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Población, 2015
(Miles)

Esperanza de vida al nacer, 2014
(años)

Tamaño de la economía, 2015
(PIB corriente, millones de dólares)

PIB per cápita PPA, 2015
(US$)

35% de
ALC

AP representa

Fuente: CEPAL

Fuente: Banco Mundial (BM)

Fuente: FMI

Fuente: FMI

37% de
ALC

AP representa
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Crecimiento Económico, 2010  I Trim 2016
(Variación del PIB constante)

Composición del PIB
(Por la vía del gasto, años seleccionados)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país / FMI para valores de ALC.
*Los datos trimestrales corresponden a la variación trimestral anualizada.

El dinamismo del PIB de ALC se ha

debil itado sostenidamente desde

201 0, para 201 4 solo alcanzó 1 ,3%.

Existen diversos factores que

influyeron en este comportamiento,

como por ejemplo: la caída en el

precio del petróleo crudo y el aumento

en gran escala de la producción de

petróleo de esquisto bituminoso “Shale

oil” en Estados Unidos entre otros. Los

países que integran la AP, a partir de

201 3 hasta el primer trimestre de 201 6

han mantenido un ritmo de expansión

moderado (2,4% en promedio).

México, reportó una desaceleración

del PIB a partir de 201 0, producto de

la caída en el consumo, los bajos

niveles de inversión vinculados con

una baja uti l ización de la capacidad productiva instalada y una caída del precio de los minerales y el petróleo. A

partir de 201 4 comienza a estabil izarse.

Colombia, desde 201 2 experimentó tasas de crecimiento de 4,5% en promedio; sin embargo, en 201 5 la economía

mostró un comportamiento menos dinámico (3,1 %). Esta desaceleración del crecimiento económico se reflejó en la

escasa expansión del sector construcción, a la prolongación de la caída de la producción industrial y al

decrecimiento de la minería. Por su parte, Chile y Perú, también enfrentaron dificultades relacionadas con la caída

en los precios de las materias primas; sin embargo, para 201 5 se evidenció un leve aumento en sus tasas de

crecimiento económico (2,1 % y 3,3%, respectivamente).

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.

Ir contenido

Enero
Marzo

En términos generales, para los países de

AP, el consumo de los hogares es el

componente con mayor ponderación

dentro del PIB, ubicándose alrededor de

63,4%. Colombia mantuvo la mayor

proporción de Gasto de Gobierno 1 8,2%

en 201 5, mientras que el promedio del

resto de países de la AP se ubicó en

1 2,9%. En cuanto a la FBK Colombia fue

el país con mayor crecimiento, mostrando

una variación de 25,3% entre 201 0 y

201 5.
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Entre 201 0 y 201 4 los países de la

AP mantuvieron bajos niveles de

inflación, así como una baja

d ispersión con respecto al promedio

del mecanismo, ubicándose la

inflación alrededor de 3,8%. Cabe

destacar que los países de la AP

mantienen sus políticas monetarias

orientadas al cumpl imiento de metas

inflacionarias de 3,0% anual .

Durante este mismo período la

inflación promedio de ALC se ubicó

en 6,5%. Colombia tuvo la mayor

inflación en 201 5 (5,0%), superando

al promedio de ALC. El aumento de

la inflación en Colombia se expl ica,

por la transmisión parcial de la

depreciación nominal a los precios al

consumidor y a los costos de las

materias primas, y por el acelerado incremento en los precios de los al imentos debido al fenómeno de El N iño.

En México la inflación alcanzó mínimos históricos durante el cuarto trimestre de 201 5. Este comportamiento se

debe a la estabi l idad de la pol ítica monetaria, a un crecimiento económico que ha sido menor al que se tenía

previsto y los efectos directos e ind irectos de la caída en los precios de las materias primas y los servicios de

telecomunicación. Chi le y Perú marcaron la inflación promedio de AP en 201 5 (4,0%). En Chi le la inflación

mostró una disminución en 201 5 impulsado por la reducción en los precios de combustibles y la reducción de

la inflación de al imentos. Por su parte, en Perú la inflación aumentó entre 201 4 y 201 5, siendo al imentos y

energía los dos rubros que experimentaron una mayor ponderación dentro del IPC.

