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1. Reciente evolución económica de la región 

El panorama económico mundial durante el periodo 2021-2022 reflejó una 
recuperación generalizada, aunque gradual, tras el impacto de la pandemia de la 
COVID-19. Según el Banco Mundial, el PIB global experimentó un crecimiento del 6,2% 
en 2021, seguido de una desaceleración en 2022 con un crecimiento del 3,0%, 
tendencia que se mantuvo en 2023. Regiones como Asia Oriental y el Pacífico 
registraron un notable dinamismo, con tasas de crecimiento del PIB superiores al 
promedio mundial, mientras que América Latina y el Caribe (ALC) tras un 2021 con 
una tasa de crecimiento del 7,2% PIB, entró en una fase de recuperación más lenta 
que otras regiones emergentes. Así, con unas previsiones de aumento del PIB anual 
del 2,4% y el 2,7% previstas para los años 2024 y 2025, respectivamente, los pronósticos 
de crecimiento económico de la región se situarán por debajo de otras zonas 
emergentes, como Asia Oriental y Pacifico, el Sur de Asia y África subsahariana (ver 
gráfico 1). En todo caso, en un contexto de crecimiento mundial moderado, la 
tendencia de crecimiento de ALC hasta 2025 puede considerarse como positiva; 
sobre todo, si la comparamos con el periodo Pre-COVID en el que el crecimiento anual 
de la región se situó por debajo del 2% del PIB desde 2014. 

Gráfico 1: Crecimiento del PIB real (%) 

Fuente: Banco Mundial, enero 2024 

El periodo 2021-2023 se caracterizó por una recuperación económica de toda la 
región ALC tras la recesión del 7% registrada en 2020, como resultado de la pandemia 
de la COVID-19. Después de una fuerte recuperación económica del 7,2% del PIB en 
2021, la tasa de crecimiento en la región empezó a perder vigor desde 2022, con un 
crecimiento del 3,9% del PIB, seguido por un 2,2% en 2023. Esta desaceleración del 
crecimiento económico en la región está motivada por una política monetaria 
restrictiva para controlar y reducir la inflación que, según datos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) alcanzó el 9,5% en 2022, por unas cosechas más 
moderadas y por un menor tirón de las exportaciones. Con respecto a este último 
punto, cabe indicarse que, según datos del BID, el valor de las exportaciones de bienes 
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de ALC cayó un 2,7% interanual en el primer semestre de 2023, tras haber crecido un 
17% en 2022.   

Gráfico 2: Inflación de los precios al consumo (%) 

 

Fuente: Haver Analytics; Banco Mundial. 

Aunque las políticas monetarias restrictivas seguirán lastrando el crecimiento 
económico de ALC, se espera que la región inicie a partir de 2024 una ligera 
recuperación, que llegará a ser más firme en 2025 (ver Tabla 1). Ello se debe a que 
efectos restrictivos de las políticas de estabilización macroeconómica se harán sentir 
cada menos en el crecimiento económico, al tiempo que continuarán las bajadas de 
los tipos de interés a medida que baje la inflación. Asimismo, se espera una 
recuperación de la inversión y de las exportaciones, aunque no se espere un aumento 
en los precios de las materias primas. En cambio, las políticas fiscales no contribuirán 
al crecimiento de la región.     

Tabla 1: Evolución de los principales indicadores económicos de ALC 

 2021 2022 2023 2024 2025 
Crecimiento PIB (%) 7,2 3,9 2,2 2,3 2,5 
Consumo privado (%)  7,8 5,6 2,1 1,8 2,5 
Consumo público (%)  4,1 1,6 1,4 1,2 1,0 
Exportaciones (%) 8,3 7,7 1,1 4,5 4,0 
Importaciones (%) 17,9 7,4 -0,9 3,1 3,8 

Fuente:  Banco Mundial / Previsiones de enero de 2024 

Como resultado de los esfuerzos de ajuste fiscal realizados, los países de la región, 
según los últimos datos del BID, experimentaron una disminución de 11 puntos 
porcentuales en la relación deuda/PIB entre 2020 y 2023, aunque esta reducción se 
desaceleró en 2023. Se espera que este descenso prosiga hasta 2026 con una 
reducción promedio del 3% en la ratio de la deuda/PIB, alcanzando un 56% del PIB en 
2026. En un escenario de intensificación de shocks- por ejemplo, fenómeno 
meteorológico del Niño-la deuda pública podría alcanzar un promedio del 62% en 
2026.   
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En lo que se refiere a la inversión extranjera, la región sigue siendo una región atractiva 
para la inversión extranjera directa (IED), como parece inferirse de los últimos datos 
de la UNCTAD. Así, de acuerdo con los datos de esta organización internacional, la IED 
en ALC subió en 2022 un 55% con respecto a 2021, mientras la IED global registró en 
este mismo periodo un descenso del 12%.  A título de ejemplo, tres países de la región- 
Brasil (primer puesto), Chile (tercer puesto) y México (octavo puesto)- figuran entre 
los diez primeros países en desarrollo, que más IED recibieron en energías renovables 
durante el periodo 2015-2022.  

