerdos alcanzados 

en   2013   por  Siria  e  Irán  con  la  Organización de las Naciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 5 

Producción de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (1) 
(millones de barriles diarios) 

 
(1) Con información preliminar a septiembre de 2014. 
Fuente: Bloomberg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013(a) 2014(b) Variación 2013(a) 2014(b) Variación 

Oferta 91.5 93.6 2.1 91.3 93.1 1.8

Demanda 92.1 93.7 1.6 92.1 93.2 1.1

Balance (oferta - demanda) -0.6 -0.1 - - - - - -0.8 -0.1 - - - - -

Estimación de agosto 2014
Descripción

Estimación de enero 2014
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Unidas para desmantelar el arsenal de armas químicas y el 

programa nuclear han contribuido a mantener el precio del 

petróleo estable. 

Vale indicar que Estados Unidos de América continúa 

registrando importantes incrementos en sus volúmenes de 

producción, debido a la utilización de nueva tecnología, 

alcanzando niveles de producción históricos desde 1986. En el 

caso de Rusia, el aumento se debe a la incorporación de nuevas 

áreas de extracción; sin embargo, las recientes sanciones 

impuestas por los países occidentales al sector petrolero podrían 

afectar a la producción en un mediano plazo. 

 

b) Gasolinas 

Durante 2014, el precio de la gasolina en los Estados 

Unidos de América ha tenido un comportamiento volátil. En el 

primer semestre registró una tendencia al alza explicado 

principalmente, por la reducción en el nivel de inventarios; el cierre 

temporal de algunas refinerías, debido a un invierno inusual; el 

aumento en la demanda externa; y el incremento estacional en la 

demanda de dicho refinado ante el inicio del verano en los Estados 

Unidos de América. Durante el tercer trimestre del año, el precio 

de la gasolina mostró una tendencia a la baja, como resultado de 

la caída en el precio internacional del petróleo; la disminución en la 

demanda, principalmente en Estados Unidos de América, debido a 

la finalización de la temporada de verano conocida como ñdriving 

seasonò; una menor demanda en la Zona del Euro ante una 

situación económica aún débil; al aumento en la capacidad de 

refinamiento de gasolina como resultado de una mayor entrada 

neta de petróleo; y al nivel adecuado de inventarios de 

combustibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6 

Precio Internacional del Petróleo y de la 
Gasolina (1) 
(US dólares por barril y galón) 

 
(1) Con información al 30 de septiembre de 2014. 
Fuente: Bloomberg. 
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RECUADRO 6 

DESORGANIZACIÓN MUNDIAL: ¿CÓMO LAS GUERRAS Y LA GEOPOLÍTICA AFECTARÁN EL SUMINISTRO DE 

PETRÓLEO A NIVEL MUNDIAL? 

El clima geopolítico se encuentra en su nivel más precario 

de la última década. La relación entre las principales potencias 

mundiales, como Rusia, la Unión Europea y los Estados Unidos 

de América, se ha vuelto más antagónica. El mercado 

internacional del petróleo muestra cada vez menos capacidad 

de maniobra ante una demanda mundial que no disminuye y 

una oferta que podría restringirse, lo que afectaría el precio 

internacional del crudo tanto en el corto como en el largo plazo. 

En Oriente Medio, los avances del Estado Islámico (EI) 

han afectado algunas de las principales áreas de producción de 

petróleo en Irak, situación que en el corto plazo, además de 

poner en riesgo la integridad territorial de dicho país, podría 

afectar el suministro de crudo proveniente de la región Norte de 

dicho país. Sin embargo, por el momento, las interrupciones en 

la producción que pudieran observarse no denotan un escenario 

catastrófico de corto plazo en el suministro mundial. 

Por su parte, los recientes acontecimientos relativos al 

conflicto entre Rusia y Ucrania, podrían reducir hasta en dos 

millones de barriles diarios (mbd) la producción de petróleo 

entre 2015 y 2016, debido, principalmente, a las sanciones que 

se han impuesto a Rusia por parte de los Estados Unidos de 

América y Europa. Hasta el momento, las proyecciones de 

producción se mantienen estables, pero a medida que las 

sanciones se materialicen, el impulso económico y productivo de 

Rusia podría verse afectado, resultando en una reducción del 

suministro de crudo hacia Europa. En su defecto, Europa deberá 

dirigir su atención a otras fuentes de suministro, dado que las 

sanciones a dicho país podrían aumentar. 

En el caso de Libia, la situación actual se considera 

anárquica, aunque dicho país podría alcanzar niveles de 

producción pre-guerra, dicho escenario parece muy distante, 

dado que gran parte de los conflictos se deben a una profunda 

división sectaria y religiosa que ha segmentado a dicho país. 

