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Introducción 
 

 

 

 

 

 

 
La mayor crisis en más de un siglo fue 

provocada por la pandemia de COVID19, que 

afectó a toda la economía mundial. Como 

resultado, la desigualdad entre las naciones 

aumentó considerablemente. Debido a que los 

grupos desfavorecidos y las economías 

emergentes tardarán mucho más en 

recuperarse de las pérdidas de ingresos y 

medios de subsistencia relacionadas con la 

pandemia, es probable que la recuperación 

posterior a la crisis sea tan desigual como las 

crisis económicas iniciales. 

En divergencia de muchas crisis anteriores, se 

lanzó una respuesta exhaustiva y decidida a 

principios de la pandemia a través de medidas 

económicas que, en la mayoría de los casos, 

lograron mitigar a corto plazo los costos 

humanos más graves, desde principios de la 

pandemia. 

De estas medidas de emergencia, se generaron 

nuevas amenazas, como el fuerte aumento de 

los niveles de deuda pública y privada en la 

economía mundial, que, de no haber sido 

abordadas a tiempo, podrían haber puesto en 

peligro la equidad de la recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunidad internacional brindo asistencia 

financiera y aumentó los préstamos de 

emergencia del FMI a los países en desarrollo 

desde el comienzo de la pandemia, por 

ejemplo, a través de una 

nueva ventana para crisis alimentarias. 

También hará falta más apoyo en industrias 

vitales como la educación, la salud, la 

infraestructura digital, las nuevas tecnologías y 

la adaptación y mitigación 

del cambio climático, los gobiernos pueden y 

deben dirigir, alentar y atraer inversiones 

privadas. La inversión pública estratégica 

en estas industrias puede aumentar el 

crecimiento de la productividad, y generar 

beneficios sociales significativos y mejorar la 

resiliencia ante impactos económicos. 

Se prevé una desaceleración inicial del 

crecimiento global en 2023, seguida de una 

reanudación en 2024, aunque a un ritmo más 

lento que en 2022 y por debajo del promedio 

anual histórico de 3.8 por ciento (2000-2019). 
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Panorama global 

Aun con la incertidumbre provocada por las 

tensiones geopolíticas en Europa del Este, la 

persistencia de los problemas de oferta a causa 

de la pandemia del Covid-19 y la desaceleración 

de la economía asiática (particularmente China), 

el endurecimiento de la deuda, así como la 

emergencia climática, entre otros factores, la 

economía global creció durante 2022 un 3.4%. El 

desempeño sigue siendo débil desde una 

perspectiva histórica, toda vez que la media 

anual entre 2000 y 2019 fue de 3.8%. 

Mientras la expansión de la economía mundial 

fue de 3.4%, (6.2% en 2021), la tasa de inflación 

global se aceleró a 8.8 por ciento (4.7% en 2021). 

Este aumento generó que muchos bancos 

centrales, incrementarán las tasas de interés 

con el objetivo de moderar la inflación, (esta 

tendencia a una política monetaria más dura 

fue excepcionalmente generalizada), 

mediante la contención del gasto ante la 

imposibilidad de que la oferta global pudiera 

satisfacer la demanda. 

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI 

Se ha desencadenado un cambio hacia 

inversiones más seguras en muchas naciones 

como resultado del aumento repentino y rápido 

de las tasas de interés, el aumento de las 

tensiones geopolíticas y el debilitamiento de las 

perspectivas económicas mundiales.  

También, los riesgos de la fragmentación 

geoeconómica, así como sus beneficios y costos 

potenciales, están al frente de la discusión 

política como resultado de las interrupciones en 

la cadena de suministro y el aumento de las 

tensiones geopolíticas. Esta fragmentación 

puede alterar la distribución geográfica de la 

inversión extranjera directa (IED), lo que puede 

tener un efecto en la economía mundial. Estos 

flujos de IED ahora están más concentrados en 

naciones alineadas geopolíticamente, 

particularmente en industrias estratégicas. 

Inversión  

Dada la dependencia a la IED de países con 

relaciones geopolíticas distantes, varias naciones 

de mercados emergentes y en desarrollo son 

extremadamente susceptibles a la reubicación de 

esta. Las pérdidas de producción a largo plazo 

pueden deberse a la fragmentación de la IED 

provocada por el surgimiento de bloques 

geopolíticos, en particular en las economías de 

mercados emergentes y en desarrollo. La mejor 

manera de disminuir los severos costos económicos 

de la fragmentación de la IED son los esfuerzos 

multilaterales para mantener la integración global. 

En 2022, la IED mundial cayó un 12%, es decir, 

hasta 1.3 billones de dólares. El menor volumen 

de flujos fue la principal causa de la disminución 

además de las transacciones financieras de los 

países desarrollados (con -36.7%). 

Aunque el crecimiento se limitó en gran medida a 

unas pocas economías emergentes importantes, la 

IED en los países en desarrollo aumentó 

ligeramente (con 4.0%). Muchas naciones en 

desarrollo más pequeñas experimentaron un 

estancamiento en las entradas de IED, y las 

naciones menos desarrolladas experimentaron 

una disminución. 

Fuente: UNCTAD, IED: flujos y saldos de entrada y salida  

Las transacciones financieras de las 

corporaciones multinacionales en las 
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economías desarrolladas, donde la IED cayó un 

37%, fueron los principales impulsores de la 

disminución de los flujos de IED en 2022. El 

número real de anuncios de financiación para 

nuevas plantas e inversiones aumentó un 5%. 

Las tendencias industriales y sectoriales 

revelaron un aumento en el número de 

proyectos en infraestructura y sectores como la 

electrónica, la automotriz y la maquinaria que 

están bajo presión para reestructurar sus 

cadenas de suministro. Debido a la escasez 

mundial de microprocesadores, tres de los cinco 

principales proyectos de inversión se anunciaron 

en semiconductores. Tras un auge en 2020 y 

2021, la inversión en los sectores de la economía 

digital se ha desacelerado. 

El impacto del entorno financiero, como el 

deterioro de las condiciones de financiación 

como resultado de los aumentos de las tasas de 

interés por parte de los principales bancos 

centrales, ha tenido un gran impacto en las 

fusiones y adquisiciones. 

Debido a los prolongados retrasos que estaban 

sufriendo los bancos y otros prestamistas como 

resultado del entorno de tipos de interés 

crecientes, el mercado de financiación 

apalancada prácticamente se cerró. 

Comercio 

Con el crecimiento débil de la demanda y la 

producción a nivel mundial, se espera que el 

crecimiento comercial siga bajo y afecte la 

actividad en todas las regiones. La inflación se 

está moderando pero sigue alta, lo que hace 

que en muchos países sigan con los ciclos de 

ajuste de políticas monetarias. Tanto las 

naciones desarrolladas como en desarrollo se 

ven afectadas por la desaceleración de la 

actividad económica global, y muchas de ellas 

enfrentaran una recesión en 2023. 

El comercio mundial exhibió una 

desaceleración respecto a 2021, como lo 

demuestra la menor expansión de la 

producción industrial. Después de que la 

pandemia causara una caída históricamente 

grande en el comercio, el repunte se está 

desvaneciendo antes y más rápido de lo 

previsto. En 2021, el intercambio mundial de 

bienes aumentó un 26.6% y, si bien siguió 

creciendo más rápido que la tasa promedio de 

los diez años anteriores en 2022, se desaceleró a 

una tasa interanual de 12.4% en 2022. 

No obstante, el comercio de bienes superó los 

niveles previos a la pandemia, mientras que el 

comercio de servicios siguió recuperándose, 

impulsado por el cambio incremental de la 

demanda hacia los servicios. Aunque muchas 

naciones relajaron las restricciones de viaje, los 

flujos de turismo todavía estaban por debajo de 

los niveles previos a la pandemia, pero fueron 

más dinámicos que el año anterior. 

Aunque la tensión en la cadena de suministro global 

sigue siendo mayor que antes de la pandemia, ha 

disminuido desde mediados de 2022, como lo 

demuestra la normalización de los inventarios y la 

estabilización de los costos de transporte. 

 

 

Fuente: UNCTAD, mercancías y servicios comercio total 

En 2021, el comercio mundial de servicios se 

recuperó 17.2% y en el año 2022 registró un 14.7% 

en su medición mundial. El aumento del 

comercio de bienes, el aumento de los costos de 

envío y los servicios empresariales, financieros y 
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de tecnologías de la información prestados 

digitalmente contribuyeron a la recuperación. 

Economías desarrolladas 

A finales de 2022 y principios de 2023, el 

crecimiento en las economías desarrolladas se 

desaceleró menos de lo esperado (resultado que 

impactó en el resto de la economía global), 

debido a que la falta de trabajadores en el 

mercado laboral, impulsó un aumento de los 

salarios y evitó una desaceleración más fuerte en 

el consumo. La falta de trabajadores se debió en 

parte a una disminución en la oferta de trabajo, 

ya que la cantidad de personas en edad de 

trabajar que participan en la fuerza laboral 

disminuyó (en parte debido a un aumento en las 

jubilaciones anticipadas), y en Estados Unidos. 

Se prevé que las economías desarrolladas 

experimenten una pronunciada moderación en 

su actividad, desde 2.7% en 2022 a 1.5% en 2023 

y 1.4% para 2024. En el curso de estas 

perspectivas, subyacen las fuerzas que frenaron 

el desempeño económico en 2022. Entre ellas: la 

inflación, cuyo nivel continuó erosionando el 

poder adquisitivo de los hogares; el 

endurecimiento de la política por parte de los 

bancos centrales en respuesta a la inflación, lo 

que incrementó el costo de endeudamiento y 

restringe la actividad económica. Los sectores 

distintos a los servicios, incluido el manufacturero, 

mostraron cierta debilidad y apuntan a una 

ralentización más generalizada de la actividad. 

Estados Unidos 

La economía estadounidense creció 2.1% en 

2022, mostrando un mejor desempeño en el 

segundo semestre del año, apoyada por el 

mayor gasto en consumo e inversión privada. 

Por su parte, la inflación cerró en 6.4% para 2022, 

su mínimo desde octubre de 2021, por encima 

de su meta de largo plazo 2.0%. 

En particular, la producción industrial de este país 

continuó creciendo en julio con un avance en las 

manufacturas, causado por una mayor 

producción automotriz y buen dinamismo en los 

sectores aeroespacial, de ropa y plásticos. De 

mantenerse este dinamismo para el cierre de año, 

el crecimiento anual de la producción industrial 

ascendería a 4.2% anual, en línea con lo que el 

consenso de analistas anticipaba en agosto. 

En los Estados Unidos, se espera que el 

crecimiento se debilite bastante en 2023 y 

principios del 2024, debido a los efectos 

rezagados del fuerte aumento en las tasas de 

interés durante el último año y medio, con el 

objetivo de reducir la inflación, los registros más 

altos desde principios de los años 80. Se espera 

que la actividad se recupere hacia finales del 

próximo año, a medida que la inflación 

disminuya y se desvanezcan los efectos del 

endurecimiento de la política monetaria. 

Zona Euro 

En la Zona Euro, al contrario de Estados Unidos, 

el panorama se tornó más complejo y los riesgos 

de una recesión económica se materializaron a 

pasos acelerados. Europa está siendo 

impactada por la falta de gas y mayores costos 

de energía que están afectando directamente 

el funcionamiento de empresas y el consumo de 

los hogares. En particular, la respuesta de Rusia 

de suspender la provisión de gas a Alemania 

obligó a la interrupción de la actividad industrial 

y, por lo tanto, a una caída abrupta de la 

actividad económica y el comercio de la región 

europea. Esta situación se acrecentará a 

medida que se aproxime el invierno y la 

demanda de gas aumente. 

En la Zona Euro, la inflación fue de 9.2% en 

diciembre de 2022, continuando una tendencia 

a la baja desde su máximo de 10.6% en octubre 

de ese mismo año. Esto estuvo en línea con una 

moderación en el crecimiento de los precios. Sin 

embargo, la inflación fue significativamente 

mayor a la observada el año anterior y se 

mantuvo por encima del rango meta de 2%. En 

términos de energía, la cifra refleja una 

desaceleración en los precios principalmente 

en Alemania, Francia, Italia y España. 

Japón 

Una señal del desafío que enfrenta el banco 

central de Japón para poner fin gradualmente 

a su programa de estímulo masivo es el hecho 



 

  

- 5 - 

 

de que, si bien la economía de Japón evitó la 

recesión en octubre-diciembre, se recuperó 

mucho menos de lo previsto, debido a la caída 

de la inversión empresarial. Aunque el consumo 

privado aún logra mantener el ritmo del 

aumento de los gastos de vida, los analistas 

predicen que la recuperación retrasada de 

Japón de los efectos de la pandemia se verá 

obstaculizada por la incertidumbre sobre el 

futuro de la economía mundial. 

La tercera economía más grande del mundo se 

expandió 0.6% anualizado en el último trimestre 

del año pasado después de caer 1.0% revisado en 

julio-septiembre. El aumento del PIB fue mucho 

menor que el pronóstico promedio del mercado 

de un aumento del 2.0%, debido a una 

disminución en el gasto de capital y el inventario. 

Con una inflación que supera el objetivo de 2% 

del Banco de Japón, las perspectivas de la 

economía y los salarios serán clave para saber 

qué tan pronto el banco central podría eliminar 

gradualmente su programa de estímulo masivo. 

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI. 2023 

Economías en desarrollo 

En las últimas cuatro décadas, los países 

emergentes han sufrido diversas crisis a lo largo 

de los distintos ciclos de endurecimiento 

monetario en Estados Unidos, con un coste 

económico y financiero muy elevado. Las 

decisiones de política monetaria de la FED tienen 

un impacto en las condiciones financieras 

globales, lo que podría tener un impacto 

negativo en las economías emergentes más 

vulnerables, aunque las causas de cada episodio 

son diferentes (las subidas de tipos de la FED 

están más directamente relacionadas con las 

crisis de deuda en América Latina). 

Aunque las medidas de estrés financiero en 

países en desarrollo y emergentes en general 

han disminuido desde el año pasado, los costos 

de financiamiento siguen siendo altos, esto se 

debe a que tanto la política monetaria interna 

como la de las economías avanzadas se han 

vuelto más estrictas. Esto ha afectado la 

inversión y la producción en los países en 

desarrollo y emergentes, especialmente en 

sectores que son más sensibles a los cambios en 

las tasas de interés, como la producción 

industrial y la construcción. 

China 

La recuperación económica de Asia Oriental 

sigue siendo frágil, aunque el crecimiento medio 

es más vigoroso que en otras regiones. Se prevé 

que en 2023 el crecimiento del PIB en Asia 

Oriental alcance un 4.4%, en comparación con 

el 3.2% de 2022, lo que obedece principalmente 

a la modesta recuperación del crecimiento de 

China. Sin embargo, muchas economías de la 

región (aparte de la de China) están perdiendo 

impulso a medida que se atenúa la demanda, 

sube el costo de la vida y disminuye también la 

demanda de exportación hacia los Estados 

Unidos y Europa. 

China tuvo un freno en su crecimiento a finales 

de 2022 debido a las perturbaciones 

relacionadas con el Covid-19, registrando un 

avance de 3.0%. Sin embargo, la reapertura de 

la economía y una rápida disminución de los 

contagios impulsaron después, una 

recuperación, respaldada sobre todo por el 

gasto de los hogares, especialmente en servicios. 

La mejora en la producción industrial ha sido más 

lenta en comparación. El crecimiento de la 

inversión fija ha sido respaldado por el gasto del 

gobierno en infraestructura, lo que ha ayudado 

a compensar la debilidad en el sector 

inmobiliario. Recientemente, el sector 

inmobiliario ha dado señales de salir de una 

prolongada recesión, con un aumento en los 

precios de las propiedades. 
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La economía china es vulnerable a cambios en 

los precios inmobiliarios, ya que este sector y el 

de la construcción ocupan aproximadamente 

una quinta parte de la absorción de la 

demanda final y una fracción significativa de los 

préstamos. Aunque las autoridades chinas han 

aumentado recientemente su apoyo al sector, 

el porcentaje de promotores inmobiliarios que 

necesitan una reestructuración sigue siendo 

importante (FMI, 2023), y la flexibilización de las 

normas de concesión de préstamos podría 

exacerbar los riesgos para la estabilidad 

financiera. 

La deuda pública es motivo de preocupación 

en China, la cifra oficial para 2022 fue del 76.9%. 

China en Latinoamérica 

Mientras transcurría la pandemia, la nación asiática 

aceleró sus inversiones en América Latina y el 

Caribe, convirtiéndose en la tercera fuente de 

inversión en las economías de la región. 

Durante la pandemia, China apuntó 

específicamente a las economías de Chile, Perú y 

México. Ellos concentran el 77% de su inversión. La 

cuarta ola de inversión china, se concentra en los 

sectores de logística, servicios, 

telecomunicaciones y transporte, aunque hay 

algunas naciones, como Chile, donde los 

principales las actividades económicas primarias 

siguen siendo una prioridad, de acuerdo con 

Susana Muoz, presidenta de la Cámara de 

Comercio de México en Hong Kong. 

Esta inversión asiática aumentará durante el período 

pospandemia, y no será solo por la crisis sanitaria, 

sino que el conflicto comercial entre China y Estados 

Unidos también será un factor importante. 

China ha experimentado uno de los procesos 

de urbanización e industrialización más rápida e 

intensa de la historia, logrando en treinta años lo 

que Inglaterra y Estados Unidos tardaron 200 

años en hacer. A expensas del relativo declive 

de Estados Unidos y particularmente de Europa, 

China viene mostrando una notable mejoría en 

los indicadores económicos globales. 