1.1. Evolución económica por subregiones y países 

Por subregiones, las previsiones de desempeño económico serán más elevadas en 
América Central y el Caribe que en América del Sur. 

Tabla 2: Crecimiento PIB por subregiones y México (%) 

 2021 2022 2023 2024 2025 
América del Sur 7,3 3,6 1,6 1,8 2,4 
América Central  10,5 5,5 4,1 3,7 3,8 
América del Norte/México 5,8 3,9 3,6 2,6 2,1 
Caribe sin Guayana  9,3 5,4 2,3 4,1 3,9 
Caribe con Guayana  9,8 8,6 4,6 7,6 5,4 

Fuente:  Banco Mundial / Previsiones de enero de 2024  

En cuanto a las principales economías de la región (Brasil, Argentina, Chile, Colombia, 
Perú y México), 2024 marca en la mayoría de los casos una mejora del crecimiento 
económico con respecto a 2023, si bien el desempeño en el último año fue mejor de 
lo esperado en las dos principales economías de la región. En el caso de Brasil, este 
mayor dinamismo económico fue atribuible a los mejores resultados alcanzados en 
la agricultura, el consumo privado y las exportaciones; mientras que, en el supuesto 
de México, fueron el consumo privado y la inversión los indicadores que registraron 
una mejor evolución de la esperada. Sin embargo, los resultados fueron bastante 
menos satisfactorios en Argentina, Colombia y Perú, que registraron una contracción 
en sus respectivas economías del -0,4% (Perú y Chile) y el -2,5% (Argentina). Por otro 
lado, Colombia experimentó en 2023 una desaceleración con respecto a 2022 al 
situarse su crecimiento anual del PIB en el 1,4%.     

Tabla 3: Crecimiento PIB (%) de las principales economías de ALC 

 2021 2022 2023 2024 2025 
Argentina 10,7 5,0 -2,5 2,7 3,2 
Brasil  5,0 2,9 3,1 1,5 2,2 
Chile  11,7 2,4 -0,4 1,8 2,3 
Colombia  11 7,3 1,2 1,8 3,0 
Perú 13,4 2,7 -0,4 2,5 2,3 
México 5,8 3,9 3,6 2,6 2,1 

Fuente:  Banco Mundial / Previsiones de enero de 2024  
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En 2024 y 2025, la mayoría de las principales economías de la región experimentarán 
una mejora con respecto 2023, salvo Brasil, debido a los efectos negativos de la 
desaceleración iniciada en la segunda mitad de 2023 y a una producción agrícola 
más moderada esperada para 2024. Sin embargo, se espera que la bajada de la 
inflación y el descenso de los tipos de interés vuelvan a impulsar el consumo a medio 
plazo, lo que se podría traducirse en una mayor recuperación económica en 2025.    

En cuanto a México, se espera que el crecimiento económico se modere con respecto 
a 2023. Aunque la inflación haya caído, su nivel todavía se encuentra por encima del 
del objetivo fijado por el banco central.  Aun así, no cabría excluir que el tipo de interés 
de referencia empiece a declinar en 2024 y que repercuta de manera positiva en los 
tipos de interés reales, si bien continuarán en niveles altos. El peor rendimiento de la 
economía mexicana se debe a una peor coyuntura externa, aunque sus efectos 
negativos serán compensados por una mayor inversión pública y las transferencias 
realizadas con cargo a los programas sociales. Asimismo, se espera que la inversión 
continúe experimentando una buena evolución por el proceso de “nearshoring”.      

La economía argentina se recuperará con fuerza en 2024 y 2025, con crecimientos 
del 2,7% y un ,3,2% del PIB, respectivamente, tras la severa sequía sufrida en 2023 y la 
consecuente caída en sus exportaciones de maíz y soja, que representan el 3% del 
PIB. Sin embargo, a pesar de la mejora en sus pronósticos de crecimiento económico, 
el país está inmerso en un periodo de gran incertidumbre económica y política, con 
una de la tasa de la inflación que superó el 150% en 2023, así como una política fiscal 
que plantea serios problemas de sostenibilidad.      

La economía colombiana se recuperará en 2024 y 2025, con tasas de crecimiento 
económico del 1,8% y un 3% del PIB, respectivamente, tras el bajo crecimiento del 1,2% 
del PIB experimentada en 2023. Se espera que el banco central baje el tipo de interés 
más tarde que en otros países de la región, debido a una inflación persistente que se 
sitúa en un nivel más alto del esperado. Por ello, no se espera que el consumo y la 
inversión se recuperen hasta 2025. 