 
Ante dicho escenario, se percibe que la brecha entre el 

precio de crudo de la variedad Brent y la variedad West Texas 

Intermediate (WTI) tendería a ampliarse, en contraste con 

anteriores perspectivas acerca de ambas variedades de crudo. 

En la actualidad, las refinerías en los Estados Unidos de 

América se encuentran funcionando cerca de su máxima 

capacidad, las importaciones se han reducido y se han 

aumentado las exportaciones a Canadá. Se estima que para 

finales de 2014 la brecha entre los precios de las variedades de 

petróleo se encuentre cerca de US$8.00. Por otra parte, se 

mantiene el monitoreo sobre la evolución en la demanda de Asia 

y Europa, en virtud de las sanciones impuestas a Rusia y la leve 

corrección a la baja en las estimaciones de crecimiento de 

ambas regiones para 2014. Asimismo, a nivel mundial se 

observan algunos conflictos que también ponen en riesgo el 

suministro mundial de petróleo. Por ejemplo, Venezuela enfrenta 

una serie de retos políticos que ponen en riesgo su producción. 

Además, una interrupción en el suministro de crudo por parte de 

Petróleos de Venezuela, S.A. tendría un impacto relevante en 

las remesas sociales y los subsidios a los combustibles, lo que 

reduciría la capacidad de consumo e inversión. En Nigeria, la 

producción está por debajo de su potencial, debido a que 

continúan el sabotaje a la infraestructura petrolera y el fomento 

al contrabando de petróleo. Por tal motivo, dicho país ha 

reducido su producción en cerca de 0.2 mbd, en un entorno en 

que el gobierno no ha logrado detener las actividades ilegales. 

En resumen, las proyecciones de producción mundial de 

petróleo son conservadoras, dado que mientras las partes 

involucradas en los conflictos geopolíticos no alcancen 

acuerdos, la oferta de petróleo podría no reactivase. 

 

Fuente: Burkhard, James y Meyer, Jeff. IHS CERA. ñGlobal disorder: How will war and geopolitics affect world oil supply? Septiembre de 2014. 

 

 

 

c) Maíz amarillo 

Luego de la reducción observada en el 

segundo semestre de 2013, el precio internacional del 

maíz amarillo registró una tendencia al alza hasta 

mediados de mayo de 2014. Este comportamiento es 

resultado de daños a la producción (sequías) en América 

del Sur, principalmente en Argentina y en Brasil. 

Asimismo, la crisis entre Rusia y Ucrania contribuyó a 

impulsar el precio internacional, principalmente en 

marzo, ante las expectativas de que un conflicto militar 

en la región pudiera comprometer el suministro del grano 

proveniente de ambos países. 

Desde finales de mayo se observa un 

comportamiento a la baja en el precio, asociado a 

mejores perspectivas en el rendimiento de algunas áreas 

de siembra del hemisferio norte, la reducción de la 

demanda del grano de algunas economías emergentes y 

al aumento de las existencias mundiales ante los buenos 

rendimientos de la cosecha previa, reflejo de 

condiciones climáticas favorables.  
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En cuanto a la producción mundial, el Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, por sus 

siglas en inglés) informó que podría registrarse una cosecha 

récord que contribuiría a incrementar el nivel de los inventarios 

mundiales, los cuales se redujeron luego de la sequía registrada 

en 2012. 

Según las estimaciones del referido ente, la 

producción mundial de maíz amarillo para la cosecha 2014/2015 

se situaría en 987.5 millones de toneladas métricas (mtm), 

producción similar a la cosecha previa (986.7 mtm).  

Respecto a la demanda mundial para el período 

2014/2015, esta se estima en 970.7 mtm, superior en 2.0% a la 

cosecha anterior (951.7 mtm), debido al incremento del consumo 

mundial, especialmente de los Estados Unidos de América, la 

República Popular China, Brasil, México, Rusia y Argentina. 

Asimismo, el nivel de los inventarios mundiales se estima en 189.9 

mtm, superior en 9.7% respecto de la cosecha anterior (173.1 

mtm).  

 

Cuadro 2 

Producción y Consumo Mundial de Maíz Amarillo 
(millones de toneladas métricas) 

 
(a) Preliminar. 
(b) Estimado. 
Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, septiembre 
de 2014. 

 

En cuanto al precio del grano, se mantienen 

expectativas a la baja para este año, derivado de la recuperación 

de inventarios mundiales, así como por la disminución de las 

tensiones geopolíticas en la región del Mar Negro.  