Se produce entonces el conflicto entre una 

potencia consolidada y una potencia 

emergente. Mientras China los desafía 

continuamente y aspira a tomar esa posición, 

Estados Unidos trabaja para mantener su 

dominio económico y político. 

China y México 

La economía de México es una de las que más 

ha captado el interés de los inversionistas chinos. 

Los lazos comerciales mejoraron respecto al año 

anterior: 2022 vio la tercera IED más alta de esa 

nación, superando los 200 mmdd. Con un total 

de 297 millones de dólares, la financiación se 

destinó principalmente a industrias como la 

informática y la comunicación, así como a los 

servicios financieros y de seguros. 

A pesar de que la inversión china ha ido en 

aumento, la ausencia de una agenda de 

inversión, el cierre de la oficina de atracción de 

capital chino y la falta de un plan de proyecto 

que atraiga a los inversores chinos han puesto a 

China en desventaja. Para continuar con la 

inversión de capital chino, además de presentar 

estudios técnicos y ambientales y planes 

maestros para el desarrollo de obras de 

infraestructura, es necesario mejorar los 

incentivos fiscales para la instalación de 

empresas en México. 

Fuente: Banco de datos del Monitor, RED. ALC China 
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China y Chile 

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y China 

entró en vigencia en octubre de 2006 y en 2019 

se publicó su protocolo de modernización para 

agilizar las inversiones. 

Los bancos, las empresas de generación de 

energía, las empresas mineras y otras empresas 

se ven afectadas por la influencia corporativa 

china. Los datos de Red ALC-China (Red 

América Latina y el Caribe sobre China) 

muestran que en los últimos 10 años, China ha 

invertido más de 17,227 mdd en la nación 

chilena.  

Fuente: Banco de datos del Monitor, RED. ALC China 

China y Perú 

Los dos países han tenido una relación comercial 

de larga data desde principios del siglo XX. Con la 

compra de Hierro Perú por parte del consorcio 

chino Shougang en 1992, se formalizó la primera 

inversión asiática significativa. Las empresas chinas 

buscan oportunidades en medio de la agitación 

política provocada por la elección del gobierno de 

izquierda liderado por Pedro Castillo en el Ejecutivo. 

Se han invertido más de 23,558 mdd en capital 

chino en Perú durante los últimos 10 años, con 

importantes inyecciones de capital en la 

industria minera. 

Fuente: Banco de datos del Monitor, RED. ALC China 

Rusia 

El PIB de Rusia se contrajo en 2022 un 2.1 por 

ciento, mucho menos de lo esperado cuando 

comenzó (a inicios del año) la invasión a gran 

escala rusa en Ucrania, la economía rusa resistió 

de buena manera las sanciones occidentales 

implementadas tras la ofensiva militar. 

Aunque muchos observadores ponen en duda la 

fiabilidad de las cifras de las autoridades rusas, la 

economía del país parece haber resistido mejor 

de lo esperado el choque de las sanciones 

occidentales. Algo similar ya había ocurrido, 

debido a las sanciones occidentales por la 

anexión ilegal de la península ucraniana de 

Crimea en 2014, el PIB ruso cayó un 2% en 2015. 

Desde la invasión a Ucrania en febrero de 2022, 

Rusia se encontró en un conflicto energético con 

Europa. Para agravar aún más esta situación, 

Moscú cortó las exportaciones de petróleo a las 

naciones que impusieron un tope de precios. Esto, 

en un intento de evitar que Moscú utilizara estas 

exportaciones para financiar su guerra. En 

septiembre del mismo año, las nuevas 

restricciones de Rusia a las exportaciones de gas 

natural habían exacerbado la crisis energética de 

Europa, lo que obligó a los gobiernos a gastar 

miles de millones de euros para proteger a las 

empresas y los consumidores de los costos a 

medida que la zona entró en recesión. 
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América Latina y el Caribe 

Las economías de América Latina resistieron 

bien el año pasado a pesar de los efectos 

derivados de la invasión rusa a Ucrania y las 

subidas de las tasas de interés a nivel mundial. 

En 2022, la economía de la región se expandió 

casi 4%, el empleo repuntó con fuerza y el sector 

de los servicios se recuperó del daño 

ocasionado por la pandemia. 

Las presiones inflacionarias están 

disminuyendo en muchos países, gracias a las 

acciones inmediatas y decisivas de los 

bancos centrales y al descenso de los precios 

mundiales de los alimentos y la energía. No 

obstante, la inflación subyacente (es decir, la 

que excluye los alimentos y la energía) se 

mantuvo en un nivel alto de alrededor del 8% 

en Brasil, México y Chile (y algo más alto en 

Colombia, pero más bajo en Perú). 

En un contexto en que aumenta la 

incertidumbre sobre la dinámica del 

crecimiento y la inflación mundial, y sobre la 

respuesta de la política monetaria en las 

economías desarrolladas, ha aumentado la 

volatilidad de los mercados financieros 

internacionales, generando condiciones más 

costosas para acceder al financiamiento, lo 

que perjudica a los países de la región. 

México 

Se espera que la economía de México 

crezca menos este año, alrededor de un 2.5 

por ciento1. Aunque la inflación bajó desde 

su pico el año pasado (7.82% en diciembre 

de 2022), el banco central ha decidido 

hacer una pausa en su sus ajustes de 

política monetaria monetario. Esto viene 

después de una serie de aumentos en las 

tasas de interés, desde un 4% a mediados 

de 2021, hasta alcanzar un 11.25 por ciento 

en abril de 2023. 

                                                

 
1 Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en 

Economía del Sector Privado: Julio de 2023 

Se espera que el crecimiento siga avanzando 

en 2024, con un aumento del 1.9 por ciento, 

gracias a una política monetaria más relajada. 

En cuanto a la política fiscal, no se espera que 

contribuya al crecimiento en 2023, ya que está 

enfocada en terminar proyectos importantes de 

inversión pública y programas sociales. La 

inversión y el consumo, que fueron más fuertes 

de lo esperado a finales de 2022, se espera que 

bajen este año debido a las altas tasas de 

interés y la inflación. 

Brasil 

En Brasil, se espera que el crecimiento se 

desacelere al 1.2% en 2023, y luego aumente a 

1.4 por ciento en 2024. La inflación ha bajado de 

10.1 por ciento en al cierre de 2021 a 5.8% al 

cierre de 2022. Se espera que las tasas de interés 

disminuyan en la segunda mitad del año a 

medida que la inflación se reduzca aún más, lo 

que permitirá una recuperación en 2024. La 

incertidumbre sobre la política fiscal sigue 

perjudicando la confianza empresarial y la 

inversión. Aunque se espera un fuerte 

crecimiento de las exportaciones agrícolas este 

año debido a las sólidas cosechas de soja y 

maíz, no se espera que la demanda externa 

respalde significativamente el crecimiento en 

2023. 

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI. 2023 
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Perspectivas, FMI/BID 

El crecimiento global se ha desacelerado. Si 

bien repuntó hasta alcanzar 6.1% en 2021, cayó 

a 3.4% en 2022 y se prevé que será del 2.9% en 

2023. Las proyecciones de analistas privados son 

más conservadoras, con un 2.1% en 2023. 

Estados Unidos creció sólo un 2.1% en 2022 y 

actualmente los analistas privados prevén un 

crecimiento de 1.3% en 2023. La Zona Euro 

creció un 3.5% en 2022 y las proyecciones 

prevén un crecimiento de cero este año. 

El crecimiento en China fue sólo de 3.0% en 

2022, muy por debajo del promedio de las tasas 

de 5% en los últimos años, que a su vez eran muy 

inferiores al promedio de 10% anual del período 

2002–2012. Aun así, se prevé que China se 

recuperará y analistas privados pronostican un 

5.0% en 2023. 

La economía mundial se enfrenta a muchos otros 

riesgos. El FMI señala que, si bien los riesgos apuntan 

a la baja, también hay riesgos al alza, como una 

demanda más fuerte de lo previsto (debido a la 

demanda acumulada con los altos niveles de 

ahorro durante la pandemia) y una rápida 

disminución de la inflación. Sin embargo, la lista de 

riesgos a la baja es más larga y probablemente 

más potente si estos se materializan. 

En los países emergentes, las proyecciones han 

desmejorado para la mayoría de economías, debido 

en gran parte a una demanda externa más débil y 

condiciones financieras mundiales más restrictivas; 

comportamiento que se compensaría en parte por el 

repunte de la actividad en China, dada la reapertura 

económica; así, se anticipa que el crecimiento 

promedio de los países emergentes para 2023 no 

presente mayor variación en relación al año previo. 

Se estima que el crecimiento de la inversión se 

mantenga por debajo de su ritmo promedio de 2000-

2019, congruente con el debilitamiento de la actividad 

económica, el aumento de la incertidumbre y el 

incremento de los costos de endeudamiento. 

En cuanto a América Latina, se espera que el 

dinamismo en la región se desacelere en 2023 a 

medida que se debilite el crecimiento de los 

socios comerciales principalmente de los 

Estados Unidos, se endurezcan las condiciones 

financieras, aumenten los costos de servicio de 

deuda y se debiliten los precios de las 

principales materias primas exportadas; dicha 

desaceleración sería compensada en parte por 

la inesperada resiliencia de la demanda interna 

en varias economías, entre ellas México y un 

apoyo fiscal superior al previsto en el caso de 

Brasil. En América Central, se prevé una 

moderación en el crecimiento, atribuido 

principalmente a una actividad más débil en 

Estados Unidos, lo que pesará sobre las remesas 

familiares, las exportaciones y la IED. 

Tabla 1. Tasas de crecimiento en el escenario de línea de base y negativo 

Región 

2023 2024 2025 

Escenario 

base 

Escenario 

negativo 

Escenario 

base 

Escenario 

negativo 

Escenario 

base 

Escenario 

negativo 

América Latina y 

el Caribe 
1.0  -1.5  1.9  -0.5  2.3  2.0  

Cono Sur 

excepto Brasil 
1.0  -1.6  2.0  -0.5  2.6  2.3  

Centroamérica y 

el Caribe 
1.9  -0.4  2.1  0.3  2.7  2.5  

Brasil 0.9  -0.9  1.8  -1.1  2.0  1.8  

México 1.1  -2.0  1.8  -1.1  2.1  1.8  

Fuente: Cálculos del equipo BID 

Inflación 

Las tasas de inflación general y 

subyacente todavía están muy por encima de 

los niveles objetivo en casi todas las naciones y 

son equivalentes a aproximadamente el doble 

de lo que se vio en 2021. 

Tanto las economías avanzadas como las en 

desarrollo vieron un aumento en la inflación, 

que alcanzó su punto máximo en el tercer 

trimestre de 2022 para la mayoría de ellas y 

estuvo por encima de la meta o rango meta de 

los bancos centrales. 

Las presiones inflacionarias resultaron de la 

combinación de factores de oferta y demanda; 

por el lado de la demanda, la aceleración de la 

actividad económica durante el repunte inicial 

de la recesión mundial de 2020, así como los 

efectos retardados del apoyo 

macroeconómico, contribuyeron a la 

persistencia de estas presiones. 
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Por el lado de la oferta, el conflicto entre Rusia y 

Ucrania, las interrupciones en la cadena de 

suministro y la escasez de productos básicos 

importantes afectaron significativamente el 

precio de la energía, el combustible, las materias 

primas y los alimentos. Además, muchas naciones 

vieron cómo sus monedas se depreciaban 

significativamente, lo que llevó a mayores costos 

de importación, producción y consumo. 

Fuente: World Economic Outlook Database. Abril 2023 

Sin embargo, a medida que finalizaba el año, las 

presiones inflacionarias comenzaron a disminuir, 

reflejando una desaceleración en el crecimiento 

de los precios en los últimos meses de 2022 debido 

a una demanda más débil y una moderación en 

el precio de los combustibles, el aumento del 

costo de los alimentos y las materias primas 

combinado con las medidas de política 

económica implementadas por los gobiernos. 

Por su parte, la inflación subyacente aún no ha 

alcanzado su nivel máximo en la mayoría de las 

economías y permanece por encima de los niveles 

observados antes de la pandemia, debido a los 

ajustes de costos, de efectos de la persistencia 

inflacionaria, derivados de los choques de oferta. 

Fuente: OECD (2023), Inflation (CPI), (database), países seleccionados 

Las tasas de interés regresarán a los niveles 

previos a la pandemia una vez que las tasas 

de inflación alcancen sus objetivos, por lo que 

el FMI recomendó hacer frente a las 

consecuencias del reciente deterioro de las 

condiciones financieras mediante: 

 Medidas antiinflacionarias más estrictas 

adoptadas por los bancos centrales. 

 Un trabajo en conjunto con los responsables 

de la política monetaria y financiera, para 

lograr la estabilidad financiera y devolver la 

inflación al objetivo. 

 La mayoría de las veces, los gobiernos se ven 

obligados a mantener una política general de 

restricción al tiempo que brindan asistencia 

específica a quienes se ven más afectados por 

la crisis del costo de vida. 

La gran mayoría de los bancos centrales de 

todo el mundo han estado subiendo las tasas de 

interés desde 2021, de manera más rápida y 

sincrónica que en el episodio anterior de ajuste 

monetario justo antes de la crisis financiera 

mundial, con el fin de contener la demanda y 

reducir la inflación subyacente. 

En general, los principales bancos centrales se 

han mantenido firmes en sus comunicaciones 

sobre la necesidad de una postura de política 

monetaria más estricta y han insinuado que las 

tasas de interés se mantendrán más altas 

durante el resto del año para garantizar que 

esto siga siendo así, para hacer frente a la 

persistente inflación. 
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Alza de tasas de interés 

En la mayoría de las economías, 

la principal prioridad sigue siendo 

una caída sostenida de la inflación hacia 

niveles predeterminados. Habría menos riesgo de 

que las expectativas inflacionarias se desmoronaran 

si las tasas de interés oficiales reales se 

elevaran y mantuvieran por encima de sus niveles 

neutrales hasta que la inflación subyacente hubiera 

disminuido claramente. 

Una comunicación clara por parte del banco 

central y respuestas oportunas a los cambios en los 

datos ayudarán a mantener expectativas de 

inflación ancladas y reducir las presiones sobre 

salarios y precios. 

Un ajuste fiscal continuo y gradual ayudaría a 

reducir la demanda y disminuiría la carga que recae 

sobre la política monetaria en la lucha contra la 

inflación. Puede ser apropiado mantener la 

flexibilización monetaria y fiscal en países donde la 

producción está por debajo del potencial y la 

inflación está bajo control. 

Nearshoring 

En los últimos años, el modelo de integración 

comercial, nearshoring ha ganado notoriedad y 

se ha convertido en una estrategia 

empresarial/comercial popular, especialmente 

para las empresas que buscan reducir costos 

manteniendo la calidad. Esta práctica ocurre 

cuando una organización decide trasladar parte 

de su proceso productivo a un país cercano a sus 

fronteras con la finalidad de eficientar sus 

cadenas de suministro, y el potencial de generar 

beneficios para ambas partes. 

La apertura del comercio global dio paso a 

estrategias de producción de la misma magnitud, 

sin embargo la pandemia de Covid-19 mostró las 

flaquezas en las cadenas de suministros, 

interrumpiendo gran parte de las actividades 

productivas, forzando a las empresas a reubicar sus 

estrategias de producción.  

Las ventajas competitivas de las empresas se 

basan en mantener los costos de producción lo 

más bajo posibles, apoyados en una buena 

logística y en cadenas de suministros globales. 

Esto dio paso a un proceso de relocalización de 

las plantas y de la producción de los países más 

desarrollados de Europa y Estados Unidos, hacia 

nuevos países ubicados principalmente en Asia. 

Al contrario del nearshoring, se trasladaron los 

procesos y servicios de fabricación al extranjero, 

para aprovechar los costos más bajos, este 

proceso fue conocido como offshoring. 

El mejor ejemplo de offshoring se puede ver en 

China que se colocó como la nación líder en 

esta dinámica. Se consolidó como la gran 

fábrica del mundo por su mano de obra barata, 

con empresas subsidiarias, afiliadas y 

subcontratistas al servicio de una empresa 

matriz en el exterior. 

Con el nearshoring las empresas tienen el 

control de la producción, pues relocalizan sus 

instalaciones y procesos para fabricar la 

totalidad o partes del producto final. A 

diferencia del offshoring en el que se 

encomienda la tarea a un proveedor. 

En este contexto, el nearshoring en América 

Latina ha surgido como una opción 

prometedora para las empresas que buscan 

externalizar sus operaciones a un país cercano, 

debido a sus múltiples ventajas, como costos 

más bajos, zonas horarias similares y similitudes 

culturales que facilitan el trabajo conjunto, 

como estrategia de relocalización. 

Los principales beneficios con los que América 

Latina contribuiría a las empresas que intentan 

expandirse a nuevos mercados. 

 Ahorro de costos: El nearshoring a América 

Latina le suele costar menos que la 

relocalización a otras regiones como Asia. 

Además, aprovechar la tasa de cambio 

favorable para reducir costos en operaciones.  

 Zonas horarias similares: La comunicación y 

la cooperación se ven facilitadas por el huso 

horario similar que comparten América Latina 

y los Estados Unidos. 