Con un crecimiento esperado del 1,8% del PIB para 2024, la economía chilena se 
recupera de la contracción del -0,4% del PIB en 2023. Se espera una bajada de la 
inflación que provoque una relajación de la política monetaria y, por lo tanto, una 
reducción de los intereses. Asimismo, se espera que el sector exterior vuelva a 
recuperarse como resultado de la creciente demanda de materias primas vinculadas 
a las energías renovables. 

Las expectativas de crecimiento de la economía peruana serán del 2,5% del PIB en 
2024 y del 2,3% del PIB en 2025, después de haber registrado una tasa de crecimiento 
negativo del -0,4% del PIB en 2023. Parte de esta recuperación se sustentará en una 
previsible bajada de los tipos de interés debido a una tendencia descendente 
registrada en la inflación, así como a un aumento de las exportaciones, sobre todo 
impulsada por una mayor producción de cobre, aunque su precio se modere un poco 
en 2024. 
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1.2. Valoraciones económicas de la región 

En cuanto a las valoraciones realizadas por el BM y el BID, podríamos destacar las 
siguientes:   

• Las políticas de estabilización macroeconómica de la región se llevaron a cabo 
correctamente tras la COVID-19. Las oportunas y contundentes alzas de las tasas 
de interés por parte de los bancos centrales hicieron que la media de la inflación 
anual de la región cayera al 3,8% en diciembre de 2023. 

• Las economías de ALC demostraron una fortaleza inesperada en 2023 y pueden 
poner en marcha reformas para capitalizar oportunidades económicas aun por 
explotar permitiendo que la región desempeñe un papel fundamental en el 
panorama económico mundial. 

• Las expectativas de crecimiento para 2024 se verán influidas por varios factores: 
menor crecimiento mundial, elevadas tasas de interés, precios estables de las 
materias primas, consolidación fiscal gradual y niveles de deuda relativamente 
elevados. 

• Sigue habiendo retos en los frentes fiscales y monetario. Tras alcanzar la inflación 
un máximo del 9,8% en julio de 2022, las tasas de interés han iniciado una senda 
descendente, aunque pueda resultar difícil que lo hagan con rapidez, ya que 
podrían producirse salidas de capital. Esto sobre todo si las tasas de interés en 
Estados Unidos siguen siendo altas y la depreciación del tipo de cambio dificultan 
la disminución de la inflación.  

• Sin bien las economías de ALC están preparadas para contribuir a la demanda 
mundial en sectores críticos como seguridad alimentaria, energías renovables y 
cambio climático, necesitan avanzar en las reformas para aumentar la 
productividad, mejorar la resiliencia económica y promover el crecimiento 
económico sostenible.        

• Entre las políticas para impulsar la productividad, se recomienda a los países 
mejorar el acceso a una educación de calidad, fomentar la formalización y el 
crecimiento de las pequeñas empresas, facilitar el acceso a los mercados 
mundiales a todas las empresas, aprovechar la reorganización y los cambios en 
las cadenas de valor a nivel global para atraer flujos de IED y promover un 
mercado crediticio competitivo para el sector corporativo.       

• Entre los riesgos para la economía de la región se mencionan los siguientes:  
escalada del conflicto en Próximo Oriente con efectos negativos en las cadenas 
de suministro mundiales; una inflación alta en los países avanzados, lo que podría 
provocar unas políticas monetarias más restrictivas; un crecimiento económico 
menor del esperado en la R.P China, lo que podría perjudicar las exportaciones de 
materias primas y el Niño.  
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• El crecimiento potencial de la región se ha reducido en el periodo 2011-2021 con 
respecto a la década anterior. En la década de los veinte se espera que la 
productividad y la fuerza laboral continúen bajando. Ello se debe en parte a la 
pandemia de la COVID-19 y, en especial, al impacto negativo que ha tenido en los 
recursos humanos. Las perspectivas de un bajo crecimiento económico son uno 
de los mayores retos de la región a medio plazo. 

2. Relaciones bilaterales UE – ALC  

La UE y ALC son socios comerciales y de inversión cercanos con un interés común en 
promover el crecimiento sostenible y mejorar la resiliencia económica, reduciendo las 
dependencias excesivas y diversificando las relaciones comerciales. Ambas regiones 
están conectadas a través de una de las redes más densas de acuerdos comerciales, 
que deben completarse para aprovechar todo su potencial. La UE es el principal 
inversor en la región de ALC, su tercer socio comercial más importante y el principal 
contribuyente de la cooperación al desarrollo. 