 

d) Trigo  

El precio internacional del trigo registró un importante 

incremento durante la mayor parte del primer semestre del 

presente año, atribuida a los daños en la producción, debido a 

factores climáticos en los Estados Unidos de América (heladas), 

Rusia, Kazajistán y Argentina (sequías);  sin embargo,  a  partir  de  

 

Gráfica 7 

Precio Internacional del Maíz Amarillo (1) 
(US dólares por quintal) 

 
(1) Cotización en la Bolsa de Nueva York, con información 
al 30 de septiembre de 2014. 
Fuente: Bloomberg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/2013 (a) 2013/2014 (b) 2014/2015 (b) 2013/2014 2014/2015

Producción 868.8 986.7 987.5 13.6 0.1

Consumo 865.2 951.7 970.7 10.0 2.0

Déficit / Superávit 3.6 35.0 16.8 - - - - - - - - - -

Rubro
Cosechas Variaciones 
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mayo registra una reducción significativa asociada, principalmente, 

a las expectativas de una favorable producción mundial del grano 

para la presente cosecha (2014/2015), debido a condiciones 

climáticas favorables en algunas de las principales zonas 

productoras. Asimismo, los avances en la solución del conflicto 

geopolítico entre Rusia y Ucrania, han influido en el 

comportamiento a la baja en el precio del trigo.  

Según el USDA, la producción mundial de trigo se 

situaría en 719.9 mtm, superior en 0.8% respecto de lo observado 

en la cosecha 2013/2014 (714.1 mtm), destacando la producción 

de Rusia, la Unión Europea, la República Popular China y 

Argentina. En el caso de Estados Unidos de América, principal 

exportador a nivel mundial, su producción se reduciría, 

principalmente, por la sustitución de cultivos, tales como el maíz 

amarillo y la soya. 

Por su parte, el consumo mundial de trigo se estima 

en 710.0 mtm, superior en 1.0% al registrado el año previo (703.2 

mtm); mientras que los inventarios mundiales se situarían en 196.4 

mtm, cifra superior en 5.4% respecto a la cosecha 2013/2014 

(186.4 mtm). De acuerdo con la Organización para la Agricultura y 

la Alimentación, el FMI y el Banco Mundial, la previsión actual del 

nivel de inventarios ha mejorado, razón por la cual se prevén 

precios estables o a la baja para el resto del año. 

 

Cuadro 3 

Producción y Consumo Mundial de Trigo 
(millones de toneladas métricas) 

 
(a) Preliminar. 
(b) Estimado. 
Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, septiembre 
de 2014. 

 

6. Inflación y política monetaria 

En 2014, en términos generales, en las economías 

avanzadas la inflación continuó ubicándose en niveles por debajo 

de 2%, con excepción en Japón, donde ha aumentado como 

resultado de una política monetaria altamente expansiva y por el 

alza del impuesto a las ventas de 5.0% a 8.0%, implementado en 

abril.  En las economías  emergentes   y  países  en  desarrollo,  la 

Gráfica 8 

Precio Internacional del Trigo (1) 
(US dólares por quintal) 

 
(1) Cotización en la Bolsa de Nueva York, con información 
al 30 de septiembre de 2014. 
Fuente: Bloomberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/2013 (a) 2013/2014 (b) 2014/2015 (b) 2013/2014 2014/2015

Producción 658.2 714.1 719.9 8.5 0.8

Consumo 679.4 703.2 710.0 3.5 1.0

Déficit / Superávit -21.2 10.9 9.9 - - - - - - - - - -

Rubro
Cosechas
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inflación ha registrado una tendencia al alza en la mayoría de 

estos países y en algunos casos, se ha ubicado por arriba del 

límite superior de la meta de inflación. Entre los rubros que más 

han incidido en dicha tendencia se encuentran los alimentos y la 

energía. Similar situación se observa en los países de 

Centroamérica y República Dominicana, en donde la inflación 

también ha registrado alzas que, en buena medida, se explican por 

el aumento de la inflación de alimentos. 

En Estados Unidos de América, la inflación se ha mantenido 

alrededor del objetivo de largo plazo establecido por la FED 

(2.0%), lo que ha permitido el mantenimiento de condiciones 

monetarias laxas. En agosto, la inflación interanual se ubicó en 

1.70%. Al respecto, algunos analistas han destacado que sin un 

fortalecimiento mayor del mercado laboral y de los salarios, las 

presiones sobre los precios internos podrían ser muy moderadas, 

panorama ante el cual los mercados esperarían que la tasa de 

interés objetivo permanezca baja, incluso bastante tiempo después 

de que se termine el tapering,  lo cual podría suceder en octubre, 

sin ningún cambio en la tasa de interés objetivo. 