 Semejanzas culturales: Muchos países de 

América Latina son similares a los Estados 

Unidos en cuanto a sus valores culturales y 

prácticas comerciales.  
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 Mano de obra con altos niveles de 

calificación: Fuerza laboral con altos 

niveles de calificación como resultado de 

las inversiones en educación y 

capacitación, por lo que pueden 

acceder al mejor talento por menos 

dinero del que tendrían que pagar en 

Estados Unidos. 

 Proximidad: La cercanía de América 

Latina con los Estados Unidos hace que 

sea sencillo viajar allí para reuniones de 

negocios y otros eventos importantes por 

lo que las relaciones de sus socios pueden 

fortalecerse. 

 Entorno favorable a los negocios: países 

de América Latina brindan un entorno 

favorable a los negocios, con leyes y 

políticas de apoyo del gobierno que 

facilitan la actividad comercial. 

 Acceso a nuevos mercados: Trasladar las 

operaciones hacia América Latina puede 

proporcionar a las empresas ampliar su 

base de clientes. 

Para el nearshoring, América Latina ofrece una 

variedad de opciones, cada una con 

beneficios y ventajas únicos. Las siguientes 

naciones latinoamericanas seleccionadas se 

encuentran entre las mejores para el 

nearshoring: 

México:  

México es uno de los destinos más populares para 

cualquier empresa que desee expandirse en la 

región. El país ofrece una gran reserva de 

trabajadores altamente cualificados, un clima 

empresarial favorable y una gran proximidad a 

Estados Unidos. México se ha convertido en uno de 

los principales destinos para el nearshoring en los 

sectores manufacturero, tecnológico y de servicios. 

La economía de México también es estable y 

está en crecimiento, con un PIB que se espera 

que aumente en los próximos años. Esto 

proporciona un entorno empresarial seguro 

para las empresas que buscan invertir en 

operaciones de nearshoring. 

Acuerdos comerciales favorables: México tiene 

varios acuerdos comerciales favorables, 

incluido el USMCA (antes TLCAN), que brinda a 

las empresas acceso libre de impuestos a los 

mercados de Estados Unidos y Canadá. 

Costa Rica: 

Costa Rica es otro destino popular para el 

nearshoring en América Latina. El país ofrece 

una mano de obra altamente cualificada, 

estabilidad política y un entorno empresarial 

favorable. Costa Rica se ha convertido en un 

destino popular para el nearshoring en los 

sectores tecnológico y de servicios, gracias a su 

mano de obra altamente cualificada y a su 

favorable clima empresarial. 

 

 

 

Colombia: 

 

Colombia también se está convirtiendo en un 

destino popular para el nearshoring en América 

Latina. El país ofrece una mano de obra 

altamente cualificada, un entorno empresarial 

favorable y una gran reserva de trabajadores 

anglófonos. Colombia se ha convertido en un 

destino popular para el nearshoring en los 

sectores de tecnología y servicios. 

Además, Colombia tiene un vibrante ecosistema 

de startups y una industria tecnológica en 

crecimiento, lo que la convierte en un destino 

ideal para las empresas que buscan aprovechar 

el potencial de innovación de la región. 

 

Brasil: 

Brasil es la mayor economía de América Latina y 

ofrece una serie de ventajas para el nearshoring, 

como una mano de obra numerosa y diversa, 

una infraestructura sólida y un clima empresarial 

favorable. Brasil es un destino popular para el 

nearshoring en los sectores tecnológico, 

manufacturero y de servicios. 

 

https://tradingeconomics.com/mexico/gdp-growth-annual#:~:text=Mexico%20Economic%20Grows%203.6%25%20in%20Q4&text=3.2%20percent%20vs.-,3.5%20percent)%20and%20services%20(3.5%20percent%20vs.,percent%20advance%20recorded%20in%202021.
https://tradingeconomics.com/mexico/gdp-growth-annual#:~:text=Mexico%20Economic%20Grows%203.6%25%20in%20Q4&text=3.2%20percent%20vs.-,3.5%20percent)%20and%20services%20(3.5%20percent%20vs.,percent%20advance%20recorded%20in%202021.
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement
https://www.thecentralamericangroup.com/the-labor-force-in-costa-rica/
https://www.startupblink.com/startup-ecosystem/colombia#:~:text=The%20Colombia%20Startup%20Ecosystem%20is,for%20startups%20in%20South%20America.
https://www.startupblink.com/startup-ecosystem/colombia#:~:text=The%20Colombia%20Startup%20Ecosystem%20is,for%20startups%20in%20South%20America.
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Además, podría ser un gran destino para las 

empresas que tienen un enfoque más portugués. 

Es el idioma oficial de Brasil, lo que lo convierte en 

un destino deseable para las empresas que 

buscan servir a los mercados de habla 

portuguesa en América del Sur, África y Europa. 

Argentina: 

Argentina también ofrece una gran mano de 

obra, un entorno empresarial favorable y una 

fuerte apuesta por la innovación y la 

tecnología. El país se ha convertido en un 

destino popular para la deslocalización en los 

sectores tecnológico y de servicios. 

También cuenta con un amplio y creciente 

sector tecnológico, con una próspera cultura 

de startups y numerosas incubadoras y 

aceleradoras para apoyar a las nuevas 

empresas. Esto significa que las empresas que 

desean deslocalizar a Argentina pueden 

encontrar fácilmente socios y proveedores 

locales que les ayuden a empezar. 

Chile: 

Chile ofrece un entorno político y económico 

estable, una mano de obra altamente cualificada 

y un enfoque centrado en la innovación y la 

tecnología. El país se ha convertido en un destino 

popular para el nearshoring en los sectores 

tecnológico y de servicios. 

En conclusión, el nearshoring en América Latina 

ofrece muchas ventajas, como ahorro de 

costes, zonas horarias similares y similitudes 

culturales. La región se ha convertido en un 

destino popular para el nearshoring, gracias a su 

mano de obra altamente cualificada, su 

entorno empresarial favorable y su proximidad a 

Estados Unidos. Las empresas que buscan 

reducir costes manteniendo la calidad deberían 

considerar el nearshoring a Latinoamérica 

como una opción viable. 
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Países miembros de la FIIC 

A continuación se describen los desempeños de 

los países miembros de la FIIC durante 2022, 

diversos indicadores como son: 

 Actividad productiva 

 Desempleo 

 Inflación 

 Inversión 

 Comercio exterior 

 Industria de la Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama del país 

Desde 1970, el crecimiento económico de 

Argentina ha sido muy inestable, variando entre 

periodos de fuerte crecimiento con crisis. 

Producto de los numerosos cambios de política 

económica introducidos por los gobiernos que se 

han sucedido en Argentina. Además, el país ha 

tenido dificultades para combatir los altos niveles 

de pobreza, que afectan a más del 40% de la 

población. Además las obras de red de 

infraestructuras requieren más inversiones, ya que 

el acceso a la electricidad y al agua en las zonas 

rurales no siempre está garantizado, el FMI aprobó 

el 25 de marzo un programa de ayuda para 

Argentina por un total de 44 mmdd a 30 meses. 

La economía boliviana ha logrado una 

importante recuperación económica y 

reducción de la pobreza, aún con el aumento 

de los precios internacionales de los principales 

productos de exportación. Sin embargo, la 

elevada deuda pública y las moderadas 

protecciones macroeconómicas limitan los 

esfuerzos por impulsar la economía, 

especialmente si el sector privado no 

desempeña un papel más activo y sostenido. 

Por otro lado, además de ser extremadamente 

vulnerable a los desastres climáticos, Bolivia 

enfrenta diversos riesgos relacionados con el 

contexto internacional, tales como 

fluctuaciones en los precios de las materias 

primas, una desaceleración económica 

mundial y aumento de las tasas de interés 

internacionales. 

A finales de 2022, en Brasil se celebraron las 

elecciones entre dos candidatos presidenciales 

de tendencias polarizadas. El primero el hasta 

entonces presidente, Jair Bolsonaro, (postulado 

para una reelección) contra el expresidente Luiz 

Inácio Lula da Silva. De esta, el segundo ganó 

las elecciones en Brasil con 50.9 por ciento de 

respaldo, sin embargo, el gobierno saliente de 

Brasil deja un gran agujero presupuestario e 

inseguridad social. A partir del 1 de enero de 

2023, Lula tiene que mejorar, la relación con el 

Parlamento e intentar regresar al escenario 

ecológico mundial. 
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Chile es uno de los países más industrializados 

de América Latina, y algunos de sus sectores de 

actividad clave incluyen la minería (cobre, 

carbón y nitrato), los productos manufacturados 

(procesamiento de alimentos, productos 

químicos, madera) y la agricultura (pesca, 

viticultura y fruta). A pesar de tener una 

economía sólida, Chile es uno de los países más 

desiguales de la OCDE. 

Chile enfrenta desafíos importantes, uno de ellos 

la necesidad de abordar la desigualdad social, 

que ha aumentado en los últimos años, además 

del desafío de mejorar la infraestructura y la 

competitividad empresarial en el país. El cual ha 

experimentado una disminución en su posición 

en el ranking de competitividad global, lo que 

indica que la economía del país está perdiendo 

terreno frente a otros países de la región. 

Las elecciones presidenciales de Colombia 

celebradas durante el mes de junio de 2022 

dieron como resultado la victoria de Gustavo 

Petro de la coalición de izquierda Pacto 

Histórico.  

Colombia sigue enfrentándose a importantes 

retos estructurales. En primer lugar, la tasa de 

crecimiento potencial no es suficiente para 

garantizar la convergencia de la renta per 

cápita con la de los países de altos ingresos. En 

segundo lugar, el crecimiento económico por si 

solo no ha sido suficiente para reducir la 

desigualdad, pues las barreras a oportunidades 

económicas persisten para ciertos grupos 

(incluyendo por género, etnia, y ubicación 

geográfica), limitando así la movilidad social. 

Costa Rica es un líder mundial por sus políticas y 

logros ambientales, que han ayudado al país a 

construir su Marca Verde. El programa pionero 

de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) ha 

tenido éxito en la promoción de la conservación 

de los bosques y la biodiversidad; convirtiendo a 

Costa Rica en el único país tropical del mundo 

que ha revertido la deforestación. 

La combinación de estabilidad política, 

contrato social y crecimiento estable ha dado 

como resultado una de las tasas de pobreza 

más bajas de América Latina y el Caribe, donde 

la proporción de la población que vive por 

debajo de la línea de ingresos medios altos del 

Banco Mundial (6.85 dólares por persona por día 

en Paridad del Poder Adquisitivo - PPA de 2017) 

disminuyó levemente de 15.6 a 13.7% entre 2010 

y 2019. 

La economía ecuatoriana está recuperándose 

paulatinamente de la contracción provocada 

por la pandemia que puso en evidencia 

algunas debilidades estructurales como la 

dependencia de las exportaciones de petróleo, 

la carencia de amortiguadores 

macroeconómicos, el limitado acceso a los 

mercados de capitales, la elevada 

informalidad, y las grandes brechas en el 

acceso a servicios públicos. 

El gobierno está buscando mejorar las 

oportunidades de empleo de calidad 

estableciendo un entorno más adecuado para 

la inversión y la productividad, mientras 

continúa mejorando la sostenibilidad y la 

transparencia de las finanzas públicas. 

El desempeño del Salvador en 2022 estuvo 

determinado por diversas acciones y medidas 

implementadas por iniciativa del presidente 

Nayib Bukele, tales como: el fortalecimiento de 

la seguridad pública a través del Plan Control 

Territorial para combatir a las pandillas, que 

generó un mejor clima de seguridad y confianza 

para el posicionamiento de El Salvador como 

destino turístico a escala mundial, combinado 

con el desarrollo y renovación de espacios 

turísticos atractivos como Surf City que atrajo a 

visitantes nacionales y extranjeros y fue el 

espacio ideal para el desarrollo de eventos 

culturales, deportivos y recreativos que también 

impulsaron variables de la demanda interna. 

En 2022 Guatemala demostró resiliencia, al igual 

que en 2021, se mantuvo la estabilidad 

macroeconómica y financiera, a pesar de un 

entorno mundial desfavorable: con 

desaceleraciones de los socios comerciales, 

aumento de los precios y endurecimiento de las 

políticas monetarias mundiales. 

El país tiene bases sólidas en principio, debido al 

historial de manejo de políticas prudentes 
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durante muchos años. Además de ello, las 

autoridades guatemaltecas han logrado 

avances importantes en la reactivación de 

oportunidades para involucrar al sector privado. 

A pesar de un contexto internacional menos 

propicio (debido a factores como la alta 

inflación, desaceleración económica y el 

endurecimiento de las condiciones financieras), 

la economía de Honduras, mostró un buen 

dinamismo, denotando la resiliencia económica 

del país frente a un contexto internacional. 

El gobierno hondureño aún necesita atender 

asuntos de alta sensibilidad política y social que 

deben ser trabajados en el plano interno e 

internacional: narcotráfico, migración y 

corrupción. Con Estados Unidos hay 

coincidencia total en los dos primeros, además, 

resulta importante que el actual gobierno 

emprenda diferentes estrategias y políticas 

públicas que orienten la economía hacía una 

senda de alto crecimiento económico. 

México se encuentra entre las 15 mayores 

economías del mundo y es la segunda de 

América Latina. El país es altamente 

dependiente de Estados Unidos, su mayor socio 

comercial y destino de casi el 80% de sus 

exportaciones. 

México protagonizó diversos momentos en 

materia de política exterior en 2022, entre los 

que destacaron la “pausa” de relaciones con 

España, el fracaso de la Cumbre de la Alianza 

del Pacífico, la visita institucional a la Casa 

Blanca o la pasividad ante la invasión rusa de 

Ucrania. 

La situación económica de Nicaragua no ha 

mejorado desde la represión infligida por el 

gobierno para sofocar las protestas de abril de 

2018, una represión que no ha hecho sino 

acentuarse, desde mayo de 2021. Como 

resultado, las inversiones sufren una importante 

caída y el país solo se sostiene 

económicamente por las exportaciones de 

algunos productos como el oro, la carne y el 

café, así como por las remesas de divisas. La 

economía interna ha perdido su dinamismo y los 

nicaragüenses tienen que hacer frente a altas 

tasas de inflación. 

En 2022, se intensificaron las violaciones 

generalizadas de derechos humanos por parte 

de las instituciones de Nicaragua. No se permitió 

a gran parte de los y las nicaragüenses ejercer 

sus derechos civiles y políticos. 

A pesar de beneficiarse de muchos años de 

crecimiento económico constante, Panamá 

tiene una tasa de pobreza relativamente 

persistente que afecta 

desproporcionadamente a los territorios 

indígenas rurales. Panamá es uno de los tres 

únicos países con emisiones de carbono 

negativas del mundo, con más del 33% de la 

tierra protegida y esfuerzos en marcha para 

reforestar más zonas. 

Antes de la pandemia del COVID-19, la 

economía de Panamá crecía cuatro veces más 

que la media regional, lo que la impulsó a la 

categoría de país de ingresos altos. 

Paraguay ha experimentado un crecimiento 

económico gracias a términos de intercambio 

favorables que permitieron mejoras en los 

precios de los productos que el país exporta y a 

políticas macroeconómicas sólidas, que 

incluyen reformas institucionales como el 

mecanismo de metas de inflación y la 

legislación de responsabilidad fiscal. 

A pesar de lo anterior, el país aún 

presenta desafíos económicos y sociales como 

la evasión de impuestos, la informalidad laboral, 

el duro impacto de la sequía y la pobreza que 

afecta especialmente a los campesinos e 

indígenas. 

El 2023 se perfila como un año complicado para 

Perú. El principal reto es la profunda crisis política 

que tiene sumido el país desde hace más de un 

quinquenio. El ambiente político muestra 

turbulencias las cuales podrían afectar aún más 

la confianza, socavando las perspectivas para 

la economía. 

El segundo reto importante es la inflación, 

causada en gran medida por los aumentos de 

los precios internacionales del petróleo y 

alimentos, está erosionando el poder adquisitivo 

de los ingresos familiares.  
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Relacionado a lo anterior, surge un tercer reto, 

el cual consiste en controlar la inflación al menor 

costo económico posible. En esa línea, desde 

agosto del 2021, el BCRP ha iniciado un ciclo de 

alzas sucesivas de su tasa de interés de 

referencia con el fin garantizar que la inflación 

retorne dentro al rango meta (entre 1 y 3%) en 

el mediano plazo. 

En el 2022 la economía dominicana enfrentó 

una serie de desafíos que puso en juego su 

crecimiento, sin embargo salió a flote de la crisis 

que originó la pandemia y la guerra entre 

Ucrania y Rusia. 

Los principales retos que tiene el país para el 

próximo año son tres: mantener la estabilidad 

macroeconómica, controlar la inflación y 

disminuir la deuda externa. Esta última ha tenido 

un repunte importante en los últimos dos años, 

debido a la crisis económica internacional y 

como consecuencia de la pandemia. Otro 

desafío importante, es el empleo, pues la 

economía dominicana no genera suficientes 

puestos de trabajo, los cuales serán afectados 

por la ralentización internacional. 

El gobierno uruguayo superó algunas pruebas 

cruciales, como la del referéndum contra 135 

artículos de la Ley de Urgente Consideración, 

que abarca temas de seguridad pública, 

asuntos laborales, educación y libertad 

financiera. 

Aún numerosos desafíos en el plano político, 

entre ellos, la productividad del gobierno, 

terminar de aprobar la reforma de la seguridad 

social, acelerar la implementación de la 

transformación, avanzar en la apertura 

comercial, combatir el narcotráfico, bajar la 

tasa de homicidios, atender los desafíos 

macroeconómicos, disminuir impuestos, 

recuperar salario, impulsar la obra pública, 

incrementar los esfuerzos para reparar la 

fractura social. 