2.1. Comercio UE – ALC 
 

La Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
forman un bloque de 60 países con una población conjunta superior a los mil millones 
de habitantes. Juntos representan el 14% de la población mundial y el 21% del PIB 
mundial. Los principales socios comerciales de ALC son Estados Unidos, China y la UE. 
El comercio con estos tres bloques representa cerca del 65% del comercio 
internacional total de la región (Trade Map, 2022).  

Gráfico 3: Destino de las exportaciones de ALC (% PIB): 

 

Fuente: UN Comtrade y Banco Mundial 

 

 

0

10

20

30

40

Mexico Chile Ecuador Peru Brasil Argentina Colombia

China

EE. UU.

Otros



 
 
 
 

8 
 

La UE supone tanto el tercer importador como exportador de la región de ALC. En 2022, 
el comercio total de bienes entre los 27 Estados miembros de la UE y ALC representó 
319.113 millones de USD. El comercio bilateral entre la UE y ALC ha registrado la última 
década un superávit a favor de la UE. Sin embargo, en 2022, la balanza comercial 
registró un saldo negativo de 1.647 millones de USD por primera vez desde 2011, por 
un considerable aumento de las importaciones procedentes de ALC (23%).  

Tabla 4: Balanza comercial bilateral UE-ALC 

Balanza comercial bilateral 
Millones de USD 2019 2020 2021 2022 

% Var. 
21/22 

Exportaciones de UE 131.699 109.522 143.406 158.733 11% 

Importaciones a UE 111.776 103.873 130.887 160.380 23% 
Saldo 19.923 5.649 12.518 -1.647 -113% 

Fuente: Trade Map 

2.1.1. Exportaciones UE 

Desde el año 2000 las exportaciones han aumentado de manera constante, 
superando los 100.000 millones de USD a partir de 2007, a excepción de 2009 año en 
el que caen considerablemente (87.997 millones de USD). En 2020 descienden de 
nuevo las exportaciones como consecuencia de la COVID-19, pasando de 131.699 
millones de USD en 2019 a 109.522 millones de USD (-17%).  

En los siguientes ejercicios aumentaron de nuevo las exportaciones registrando en 
2022, unas exportaciones de la UE a ALC de 158.733 millones de USD, un 11% más que 
el ejercicio anterior (143.406 millones de USD en 2021) y consiguiendo su máximo 
histórico.  

Los 5 principales exportadores europeos suponen el 72% del comercio total. 
Alemania es el mayor exportador de la UE con destino ALC, con unas exportaciones 
de 43.688 millones de USD en 2022. Le siguen Italia y España, 21.593 millones de USD y 
19.819 millones de USD, respectivamente. Francia y Noruega suponen el cuarto y quinto 
mayor exportador.  

Por su parte, los 5 principales receptores de las exportaciones europeas suponen el 
79% del total. El mayor importador es México, 53.044 millones de USD en 2022, un 11% 
más que en 2021. Le sigue Brasil con unas importaciones por valor de 47.703 millones 
de USD. El tercer y cuarto destino son Chile y Argentina, por valor de 11.729 millones de 
USD y 11.298 millones de USD, respectivamente.  

Por productos exportados, las siguientes cinco categorías suponen el 49% del total: 
máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (18,6%); vehículos automóviles (8,8%); 
productos farmacéuticos (8,3%); máquinas, aparatos y material eléctrico (7,7%); y, los 
combustibles y aceites minerales (6%).  
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2.1.2.  Importaciones UE 

Desde 2006, las exportaciones procedentes de ALC a la UE siempre han superado los 
100.000 millones de USD, aunque con ciertas fluctuaciones anuales. En 2020, como 
consecuencia de la COVID-19 las exportaciones latinoamericanas y caribeñas 
descendieron un 7%, situándose en 103.873 millones de USD. En 2021, las exportaciones 
aumentaron un 26% y ese crecimiento continuó en 2022 del 23%, consiguiendo el 
máximo histórico. Las importaciones de la UE procedentes de ALC alcanzaron los 
160.380 millones de USD en 2022.   

Los 5 principales exportadores de ALC suponen el 76% del total en 2022. Brasil es el 
mayor exportador por valor de 59.530 millones de USD en 2022. Le sigue México con 
31.315 millones de USD, Argentina (11.562 millones de USD), Colombia (11.043 millones 
de USD) y Chile (8.452 millones de USD).  

Los 5 principales receptores de las exportaciones suponen el 72% del total. El mayor 
importador es Alemania, 31.614 millones de USD en 2022, un 16% más que en 2021. 
España es el segundo importador con 28.820 millones de USD, le siguen Países Bajos 
(25.866 millones de USD), Italia (16.417 millones de USD) y Bélgica (13.907 millones de 
USD).  