Inflación promedio anualizada, 2010  I Trim 2016
(Variación promedio)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país / FMI para valores de ALC.
*Los datos trimestrales corresponden a la variación del promedio del
período con respecto al mismo trimestre del año previo.

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país. CEPAL.

A pesar de la desaceleración económica

presenciada durante los últimos 5 años en

ALC la tasa de desempleo disminuyó 1 ,3

puntos porcentuales entre 201 0 y 201 4,

pasando de 7,3% en 201 0 a 6% para 201 4.

Para 201 5 el desempeño económico

provocó un leve aumento en la tasa de

desempleo regional ubicándose en 6,5%.

Colombia, fue país en reportar el mayor

nivel de desempleo durante el período;

ubicándose en 8,9% para 201 5.

Perú y Chile han mantenido tasas de

desempleo similares a las reportadas por

ALC. Aunque, para 201 5 Perú fue el único

país de la AP en exhibir un incremento en

esta variable, al pasar de 6,0% en 201 4 a 6,5% en 201 5. Por su parte Chile, mostró una leve desaceleración

ubicándose en 6,3% al cierre del 201 5. México fue el país que exhibió menores tasas de desocupación, para 201 5

reportó una desaceleración de 11 ,6% con respecto a 201 4.

Ir contenido

Tasa de Desempleo, 2010  I Trim 2016
(Porcentaje)
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**Los datos de ALC publicados por el FMI incluyen las cifras de Venezuela.



Balanza Comercial AP
(Millones de US$)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país

La balanza comercial de la Alianza del

Pacífico con el mundo ha sido deficitaria

desde 2011 y dicho déficit se ha

incrementado, alcanzando US$ 47.234

mil lones en 201 5. Colombia y México

destacan como los países con mayores

déficits, acentuándose en 201 4 y 201 5. El

déficit en la balanza comercial de Colombia

puede ser explicado por la reducción en el

valor de las exportaciones de petróleo y otros

minerales durante 201 4 y que persistió en el

201 5.

Exportaciones de bienes y servicios
(Millones de US$  estructura AP)

En 201 5 las exportaciones mexicanas

evidenciaron una caída de 3,6% con respecto

201 4, año en el cual esta variable alcanzó

máximos históricos en un contexto de

recuperación de la demanda externa, en

especial la proveniente de la economía

estadounidenses.

Las exportaciones totales de Perú para 201 5

disminuyeron 11 ,0%, uno de los sectores más

afectados fue el pesquero, debido a las

condiciones climáticas adversas. Chile marcó

la diferencia dentro del mecanismo al reportar

superávits comerciales desde 201 0 hasta

201 5, aunque presentando mucha volati l idad.

En 201 5, su balanza comercial presentó una

disminución de 1 4,7% con respecto a la registrada en 201 4, producto de la disminución en el valor de las

exportaciones, principalmente por la caída del precio del cobre.

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.

Exportaciones de bienes y servicios, 2015  I Trim 2016
(Millones de US$)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.

SECTOR EXTERNO REPORTE DE INTEGRACIÓN N°1
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Importaciones de bienes y servicios
(Millones de US$, estructura AP)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.

Las importaciones de la AP presentaron un crecimiento de 25,4% entre 201 0 y 201 4; y una reducción de 5,4% en

201 5 con respecto a lo reportado en el 201 4. Colombia y Chile registraron las mayores caídas en sus

importaciones 1 5,6% y 1 3,2% respectivamente, especialmente en los bienes de capital y consumo como resultado

de la baja en los precios de las materias primas. Por su parte, las importaciones en Perú se redujeron 7,0% y en

México 1 ,5%.