En la Zona del Euro, la inflación ha continuado 

reduciéndose de manera significativa, ubicándose bastante por 

debajo del objetivo de política monetaria de 2.0% (0.37% a 

agosto), debido, en parte, al débil crecimiento económico, por lo 

que, ante este escenario, el BCE en septiembre redujo por 

segunda vez en este año su tasa de política monetaria a un 

mínimo histórico de 0.05%; además anunció programas de 

compras de valores, que iniciarán en octubre y se extenderá al 

menos dos años. Dichas medidas, generarían una expansión 

importante de la hoja de balance del BCE, que facilitaría 

condiciones crediticias más holgadas y, por ende, un impulso a la 

actividad económica; además, ayudarían a anclar las expectativas 

de inflación de mediano plazo al objetivo del Banco Central. Se 

prevé que la inflación permanezca baja en el corto plazo (0.5% a 

finales de 2014), previo a aumentar gradualmente en 2015 (1.0%), 

reflejo de la mejora en la actividad económica. Además, se 

anticipa que el aumento en los precios de las materias primas no 

energéticas y, en general, en los precios de importación de la Zona 

del Euro, asociado con la debilidad del tipo de cambio nominal, 

añadirá presiones al alza sobre los mismos. Por tanto, en caso de 

ser necesario,  el  Consejo  de  Gobierno del  BCE se comprometió 

Gráfica 9 

Ritmo Inflacionario Total en las Economías 
Avanzadas (1)  
2008-2014 
(porcentaje) 

 
(1) Datos a agosto de 2014.  
Fuente: Bancos centrales. 
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a adoptar instrumentos no convencionales adicionales dentro de 

su mandato, si la inflación se sitúa por un período prolongado en 

tasas inferiores. 

En el caso de Japón, los estímulos fiscales y monetarios 

adoptados por el gobierno en 2013 (políticas Abenómicas) han 

contribuido a contrarrestar el proceso deflacionario registrado por 

muchos años en dicho país. Así, la inflación se ubicó a agosto de 

en 3.30%. Es importante señalar que el Banco Central (BCJ) ha 

indicado que mantendrá la política de flexibilización monetaria el 

tiempo que sea necesario, con el objetivo de alcanzar su meta de 

2.0%, descontando el efecto de incrementos en los gravámenes. 

No obstante, los mercados continúan cautos sobre la efectividad 

de las políticas Abenómicas, para estimular el crecimiento en el 

mediano plazo, especialmente en la parte relativa a reformas 

estructurales. 

Durante 2014, en la mayoría de las economías con 

mercados emergentes y países en desarrollo, la inflación, en 

términos generales, mantuvo una tendencia al alza. En ese 

contexto, la respuesta de política monetaria ha sido heterogénea, 

mientras algunos países han preferido no modificar sus tasas de 

interés de política monetaria, otros la han elevado para evitar 

mayores salidas de capitales y, por ende, una mayor depreciación 

cambiaria, así como para reafirmar sus compromisos de 

estabilidad macroeconómica.  

En la República Popular China, la inflación se ha ubicado 

por debajo del objetivo de mediano plazo (3.50%), registrando en 

agosto un nivel de 2.00%, debido, en parte, a la desaceleración del 

crecimiento económico, lo que apunta a que, de ser necesario, aún 

dispone de espacio para proporcionar nuevos estímulos a la 

economía. 

En América Latina, las inflaciones de las principales 

economías que operan con metas explícitas de inflación (México, 

Colombia, Perú, Chile y Brasil) mantienen la tendencia al alza 

iniciada hace varios meses, en donde los rubros que más han 

incidido en el comportamiento de los precios han sido los 

alimentos y la energía. Ello, ha provocado que la inflación en 

algunos países se ubique por arriba del límite superior de su meta 

de inflación (Brasil, Chile y México); no obstante, se espera que 

estas converjan a los objetivos de los bancos centrales a finales de 

2014.  En  Perú, se  han registrado incrementos en los  precios  de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 10 

Ritmo Inflacionario Total de las Economías 
Emergentes (1)  
2008-2014 
(porcentaje) 

 
(1) Datos a septiembre de 2014. China a agosto. 
Fuente: Bancos centrales. 
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alimentos y bebidas, el rubro con mayor ponderación; en Brasil, el 

comportamiento de la inflación se asocia al aumento en las tarifas 

de energía eléctrica, las cuales se espera que continúen en los 

próximos meses. En México, la inflación continúa observando una 

aceleración, especialmente por el incremento en el precio de los 

alimentos; en Chile, a pesar de la desaceleración de la actividad 

económica, persiste el aumento en los precios de los alimentos y 

transporte, asimismo ha influido el hecho de que la depreciación 

del peso chileno ha sido mayor a lo observado en otras economías 

emergentes; por su parte, en Colombia, el comportamiento de la 

inflación se explica por el repunte en los precios de los alimentos, 

al revertirse las condiciones favorables que llevaron dichos precios 

a niveles inusualmente bajos en 2013. 