Por productos exportados las siguientes cinco categorías suponen el 42,3% del total: 
combustibles y aceites minerales (19%), frutas y frutos comestibles (6,6%), minerales 
metalíferos, escorias y cenizas (6,3%); residuos y desperdicios de las industrias 
alimentarias (5,3%); y, los vehículos automóviles (5%). 

2.2. Servicios UE-ALC 

La región de ALC tiene un grado comparativamente bajo de participación en el 
comercio mundial de servicios. Los países han dependido tradicionalmente de 
servicios relacionados con el turismo o el comercio de bienes, como los viajes y el 
transporte. Estos sectores fueron especialmente afectados durante 2020 con la 
COVID-19 y la región, en su conjunto, no ha recuperado los niveles previos. 

Aunque su participación es residual a nivel global (3% del comercio mundial de 
servicios), para la región, el sector de servicios representa una importante fuente de 
ingresos. Su valor agregado como porcentaje del PIB supone alrededor del 58%, y en 
2019 empleaba al 64% de la fuerza laboral (CEPAL, 2022). El comercio de servicios en 
la región alcanzó los 482 mil millones de USD en 2022, un 34% más que en el ejercicio 
anterior de 359 mil millones de USD.  

El comercio de servicios entre la UE y ALC registra una balanza de servicios positiva 
para la UE. En 2022, las exportaciones de servicios de la UE ascendieron a 55,6 mil 
millones de euros, mientras que las importaciones totales alcanzaron los 30,2 mil 
millones de euros (Parlamento Europeo, 2023). Destacan los fuertes superávits en el 
comercio de servicios con Mercosur, México y Chile.  
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Mercosur supone la zona más representativa de las relaciones bilaterales de servicios. 
La balanza de servicios es positiva y estable para la UE, con exportaciones de servicios 
en 2022 de 17,8 mil millones de euros e importaciones de servicios de 7,9 mil millones 
de euros. Los servicios más frecuentes son los empresariales y de transporte, seguido 
por los servicios de viajes y TIC.  

Por países, México supone el mayor socio de la UE en la región. La balanza de servicios 
es positiva y creciente para la UE, con exportaciones de servicios en 2022 de 11,5 mil 
millones de euros e importaciones de servicios de 5,3 mil millones de euros. 

Por su parte, la UE también mantiene una balanza positiva y creciente con Chile. En 
2022, las exportaciones de servicios ascendieron a 4,4 mil millones de euros mientras 
que las importaciones fueron de 1,6 mil millones de euros.  

2.3. Inversión UE – ALC 

La IED recibida por la región de ALC ascendió a 464.000 millones de USD entre 2017 y 
2019, y se redujo ligeramente a 445.000 millones de USD durante el periodo posterior 
a la pandemia de COVID-19, de 2020 a 2022 (CEPAL, 2023). Aunque la IED disminuyó 
un 24% en 2022 a escala mundial, en ALC los flujos de entrada de IED aumentaron un 
55% y alcanzaron casi los 225.000 millones de USD. En términos relativos, con 
entradas equivalentes al 4% del PIB, ALC fue el primer destino de la IED en 2022, 
posición que también ocupó en 2018 y 2020.  

EE. UU. y la UE (excluyendo a Países Bajos y Luxemburgo) son los principales 
inversores en la región, invirtiendo el 38% y 17% del total respectivamente.  

Gráfico 4: Distribución de las entradas de IED en ALC por origen, 2015-2022 (%) 

 
Fuente: CELAC, 2023.  
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Por proyectos, la UE y EE. UU. son los mayores inversores en ALC, ya que representan 
sistemáticamente más de la mitad de la IED de la región. En 2022, el primer inversor 
fue EE. UU., con el 41% del valor de los proyectos anunciados, seguido de la UE (20%). 
Alrededor del 8% de la IED en la región procedió de países de ALC, seguidos de la 
República Popular China (4%), Reino Unido (4%) y Canadá (2%), mientras que los 
demás países juntos representaron el 20%.  

Aunque la inversión de la UE en ALC disminuyó en 2022 (en 6 puntos porcentuales con 
respecto a 2021), la UE mantiene una sólida posición como principal socio proveedor 
de IED para ALC desde hace años. Dentro de la UE, los principales socios entre 2013 y 
2022 fueron España (9,5%), Alemania (5,1%), Francia (4,3%) e Italia (4,1%). 