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.

Importaciones de bienes y servicios, 2015  I Trim 2016
(Millones de US$)

Ir contenido
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Flujos de IED
(Millones de US$, 2010  I Trim 2016)

En lo que respecta a la IED en la AP, México resalta

como el principal receptor de los flujos de inversión entre

201 0 y 201 5, siendo únicamente superado por Chile en

201 2; esto apoyado en el repunte del crecimiento

económico evidenciado en 201 5. Por su parte, los flujos

de IED de Perú y Colombia han caído desde 201 2. Y

Chile ha mantenido estabil idad en los flujos a partir de

201 3.

Stock de IED
(Millones de US$, años seleccionados)

Pese al comportamiento de los flujos, entre

201 0 y 201 5, el stock de IED en AP se

incrementaron 26% en promedio, siendo Chile

el país que recibió la mayor cantidad de IED

para este período (42,7%), seguido de

Colombia (80,4%) y Perú (1 00,4%), mientras

que las de México decrecieron levemente

(2,4%).

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.

Ir contenido

Enero
Marzo 2016 Pág. 14

REPORTE DE INTEGRACIÓN N°1SECTOR EXTERNO



Reservas internacionales Netas
(millones de US$, 2015  I Trim 2016)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país

Deuda Pública Externa
(Porcentaje del PIB, 20102014)

Fuente: CEPAL

El financiamiento externo como proporción al PIB de los países del AP, no muestra mayores cambios desde 201 0,

exceptuando en Chile, cuyo ratio (el más alto en el mecanismo) pasó de 39,9% en 201 0 a 53,2% en 201 4. Perú es

el segundo país con la mayor relación deuda pública externa-PIB; sin embargo, esta se ha mantenido estable

alrededor de 30,0%. Por su parte, Colombia y México presentan un crecimiento moderado de sus ratios,

ubicándose en 24,8% y 21 ,5% respectivamente.

Entre 201 0 y 201 4 los activos de

reservas de la AP han mostrado un

comportamiento creciente; revirtiéndose

esta tendencia en 201 5 cuando las

reservas disminuyeron a US$ 323.655

mil lones, manteniéndose estable a

marzo de 201 6. Chile aumentó sus

activos de reservas 50,7% entre 201 0 y

2011 , a partir del cual ha presentado

una tendencia decreciente.

Ir contenido
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COMUNIDAD ANDINA
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Población, 2015
(Miles)

Esperanza de vida al nacer, 2014
(años)

Tamaño de la economía, 2015
(PIB corriente, millones de dólares)

PIB per cápita PPA, 2015
(US$)

17% de
ALC

CAN representa

Fuente: CEPAL

Fuente: Banco Mundial (BM)

Fuente: FMI

Fuente: FMI

15% de
ALC

CAN representa

Ir contenido
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Fuente: Instituciones Oficiales de cada país / FMI para valores de ALC.
*Los datos trimestrales corresponden a la variación trimestral anualizada.

El crecimiento económico promedio

de la CAN se ha desacelerado 45%

desde 201 2 hasta 201 5, propiciado

por el deterioro de la demanda

externa de materias primas,

principales rubros exportados por los

miembros de este mecanismo.

A nivel de países, Perú disminuyó su

tasa de crecimiento en 71% desde

201 0 hasta 201 4, sin embargo

durante 201 5 exhibió un incremento

de 0,9 puntos porcentuales en su

crecimiento económico al ubicarse en

3,3% para este año. Por su parte, la

mayor desaceleración en la tasa de

crecimiento económico fue

experimentada por Ecuador, al

registrar un crecimiento de 0,3% en 201 5 desde 7,9% en el 2011 , lo que significó una caída de 96%. En cuanto a

Colombia y Bolivia, sus tasas de crecimiento económico no presentaron mucha volati l idad durante el período de

estudio, registrando para 201 5 un crecimiento en su economía de 3,1 % y 4,9%, respectivamente.