Las restricciones exteriores continúan afectando 

a la situación económica de Venezuela. La 

pandemia de Covid-19 tuvo una repercusión 

adicional en las variables económicas, la salud 

y la educación. Desde 2021, Venezuela muestra 

signos positivos de recuperación económica y 

social.  

El país tiene como retos cruciales la 

consolidación de la diversificación productiva y 

el desarrollo de las cadenas de valor, junto con 

la recuperación y ampliación de la 

infraestructura de sistemas de servicios básicos. 

Otro reto es la articulación y el refuerzo de las 

capacidades institucionales para impulsar el 

crecimiento económico y mitigar los efectos de 

las restricciones externas. 
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Actividad productiva 

Economía de Argentina creció por segundo año 

consecutivo, 5.2% en 2022, después de tres años 

de caídas. Este incremento se vio sostenido 

sobre todo por un aumento del consumo 

privado (9.4%), de las exportaciones (5.7%) y de 

la formación bruta de capital fijo (10.9%). En el 

desagregado por actividad, se destaca el 

crecimiento registrado en el sector Hoteles y 

restaurantes, explotación de Minas y canteras y 

Hogares privados con servicio doméstico. Otros 

sectores que mostraron incrementos 

significativos fueron la Industria Manufacturera, 

Construcción, Transporte y Comunicaciones y 

Comercio mayorista y minorista. 

Tabla 2. Indicadores 

Argentina 
2018 2019 2020 2021 2022 

PRODUCCIÓN 

PIB (variación real anual)  -2.6%  -1.6%  -9.9% 10.4% 5.2% 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 
1.1% -4.6% -22.6% 28.4% 3.5% 

Inflación (variación % 

anual) 
47.6% 53.8% 36.1% 51.4% 94.8% 

Población (millones de 

personas) 
44.5 44.9 45.4 45.8 46.3 

Tasa de Desempleo (% 

anual) 
9.2% 9.8% 11.5% 7.0% 6.3% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en mdd) 61,781 65,116 54,884 77,935 88,445 

Importaciones (en mdd) 65,482 49,124 42,354 63,185 81,522 

Saldo Balanza Comercial 

(en mdd) 
-3,701 15,992 12,530 14,750 6,923 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
11,717 6,649 4,884 6,903 15,408 

Tipo de cambio promedio 

(m.n/dólar) 
37.6 59.9 84.1 102.7 176.7 

 

 

mdd: millones de dólares 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país, Fondo Monetario 

Internacional, CEPAL, SECMCA y Banco mundial 

 

 

 

El PIB de Bolivia en 2022, registró un crecimiento 

de 3.5% respecto a la gestión anterior. Esta cifra 

se vio afectada en el último trimestre por los 

conflictos sociales del paro cívico de 36 días en 

el departamento de Santa Cruz, que tuvo 

repercusiones económicas en los sectores 

exportadores de la agroindustria, de servicios 

como restaurantes, hoteles y comercio, así 

como en las actividades logísticas de transporte 

principalmente. La actividad con mayor 

crecimiento fue el conjunto de servicios dirigido 

principalmente a los hogares agrupado en otros 

servicios que incrementó en 9.8%. 

Tabla 3. Indicadores 

Bolivia 
2018 2019 2020 2021 2022 

PRODUCCIÓN 

PIB (variación real anual) 4.4% 2.6%  -8.0% 6.1% 3.5% 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 
3.5% 1.9% -19.0% 17.9% 3.8% 

Inflación (variación % 

anual) 
1.5% 1.5% 0.7% 0.9% 3.1% 

Población (millones de 

personas) 
11.4 11.6 11.7 11.8 12.0 

Tasa de Desempleo (% 

anual) 
4.0% 4.0% 8.3% 5.2% 4.3% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en mdd) 8,965 8,757 7,015 11,030 13,653 

Importaciones (en mdd) 9,996 9,784 7,080 9,559 13,049 

Saldo Balanza Comercial 

(en mdd) 
-1,031 -1,027 -65 1,471 604 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
302 -217 -1,129 584 -26 

Tipo de cambio promedio 

(m.n/dólar) 
6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 

 

 

mdd: millones de dólares 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país, Fondo Monetario 

Internacional, CEPAL, SECMCA y Banco mundial 
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Gráfico 12. Tasa de crecimiento de Argentina 2018 2022 

(variación porcentual) 
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Gráfico 13. Tasa de crecimiento de Bolivia 2018-2022 

(variación porcentual) 
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El PIB de Brasil creció un 2.9% en 2022, impulsado 

sobre todo por el sector servicios, que avanzó un 

4.2%. La industria creció un 1.6% y el sector 

agrícola y ganadero retrocedió un 1.7%, 

arrastrado por la mala cosecha de soja. El 

crecimiento, en general, se dio sobre todo por 

el efecto reapertura tras el fin de las 

restricciones por la pandemia en el turismo, 

bares, restaurantes, etc. También influyó la 

importante inyección de dinero que supusieron 

las ayudas sociales puestas en marcha durante 

la emergencia sanitaria y posterior crisis. 

Tabla 4. Indicadores Brasil 2018 2019 2020 2021 2022 

PRODUCCIÓN 

PIB (variación real anual) 1.7% 0.9%  -3.2% 4.6% 2.9% 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 
-3.0% 1.9% -2.1% -4.6% 6.9% 

Inflación (variación % 

anual) 
3.7% 3.7% 4.5% 10.1% 5.8% 

Población (millones de 

personas) 
208.5 210.1 211.4 212.6 213.9 

Tasa de Desempleo (% 

anual) 
12.3% 11.9% 13.5% 13.2% 9.3% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en mdd) 231,890 221,127 209,180 280,815 334,136 

Importaciones (en mdd) 192,840 193,162 166,336 234,690 292,245 

Saldo Balanza Comercial 

(en mdd) 
39,050 27,965 42,844 46,125 41,891 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
78,163 69,174 37,786 46,439 91,502 

Tipo de cambio promedio 

(m.n/dólar) 
3.9 4.1 5.1 5.7 5.2 

 

 

mdd: millones de dólares 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país, Fondo Monetario 

Internacional, CEPAL, SECMCA y Banco mundial 

 

 

 

 

El menor ritmo de crecimiento de la economía 

chilena, que cerró con un alza de 2.4% en 2022. 

Este resultado se explica por el comportamiento 

de los últimos tres meses del año, que afectó la 

estimación de valor agregado de los servicios 

de transporte, ahora la economía empieza a 

encaminarse en una senda de recuperación y, 

al mismo tiempo, con inflación a la baja, un 

escenario que comienza a ser más favorable. En 

Chile se habla de que 2022 fue un año de 

normalización. En 2020, el primer año de la 

pandemia, la contracción fue de un 6.1%. 

Tabla 5. Indicadores Chile 2018 2019 2020 2021 2022 

PRODUCCIÓN 

PIB (variación real anual) 3.7% 0.9%  -5.7% 11.7% 2.4% 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 
1.5% 4.5% -12.1% 13.6% 0.6% 

Inflación (variación % 

anual) 
2.3% 2.3% 3.0% 7.2% 12.8% 

Población (millones de 

personas) 
18.8 19.1 19.5 19.7 19.9 

Tasa de Desempleo (% 

anual) 
7.4% 7.2% 10.7% 7.2% 7.9% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en mdd) 74,839 68,794 74,085 94,677 97,492 

Importaciones (en mdd) 74,612 69,855 59,212 92,197 104,407 

Saldo Balanza Comercial 

(en mdd) 
227 -1,061 14,873 2,480 -6,915 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
7,943 13,579 11,447 15,933 17,105 

Tipo de cambio promedio 

(m.n/dólar) 
684.4 765.7 730.6 850.5 873.4 

 

 

mdd: millones de dólares 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país, Fondo Monetario 

Internacional, CEPAL, SECMCA y Banco mundial 

 

 

 

1.7%

0.9%

-3.2%

4.6%

2.9%

 -4.0%

 -3.0%

 -2.0%

 -1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

2018 2019 2020 2021 2022

P
o

rc
e

n
ta

je

Gráfico 14. Tasa de crecimiento de Brasil 2018-2022 

(variación porcentual) 
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Gráfico 15. Tasa de crecimiento de Chile 2018-2022 

(variación porcentual) 

https://elpais.com/sociedad/2022-04-18/el-gobierno-de-bolsonaro-decreta-el-fin-de-la-emergencia-de-la-covid-tras-660000-muertos.html
https://elpais.com/sociedad/2022-04-18/el-gobierno-de-bolsonaro-decreta-el-fin-de-la-emergencia-de-la-covid-tras-660000-muertos.html
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El PIB de Colombia registró un aumento de 7.5% 

en 2022, tras un alza de 11% en 2021, y tiende a 

retomar los niveles prepandemia, el resultado 

sigue estando por encima de los niveles 

altos que se registraron antes de la pandemia. 

Los sectores del comercio, las industrias 

manufactureras y las actividades artísticas y de 

entretenimiento responden por más de la mitad 

del incremento del PIB, la agricultura, ganadería, 

silvicultura y la pesca registraron un resultado 

negativo debido al fuerte invierno en 2022. 

Tabla 6. Indicadores 

Colombia 
2018 2019 2020 2021 2022 

PRODUCCIÓN 

PIB (variación real anual) 2.5% 3.1%  -7.2% 10.6% 7.5% 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 
-1.3% -3.9% -26.8% 5.7% 6.4% 

Inflación (variación % 

anual) 
3.2% 3.8% 1.6% 5.6% 13.1% 

Población (millones de 

personas) 
49.8 50.4 50.9 51.0 51.6 

Tasa de Desempleo (% 

anual) 
9.7% 10.5% 15.9% 13.7% 11.2% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en mdd) 41,774 39,489 31,008 40,287 56,999 

Importaciones (en mdd) 51,233 52,703 43,489 61,101 77,413 

Saldo Balanza Comercial 

(en mdd) 
-9,459  -13,214  -12,481  -20,814  -20,414  

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
11,299 13,989 7,459 9,561 16,869 

Tipo de cambio promedio 

(m.n/dólar) 
3,220.3 3,366.0 3,463.8 3,981.8 4,793.6 

 

 

mdd: millones de dólares 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país, Fondo Monetario 

Internacional, CEPAL, SECMCA y Banco mundial 

 

 

 

 

La economía costarricense se expandió 4.3% en 

2022 (2021 registró 7.8%), marcando un ritmo de 

desaceleración hacia un crecimiento 

económico saludable. Sin embargo, conforme 

se disipa el efecto base, se reduce el vigor del 

crecimiento en algunas actividades. 

Este resultado fue propiciado por un bajo 

desempeño en los sectores ligados a la 

agricultura y la construcción, que cerraron el 

año con un decrecimiento respecto a 2021. 

Tabla 7. Indicadores Costa 

Rica 
2018 2019 2020 2021 2022 

PRODUCCIÓN 

PIB (variación real anual) 2.9% 2.6%  -3.6% 7.6% 4.3% 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 
0.0% -8.9% -3.8% 5.8% -6.2% 

Inflación (variación % 

anual) 
2.0% 1.5% 0.9% 3.3% 7.8% 

Población (millones de 

personas) 
5.0 5.1 5.1 5.2 5.2 

Tasa de Desempleo (% 

anual) 
12.0% 12.4% 20.0% 15.3% 11.7% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en mdd) 11,495 11,864 12,319 15,494 20,329 

Importaciones (en mdd) 18,289 17,573 14,942 20,728 26,431 

Saldo Balanza Comercial 

(en mdd) 
-6,794  -5,709  -2,623  -5,234  -6,102  

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
3,015 2,719 2,103 3,593 3,673 

Tipo de cambio promedio 

(m.n/dólar) 
602.1 567.9 606.8 638.8 590.8 

 

 

 

mdd: millones de dólares 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país, Fondo Monetario 

Internacional, CEPAL, SECMCA y Banco mundial 
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Gráfico 16. Tasa de crecimiento de Colombia 2018-2022 

(variación porcentual) 
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Gráfico 17. Tasa de crecimiento de Costa Rica 2018-2022 

(variación porcentual) 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-en-Colombia-no-cede-es-la-tercera-mas-alta-en-Latam-20230206-0091.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-en-Colombia-no-cede-es-la-tercera-mas-alta-en-Latam-20230206-0091.html
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El PIB de Ecuador presentó un crecimiento anual 

de 2.9% en 2022, superando la última previsión 

realizada por el BCE de 2.7%, publicada en 

septiembre del año anterior. La economía 

ecuatoriana fue impulsada principalmente por 

el dinamismo del Consumo de los Hogares en 

4.6%, seguido del Gasto de Gobierno en 4.5%; y 

Exportaciones y FBKF en 2.5%. 

A nivel de industrias, 14 de las 18 actividades 

económicas reportaron crecimientos en 2022. 

Entre los sectores con mayor crecimiento se 

encuentran: Alojamiento y Servicios de Comida 

(12.2%), Acuicultura y Pesca de Camarón 

(11.8%), Correo y Comunicaciones (10.7%) y 

Suministro de Electricidad y Agua (6.7%). 

Tabla 8. Indicadores 

Ecuador 
2018 2019 2020 2021 2022 

PRODUCCIÓN 

PIB (variación real anual) 1.2% 0.3%  -7.4% 4.2% 2.9% 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 
0.6% -4.7% -20.0% -6.6% 0.2% 

Inflación (variación % 

anual) 
-2.2% 2.7% -1.5% 1.9% 3.7% 

Población (millones de 

personas) 
17.0 17.3 17.5 17.8 18.0 

Tasa de Desempleo (% 

anual) 
3.7% 3.8% 5.3% 5.2% 4.4% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en mdd) 21,628 22,329 20,355 26,699 32,658 

Importaciones (en mdd) 23,177 22,564 17,918 25,690 33,049 

Saldo Balanza Comercial 

(en mdd) 
-1,549  -235  2,437  1,009  -391  

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
1,389 979 1,095 647 829 

Tipo de cambio promedio 

(m.n/dólar) 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 

 

mdd: millones de dólares 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país, Fondo Monetario 

Internacional, CEPAL, SECMCA y Banco mundial 

 

 

La economía salvadoreña creció 2.6% en 2022, 

logrando por segundo año consecutivo un 

crecimiento superior al promedio histórico 

después de las afectaciones provocadas por la 

pandemia por Covid-19. Este crecimiento se 

reflejó a través de un aumento en el empleo y 

los ingresos, en las exportaciones de bienes y 

servicios, aumento de la inversión y el 

mantenimiento del consumo por parte de los 

hogares. En 17 de las 19 actividades 

económicas que conforman el PIB se registró 

crecimiento durante 2022, destacando por sus 

mayores tasas: Electricidad (14.4%), Servicios 

profesionales y técnicos (9.4%), Construcción 

(8.3%), Servicios administrativos y de apoyo 

(7.8%) y Actividades de esparcimiento (6.1%). 

Tabla 9. Indicadores El 

Salvador 
2018 2019 2020 2021 2022 

PRODUCCIÓN 

PIB (variación real anual)  -2.6%  -1.6%  -9.9% 10.4% 5.2% 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 
1.1% -4.6% -22.6% 28.4% 3.5% 

Inflación (variación % 

anual) 
47.6% 53.8% 36.1% 51.4% 94.8% 

Población (millones de 

personas) 
44.5 44.9 45.4 45.8 46.3 

Tasa de Desempleo (% 

anual) 
9.2% 9.8% 11.5% 7.0% 6.3% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en mdd) 61,781 65,116 54,884 77,935 88,445 

Importaciones (en mdd) 65,482 49,124 42,354 63,185 81,522 

Saldo Balanza Comercial 

(en mdd) 
-3,701 15,992 12,530 14,750 6,923 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
11,717 6,649 4,884 6,903 15,408 

Tipo de cambio promedio 

(m.n/dólar) 
37.6 59.9 84.1 102.7 176.7 

 

 

mdd: millones de dólares 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país, Fondo Monetario 

Internacional, CEPAL, SECMCA y Banco mundial 
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Gráfico 18. Tasa de crecimiento de Ecuador 2018-2022 

(variación porcentual) 
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Gráfico 19. Tasa de crecimiento del Salvador 2018-2022 

(variación porcentual) 
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Luego de un fuerte repunte en 2021 (8 por 

ciento), la economía de Guatemala creció 4.1% 

en 2022, esto ocurrió, a pesar de la inflación 

importada, los efectos directos e indirectos del 

conflicto internacional entre Rusia y Ucrania 

(sobre todo por el aumento del barril de 

petróleo); una crisis logística; el encarecimiento 

de los fletes y la incertidumbre que conlleva; así 

como el año preelectoral. 