Gráfico 5: Entradas de IED en ALC procedentes de la Unión Europea, 2010-2021 (Miles 
de millones de USD y porcentajes) 

 

Fuente: fDi Markets y CEPAL, 2023 

Brasil y México son los mayores receptores de los flujos de IED de la UE en la región, 
31% y 26%, respectivamente (fDi Markets, 2023). Le siguen Chile (10%), Argentina (8%) y 
Colombia (5%). En Brasil, principal receptor de IED de la región, el stock de IED 
proveniente de la UE se aproximó a los 370.000 millones de USD en 2021 (41% del total). 
Países Bajos y Luxemburgo, representaron el 18% de la inversión en la región, mientras 
que el 23% restante se originó en otros países de la UE. En el caso de Chile, la IED 
procedente de la UE ascendió a 64.000 millones de USD, es decir, el 26% del total. De 
este total, el 10% procedía de Países Bajos y Luxemburgo, y el 16% del resto de países 
de la UE. Le siguieron en la clasificación Canadá (13%), EE. UU. (11%) y el Reino Unido 
(7%). 
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Las empresas de España (24%), Italia (11%), Alemania (11%), Bélgica (2%) y Francia 
(10%), que representaron el 58% de las entradas totales procedentes de la UE entre 
2017 y 2021, han sido las más activas en la región. La IED europea se concentra en los 
siguientes sectores: tecnologías de la información y las comunicaciones, 
infraestructuras (incluyendo electricidad, agua y saneamiento), energías renovables, 
industrias extractivas, industria automovilística y aeronáutica, industria química y 
farmacéutica, transporte y logística, servicios financieros y, bienes de consumo.  

3. Relaciones Bilaterales España – ALC 

Latinoamérica y el Caribe tienen un interés estratégico para España por los vínculos 
históricos, culturales y económicos existentes con ambas regiones. Además de una 
identidad cultural y lingüística compartida, en los últimos años se han incrementado 
de manera muy significativa los flujos migratorios bidireccionales, algo que también 
ha contribuido a entablar nuevos nexos sociales y económicos.  

Se espera que, tras asumir España la Presidencia del Consejo de la UE, y el 
compromiso del gobierno de España de fortalecer las relaciones entre la UE y ALC, 
sumado a mayores esfuerzos de la UE con la región, se produzca un mayor 
acercamiento entre España y la región ALC.  

3.1. Comercio bilateral España – ALC 

El comercio bilateral entre España y ALC registra en las dos últimas décadas un déficit 
comercial en contra de nuestro país, a excepción de 2015, que España obtuvo un saldo 
positivo de 387 millones de USD. En 2023 (datos provisionales de DataComex), la 
balanza comercial registró un saldo negativo de 2.574 millones de USD, con unas 
exportaciones españolas de 21.797 millones de USD, y unas importaciones que 
alcanzaron los 24.371 millones de USD.  

España mejoró su déficit comercial con la región en comparación con el ejercicio 
anterior, pasando de -8.247 millones de USD en 2022 a -2.574 millones de USD en 2023, 
consecuencia de un aumento de las exportaciones del 11,2% y un descenso de las 
importaciones del 13%, principalmente provenientes de Brasil (descendieron un -
15,5%).  

Tabla 5: Balanza comercial bilateral España - ALC 

Balanza comercial bilateral 
Millones de USD 

2019 2020 2021 2022 2023 % Var. 
21/22 

Exportaciones de España 17.075 13.413 17.457 19.595 21.797 11,2% 

Importaciones a España 18.359 15.425 20.703 28.023 24.371 -13,0% 
Saldo -1.284 -2.012 -3.245 -8.427 -2.574 -69,5% 

Fuente: Trade Map 
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Según la Secretaria de Estado de Comercio, existen grandes diferencias entre los 
países de ALC en relación con el comercio bilateral con España. Esto se explica por el 
tamaño de las economías, grado de apertura al comercio y los lazos históricos 
existentes. En un primer grupo se encuentran las dos principales economías de ALC, 
México y Brasil. México ha sido tradicionalmente el primer socio comercial en la 
región latinoamericana, estando presentes grandes empresas españolas en el país. 
El comercio con Brasil comienza a crecer de manera significativa a partir de los años 
noventa, y en 2013 superó por primera vez a México como principal destino de las 
exportaciones españolas a la región. Un segundo grupo de países está compuesto 
por economías de tamaño intermedio -Chile, Colombia, Argentina, Cuba, Perú, 
República Dominicana o Ecuador- con las que España mantiene importantes 
relaciones comerciales y de inversión. El grupo integrado por Panamá, Guatemala, 
Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Paraguay o Bolivia no tiene un comercio 
significativo con España, pero presentan oportunidades. Por último, estarían países 
de renta per cápita más baja como Honduras o Nicaragua y la mayor parte de las 
islas del Caribe de habla no hispana: Jamaica, Trinidad y Tobago o Haití, entre otras, 
donde la presencia de empresas españolas es limitada.  

3.1.1. Exportaciones 

España registra un crecimiento constante de las exportaciones desde 2002 hasta 
2008, desciende en 2009 y vuelve otra senda de crecimiento positivo constante hasta 
2014, año a partir del cual comienzan a fluctuar las exportaciones.  