El comportamiento de la inflación, como se indicó, ha 

provocado diferentes tipos de respuestas por parte de las 

autoridades monetarias. Por una parte, Brasil y Colombia  

incrementaron sus tasas de interés de política monetaria (11.00% 

y 4.50%, respectivamente). En Brasil, debido a las presiones 

internas de precios y, como medida preventiva para aminorar los 

efectos de la normalización de la política monetaria 

estadounidense y, en el caso de Colombia, porque la demanda 

agregada se ha fortalecido y se ha reducido la tasa de desempleo, 

previéndose que la actividad económica continúe creciendo cerca 

de su nivel potencial. Por otra parte, México, Perú y Chile la 

bajaron para ubicarla en niveles de 3.50%, 3.25% y 3.00%, en su 

orden. En el caso de México, debido al menor ritmo de crecimiento 

de la actividad económica que se registró en el último trimestre de 

2013, y que persistió durante el primer trimestre de este año, 

asociado al débil desempeño de los componentes del gasto 

interno, como el consumo y la inversión privada. En Perú, debido a 

que los indicadores de la actividad económica continúan 

mostrando un crecimiento más débil de lo esperado y a la 

moderación de los factores de oferta que incidieron en el aumento 

de la inflación; y en Chile, dado que la evolución de la demanda 

interna y el empleo siguen reflejando un menor dinamismo en la 

actividad económica. 

En el caso de los países de Centroamérica y República 

Dominicana, excepto en este último, la inflación también mantiene 

la tendencia al alza, asociada, en buena medida, al incremento  en 
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la inflación de alimentos. Dada la evolución reciente de los índices 

de precios al consumidor de la región, Costa Rica es el país donde 

se encuentra en riesgo el cumplimiento de la meta de inflación 

para 2014 (4.0% +/- 1 punto porcentual), dado que a septiembre 

se ubicó en 5.20%; es decir, por arriba de la referida meta, por lo 

que el Banco Central de Costa Rica incrementó su tasa de interés 

de política monetaria en 50 puntos básicos ubicándola en 5.25%. 

Por su parte, Guatemala, en marzo y junio la redujo en 25 puntos 

básicos hasta ubicarla en 4.50%. 

En opinión de la Unidad de Inteligencia de The Economist, 

los bancos centrales de América Latina empezarían a incrementar 

sus tasas de interés en respuesta a la normalización de la política 

monetaria de las economías avanzadas, pero el margen de 

maniobra dependerá de otros factores, como la fortaleza de la 

demanda interna, los niveles de inflación y la apertura de la cuenta 

de capitales. 

 

B. PERSPECTIVAS DE CORTO Y MEDIANO PLAZOS 

Existe consenso de que la actividad económica mundial 

continuaría con el proceso de recuperación, aunque moderado, 

como resultado de un mejor desempeño por parte de las 

economías avanzadas; mientras que las economías emergentes y 

países en desarrollo continuarían observando cierta ralentización. 

En el caso de las economías avanzadas, su crecimiento se 

estaría explicando por la recuperación de la demanda interna, ante 

una moderada consolidación fiscal (con excepción de Japón) y 

condiciones financieras favorables, destacando los Estados 

Unidos de América que muestra un mayor dinamismo. En lo 

referente a las economías con mercados emergentes y en 

desarrollo, su ritmo de crecimiento se ha moderado, lo que se 

explica, en buena medida, por las reformas estructurales que 

están en proceso en la República Popular China. Es importante 

destacar que las economías con mercados emergentes y países 

en desarrollo seguirán representando una parte importante del 

crecimiento económico mundial y seguirán creciendo a tasas 

superiores a las economías avanzadas. 

Según el FMI, los riesgos a la baja en la actividad 

económica mundial continúan latentes y se estarían intensificando. 

En el corto plazo, la actividad económica sería afectada por el 

incremento  en  las  tensiones geopolíticas, principalmente  por   la 

Gráfica 11 

Ritmo Inflacionario Total de las Economías de 
Centroamérica y República Dominicana (1)  
2008-2014 
(porcentaje) 

 
(1) Datos a septiembre de 2014.  
Fuente: Bancos centrales. 
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crisis de Ucrania y Rusia, así como por los conflictos en 

Oriente Medio, que tendría un efecto importante sobre 

los energéticos; además, una normalización de la 

política monetaria en las economías avanzadas, más 

rápida de lo previsto, podría provocar volatilidad en los 

mercados financieros. En el mediano plazo, los riesgos 

estarían asociados a un estancamiento y bajo 

crecimiento potencial de la actividad económica en las 

economías avanzadas; mientras que en las economías 

con mercados emergentes y países en desarrollo se 

registraría una disminución en su crecimiento potencial. 