Tabla 10. Indicadores 

Guatemala 
2018 2019 2020 2021 2022 

PRODUCCIÓN 

PIB (variación real anual) 3.1% 3.7%  -1.4% 8.0% 4.1% 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 
5.3% 10.0% -4.3% 11.1% 7.3% 

Inflación (variación % 

anual) 
2.3% 3.4% 4.8% 3.1% 9.2% 

Población (millones de 

personas) 
17.3 17.6 18.0 18.3 18.7 

Tasa de Desempleo (% 

anual) 
2.0% 2.5% n/d 2.2% 3.0% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en mdd) 10,769 11,175 11,521 13,753 15,695 

Importaciones (en mdd) 19,699 19,882 18,205 26,607 32,116 

Saldo Balanza Comercial 

(en mdd) 
-8,930  -8,707  -6,684  -12,854  -16,421  

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
981 976 935 3,462 1,352 

Tipo de cambio promedio 

(m.n/dólar) 
7.7 7.7 7.8 7.7 7.9 

 

 

mdd: millones de dólares 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país, Fondo Monetario 

Internacional, CEPAL, SECMCA y Banco mundial 

 

 

 

 

 

La actividad económica hondureña creció un 

4.2% en 2022. Los resultados interanuales 

reportados en los últimos tres meses del año 

pasado mostraron una desaceleración en la 

industria manufacturera, comercio y transporte 

y almacenamiento. Por su parte, las actividades 

con mayor crecimiento fueron hoteles y 

restaurantes, intermediación financiera y 

servicios conexos, transporte y comunicaciones, 

construcción privada, industria manufacturera, 

comercio y correo y telecomunicaciones. 

Tabla 11. Indicadores 

Honduras 
2018 2019 2020 2021 2022 

PRODUCCIÓN 

PIB (variación real anual) 3.8% 3.1%  -7.4% 12.5% 4.2% 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 
1.7% 0.3% -25.4% 17.2% 5.9% 

Inflación (variación % 

anual) 
4.3% 4.4% 4.0% 5.3% 9.8% 

Población (millones de 

personas) 
9.6 9.8 9.9 10.1 10.3 

Tasa de Desempleo (% 

anual) 
5.6% 5.7% 10.9% 8.6% 8.7% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en mdd) 8,644 8,788 7,683 10,216 12,222 

Importaciones (en mdd) 12,462 12,149 10,241 15,034 17,573 

Saldo Balanza Comercial 

(en mdd) 
-3,818  -3,361  -2,558  -4,818  -5,351  

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
1,380 947 224 800 1,082 

Tipo de cambio promedio 

(m.n/dólar) 
24.3 24.6 24.2 24.3 24.7 

 

 

mdd: millones de dólares 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país, Fondo Monetario 

Internacional, CEPAL, SECMCA y Banco mundial 
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Gráfico 20. Tasa de crecimiento de Guatemala 2018-2022 

(variación porcentual) 
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Gráfico 21. Tasa de crecimiento de Honduras 2018-2022 

(variación porcentual) 
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Durante 2022 la economía mexicana alcanzó 

una expansión económica de 3.1 por ciento. 

Las actividades secundarias -industrias de 

transformación- fueron las grandes ganadoras, 

con un crecimiento económico de 3.3% en 

comparación con 2021. Por su parte, el 

comercio y los servicios crecieron 2.8% y el 

sector primario, que integra todas las 

actividades agrícolas, crecieron 2.7%. 

Tabla 12. Indicadores 

México 
2018 2019 2020 2021 2022 

PRODUCCIÓN 

PIB (variación real anual) 2.1%  -0.2%  -7.8% 4.8% 3.1% 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 
0.2% -4.9% -17.3% 8.0% 0.4% 

Inflación (variación % 

anual) 
4.8% 2.8% 3.2% 7.4% 7.8% 

Población (millones de 

personas) 
125.3 126.6 127.8 129.0 130.1 

Tasa de Desempleo (% 

anual) 
3.3% 3.5% 4.6% 3.7% 3.0% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en mdd) 450,713 460,604 417,171 494,949 577,735 

Importaciones (en mdd) 464,302 455,242 382,986 505,703 604,615 

Saldo Balanza Comercial 

(en mdd) 
-13,590  5,362  34,185  -10,754  -26,879  

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
37,857 29,906 31,519 33,478 35,292 

Tipo de cambio promedio 

(m.n/dólar) 
20.1 19.1 19.9 20.9 19.6 

 

 

mdd: millones de dólares 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país, Fondo Monetario 

Internacional, CEPAL, SECMCA y Banco mundial 

 

 

 

 

 

El crecimiento del año se ubicó en 3.8 por ciento 

(10.3% en 2021) en el país de Nicaragua; siendo 

el segundo año consecutivo de incremento 

después de tres periodos de cierre con cifras 

negativas. La economía nicaragüense creció 

por segundo año consecutivo, resultado de un 

marco de política macroeconómica 

adecuado, fundamentos económicos sólidos y 

una base exportadora fortalecida 

Tabla 13. Indicadores 

Nicaragua 
2018 2019 2020 2021 2022 

PRODUCCIÓN 

PIB (variación real anual)  -2.9%  -3.6%  -2.2% 10.3% 3.8% 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 
-13.7% -34.5% 11.2% 33.4% -12.2% 

Inflación (variación % 

anual) 
5.5% 5.4% 3.7% 7.2% 11.6% 

Población (millones de 

personas) 
6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 

Tasa de Desempleo (% 

anual) 
5.5% 5.4% 5.0% 4.8% 2.6% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en mdd) 5,014 5,272 5,087 6,495 7,360 

Importaciones (en mdd) 7,351 6,837 6,377 10,166 11,247 

Saldo Balanza Comercial 

(en mdd) 
-2,337  -1,565  -1,290  -3,671  -3,887  

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
838 503 747 1,220 1,294 

Tipo de cambio promedio 

(m.n/dólar) 
32.4 33.9 34.9 35.4 36.5 

 

 

mdd: millones de dólares 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país, Fondo Monetario 

Internacional, CEPAL, SECMCA y Banco mundial 
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Gráfico 22. Tasa de crecimiento de México 2018-2022 

(variación porcentual) 
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Gráfico 23. Tasa de crecimiento de Nicaragua 2018-2022 

(variación porcentual) 



 

  

- 24 - 

 

La economía de Panamá creció un 10.8% en 

2022, logró superar los efectos económicos de la 

pandemia de la covid en un contexto marcado 

por el conflicto entre Rusia y Ucrania, el 

crecimiento en los niveles de precios a nivel 

mundial y los efectos económicos adversos 

derivados de la pandemia en algunos países. 

Las actividades económicas de mayor 

crecimiento, fueron las artísticas, de 

entretenimiento y recreativas; hoteles y 

restaurantes; construcción; actividades 

profesionales, científicas y técnicas; comercio y 

transporte, y almacenamiento y correo. 

Tabla 14. Indicadores 

PAnamá 
2018 2019 2020 2021 2022 

PRODUCCIÓN 

PIB (variación real anual) 3.9% 3.3%  -17.1% 15.3% 10.8% 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 
3.3% 0.0% -51.6% 31.6% 9.0% 

Inflación (variación % 

anual) 
0.8% -0.4% -1.6% 2.6% 2.9% 

Población (millones de 

personas) 
4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 

Tasa de Desempleo (% 

anual) 
6.0% 7.1% 18.5% 11.3% 9.9% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en mdd) 11,480 11,318 9,483 13,161 14,414 

Importaciones (en mdd) 23,006 21,492 14,740 20,596 31,617 

Saldo Balanza Comercial 

(en mdd) 
-11,526  -10,174  -5,257  -7,435  -17,203  

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
5,487 4,451 -2,477 1,761 2,513 

Tipo de cambio promedio 

(m.n/dólar) 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 

 

 

mdd: millones de dólares 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país, Fondo Monetario 

Internacional, CEPAL, SECMCA y Banco mundial 

 

El PIB de Paraguay registró un crecimiento 

interanual del 0.1% en el año 2022, explicado por 

un desempeño positivo de los sectores de la 

construcción y los servicios y un resultado negativo 

de la industria manufacturera y la agricultura, 

siendo estos dos grupos los que atenuaron el 

repunte de la actividad económica. 

Este ligero incremento contrasta con el dato del 

4% que se dio en el país en 2021, tras recuperarse 

de la crisis económica derivada de la pandemia. 

Tabla 15. Indicadores  

Paraguay 
2018 2019 2020 2021 2022 

PRODUCCIÓN 

PIB (variación real anual) 3.2%  -0.2%  -0.5% 4.2% 10.0% 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 
0.3% 2.5% 10.5% 12.8% -4.3% 

Inflación (variación % 

anual) 
3.2% 2.8% 2.2% 6.8% 8.1% 

Población (millones de 

personas) 
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 

Tasa de Desempleo (% 

anual) 
6.2% 6.1% 7.7% 6.8% 10.0% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en mdd) 9,042 7,968 8,518 10,547 9,957 

Importaciones (en mdd) 13,334 12,544 10,217 13,560 15,853 

Saldo Balanza Comercial 

(en mdd) 
-4,292  -4,576  -1,699  -3,013  -5,896  

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
218 402 95 207 474 

Tipo de cambio promedio 

(m.n/dólar) 
5,926.7 6,455.1 6,940.1 6,821.7 7,243.5 

 

 

 

mdd: millones de dólares 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país, Fondo Monetario 

Internacional, CEPAL, SECMCA y Banco mundial 
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Gráfico 24. Tasa de crecimiento de Panamá 2018-2022 

(variación porcentual) 
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Gráfico 25. Tasa de crecimiento de Paraguay 2018-2022 

(variación porcentual) 
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La producción de Perú en 2022 presentó un 

aumento de 2.7%. Fue el sector pesca el más 

golpeado el año pasado, dicho sector registró 

una disminución de 13.7% debido al menor 

desembarque de especies de origen marítimo 

(16.7%). Sin embargo, hubo un aumento en la 

extracción de origen continental en 14.5%. 

Impulsado también por la demanda interna al 

presentar un avance de 2.3%, principalmente 

por el aporte del consumo de las familias (3.6%) 

y la formación bruta de capital fijo (0.8%). 

Tabla 16. Indicadores Perú 2018 2019 2020 2021 2022 

PRODUCCIÓN 

PIB (variación real anual) 4.0% 2.2%  -10.9% 13.5% 2.7% 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 
5.4% 1.5% -14.9% 35.5% 3.0% 

Inflación (variación % 

anual) 
1.3% 2.1% 2.0% 6.4% 8.5% 

Población (millones de 

personas) 
32.2 33.2 33.5 33.8 34.2 

Tasa de Desempleo (% 

anual) 
6.7% 0.0% 7.4% 10.7% 4.3% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en mdd) 48,019 46,444 39,600 59,648 58,675 

Importaciones (en mdd) 43,262 42,284 36,140 50,891 60,919 

Saldo Balanza Comercial 

(en mdd) 
4,757  4,160  3,460  8,757  -2,244  

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
5,873 4,760 791 7,420 10,848 

Tipo de cambio promedio 

(m.n/dólar) 
3.4 3.4 3.6 4.0 3.8 

 

 

mdd: millones de dólares 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país, Fondo Monetario 

Internacional, CEPAL, SECMCA y Banco mundial 

 

 

 

El PIB real de República Dominicana registró un 

crecimiento de 4.9% en 2022, reflejo de los 

fuertes fundamentos macroeconómicos del 

país, así como su resiliencia para hacer frente a 

los choques externos. Esta fortaleza, unida a la 

implementación oportuna y prudente, 

conforme lo demandaban los acontecimientos 

y circunstancias, de las decisiones de políticas 

económicas tanto monetarias como fiscales, así 

como al clima de paz social, transparencia y 

seguridad jurídica, han sido determinantes para 

mantener la estabilidad económica y el flujo de 

inversiones en el país, local y extranjera. 

Tabla 17. Indicadores Rep. 

Dominicana 
2018 2019 2020 2021 2022 

PRODUCCIÓN 

PIB (variación real anual) 6.3% 4.6%  -7.0% 12.3% 4.9% 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 
11.8% 10.4% -10.7% 23.4% 0.6% 

Inflación (variación % 

anual) 
3.6% 1.8% 4.6% 8.5% 7.8% 

Población (millones de 

personas) 
10.3 10.4 10.5 10.5 10.6 

Tasa de Desempleo (% 

anual) 
5.7% 6.2% 5.8% 7.4% 4.8% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en mdd) 10,638 11,193 10,302 12,350 13,602 

Importaciones (en mdd) 20,197 20,268 17,105 24,143 30,718 

Saldo Balanza Comercial 

(en mdd) 
-9,559  -9,075  -6,803  -11,793  -17,116  

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
2,535 3,021 2,560 3,197 4,010 

Tipo de cambio promedio 

(m.n/dólar) 
50.2 53.0 58.2 57.0 55.4 

 

 

mdd: millones de dólares 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país, Fondo Monetario 

Internacional, CEPAL, SECMCA y Banco mundial 
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Gráfico 26. Tasa de crecimiento de Perú 2018-2022 

(variación porcentual) 
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Gráfico 27. Tasa de crecimiento de Rep. Dominicana 2018 2022 

(variación porcentual) 
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La economía uruguaya acumuló un crecimiento 

del 4.9% en promedio anual, detrás de ese 

aumento en la actividad económica hubo un 

consumo, exportaciones e inversiones tanto de 

bienes como de servicios que fueron muy 

dinámicas. Sin embargo, durante el año se 

observaron dinámicas muy diferentes, durante 

el primer semestre la economía tuvo un gran 

desempeño, pero en los últimos dos trimestres se 

contrajo, debido al impacto que la sequía tuvo 

en el cuarto trimestre de 2022. 

Tabla 18. Indicadores 

Uruguay 
2018 2019 2020 2021 2022 

PRODUCCIÓN 

PIB (variación real anual) 0.4% 0.4%  -6.0% 4.4% 4.9% 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 
-4.4% 5.2% 2.1% -3.0% 1.5% 

Inflación (variación % 

anual) 
7.6% 7.9% 9.4% 8.0% 8.3% 

Población (millones de 

personas) 
3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 

Tasa de Desempleo (% 

anual) 
8.4% 8.9% 10.5% 7.0% 7.9% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en mdd) 7,498 7,680 6,864 9,541 11,237 

Importaciones (en mdd) 8,893 8,246 7,564 10,320 12,973 

Saldo Balanza Comercial 

(en mdd) 
-1,395  -566  -700  -779  -1,736  

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
1,727 1,470 526 3,657 9,325 

Tipo de cambio promedio 

(m.n/dólar) 
32.2 37.6 42.4 44.3 39.1 

 

 

mdd: millones de dólares 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país, Fondo Monetario 

Internacional, CEPAL, SECMCA y Banco mundial 

 

 

                                                

 
2 De acuerdo a datos del Ministerio del Poder Popular de 

Planificación, del Gobierno Bolivariano de Venezuela 

Venezuela ha tenido un crecimiento, en 2022, 

por encima del 15% PIB2, el mayor crecimiento 

económico de América Latina y el Caribe, con 

el impacto de diversificación de la economía. 

62% de la composición del PIB obedeció al 

consumo privado. Claramente, salarios y 

pensiones metabolizaron durante buena parte 

de 2022 la economía interna, transfiriendo 

ingentes recursos al sector privado. Cuando 

aumentaron la devaluación y la inflación a 

finales de año, el consumo se ralentizó y, por 

ende, se desaceleró el PIB. 

Tabla 19. Indicadores 

Venezuela 
2018 2019 2020 2021 2022 

PRODUCCIÓN 

PIB (variación real anual)  -20.7%  -27.7%  -15.6%  -17.0% 15.0% 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 
 -52.3%  -47.7%  -44.1%  -48.1% 35.0% 

Inflación (variación % 

anual) 
65,374.0% 19,906.0% 2,968.8% 686.4% 234.0% 

Población (millones de 

personas) 
28.9 27.8 28.0 27.6 26.9 

Tasa de Desempleo (% 

anual) 
35.5% n/d 58.3% 8.9% 7.8% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en mdd) 34,440 17,210 5,010 3,565 5,170 

Importaciones (en mdd) 11,710 5,870 6,590 7,720 10,225 

Saldo Balanza Comercial 

(en mdd) 
22,730  11,340  -1,580  -4,155  -5,055  

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
886 … … … … 

Tipo de cambio 

promedio (m.n/dólar) 
… … 11,044.0 45,857.0 174,453.0 

 

 

mdd: millones de dólares 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país, Fondo Monetario 

Internacional, CEPAL, SECMCA y Banco mundial 
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Gráfico 28. Tasa de crecimiento de Uruguay 2018-2022 

(variación porcentual) 
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Gráfico 29. Tasa de crecimiento de Venezuela 2018-2022 

(variación porcentual) 
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Fuente: Instituto de Estadifica y Bancos centrales de cada país, ordenadas de 

mayor a menor respecto a la tasa de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempleo 

El índice de desempleo en Argentina cerró el 

año pasado en 6.3%, frente al 7.0% de 2021. La 

desocupación continúa afectando más a los 

segmentos más jóvenes de la población. El 

13.6% de las mujeres de entre 14 y 29 años no 

tienen empleo, cifra que asciende al 12.6% en 

los varones del mismo grupo etario. 

La desocupación en Bolivia disminuyó de un 

pico de 11% en 2020 a un nivel de 4.3% al cuarto 

trimestre de 2022. La tasa de desocupación de 

mujeres llegó a 4.8%, mientras que en hombres 

llegó a 3.9%. 

El año 2022 Brasil terminó con una tasa media de 

desempleo del 9.3%, la tasa es inferior al 13.2% 

registrado al final de 2021. También es la tasa de 

vacantes más baja desde 2015 (8.6%). 

La tasa de desocupación en Chile marcó 7.9% 

en el trimestre móvil octubre-diciembre de 2022, 

un aumento de 0.7 pp sobre igual período del 

año pasado. El desempleo en las mujeres fue de 

8.6%, mayor que en los hombres, 7.3%. Los 

desocupados totalizaron 765,069. 