En 2023, según DataComex, España exportó a ALC por valor de 21.797 millones USD, 
alcanzando su máximo histórico. Las exportaciones registraron un crecimiento del 
11,2% en 2023 respecto al ejercicio anterior, de 19.595 millones de USD.  

Los 5 principales receptores de las exportaciones españolas suponen el 70,5% del 
total. El mayor importador es México, por valor de 6.062 millones de USD en 2023, un 
11,4% más que en 2022. Le siguen Brasil (3.563 millones de USD), Panamá (2.678 
millones de USD), Chile (1.811 millones de USD) y Argentina (1.253 millones de USD).  

Cabe destacar el aumento de las exportaciones españolas dirigidas a Panamá. 
Panamá ha pasado de ser el noveno cliente de España en 2022 (627 millones de USD) 
al tercero en 2023 (2.678 millones de USD), con un aumento del 327% de las 
exportaciones. Este crecimiento se debe a las exportaciones de productos químicos 
orgánicos que han alcanzado los 2.246 millones de euros en 2023.  

Por productos exportados, las siguientes cinco categorías suponen el 44,9% del total: 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (14,1%); productos químicos orgánicos 
(11,8%); vehículos automóviles (7,5%); aparatos y material eléctrico (6,8%); y, los 
combustibles y aceites minerales (4,6%). 
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3.1.2. Importaciones 

La evolución de las importaciones en España refleja una tendencia marcada por 
fluctuaciones significativas. Según DataComex, las importaciones ascendieron a 
24.371 millones de USD en 2023, lo que representa un notable descenso del 13% en 
comparación con el año anterior, donde alcanzaron los 28.023 millones de USD. Esta 
variación contrasta con la trayectoria observada en años anteriores, caracterizada 
por un crecimiento progresivo en el valor de las importaciones.  

Los 5 principales exportadores de ALC con destino a España suponen el 78,6% del 
total en 2023. Brasil es el mayor proveedor, por valor de 8.035 millones de USD en 2023. 
Le sigue México con 6.084 millones de USD, Perú (2039 millones de USD), Argentina 
(1.654 millones de USD), y Chile (1.339 millones de USD). A excepción de Perú, los 
principales proveedores de la región para España han disminuido sus exportaciones 
en una media del 17,1%.  

Por productos importados las siguientes 5 categorías suponen el 61,8% del total en 
2023: combustibles y aceites minerales (37,8%); minerales, escorias y cenizas (8,1%); 
frutas, frutos y conservas (5,9%); pescados, crustáceos y moluscos (5,6%) y semillas y 
frutos oleaginosos (4,3%).  

3.2. Comercio de servicios España – ALC  

La balanza bilateral de servicios entre España y ALC ha experimentado cambios 
notables en los últimos años. Según los datos del Banco de España, en 2019, España 
registró ingresos por servicios hacia ALC por un total de 11.634 millones de euros, 
mientras que los pagos realizados ascendieron a 5.233 millones de euros, lo que 
resultó en un superávit de 6.401 millones de euros en la balanza de servicios. 

El impacto de la pandemia se reflejó en 2020, con una disminución significativa tanto 
en los ingresos como en los pagos. En 2021, se observó una recuperación parcial, y fue 
en 2022, cuando se produjo un crecimiento significativo, superando los niveles previos 
de la pandemia. Los ingresos alcanzaron los 13.871 millones de euros en 2022, 
mientras que los pagos ascendieron a 6.031 millones de euros. Esto resultó en un 
superávit en la balanza de servicios de 7.840 millones de euros. La variación 
porcentual entre 2021 y 2022 fue del 65,9% en los ingresos y del 39,3% en los pagos, 
reflejando un aumento considerable en la actividad comercial de servicios entre 
España y ALC durante ese período. 

Tabla 6: Balanza de servicios España – ALC.  

Millones de euros 2019 2020 2021 2022 % Var. 21/22 
Ingresos España 11.634 7.371 8.360 13.871 65,9% 

Pagos España 5.233 3.335 4.329 6.031 39.3% 
Balanza servicios 6.401 4.036 4.031 7.840 94,5% 

Fuente: Banco de España 
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México supone el décimo destino de las exportaciones de servicios de España al 
mundo (2,5% del total) por valor de 2.624 millones de euros en 2022. Brasil es el 
segundo país de la región que más ingresos genera a España (1.571 millones de 
euros), seguido por Argentina (1.319 millones de euros) y Chile (1.234 millones de 
euros). El resto de los países de la región tienen una cuota residual sobre el total de 
los ingresos de España en el comercio de servicios con el mundo.  