Por lo anterior, el FMI considera que en las economías 

avanzadas será necesario el apoyo de la política 

monetaria y un menor ajuste fiscal; mientras que en las 

economías con mercados emergentes y en desarrollo, el 

espacio para implementar políticas macroeconómicas 

que apoyen la recuperación varía entre países y es 

limitado en aquellos con vulnerabilidades externas. 

De acuerdo con las estimaciones del FMI, el 

crecimiento económico mundial para el presente año se 

situaría en 3.3%, igual al observado en 2013, mientras 

que para 2015 se prevé sea de 3.8%. Las economías 

avanzadas registrarían un crecimiento de 1.8% en 2014 

(1.4% en 2013) y para 2015 se anticipa que se sitúe en 

2.3%; mientras que las economías emergentes y países 

en desarrollo registrarían un crecimiento de 4.4% para el 

presente año (4.7% en 2013) y de 5.0% para 2015. 

En las economías avanzadas, destaca el mayor 

dinamismo previsto para los Estados Unidos de América, 

cuyo crecimiento se estima en 2.2% para 2014 y en 

3.1% para 2015, como resultado de la mejora prevista 

en el gasto del consumo privado, la formación fija de 

capital y la demanda interna. Cabe destacar que se 

estima que el nivel de desempleo continúe registrando 

una baja hasta situarse en 5.9% en 2015. Asimismo, el 

mantenimiento de una política monetaria expansiva 

continuaría apoyando la recuperación de la actividad 

económica, a pesar de la desaparición del tapering. 

Respecto de la inflación, se anticipa que la misma se 

sitúe en 2.4% en 2014 y en 2.0% en 2015. La previsión 

para 2014 estaría ligeramente por arriba del objetivo de 

largo plazo de la Reserva Federal (2.0%), mientras que 

el pronóstico para 2015 convergería a dicho objetivo. 

La Zona del Euro continuaría con su moderado 

proceso de recuperación económica, apoyado por una 

consolidación fiscal, una política monetaria 

acomodaticia, una mejora en las condiciones de crédito 

y tasas de interés históricamente bajas; sin embargo, las 

perspectivas de crecimiento continuarán siendo 

heterogéneas entre los países. Además, las hojas de 

balance de los sectores público y privado continúan 

deterioradas y persiste la fragmentación financiera y 

altos niveles de desempleo. Se prevé que para 2014 la 

región registre una tasa de crecimiento de 0.8%  (-0.4% 

en 2013), mientras que para 2015 se situaría en 1.3%. El 

crecimiento previsto estaría sustentado en una mejora 

en el gasto de consumo privado y la inversión, aunque 

persisten los riesgos asociados a un posible 

estancamiento en la actividad económica; el 

resurgimiento de problemas en el mercado de vivienda 

en algunos países; y la intensificación de la crisis de 

Ucrania y Rusia. Con relación a la inflación, esta 

continuaría siendo baja y se prevé que en 2014 se 

ubique en 0.5% y en 2015 en 1.0%, valores por debajo 

de la meta de inflación establecida por el BCE. 

En Japón, se anticipa que el PIB registre una tasa 

de crecimiento de 1.2% en 2014 y de 1.3% en 2015. De 

acuerdo al FMI, aun cuando se tiene planificado un 

ajuste fiscal, se esperaría una recuperación en la 

inversión privada y una moderada recuperación en la 

demanda interna, lo que influiría en la estabilización de 

la actividad económica en 2015. La inflación se prevé se 

sitúe en 2.6% y 3.0% en 2014 y 2015, respectivamente, 

como resultado del ajuste fiscal (incremento en el 

impuesto al consumo realizado en abril de 2014 y 

previsto para octubre de 2015), así como por la 

reducción en la brecha del producto, una política 

monetaria acomodaticia y la depreciación de la moneda.
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En las economías con mercados emergentes y 

países en desarrollo, se proyecta que para el presente 

año se registre un crecimiento del PIB de 4.4%, 

ligeramente inferior al registrado en 2013 (4.7%) y de 

5.0% para 2015. El crecimiento estaría sustentado en 

una recuperación de la demanda interna, así como de la 

demanda externa, principalmente por el mejor 

desempeño previsto en las economías avanzadas. Con 

relación a la inflación, se estima que la misma se sitúe 

en 5.5% en 2014 y en 5.1% en 2015, reflejando una 

disminución respecto del valor observado en 2013 

(5.9%), asociada a la reducción en los precios de las 

materias primas. 