La cifra total de desempleo para 2022 en 

Colombia fue de 11.2% con una tasa global de 

participación de 63.6% y una ocupación de 

56.0%. En el total anual, la tasa de desempleo 

masculina fue de nueve por ciento y la 

femenina de 14.3%, una diferencia de 5.3%. 

Mientras en los hombres la tasa de participación 

en el mercado laboral fue de 76.0%, en las 

mujeres llegó a 51.8 por ciento, lo que sigue 

reflejando las dificultades de las mujeres por 

acceder al mercado laboral. 

La tasa de desempleo en Costa Rica cerró el 

último trimestre de 2022 en 11.7%, una 

disminución de 2 pp. respecto al mismo periodo 

de 2021. El desempleo en Costa Rica en este 

periodo fue más alto entre las mujeres (16%) que 

entre los hombres (8.7%). 

En el año 2022, la tasa de desempleo en 

Ecuador fue de 4.4%, a nivel urbano esta tasa se 

ubicó en 5.5%, y a nivel rural en 2.2%. A nivel 

provincial para el año 2022, las provincias de 
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Esmeraldas y Pichincha registran una tasa de 

desempleo del 9.1% y 8.5%, respectivamente. 

La tasa de desempleo en El Salvador pasó de 6.3% 

en 2021 a 5% en 2022. Esta tasa de desempleo 

significó que hubo alrededor de 150 mil personas 

desempleadas. La población desempleada está 

conformada principalmente por residentes del 

área urbana (61.5%), en su mayoría hombres (57%) 

y están en los rangos de edad de 16 a 24 años 

(40.3%) y de 25 a 59 años (51.4%). 

La tasa de desempleo en Guatemala subió a 3% 

en el 2022 (mientras que en el 2021 se ubicaba 

en 2.2%), mientras que del 97% de personas 

ocupadas el 71.1% se desempeñan en la 

informalidad. Con base en el dato de 3%, este 

representa unas 200 mil personas desocupadas. 

Honduras fue uno de los dos países de la región 

centroamericana que presentaron incremento 

en la tasa de desempleo durante 2022, 

registrando un 8.7%. Debido a la falta de 

oportunidades laborales en el país la migración 

continúa siendo la principal causa de migración. 

La tasa de desempleo en México baja a 3% en 

cuarto trimestre de 2022, cifra menor a la del 

mismo periodo de un año antes (3.7%). En el 

trimestre de referencia, la población 

desocupada fue de 1.8 millones de personas. 

Las tasas más altas de informalidad laboral por 

entidad federativa se reportaron en Oaxaca 

(81.2%), Guerrero (79%) y Chiapas (75.2%) y las 

más bajas, se registraron en Coahuila (34.2%), 

Nuevo León (35.8%) y Baja California (36.6%). 

La tasa de desempleo en Nicaragua cerró en 

2.6%, 2.2 pp inferior a la observada previa a la 

pandemia (primer trimestre de 2020). La tasa de 

desempleo se calcula con el 53.8% de la 

población activa económicamente de 

Nicaragua entre el 6.73 millones de habitantes. 

En 2022, la tasa de empleo en Panamá alcanzó 

el 62.3%, y la tasa de desempleo se redujo al 

9.9%, pero siguen rezagadas respecto a los 

niveles de 2019. Así, las tasas de pobreza para 

aquellos que viven con menos de 6.85 dólares al 

día se situaron en el 13.3 por ciento en 2022. 

 

Al cierre de 2022 Paraguay, reportó poco más 

367.2 mil personas entre desempleadas y 

subocupadas, lo cual representó alrededor del 

10% de la fuerza de trabajo a nivel nacional. De 

ellas 212.3 mil personas correspondieron a 

desempleadas, un 6.0% de personas fuera del 

mercado laboral. 

La población ocupada en Perú, cuya tasa de 

informalidad laboral ronda el 75%, creció un 

3.7% en 2022 en comparación con el año 

anterior, pero la tasa de desempleo fue del 

4.3%, por lo que afectó a alrededor de 794,600 

personas que buscaron empleo de forma activa 

en este periodo. 

La tasa de desocupación abierta en República 

Dominicana, que se define como el porcentaje 

que está buscando activamente trabajo, se 

contrajo en 3.2 pp, desde el 8.0% registrado en 

enero-marzo de 2021 a 4.8% en octubre-diciembre 

de 2022, y en 2.3 pp al compararla con la cifra de 

7.1% reportada en igual trimestre de 2021. 

El desempleo de Uruguay, en diciembre de 2022 

fue de 7.9%, casi un punto más que en el mismo 

mes de 2021, diciembre culminó con 144,500 

ocupados. La tasa de empleo se ubicó en 

57.7%, con una mínima diferencia respecto al 

mes anterior (57.5%) y también con variación 

leve en la relación interanual a diciembre de 

2021 cuando fue de 57.2%. 

En materia de desempleo Venezuela registró 

una baja en la tasa de 8.9% en 2021 a 7.8% en 

2022. Se necesita impulsar políticas para seguir 

disminuyendo este porcentaje, especialmente 

en el sector juvenil. 
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Fuente: Instituto de Estadifica y Bancos centrales de cada país, ordenadas de 

mayor a menor respecto a la tasa de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inflación 

El crecimiento de la economía se da en un 

contexto de alta inflación. Argentina terminó 

2022 con un aumento del costo de vida de 

94.8%. El país sufrió en el arranque el impacto de 

la invasión de Rusia a Ucrania, que disparó los 

precios de los alimentos y la energía. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país 

En la gestión 2022, Bolivia, registró una inflación de 

3.12%, la tasa más baja de la región y una de las 

más bajas del mundo. Al mes de abril de 2023, la 

inflación se mantiene como una de las más bajas 

de la región.  

Los principales rubros que aportaron a esta cifra 

son el transporte, especialmente el 

interdepartamental, seguido de las bebidas 

alcohólicas y el tabaco, además de los alimentos y 

las bebidas no alcohólicas. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país 
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Gráfico 31. Tasa de desocupación
(tasa de variació anual)
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Gráfico 32. Inflación en Argentina 2018-2022

(variación porcentual) 
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Gráfico 33. Inflación en Bolivia 2018-2022

(variación porcentual) 
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La inflación en Brasil cerró 2022 en 5.8%, por 

encima de las metas gubernamentales (de 

3.5%), pero mucho menor al acumulado en 

2021, la tasa acumulada en doce meses hasta 

diciembre fue la menor de todo el año y le 

permitió al país terminar con un índice muy 

inferior al que se temía en los primeros meses, 

cuando el fuerte aumento de los precios 

provocado por la guerra en Ucrania y la pandemia 

de la Covid en China parecía fuera de control. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país 

La inflación en Chile cerró el 2022 con un alza 

de 12.8%, la más alta desde que en 1992 se 

registró un aumento de 12.7%, el IPC se anotó en 

diciembre un incremento mensual del 0.3%. Seis 

de las 12 divisiones que conforman la canasta 

del IPC aportaron incidencias positivas en la 

variación mensual del índice. La división que 

más aumentó fue recreación y cultura, con un 

alza de 2.1%; por otro lado, entre los descensos 

destacó la división de transporte, que cifró -0.5%. 

Hay al menos tres componentes que jugaron un 

papel clave en la inflación histórica del año 

pasado en el país, alimentos, vivienda y transporte. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país 

En diciembre de 2022, la inflación colombiana 

mensual ascendió a 1.3% y la anual alcanzó el 

13.1%, acelerándose en 59 pbs frente al dato del 

mes. También pueden agregarse causas 

externas, déficit fiscal y expectativas de 

inflación desancladas. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país 

La inflación en Costa Rica durante 2022 se ubicó 

en el 7.8 %, la cifra más alta de la última década. 

De los 289 bienes y servicios que integran el 

índice, 52% aumentaron de precio, 34% bajaron 

de precio y 14% no presentaron variación. La 

inflación se encuentra por encima de la meta 

establecida por el Banco Central de Costa Rica 

para 2022 y 2023, un rango entre el 2% y el 4%. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país 

 

 

 

 

3
.7

%

3
.7

% 4
.5

%

1
0
.1

%

5
.8

%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

2018 2019 2020 2021 2022

P
o

rc
e

n
ta

je

Gráfico 34. Inflación en Brasil 2018-2022

(variación porcentual) 
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Gráfico 35. Inflación en Chile 2018-2022

(variación porcentual) 
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Gráfico 36. Inflación en Colombia 2018-2022

(variación porcentual) 
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Gráfico 37. Inflación en Costa Rica 2018-2022

(variación porcentual) 
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Ecuador cerró a diciembre de 2022 con una 

inflación acumulada de 3.74%, un porcentaje 

superior al acumulado a diciembre de 2021, 

cuando fue de 1.94%, la inflación respecto a 

noviembre de ese mismo año fue de 0.16%. En 

diciembre de 2022 el costo de la Canasta 

Familiar Básica (CFB) se ubicó en 763 dólares, 

mientras que, el ingreso familiar mensual de un 

hogar tipo fue de 793 dólares. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país 

El Salvador cerró 2022 con una tasa de inflación 

acumulada del 7.3% y con ocho meses 

consecutivos por arriba del 7%, con 1.21 puntos 

porcentuales arriba del 6.11% registrado al cierre 

del 2021. Dicho comportamiento ha sido 

impulsado por un mayor ritmo de variación en 

los precios en general, lo cual contribuye a 

mantener un nivel de inflación relativamente 

superior al registrado a diciembre de 2021. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país 

Los niveles de inflación en Guatemala al cierre 

de 2022 registraron un dato mensual de 0.23% y 

anual y acumulado 9.24%. El ritmo inflacionario 

por división de gasto en el mes de diciembre de 

2022, resalta el comportamiento de transporte, 

alimentos, restaurantes, que registraron las 

principales variaciones positivas con 16.9%, 

11.8% y 9.9% respectivamente. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país 

Honduras cerró 2022 con una inflación 

interanual del 9.80% influenciada por la 

desaceleración en el precio de alimentos y los 

combustibles. Alrededor del 50.6% 

corresponden a inflación importada, siendo un 

determinante en la evolución de los precios 

domésticos. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país 

México cerró 2022 con una inflación de 7.82%, 

su mayor nivel, para un diciembre, desde el 

2000, cuando los precios incrementaron a una 

tasa anual de 8.96%. Fueron los precios de los 

alimentos de la canasta básica los que más 

influyeron en este histórico récord inflacionario. 

Este indicador, es uno de los referentes para las 

tomas de decisiones de política monetaria del 

Banco de México, por lo cual, mientras la 

inflación esté por fuera del rango meta, los tipos 
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Gráfico 38. Inflación en Ecuador 2018-2022

(variación porcentual) 
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Gráfico 39. Inflación en El Salvador 2018-2022

(variación porcentual) 
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Gráfico 40. Inflación en Guatemala 2018-2022

(variación porcentual) 
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Gráfico 41. Inflación en Honduras 2018-2022

(variación porcentual) 

https://elpais.com/mexico/2022-12-24/los-alimentos-de-la-canasta-basica-se-encarecen-pese-al-plan-contra-la-inflacion-de-lopez-obrador.html
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de interés estarán al alza. Pero, si ocurre lo 

contrario, las tasas bajarán. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país 

La inflación en Nicaragua avanzó hasta un 

11.6% en 2022, la cifra más alta en los últimos 14 

años, como consecuencia de la subida global 

de los precios, impactada por el traspaso del 

fenómeno inflacionario global, provocando una 

mayor inflación nacional de naturaleza 

principalmente importada. Esta fue inferior al 

13.8% con que cerró en 2008 y al 16.9% de 2007. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país 

Panamá cerró el año 2022 con una inflación 

acumulada de enero a diciembre de 2.9%. Los 

mayores auges se identificaron en las 

cotizaciones de los alimentos y bebidas no 

alcohólicas (5.2%); restaurantes y hoteles (4.9%); 

así como las bebidas alcohólicas y tabaco 

(3.9%). De otra parte, los precios de productos 

de salud, prendas de vestir y calzado, servicios 

de vivienda, agua, electricidad y gas y 

comunicaciones reflejaron una reducción leve. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país 

La inflación acumulada del ejercicio 2022 en 

Paraguay, ascendió a un 8.1%, resultado por 

encima del 6.8% registrado en 2021. El resultado 

está explicado, por los precios de los 

combustibles, aceites y harinas que fueron los de 

mayor crecimiento durante todo el 2022. Por otro 

lado, solo el servicio de suministro de electricidad 

tuvo una contracción al finalizar el año. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país 

La inflación de Perú en 2022 fue de 8.46% la más 

alta en 26 años, (en 1996 la inflación llegó a 

11.84%), el resultado evidenció una tendencia al 

alza en los últimos meses, sustentada 

principalmente por el alza en 15.21% en alimentos 

y bebidas, transportes y comunicaciones 11.30% y 

restaurantes y hoteles 9.49%. 

4
.8

%

2
.8

%

3
.2

%

7
.4

%

7
.8

%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

2018 2019 2020 2021 2022

P
o

rc
e

n
ta

je

Gráfico 42. Inflación en México 2018-2022

(variación porcentual) 
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Gráfico 43. Inflación en Nicaragua 2018-2022

(variación porcentual) 

0
.8

%

-0
.4

%

-1
.6

%

2
.6

%

2
.9

%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

2018 2019 2020 2021 2022

P
o

rc
e

n
ta

je

Gráfico 44. Inflación en Panamá 2018-2022

(variación porcentual) 
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Gráfico 45. Inflación en Paraguay 2018-2022

(variación porcentual) 
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Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país 

La inflación de República Dominicana se ha 

reducido en 181 puntos básicos desde un 

máximo de 9.64% en abril hasta 7.83% en 

diciembre de 2022. Asimismo, la inflación 

subyacente, que excluye los componentes más 

volátiles de la canasta y que es de los 

principales indicadores en la toma de 

decisiones de los bancos centrales, ha 

mantenido una tendencia a la baja desde el 

mes de mayo del 2022, pasando de un máximo 

de 7.29% en mayo a 6.56% al cierre de 

diciembre 2022. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país 

La inflación de Uruguay en 2022 fue de 8.29%, lo 

que marca una leve aceleración respecto a 

2021 cuando la inflación había sido de 7.96%. 

Los rubros que más impulsaron la inflación en 

2022 fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas, 

Restaurantes y servicios de alojamiento y Salud. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del país 

Venezuela registró una inflación anual de 234% 

en 2022, contra 686.4% el año anterior, la 

desaceleración, fue producto de las políticas 

empleadas desde 2018, cuando el presidente 

Nicolás Maduro comenzó a relajar los férreos 

controles al sistema cambiario y de precios. Sin 

embargo, el indicador continúa siendo uno de 

los más altos del mundo. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Bancos centrales de cada país, ordenadas de 

mayor a menor respecto a la tasa de 2022, se excluye Venezuela con fines 

ilustrativos, debido a que registra una inflación de tres dígitos 
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Gráfico 46. Inflación en Perú 2018-2022

(variación porcentual) 
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Gráfico 47. Inflación en Rep. Dominicana 2018-2022

(variación porcentual) 
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Gráfico 48. Inflación en Argentina 2018-2022

(variación porcentual) 
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Inversión 

La IED en Argentina registró el año pasado un 

crecimiento interanual de 123.2%, el valor más 

alto desde al menos 2003; y superó el récord 

previo de 2012. Además, los ingresos al país 

fueron más del doble respecto de la pre-

pandemia (2019) y acumularon dos años de 

crecimiento consecutivo, registrando 15,408 

mdd al cierre. 

En 2022 la IED de Bolivia fue negativa en 26 mdd, 

este nivel representó una disminución si se 

compara con 2021, cuando el país recibió un 

flujo neto de 594 mdd, explicada en gran parte 

por el pago de dividendos extraordinarios que 

se registra como parte de la desinversión y la 

amortización de créditos relacionados. 

Brasil recibió 91,502 mdd en IED en 2022, un valor 

en un 97.0% superior al de 2021 y suficiente para 

financiar todo el déficit en la balanza de pagos 

del país. Ese aumento permitió que la inversión 

de los extranjeros en proyectos productivos en 

Brasil equivaliera al 4.76% del PIB. 

El flujo de IED recibido en Chile en 2022 alcanzó los 

17,105 mdd, el monto es 7.4% mayor a lo 

acumulado en igual período de 2021. El 

componente más importante fue la participación 

en el capital, luego, la reinversión de utilidades y 

en último los instrumentos de deuda. 

En 2022 la IED de Colombia fue de 16,869 mdd. 

En 2021 este monto fue de 9,561 mdd, lo cual 

implica que hubo un crecimiento de 76.4% entre 

2021 y 2022. El sector de petróleo y minería fue 

el que más aportó a este valor con una 

participación de 72% del total. 

Costa Rica atrajo en 2022 un total de 40 nuevas 

empresas extranjeras y 61 proyectos de 

reinversión, lo que generó 22,000 empleos. El 

país registró una recuperación de 2.2%. El sector 

servicios fue el que atrajo el mayor número de 

proyectos en 2022 con un total de 23, seguido 

por el sector manufactura con 7, el de ciencias 

de la vida con contabilizó cinco y el de 

infraestructura turística con cinco. Los resultados 

de 2022 reafirman el buen posicionamiento que 

ha cosechado Costa Rica como sede para la 

atracción de IED impactando positivamente la 

economía y el desarrollo del país. 

En 2022 Ecuador registró un valor de IED de 829 

mmdd, lo que significa un 28.1% con relación al 

año 2021. Los principales sectores de destino de 

la IED son: servicios prestados a las empresas, 

comercio y manufacturas. Estos tres sectores 

registraron un flujo positivo de 936 mmdd. 