En cuanto al crecimiento económico trimestral se observa que para el I -201 6 Perú y Bolivia incrementaron su tasa

de crecimiento interanual por encima de la registrada en el I -201 5. Mientras que, Ecuador a partir del I I trimestre de

201 5 comenzó a exhibir tasas negativas de crecimiento, ubicándose para el I -201 6 -3,0%, explicado como

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.

Los cambios registrados en los

componentes del PIB en las economías

de la CAN presentaron la misma

tendencia, con algunas desviaciones. En

cuanto a la FBK se aprecian incrementos

en todos los países que pertenecen a este

mecanismo, resaltando el caso de

Colombia y Bolivia cuyos aumentos para

201 5 fueron de 5,6 y 3,3 puntos,

respectivamente, comparado con los

niveles exhibidos en 201 0; este mismo

comportamiento se ve reflejado en el

incremento de las importaciones reales de

bienes y servicios, exceptuando el caso

de Ecuador.

Ir contenido

Enero
Marzo 2016 Pág. 20
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Crecimiento Económico, 2010  I Trim 2016
(Variación del PIB constante)

Composición del PIB
(Por la vía del gasto, años seleccionados)



Para el período 201 0-201 5 los

países de la CAN mantuvieron

bajos niveles de inflación, así como

una baja d ispersión con respecto al

promedio del mecanismo,

ubicándose en 3,8%, en promedio.

Cabe destacar que países como

Colombia y Perú mantienen sus

políticas monetarias orientadas al

cumpl imiento de metas

inflacionarias de 3,0% anual .

Durante este mismo período, la

inflación promedio de ALC se ubicó

por encima del promedio registrado

por mecanismo, superando 5, 1 %.

A nivel de países, Colombia exhibió

la mayor tasa de inflación en 201 5

ubicándose en 5%, expl icado principalmente por la transmisión parcial de la depreciación nominal a los

precios al consumidor, así como por el acelerado incremento en los precios de los al imentos afectados por el

fenómeno de El N iño. Por su parte, Bol ivia, Perú y Ecuador marcaron la media inflacionaria del mecanismo

para 201 5, ubicándose en 3,9%, en promedio.

En cuanto a la inflación trimestral anual izada se observa que a partir del I I I -201 5 la tendencia de los precios

al consumidor de Colombia y Bol ivia cambían en sentidos opuestos. Para el caso colombiano, el n ivel de

precios se incrementa en más de 50% desde el I I I -201 5 al I -201 6 ubicándose en este úl timo en 7,7%. En

cuanto a Ecuador, la tasa de inflación disminuyó en 35% durante el mismo período, exhibiendo para el I -201 6

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país / FMI para valores de ALC.
*Los datos trimestrales corresponden a la variación del promedio del
período con respecto al mismo trimestre del año previo.

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país. CEPAL.

Durante el período 201 0-201 3, la tasa de

desempleo promedio de los países de la

CAN exhibió una desaceleración de 28%, sin

embargo, esta tendencia se detuvo a partir

de 201 4, año en el cual los países de la CAN

–excepto Colombia- comenzaron a

incrementar su tasa de desempleo,

ubicándose en promedio para 201 5 en 6,5%.

Asimismo, durante el período 201 0-201 5 la

tasa promedio de la CAN se ha mantenido

por encima del promedio registrado por ALC.