En el caso de la República Popular China, se 

proyecta que el crecimiento económico se sitúe en 7.4% 

para 2014 (7.7% en 2013) y en 7.1% para 2015. El 

menor crecimiento previsto es resultado de la transición 

a una trayectoria de crecimiento más sostenible a largo 

plazo derivado del proceso de reformas estructurales 

que se están implementando en dicho país, con la 

finalidad de corregir algunos desequilibrios, incentivando 

principalmente el consumo interno. Según el FMI, el 

riesgo de un aterrizaje forzoso es muy bajo, aunque 

siguen existiendo riesgos relativos a que el crecimiento 

económico aún depende, principalmente, de la inversión 

y del crédito. Las previsiones de inflación indican que 

esta se podría situar en 2.3% para 2014 y en 2.5% para 

2015 y reflejarían la baja en los precios de las materias 

primas, principalmente de alimentos. 

Para América Latina y el Caribe, se anticipa un 

crecimiento de 1.3% para 2014 (2.7% en 2013) y de 

2.2% para 2015. El menor crecimiento previsto respecto 

de 2013, se explicaría por una reducción en el precio de 

las materias primas que afectaría a los países que son 

exportadores netos. Sin embargo, la mejora prevista en 

la actividad económica de las economías avanzadas 

podría conllevar un aumento en la demanda externa. 

Con relación a México, se prevé que el 

crecimiento económico registre una tasa de 2.5% para 

2014 (1.1% en 2013) y de 3.7% para 2015. Dicho 

crecimiento sería resultado de la mejora en la actividad 

económica de Estados Unidos de América, su principal 

socio comercial, el crecimiento previsto en el sector de la 

construcción y los resultados preliminares de las 

reformas energéticas y de telecomunicaciones que se 

han implementado. Las previsiones de inflación se sitúan 

en 4.0% para 2014 y en 3.5% para 2015. 

En el caso de Brasil, se anticipa que se registrará 

un crecimiento de 0.3% para 2014 (2.5% en 2013) y de 

1.4% para 2015. El FMI resalta que el bajo crecimiento 

previsto obedece a una débil competitividad, una caída 

en la confianza sobre la actividad económica y 

condiciones financieras más restrictivas que estarían 

limitando la inversión. Además, se registra una 

moderación en el empleo y en el crecimiento del crédito 

que afectaría el consumo. La inflación se situaría en 

6.2% para 2014 y en 6.0% para 2015, como reflejo de la 

persistencia inflacionaria, los problemas de oferta y las 

presiones de mantener precios administrados. 

En Colombia, Perú y Chile, se prevé que para 

2014 se registren tasas de crecimiento de 4.8%, 3.6% y 

2.0%, respectivamente; mientras que para 2015 dichas 

tasas se situarían en 4.5%, 5.1% y 3.3%, en su orden. El 

lento crecimiento en la inversión y en el consumo de 

bienes duraderos, así como la caída en los precios de 

los metales, estaría afectando el crecimiento de Perú y 

Chile. En el caso de Colombia, el dinamismo en la 

demanda interna daría impulso al crecimiento 

económico. En cuanto a la inflación, en términos 

generales, se anticipa que converja a las metas 

establecidas por sus autoridades monetarias. 

Respecto de la región centroamericana, se 

proyecta para 2014 un crecimiento de 3.1%, similar al 

registrado el año previo (3.2%) y para 2015 de 3.4%, 

resultado de la mejora en la actividad económica de 

Estados Unidos de América, situación que favorecería al 

crecimiento económico ante el incremento en las 

exportaciones, una mejora en los términos de
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intercambio y un mayor flujo de remesas. No obstante, cada país 

de la región enfrenta situaciones internas que afectan su 

crecimiento, destacando el caso de Costa Rica por la reducción 

prevista en la inversión extranjera directa ante el cierre de una 

importante planta de producción, cuyo capital es extranjero. En 

cuanto a la evolución de los precios, se estima que la inflación 

podría situarse en 5.1% en 2014 y en 4.6% en 2015, influenciada, 

principalmente, por el comportamiento en el precio de los 

alimentos. 