Uruguay, España y China son los países de los 

cuales proviene mayor inversión extranjera 

durante el 2022 con monto total de 897 mmdd. 

La IED de El Salvador se contrajo y cerró en 

saldos negativos por primera vez en 12 años en 

El Salvador, el país registró entradas negativas 

de IED por 101 mdd, una variación de -132.8% 

con relación al 2021. Situación generada tanto 

al alto riesgo país etiquetado por las 

calificadoras como a la combinación de crisis 

internacionales que presiona a las empresas 

transnacionales a moderar sus actividades. Los 

sectores más golpeados fueron el industrial, 

información y comunicaciones, y el transporte. 

Durante 2022, Guatemala registró 1 mil 352 mdd 

en IED, esto significó una caída de 60.9%. La 

mayoría de ese monto, (el 83.7%) corresponde 

a reinversión de utilidades; (12.3%) son títulos de 

deuda y solo (4%) son nuevas inversiones. 

La IED de Honduras alcanzó en 2022, un ingreso de 

1,082 mdd, creciendo 35.3%, respecto de 2021. El 

incremento obedece a la acumulación de 

cuentas por pagar de sociedades importadoras 

de combustibles con empresas asociadas del 

exterior en los primeros nueve meses de 2022 y el 

desempeño favorable de las utilidades 

reinvertidas del sector financiero y empresas de la 

industria de bienes para transformación maquila. 

La IED del 2022 en México fue de 35,292 mdd, lo 

cual representó un incremento de 12% en 

comparación con el año 2021, cuando hubo 

una inversión de 31,544 mdd. El 36% de la IED 

correspondió al sector manufacturero, seguido 

de 15% para transportes y 13% servicios 

financieros. Las cinco entidades federativas con 

mayor IED fueron: la CDMX; Nuevo León; Jalisco; 

Baja California y Chihuahua. 
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En 2022, los ingresos de IED totalizaron 1,294 mdd 

en Nicaragua, siendo 6.1% mayores al registrado 

en 2021 (1,220 mdd), equivalente a 12 por ciento 

del PIB, debido al aumento en las inversiones en el 

sector de industria y de energía y minas, en 

conjunto con mayores reinversiones de utilidades 

en empresas de telecomunicaciones, comercio y 

servicios, entre otras. 

El flujo de IED en Panamá continúa en 

crecimiento, aunque aún se encuentra por 

debajo de los números registrados en 2019, al 

cierre de 2022, Panamá recibió un total de 2,513 

mdd, lo que representa un aumento del 42.7% 

en comparación con 2021. De las inversiones 

recibidas, 23.1% corresponden a captaciones 

de fondos de bancos de licencia general, 

mientras que 15.9% provienen de la Zona Libre 

de Colón. Por su parte, otras empresas 

contribuyeron con 61%. 

La IED en Paraguay alcanzó un monto 474 mdd 

en el 2022 y registró un crecimiento de alrededor 

de 129% con relación al año anterior. La mayoría 

de las entradas correspondió a la reinversión de 

utilidades (un 64% del total), seguido de los 

aportes de capital (un 33% del total) y los 

préstamos entre empresas con 3% del total de la 

IED recibida en 2022. 

La IED en Perú alcanzó los 10,848 mdd durante 

2022, lo cual representó un incremento de 46.2% 

en comparación con lo registrado en el 2021. 

Todos los componentes recibieron más 

inversiones, pero la gran mayoría de las 

entradas correspondió a la reinversión de 

utilidades (un 79% del total), que fueron un 23% 

superiores a las de 2021. 

En 2022 la IED de Republica Dominicana se 

ubicó en unos 4,010 mdd, registrando una 

variación interanual de 813 mdd (25.4%) y 

destacándose las inversiones en los sectores 

comercial, energía y transporte. 

La IED en Uruguay creció un 155% durante el año 

2022 frente a 2021, con entradas de capitales 

                                                

 
3 No se presentan datos de Venezuela al no contar con 

información oficial disponible 

que totalizaron los 9,325 mdd y representaron el 

4.4% del total en América del Sur. La mayor parte 

del IED, un 52%, se debió a préstamos entre 

empresas, mientras que la reinversión de 

utilidades fue el segundo segmento más 

importante, registrando un 37% del total. Y los 

ingresos por aportes de capital en un 11%. 

Venezuela3 

 

Fuente: Bancos centrales de cada país y UNCTAD, ordenadas de mayor a 

menor respecto a la tasa de 2022 
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Comercio Exterior 

Argentina concluyó 2022 con cifras récord de 

exportaciones e importaciones, un "año 

histórico" motivado, en gran medida, por los 

efectos de la invasión rusa a Ucrania sobre los 

precios internacionales de los alimentos y por el 

crecimiento de la actividad económica. 

Brasil repitió un año más como el principal 

destino de las exportaciones argentinas, 

seguido por China y Estados Unidos. En este 

sentido, el superávit comercial de Argentina 

totalizó 6,923 mdd en 2022, un 53% menos que el 

año anterior, como consecuencia de un mayor 

incremento interanual de las importaciones 

(29%) por sobre las exportaciones (13.5 %). 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

En Bolivia, las exportaciones en 2022 cerraron 

con un récord de 23.8%, impulsadas por la 

industria manufacturera. Las importaciones de 

materias primeras y bienes de capital, 

presentando un incremento de 36.5% con 

relación a 2021, explicado por mayores 

adquisiciones de bienes intermedios y de 

capital; por su parte, los valores importados de 

bienes de consumo mostraron variaciones 

positivas moderadas. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

Brasil registró en 2022 un superávit en su balanza 

comercial de 41.9 mmdd, un nuevo récord 

anual, sin embargo, quedando por debajo del 

saldo positivo de 2021 (cuando obtuvo un 

superávit comercial de 46.1 mmdd). Las 

exportaciones brasileñas subieron un 19.0% el 

año pasado, mientras que las importaciones 

avanzaron un 24.5%. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

Chile registró en 2022 en sus exportaciones un 

crecimiento de 3% y en sus importaciones 13.2% 

respecto a 2021. En 2022, las ventas al exterior del país 

se dirigieron a un total de 194 destinos, y en 126 de estos 

se contabilizaron alzas en el valor de los embarques. 
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Gráfico 51. Balanza Comercial de Argentina
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Gráfico 52. Balanza Comercial de Bolivia
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Gráfico 53. Balanza Comercial de Brasil
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Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

Las ventas colombianas al exterior presentaron 

un incremento del 41.5%, respecto de 2021, los 

principales productos exportados para este año 

fueron los aceites crudos de petróleo o de 

mineral bituminoso las hullas térmicas y los 

demás cafés sin tostar, ni descafeinar.  

Las compras de Colombia durante el 2022 

significaron un crecimiento del 26.7% respecto a 

2021. Los principales productos adquiridos por 

Colombia para este año fueron las gasolinas sin 

tetraetilo de plomo, para motores de vehículos 

automóviles; los aviones y demás aeronaves, de 

peso en vacío; los teléfonos inteligentes. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

Los resultados de comercio exterior de Costa 

Rica en 2022, presentaron un déficit aproximado 

de 6,102 mdd. En comparación con el resultado 

del periodo 2021, la brecha negativa en la 

balanza comercial aumentó en 301 mdd. 

Las importaciones de mercancías 

incrementaron en un 27.5% respecto al valor 

importado en el 2021. El transporte marítimo 

representó el principal medio para la 

importación de bienes, agrupando el 64% del 

valor total importado. Asimismo, la vía marítima 

fue la más utilizada para exportación, con un 

48% del valor total exportado. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

En 2022 Ecuador, las exportaciones de bienes y 

servicios presentaron una variación anual de 

22.3%, que se explica por el crecimiento de las 

ventas externas de: petróleo, camarón 

elaborado, minerales metálicos y no metálicos, 

aceites crudos, entre otras. El comportamiento 

anual de las importaciones de bienes y servicios 

fue de 28.6%, relacionado con el incremento de 

las compras desde el exterior de: aceites 

refinados de petróleo, maquinaria, equipo y 

aparatos eléctricos, equipo de transporte, hilos, 

hilados, tejidos y confecciones, entre otros. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

Al cierre de 2022 las exportaciones de bienes en 

el Salvador mostraron un desempeño positivo al 

registrar una expansión de 11.3%, pese a las 

complicaciones del entorno internacional, 

siendo un impulsor del crecimiento del país. Las 

227 

-1,061 

14,873 

2,480 

-6,915 -10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2018 2019 2020 2021 2022

m
d

d

Gráfico 54. Balanza Comercial de Chile
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Gráfico 55. Balanza Comercial de Colombia
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Gráfico 56. Balanza Comercial de Costa Rica
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Gráfico 57. Balanza Comercial de Ecuador
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importaciones registraron también un alza de 

17.0%, respecto del año previo. Las 

importaciones fueron 2.4 veces por arriba de las 

exportaciones, un indicador clave para medir el 

desempeño de la economía salvadoreña. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

Las exportaciones guatemaltecas registraron un 

crecimiento de 14.1% respecto al 2021, en tanto 

que las importaciones se ubicaron en una 

variación de 20.7%. La tendencia observada, 

apunta a que el comercio exterior tuvo una fuerte 

influencia del factor precio: en las exportaciones, 

sobre todo en los productos agrícolas; y en las 

importaciones, por los derivados del petróleo. Las 

exportaciones guatemaltecas estuvieron 

lideradas por el sector de vestuario y textiles, 

respecto a las importaciones estas se desglosan 

en bienes de consumo; materias primas y 

productos intermedios. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

El déficit de Honduras en su comercio exterior 

subió el 11.1% en 2022 respecto al año anterior 

debido al aumento de las importaciones, 

principalmente de combustibles, suministros, 

alimentos y bebidas. Así el déficit comercial de 

Honduras se situó el año pasado en 5,351 mdd 

frente a los 4,818 mdd de 2021. Las 

exportaciones crecieron un 19.6%, mientras que 

las importaciones subieron 16.9%. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

Para 2022 en México, la balanza comercial 

presentó un déficit de 26.8 mmdd, respecto a 

2021. Las exportaciones aumentaron 16.7% a 

tasa anual, su estructura fue la siguiente: bienes 

manufacturados, 87.9%; productos petroleros, 

6.8%; bienes agropecuarios, 3.7%; y productos 

extractivos no petroleros, 1.6%. El valor de las 

importaciones totales para 2022 en su conjunto 

incrementó en 19.6% a lo observado en 2021. Su 

estructura de valor fue la siguiente: bienes de 

uso intermedio, 78.7%; bienes de consumo, 

13.3%; y bienes de capital, 8.0%. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 
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Gráfico 58. Balanza Comercial del Salvador
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Gráfico 59. Balanza Comercial de Guatemala

-3,818 

-3,361 

-2,558 

-4,818 

-5,351 
-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

2018 2019 2020 2021 2022

m
d

d

Gráfico 60. Balanza Comercial de Honduras
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Gráfico 61. Balanza Comercial de México
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Las exportaciones totales de mercancías y zonas 

francas creció 13.3% en 2022 en Nicaragua, 

impulsadas principalmente por los productos de 

manufactura, la demanda mundial que favoreció 

las ramas de arneses, textiles y tabaco. Las 

importaciones totales reflejaron un crecimiento 

interanual de 10.6 por ciento respecto a 2021. El 

déficit comercial de mercancías y de bienes de 

zona franca resultó de 3,887 mdd. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

Las exportaciones en el año 2022 en Panamá 

ascendieron a solo 9.5%, respecto de 2021, 

explicado por la caída en el valor de las 

exportaciones de cobre. Las exportaciones de 

cobre y banano lideraron las exportaciones en 

el año 2022 y representaron, respectivamente, 

76.6% y 3.5% del total acumulado. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

En Paraguay las exportaciones registraron 5.6% 

menos que en 2021. Si se incluyen las 

“reexportaciones” y las “otras exportaciones”, el 

total de bienes exportados presenta también 

una disminución interanual de 1.5%. Las 

importaciones registraron 16.9% más que lo 

registrado en 2021. Si se consideran las 

“importaciones” en valoración FOB (excluyendo 

costos de flete y seguro) y se incluyen las “otras 

importaciones” el aumento interanual del total 

de bienes importados fue del orden de 16.1%. La 

balanza comercial fue deficitaria. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

En Perú, mostraron comportamiento negativo 

las exportaciones (-1.6%), 9,127 empresas 

peruanas (6%) exportaron 4,953 productos (3%) 

a 168 mercados durante el año anterior, y las 

importaciones de bienes y servicios (19.7%), este 

incremento continuó influenciado 

principalmente por los mayores precios de 

importación de los combustibles, fertilizantes, 

insumos industriales y alimentos. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

En República Dominicana, las exportaciones 

subieron un 10.1%, mientras las importaciones 

aumentaron un 27.2%. La balanza comercial de 

del país ha sido históricamente negativa, debido 

a que los montos importados crecen a una 

velocidad mucho mayor que los exportados. La 

causa principal es el factor precios. Si bien la 
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Gráfico 62. Balanza Comercial de Nicaragua
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Gráfico 63. Balanza Comercial de Panamá
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Gráfico 64. Balanza Comercial de Paraguay
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Gráfico 65. Balanza Comercial de Perú
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recuperación económica motiva a una mayor 

demanda de bienes, la realidad es que en 

volumen, posiblemente se esté importando una 

cantidad similar a la de años anteriores. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

Las exportaciones uruguayas de bienes crecieron 

17.8% en 2022, registrando nuevamente un 

máximo histórico. En 2022 hubo dos períodos 

claramente diferenciados en la trayectoria de las 

exportaciones de bienes: entre enero y agosto se 

registraron subas interanuales en todos los meses y 

en el último cuatrimestre del año hubo caídas de 

las solicitudes de exportación. China fue 

nuevamente el principal socio comercial. 

Las importaciones de bienes en 2022, sin 

considerar petróleo y derivados, alcanzaron un 

25.7% de incremento en la comparación 

interanual. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

                                                

 
4 Datos de la organización mundial de comercio 

En Venezuela, las importaciones para el comercio 

y materia prima también crecieron en 2022, como 

parte de la expansión comercial, subiendo a un 

32.4%, lo que se tradujo en 2,505 mdd.4 
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Gráfico 66. Balanza Comercial de Rep. Dominicana
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Gráfico 67. Balanza Comercial de Uruguay
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Gráfico 68. Balanza Comercial de Venezuela
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Fuente: Bancos centrales de cada país y OMC, ordenadas de mayor a menor 

respecto a la tasa de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industria de la construcción 

La actividad de la construcción en Argentina 

perdió el impulso que había logrado en 2021 y 

acumuló el año pasado un crecimiento del 

3.5%. El crecimiento acumulado en 2022 estuvo 

muy por debajo de la recuperación del 30.9% 

anotada en 2021, un alza que había logrado 

poner fin a un ciclo de tres años (2018-2020) de 

estancamiento y posterior caída en la actividad 

de la construcción en Argentina. 

La construcción se comportó en sintonía con 

una economía argentina que se enfrió tras la 

fuerte recuperación lograda en 2021. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

El desempeño de la actividad construcción en 

Bolivia, durante 2022 reportó un crecimiento de 

3.8% debido a la ejecución de obras de 

infraestructura principalmente en el sector 

público. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

En Brasil, el sector de la construcción registró un 

resultado favorable durante 2022 con un 

avance del 6.9%. Tal expansión fue corroborada 
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Gráfico 71. PIB de la Construcción en Argentina

(variación anual)
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Gráfico 72. PIB de la Construcción en Bolivia

(variación anual)
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por el aumento de la ocupación en la 

actividad, además de ser un año electoral. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

La construcción en Chile presentó una variación 

de 0.6%, resultado del aumento en la 

edificación, efecto que fue parcialmente 

compensado por las obras de ingeniería y 

actividades especializadas de la construcción. 

En tanto, la actividad se redujo en el cuarto 

trimestre. La edificación fue liderada por el 

componente habitacional mientras que el no 

habitacional se contrajo, contrarrestando en 

parte el resultado anterior. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

El sector construcción en Colombia mostró un 

incremento anual de 6.4%, frente a las cifras del 

2021, y en el ámbito de Edificaciones registró 

una dinámica muy positiva, con 11.8%. Los 

buenos resultados del sector del 2022 se deben 

al desempeño de los nuevos inicios de obra que 

en el caso de vivienda y también corresponde 

a las preventas. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

Al cierre de 2022, la desaceleración del sector 

construcción en Costa Rica representó el mayor 

lastre para el crecimiento económico del país, 

registrando un -6.2%, respecto al año previo. Fue 

la actividad con mayor contribución a la 

desaceleración del país. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

La Construcción de Ecuador, registró una 

variación de 0.2%, relacionado con un aumento 

de la importación de materiales de 

construcción, así como el incremento del 

número de operaciones destinadas a la 

construcción otorgadas por los bancos 

privados. El peso del sector ha caído del 10% (en 

2020) al 9.3% del PIB en 2022. El Gobierno de 

Lasso ha mantenido bajo el presupuesto para 

inversión y obra pública. 