Cabe destacar que aunque Colombia

mantiene la tasa de desempleo más alta

dentro del mecanismo, ha realizado esfuerzos para minimizar esta variable reportando para el período 201 0-201 5

una reducción de 31%. Por otro lado, el país con menor desempleo en este período fue Ecuador promediando una

tasa de 5,6%.
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Balanza Comercial CAN
(Millones de US$)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país

Durante el período 201 0-201 2, la balanza

comercial de la CAN con el mundo fue

superavitaria, sin embargo a partir de 201 3 la

tendencia positiva que habían registrado al

principio del período cambió y la balanza

comercial se tornó deficitaria, acentuándose en

201 5, año el cual estuvo caracterizado por una

desaceleración de las economías emergentes y

en desarrol lo, por la caída de los precios de las

materias primas, la depreciación de las

monedas latinoamericanas frente al dólar

estadounidense, entre otras. Lo que coloca de

manifiesto la pérdida de dinamismo del

comercio exterior de los países del mecanismo.

Para 201 5, las exportaciones registran una

caída de 23,8% en tanto que las importaciones

retrocedieron 1 3,7%, con respecto a lo

registrado al cierre del año anterior.

Exportaciones de bienes y servicios
(Millones de US$  estructura CAN)

Con respecto a la composición de las

exportaciones, se observa que

Colombia es el país que concentra la

mayor proporción de exportaciones del

mecanismo, seguido de Perú, mientras

que Bolivia ocupa la menor proporción

del comercio externo, siendo esta de

solo 7,7% para 201 5. La evolución

reciente de las ventas externas, reflejan

una reducción interanual de 1 8,3%

durante el primer trimestre 201 6. Este

comportamiento está asociado a la

caída de los precios de las principales

materias primas exportadas, entre el las

el petróleo.

Exportaciones de bienes y servicios, 2015  I Trim 2016
(Millones de US$)
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Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.
*Los datos de Bolivia y Ecuador pertenecen a las exportaciones de bienes.

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.
*Los datos de Bolivia y Ecuador pertenecen a las exportaciones de bienes.



Importaciones de bienes y servicios
(Millones de US$, estructura CAN)

El menor dinamismo de la actividad económica experimentado durante 201 5 por los países de la CAN –excepto

Perú-, ha propiciado una caída de las importaciones para este año interrumpiendo la tendencia creciente

experimentada durante el período 201 0-201 4. Los países que han reducido en mayor cuantía sus compras

foráneas para 201 5 con respecto al año anterior son Colombia (-1 5,7%), Ecuador (-22,6) y Bolivia (-8,5%). En

estos casos la caída de los precios del petróleo ha mermado la fuente de financiamiento de las importaciones.

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.
*Los datos de Bolivia y Ecuador pertenecen a las importaciones de bienes.

Exportaciones de bienes y servicios, 2015  I Trim 2016
(Millones de US$)
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Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.
*Los datos de Bolivia y Ecuador pertenecen a las importaciones de bienes.



Flujos de IED
(Millones de US$, 2010  I Trim 2016)

Fuente: FMI

Durante el período 201 0-201 4 IED promedio recibida por

los países de la CAN exhibieron un incremento de

11 3,3%, sin embargo, durante 201 5 reportaron una

disminución de 24,6% con respecto a 201 4.

A nivel de países, Colombia resalta como el principal

receptor de los flujos de inversión seguido de Perú,

representando para 201 5, 47,1 % y 41 ,9% del total de

entradas de IED del mecanismo, respectivamente. De

esta manera, a pesar del menor dinamismo de la

actividad económica colombiana, cifras trimestrales

muestran un repunte en las entradas de IED equivalente a US$ 3.593 mil lones durante el I trimestre de 201 6.

Mientras que en el caso de Perú durante el I -201 6 reportó una disminución de 63,8% con respecto a los flujos de

IED recibidos durante el I -201 5.

Stock de IED
(Millones de US$, años seleccionados)

Durante el período 201 0-201 5 la posición

de Inversión Extranjera Directa (IED) de los

países de la CAN experimentó un

crecimiento de 63%. Los países del

mecanismo que se destacan por mantener

los mayores niveles de stock de IED son

Colombia y Perú, sin embargo, cabe

destacar que los datos de Ecuador y Bolivia

se encuentran actual izados hasta 201 4.