 

Cuadro 4 

Proyecciones de Crecimiento Económico e Inflación de los Socios 
Comerciales de Guatemala 
(porcentajes) 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional, octubre de 2014; Consensus Forecasts y 
reporte de la Unidad de Inteligencia de The Economist, a septiembre de 2014. 
1/
 En la inflación se excluye a Argentina y se refiere a la inflación promedio anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Principales socios

Estados Unidos 2.2 2.2 3.1 1.3 2.4 2.0

El Salvador 1.7 1.7 1.8 0.8 2.0 2.0

Honduras 2.6 3.0 3.1 4.9 6.8 5.5

Zona del Euro -0.4 0.8 1.3 0.8 0.5 1.0

México 1.1 2.5 3.7 4.0 4.0 3.5

Otros socios

Colombia 4.7 4.8 4.5 1.9 3.3 3.0

Japón 1.5 1.2 1.3 1.4 2.6 3.0

Brasil 2.5 0.3 1.4 5.9 6.2 6.0

Chile 4.2 2.0 3.3 3.0 4.2 3.0

Perú 5.8 3.6 5.1 2.9 2.9 2.2

Reino Unido 1.7 3.2 2.7 2.1 1.5 1.8

China 7.7 7.4 7.1 2.5 2.3 2.5

Mundial 3.3 3.3 3.8 3.6 3.9 3.9

-Economías avanzadas 1.4 1.8 2.3 1.2 1.7 1.9

-Economías con mercados 

emergentes y países en 

desarrollo 4.7 4.4 5.0 5.5 5.5 5.1

-América Latina y el Caribe1/ 2.7 1.3 2.2 5.3 6.0 5.4

-América Central 3.2 3.1 3.4 3.9 5.1 4.6

Principales socios 1.8 2.1 2.9 1.8 2.7 2.4

Proyecciones Proyecciones

PIB (variación anual) INFLACIÓN (fin de período)



38                                                                                                INFORME DE POLÍTICA MONETARIA A SEPTIEMBRE DE 2014 

II. PANORAMA ECONÓMICO INTERNO 

A. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

El Producto Interno Bruto del segundo trimestre de 2014, 

registró una tasa de crecimiento interanual de 4.3% (ver detalle en 

Anexo 1). Dicho crecimiento se sustenta, por el lado del origen de 

la producción, en el dinamismo de los sectores siguientes: 

explotación de minas y canteras; intermediación financiera, 

seguros y actividades auxiliares; agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca; administración pública y defensa; comercio al 

por mayor y al por menor; servicios privados; e industrias 

manufactureras, que en conjunto explicarían alrededor de 71.0% 

del crecimiento del PIB en el referido trimestre. Por el lado del 

destino del gasto, el resultado refleja el dinamismo registrado en 

todos los componentes de la demanda, en particular en el 

consumo privado y en la inversión, así como en las exportaciones 

de bienes y servicios.  

El crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 2014 fue 

mayor al registrado en el primer trimestre del año (3.5%), 

consistente con las previsiones de crecimiento económico para 

2014 (de entre 3.3% y 3.9%). Además, indicadores de corto plazo 

como el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), 

también revelan un comportamiento congruente con dicha 

previsión de crecimiento. En efecto, a agosto del presente año el 

IMAE registró un crecimiento de 4.6%
8
, con un crecimiento 

acumulado de alrededor de 4.2% al citado mes, como resultado de 

la incidencia positiva de los sectores de explotación de minas y 

canteras; intermediación financiera, seguros y actividades 

auxiliares; industrias manufactureras; comercio al por mayor y al 

por menor; servicios privados; y transporte, almacenamiento y 

comunicaciones. El crecimiento interanual de la tendencia ciclo de 

dicho indicador a agosto fue de 5.2%, lo que indica que la 

actividad económica en lo que va del año, en promedio, continúa 

siendo más dinámica respecto al mismo período del año anterior 

(gráfica 13).  

En septiembre del presente año, el nivel del Índice de 

Confianza de la Actividad Económica (gráfica 14) se situó en 42.71 

puntos, superior en 8.65% respecto del registrado el mes anterior  

(39.31 puntos)   y   en  18.28%   con   relación   al   observado    en 

                                                        
8 Variación interanual de la serie original del IMAE. 

 

Gráfica 12 

Producto Interno Bruto Trimestral 
(porcentajes) 

 
(1) Variación interanual de los volúmenes valorados en 
millones de quetzales, referidos a 2001, con información a 
junio de 2014. 
(2) Proyectada a diciembre de 2014, con base en el filtro 
de Hodrick-Prescott. 
Fuente: Banco de Guatemala. 
 

 

Gráfica 13 

Índice Mensual de la Actividad Económica 
(IMAE) (1) (2)  
(porcentajes) 

 
(1) Base 2001 = 100. 
(2) Con información a agosto de 2014. 
Fuente: Banco de Guatemala. 
 
 

 

 

 

 

 


























