-3.0%

1.9%

-2.1%

-4.6%

6.9%

 -6.0%

 -4.0%

 -2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

2018 2019 2020 2021 2022

P
o

rc
e

n
ta

je

Gráfico 73. PIB de la Construcción en Brasil

(variación anual)
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Gráfico 74. PIB de la Construcción en Chile

(variación anual)
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Gráfico 75. PIB de la Construcción en Colombia

(variación anual)
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Gráfico 76. PIB de la Construcción en Costa Rica

(variación anual)
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Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

La industria de la construcción en El Salvador 

tuvo que esperar casi dos años para recuperar 

los niveles perdidos en 2020 por la pandemia y 

este 2022 se registró un avance de 8.3% como 

parte del desarrollo social del país, tales como 

carreteras, construcción y/o remodelación de 

centros escolares y hospitales públicos, entre 

otros, a lo que se sumaron los esfuerzos de las 

instituciones públicas para la facilitación del 

comercio exterior e inversión privada que 

hicieron posible un mayor crecimiento 

económico. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

En 2021 la industria de la construcción en 

Guatemala reportó un crecimiento de 11.1% y 

para 2022 aumentó 7.3%. Para la construcción, 

los factores que explican su desempeño fueron 

el aumento del mantenimiento de 

infraestructura pública por parte del Gobierno 

General, sobre todo en la infraestructura vial; así 

como un incremento en la construcción de 

edificaciones de clínicas, oficinas y centros 

comerciales. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

La construcción en Honduras varió de forma 

positiva en 5.9%, debido a la ejecución de 

proyectos privados, destinados al área 

residencial, industrial y comercial, naves 

industriales y locales comerciales, realizadas 

sobre todo en el departamento de Cortés y 

Francisco Morazán. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

En México, se esperaba que, durante el 2022, el 

proceso de recuperación del sector 

compensara al resultado de 2020, sin embargo, 

variables externas, como, la inflación general y 

en los insumos de la construcción, el alza en las 

tasas de interés, el conflicto entre Rusia y 

Ucrania y las tensiones comerciales menguaron 

la recuperación debido a esto, el sector registró 

un aumento marginal de 0.4%, por 

componente, el mayor retroceso se concentró 

en la edificación. 
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Gráfico 77. PIB de la Construcción en Ecuador

(variación anual)
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Gráfico 78. PIB de la Construcción en El Salvador

(variación anual)
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Gráfico 79. PIB de la Construcción en Guatemala

(variación anual)
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Gráfico 80. PIB de la Construcción en Honduras

(variación anual)
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Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

La actividad de construcción disminuyó 12.2% 

respecto a 2021 en Nicaragua, debido a 

disminuciones en la construcción pública, y 

privada. En la construcción pública, 

disminuyeron los componentes de edificaciones 

no residenciales y las obras de ingeniería civil. 

Por su parte, en la construcción privada se 

registró disminución en el área efectivamente 

construida de edificaciones destinadas a 

residenciales, servicios e industria; y aumento en 

el destino de comercio. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

Durante 2022 uno de los principales motores que 

tuvo la economía de Panamá fue la 

construcción con un crecimiento de 9%. 

Durante el año, el 68.4 por ciento de la inversión 

se destinó a proyectos residenciales (628 mdd), 

mientras que el 31 por ciento restante (290 mdd) 

se obtuvo en la construcción y mejoras en 

galeras, oficinas y áreas comerciales.  

Se espera que a través de esquemas APP se 

lleven a cabo proyectos entre autopistas, 

carreteras y otros proyectos eléctricos. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

En Paraguay el sector de la construcción 

presentó una disminución interanual de 4.3% en 

el primer trimestre del 2022. El comportamiento 

de la actividad estuvo influenciado 

principalmente por el dinamismo observado en 

la ejecución de las obras tanto públicas como 

privadas. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

En Perú, durante el cuarto trimestre de 2022 la 

construcción creció 4.7% respecto al mismo 

periodo del año anterior, sustentado por la 

mayor ejecución de obras del sector público; en 

tanto, disminuyeron las obras del sector privado. 

En el año 2022, la actividad construcción 

reportó un crecimiento de 3.0%. 
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Gráfico 81. PIB de la Construcción en México

(variación anual)
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Gráfico 82. PIB de la Construcción en Nicaragua

(variación anual)
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Gráfico 83. PIB de la Construcción en Panamá

(variación anual)

0.3%

2.5%

10.5%

12.8%

-4.3% -6.0%

 -4.0%

 -2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

2018 2019 2020 2021 2022

P
o

rc
e

n
ta

je

Gráfico 84. PIB de la Construcción en Paraguay

(variación anual)
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Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

En República Dominicana, el peso de la 

construcción respecto al PIB total llegó a rondar 

el 17%. Sin embargo, en 2022, la expansión del 

sector apenas alcanzó el 0.6%, situación que fue 

atribuida a los elevados precios de los 

materiales del sector y a los atrasos del Gobierno 

en la ejecución de obras de infraestructuras 

estatales. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

En Uruguay, la construcción aumentó 1.5% 

interanual, explicado por el crecimiento en 

edificios, pese a menores obras asociadas a la 

tercera planta de celulosa. En las otras 

construcciones la mayor actividad se explicó 

por obras de vialidad, líneas de comunicación y 

líneas de energía, que fue contrarrestado por 

menores obras de infraestructura portuaria y del 

Ferrocarril Central. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 

La Cámara Venezolana de la Construcción 

(CVC) registró un crecimiento de 35% en el 

sector entre 2021 y 2022. El reto del gremio es 

mantener y superar esa cifra durante 2023. 

Después de 8 años de una caída estrepitosa. Las 

construcciones privadas están atendiendo el 

sector de la industria, el comercio y el sector 

alimento. 

 

Fuente: Instituto de Estadifica y Banco central del país 
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Gráfico 85. PIB de la Construcción en Perú

(variación anual)
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Gráfico 86. PIB de la Construcción en Rep. Dominicana
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Gráfico 87. PIB de la Construcción en Uruguay

(variación anual)
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Gráfico 88. PIB de la Construcción en Venezuela
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Fuente: Instituto de Estadifica y Bancos centrales de cada país, ordenadas de 

mayor a menor respecto a la tasa de 2022 
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Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC 2018-2022 

 

Producto Interno Bruto 

(variación real anual) 

                              2018 2019 2020 2021 2022 

Argentina  -2.6%  -1.6%  -9.9% 10.4% 5.2% 

Bolivia 4.4% 2.6%  -8.0% 6.1% 3.5% 

Brasil 1.7% 0.9%  -3.2% 4.6% 2.9% 

Chile 3.7% 0.9%  -5.7% 11.7% 2.4% 

Colombia 2.5% 3.1%  -7.2% 10.6% 7.5% 

Costa Rica 2.9% 2.6%  -3.6% 7.6% 4.3% 

Rep. Dominicana 6.3% 4.6%  -7.0% 12.3% 4.9% 

Ecuador 1.2% 0.3%  -7.4% 4.2% 2.9% 

El Salvador 2.4% 2.6%  -6.9% 10.3% 2.6% 

Guatemala 3.1% 3.7%  -1.4% 8.0% 4.1% 

Honduras 3.8% 3.1%  -7.4% 12.5% 4.2% 

México 2.1%  -0.2%  -7.8% 4.8% 3.1% 

Nicaragua  -2.9%  -3.6%  -2.2% 10.3% 3.8% 

Panamá 3.9% 3.3%  -17.1% 15.3% 10.8% 

Paraguay 3.2%  -0.2%  -0.5% 4.2% 10.0% 

Perú 4.0% 2.2%  -10.9% 13.5% 2.7% 

Uruguay 0.4% 0.4%  -6.0% 4.4% 4.9% 

Venezuela  -20.7%  -27.7%  -15.6%  -17.0% 15.0% 

 

 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 

                              2018 2019 2020 2021 2022 

Argentina 1.1% -4.6% -22.6% 28.4% 3.5% 

Bolivia 3.5% 1.9% -19.0% 17.9% 3.8% 

Brasil -3.0% 1.9% -2.1% -4.6% 6.9% 

Chile 1.5% 4.5% -12.1% 13.6% 0.6% 

Colombia -1.3% -3.9% -26.8% 5.7% 6.4% 

Costa Rica 0.0% -8.9% -3.8% 5.8% -6.2% 

Rep. Dominicana 11.8% 10.4% -10.7% 23.4% 0.6% 

Ecuador 0.6% -4.7% -20.0% -6.6% 0.2% 

El Salvador 7.1% 9.3% -15.4% 6.1% 8.3% 

Guatemala 5.3% 10.0% -4.3% 11.1% 7.3% 

Honduras 1.7% 0.3% -25.4% 17.2% 5.9% 

México 0.2% -4.9% -17.3% 8.0% 0.4% 

Nicaragua -13.7% -34.5% 11.2% 33.4% -12.2% 

Panamá 3.3% 0.0% -51.6% 31.6% 9.0% 

Paraguay 0.3% 2.5% 10.5% 12.8% -4.3% 

Perú 5.4% 1.5% -14.9% 35.5% 3.0% 

Uruguay -4.4% 5.2% 2.1% -3.0% 1.5% 

Venezuela -52.3% -47.7% -44.1% -48.1% 35.0% 

 

 

Fuente: Elaboración de del Centro De Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos de 

los institutos de estadística del país y bancos centrales; Algunas cifras son de carácter preliminar y están sujetas a 

revisión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

IV 

 

 

Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC 2018-2022 

 

Inflación 

(variación real anual) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Argentina 47.6% 53.8% 36.1% 51.4% 94.8% 

Bolivia 1.5% 1.5% 0.7% 0.9% 3.1% 

Brasil 3.7% 3.7% 4.5% 10.1% 5.8% 

Chile 2.3% 2.3% 3.0% 7.2% 12.8% 

Colombia 3.2% 3.8% 1.6% 5.6% 13.1% 

Costa Rica 2.0% 1.5% 0.9% 3.3% 7.8% 

Ecuador -2.2% 2.7% -1.5% 1.9% 3.7% 

El Salvador 0.4% 0.0% -0.1% 6.1% 7.3% 

Guatemala 2.3% 3.4% 4.8% 3.1% 9.2% 

Honduras 4.3% 4.4% 4.0% 5.3% 9.8% 

México 4.8% 2.8% 3.2% 7.4% 7.8% 

Nicaragua 5.5% 5.4% 3.7% 7.2% 11.6% 

Panamá 0.8% -0.4% -1.6% 2.6% 2.9% 

Paraguay 3.2% 2.8% 2.2% 6.8% 8.1% 

Perú 1.3% 2.1% 2.0% 6.4% 8.5% 

Rep. Dominicana 3.6% 1.8% 4.6% 8.5% 7.8% 

Uruguay 7.6% 7.9% 9.4% 8.0% 8.3% 

Venezuela - - - - - 

 

 

Desempleo 

(tasa de desempleo) 

                              2018 2019 2020 2021 2022 

Argentina 9.2% 9.8% 11.5% 7.0% 6.3% 

Bolivia 4.0% 4.0% 8.3% 5.2% 4.3% 

Brasil 12.3% 11.9% 13.5% 13.2% 9.3% 

Chile 7.4% 7.2% 10.7% 7.2% 7.9% 

Colombia 9.7% 10.5% 15.9% 13.7% 11.2% 

Costa Rica 12.0% 12.4% 20.0% 15.3% 11.7% 

Ecuador 3.7% 3.8% 5.3% 5.2% 4.4% 

El Salvador 6.3% 6.7% 6.9% 6.3% 5.0% 

Guatemala 2.0% 2.5% n/d 2.2% 3.0% 

Honduras 5.6% 5.7% 10.9% 8.6% 8.7% 

México 3.3% 3.5% 4.6% 3.7% 3.0% 

Nicaragua 5.5% 5.4% 5.0% 4.8% 2.6% 

Panamá 6.0% 7.1% 18.5% 11.3% 9.9% 

Paraguay 6.2% 6.1% 7.7% 6.8% 10.0% 

Perú 6.7% 0.0% 7.4% 10.7% 4.3% 

Rep. Dominicana 5.7% 6.2% 5.8% 7.4% 4.8% 

Uruguay 8.4% 8.9% 10.5% 7.0% 7.9% 

Venezuela 35.5% n/d 58.3% 8.9% 7.8% 

 

Fuente: Elaboración de del Centro De Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos de 

los institutos de estadística del país y bancos centrales; Algunas cifras son de carácter preliminar y están sujetas a 

revisión. 
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Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC 2018-2022 

 

Exportaciones 

(Bienes y servicios en millones de dólares) 

                              2018 2019 2020 2021 2022 

Argentina 61,781 65,116 54,884 77,935 88,445 

Bolivia 8,965 8,757 7,015 11,030 13,653 

Brasil 231,890 221,127 209,180 280,815 334,136 

Chile 74,839 68,794 74,085 94,677 97,492 

Colombia 41,774 39,489 31,008 40,287 56,999 

Costa Rica 11,495 11,864 12,319 15,494 20,329 

Rep. Dominicana 10,638 11,193 10,302 12,350 13,602 

Ecuador 21,628 22,329 20,355 26,699 32,658 

El Salvador 5,905 5,905 4,805 6,395 7,115 

Guatemala 10,769 11,175 11,521 13,753 15,695 

Honduras 8,644 8,788 7,683 10,216 12,222 

México 450,713 460,604 417,171 494,949 577,735 

Nicaragua 5,014 5,272 5,087 6,495 7,360 

Panamá 11,480 11,318 9,483 13,161 14,414 

Paraguay 9,042 7,968 8,518 10,547 9,957 

Perú 48,019 46,444 39,600 59,648 58,675 

Uruguay 7,498 7,680 6,864 9,541 11,237 

Venezuela 34,440 17,210 5,010 3,565 5,170 

 

 

 

Importaciones 

(Bienes y servicios en millones de dólares) 

                              2018 2019 2020 2021 2022 

Argentina 65,482 49,124 42,354 63,185 81,522 

Bolivia 9,996 9,784 7,080 9,559 13,049 

Brasil 192,840 193,162 166,336 234,690 292,245 

Chile 74,612 69,855 59,212 92,197 104,407 

Colombia 51,233 52,703 43,489 61,101 77,413 

Costa Rica 18,289 17,573 14,942 20,728 26,431 

Rep. Dominicana 20,197 20,268 17,105 24,143 30,718 

Ecuador 23,177 22,564 17,918 25,690 33,049 

El Salvador 11,464 11,602 9,888 14,617 17,108 

Guatemala 19,699 19,882 18,205 26,607 32,116 

Honduras 12,462 12,149 10,241 15,034 17,573 

México 464,302 455,242 382,986 505,703 604,615 

Nicaragua 7,351 6,837 6,377 10,166 11,247 

Panamá 23,006 21,492 14,740 20,596 31,617 

Paraguay 13,334 12,544 10,217 13,560 15,853 

Perú 43,262 42,284 36,140 50,891 60,919 

Uruguay 8,893 8,246 7,564 10,320 12,973 

Venezuela 11,710 5,870 6,590 7,720 10,225 

 

 

Fuente: Elaboración de del Centro De Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos de 

los institutos de estadística del país y bancos centrales, Algunas cifras son de carácter preliminar y están sujetas a 

revisión. 
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Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC 2018-2022 

 

Balanza Comercial 

(millones de dólares) 

                              2018 2019 2020 2021 2022 

Argentina -3,701 15,992 12,530 14,750 6,923 

Bolivia -1,031 -1,027 -65 1,471 604 

Brasil 39,050 27,965 42,844 46,125 41,891 

Chile 227 -1,061 14,873 2,480 -6,915 

Colombia -9,459 -13,214 -12,481 -20,814 -20,414 

Costa Rica -6,794 -5,709 -2,623 -5,234 -6,102 

Rep. Dominicana -9,559 -9,075 -6,803 -11,793 -17,116 

Ecuador -1,549 -235 2,437 1,009 -391 

El Salvador -5,559 -5,697 -5,083 -8,222 -9,993 

Guatemala -8,930 -8,707 -6,684 -12,854 -16,421 

Honduras -3,818 -3,361 -2,558 -4,818 -5,351 

México -13,590 5,362 34,185 -10,754 -26,879 

Nicaragua -2,337 -1,565 -1,290 -3,671 -3,887 

Panamá -11,526 -10,174 -5,257 -7,435 -17,203 

Paraguay -4,292 -4,576 -1,699 -3,013 -5,896 

Perú 4,757 4,160 3,460 8,757 -2,244 

Uruguay -1,395 -566 -700 -779 -1,736 

Venezuela 22,730 11,340 -1,580 -4,155 -5,055 

 

 

 

Inversión Extranjera Directa 

(millones de dólares) 

                              2018 2019 2020 2021 2022 

Argentina 11,717 6,649 4,884 6,903 15,408 

Bolivia 302 -217 -1,129 584 -26 

Brasil 78,163 69,174 37,786 46,439 91,502 

Chile 7,943 13,579 11,447 15,933 17,105 

Colombia 11,299 13,989 7,459 9,561 16,869 

Costa Rica 3,015 2,719 2,103 3,593 3,673 

Rep. Dominicana 2,535 3,021 2,560 3,197 4,010 

Ecuador 1,389 979 1,095 647 829 

El Salvador 826 636 272 308 -101 

Guatemala 981 976 935 3,462 1,352 

Honduras 1,380 947 224 800 1,082 

México 37,857 29,906 31,519 33,478 35,292 

Nicaragua 838 503 747 1,220 1,294 

Panamá 5,487 4,451 -2,477 1,761 2,513 

Paraguay 218 402 95 207 474 

Perú 5,873 4,760 791 7,420 10,848 

Uruguay 1,727 1,470 526 3,657 9,325 

Venezuela 886 … … … … 

 

Fuente: Elaboración de del Centro De Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos de 

los institutos de estadística del país y bancos centrales, Algunas cifras son de carácter preliminar y están sujetas a 

revisión. 
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