Respecto a los pagos, la importación de servicios de España de la región de ALC es 
escasa en comparación con otras regiones, como Asia de donde importó 8.105 
millones de euros en servicios en 2022. La región de ALC exportó servicios por valor de 
6.031 millones de euros en 2022. El país que más servicios exporta a España de la 
región es México (1.096 millones de euros en 2022), seguido por Brasil (480 millones 
de euros) y Argentina (236 millones de euros).  

3.3. Inversión bilateral España – ALC 

La buena relación entre ALC y España se debe a la gran inversión española que recibe 
la región. Las empresas españolas, muy presentes en ALC, destacan en sectores 
estratégicos como las finanzas, la energía, la conectividad y el medio ambiente, 
vitales para lograr una economía sostenible en la región.  El interés de las 
multinacionales españolas en el mercado latinoamericano ha sido constante a lo 
largo de los años. 

Según UNCTAD, España es un inversor de referencia en la región. Supone el tercer 
mayor inversor en cuanto a stock en el periodo 2016-2020. Las primeras posiciones 
las ocupan Países Bajos y EE. UU, respectivamente. Le siguen a España Canadá, 
Alemania y Chile1.  

3.3.1.  Inversión española en ALC 

Latinoamérica y el Caribe supone la región con mayor stock de inversión española 
fuera de la UE, alcanzando el 27,3% del total. En 2021, el stock ascendió a 136.444 
millones de euros (DataInvex, 2024). La segunda región con mayor inversión 
española es América del Norte (80.853 millones de euros).  

Por destino de la inversión española, México se posiciona como el tercer destino a 
nivel mundial, con el 10% del total, siguiendo a EE. UU. (15,1%) y Reino Unido (14,8%). Brasil 
figura como el quinto destino, con un 5,3%, mientras que Argentina y Chile ocupan el 
octavo y noveno destino de la inversión española, respectivamente.  

Durante el año 2021, el stock de inversión española en ALC experimentó un incremento 
del 6,8% en comparación con el ejercicio anterior, pasando de 127.710 millones de 
euros en 2020 a 136.444 millones de euros en 2021.  

 
1 UNCTAD, 2022. Base de datos FDI/MNE  
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Respecto al flujo de inversión bruta española, se registra una tendencia a la baja 
desde 2018, pasando de 10.722 millones de euros en 2018 a 4.657 millones de euros. En 
2022, España disminuyó su inversión en un 6,2% respecto al ejercicio anterior. Entre 
enero y septiembre de 2023, el flujo de la inversión española en la región asciende a 
2.655 millones de euros (DataInvex, 2024). Por países, el principal destino de la 
inversión en 2022 fue Brasil (26,5%), seguido por Chile (19,3%), Colombia (17,7%), México 
(11%) y Uruguay (10,2%).  

Por sectores, la inversión se concentró en el suministro de energía (21,8%), el comercio 
al por mayor e intermediarios (10%), las telecomunicaciones (6,8%), servicios 
financieros (6,8%), y, los seguros (6,3%). Estos cinco sectores suponen el 51,7% de la 
inversión total en 2022 (DataInvex, 2024).  

3.3.2. Inversión ALC en España 

Respecto a la inversión de ALC en España, su importancia ha ido en aumento en los 
últimos años. En 2019, el total del stock de inversión extranjera en España proveniente 
de ALC aumentó un 15,6% con respecto al año anterior, alcanzando el máximo 
histórico de 51.001 millones de euros. Sin embargo, a raíz de la COVID-19, se registró 
un descenso continuado del stock de inversiones en España hasta los 45.193 millones 
de euros en 2021, lo que representa un 6% menos respecto al ejercicio anterior. 

Por países, el principal inversor es México, que efectuó el 61,6% del total de la inversión 
latinoamericana y caribeña, con 27.834 millones de euros de stock en 2021. Le sigue 
Argentina, con el 20% del total y 9.039 millones de euros, Brasil con 3.366 millones de 
euros y Venezuela con 1.427 millones de euros.  

El flujo de la inversión bruta de ALC en España pasó de 1.404 millones de euros en 2021, 
a 631 millones de euros en 2022, con un descenso del 55%. En 2022, disminuye 
considerablemente la inversión de México (-61,8%) aunque esta repunta en 2023, y 
Argentina (75%) en España. Por el contrario, la inversión de Brasil pasa de 4 millones 
en 2021 a 51.226 millones en 2022. Entre enero y septiembre de 2023, España ha 
recibido una entrada de 804 millones de euros, importe superior a todo el ejercicio de 
2022. El 73% de la inversión proviene de México.  

Por sectores de inversión, el 66,7% del stock de inversión de ALC en España en 2021 se 
concentró en los siguientes cinco sectores: fabricación de productos minerales 
(39,2%); metalurgia, fabricación productos de hierro y acero (8,8%); industria de la 
alimentación (7,4%), comercio al por mayor e intermediarios (5,8%); y, actividades 
inmobiliarias (5,4%).  
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