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país. FMI .

Fuente: FMI .
*El stock de Ecuador y Bolivia pertenecen a 201 0 y 201 4.
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Reservas internacionales Netas
(millones de US$, 2015  I Trim 2016)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país

Durante el período 201 0-201 5, los países

miembros de la CAN registraron, en

promedio, un incremento de 45,7% en el

nivel de sus reservas internacionales.

Sin embargo, durante 201 5, todos los

países miembros del mecanismo

redujeron su nivel de activos de reservas:

Ecuador -36,8%, Bolivia -1 3,7%, Perú

-1 ,3% y Colombia -1 ,2%, el lo producto de

los compromisos enfrentados durante este

año. Sin embargo, para marzo de 201 6,

países como Ecuador y Colombia

exhibieron incrementos en sus reservas de

3,1 % y 1 ,0% con respecto al cierre de

201 5, mientras que los activos de reservas

de Bolivia y Perú continúan disminuyendo.

Deuda Pública Externa
(Porcentaje del PIB, 20102014)

Fuente: CEPAL

Durante el período 201 0-201 4, los países pertenecientes a CAN, en promedio, exhibieron un incremento de 0,5%

en su endeudamiento externo. Bolivia resalta como el único país dentro del mecanismo en disminuir en 20,4% su

deuda pública externa, para este mismo período.

Mientras que Colombia y Ecuador durante los últimos cuatro años experimentaron incrementos en su

endeudamiento externo de 1 4% y 1 0%, respectivamente. Sin embargo la deuda pública externa más elevada de

CAN fue la experimentada por Perú la cual representó 31 ,3% de su PIB.
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Población, 2015 (Miles)

Esperanza de vida al nacer, 2014 (años)

Tamaño de la economía, 2015
(PIB corriente, millones de dólares)

PIB per cápita PPA, 2015 (US$)

2,8%
de ALC

CARICOM representa

Fuente: CEPAL

Fuente: Banco Mundial (BM)

Fuente: FMI

Fuente: FMI

1,5%
de ALC

CARICOM representa
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Crecimiento Económico, 2010  2015
(Variación del PIB constante)

Composición del PIB
(Por la vía del gasto, años seleccionados)

En relación a la composición del

PIB por la vía del gasto, en términos

generales los países de la

CARICOM muestran una estructura

similar, cuyo componente principal

es el consumo final de los hogares,

promediando una participación de

68,8%. Un aspecto importante a

destacar es que los componentes

que sufren los mayores ajustes

durante el período 201 0-201 5 son

las importaciones y exportaciones.

En este sentido, durante el período

201 0-201 5 Belice es el país que

logra un mayor incremento de sus

componentes de comercio

internacional respecto al PIB, al

pasar sus exportaciones de 58% en

201 0 a 61% en 201 5, como

porcentaje del PIB, en tanto que sus importaciones ascienden de 57% a 61% de los respectivos niveles de

producción. Por su parte, el Estado Miembro que experimentó una mayor reducción de su comercio internacional en

relación a sus niveles de producción fue Santa Lucía, cuyas exportaciones decrecieron de una participación

respecto al PIB de 49% en 201 0 a 45% en 201 5; en tanto que sus importaciones disminuyeron de 63% en 201 0 a

50% en 201 5, en su participación en el PIB.

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país / FMI (WEO) para valores de ALC.
*Para el análisis de esta variable los datos de Monserrat no están disponibles.

Durante el período 201 0-201 5 los

países que integran la CARICOM, en

promedio, mantuvieron una tendencia

alcista en sus tasas de crecimiento,

aunque con un desempeño inferior al

crecimiento registrado por ALC en el

subperíodo 201 0-201 2. Entre el

201 3-201 5 superó el rendimiento

promedio de la región. Durante este

último subperíodo, el lento

desempeño de las economías de los

países exportadores de materias

primas desaceleró el dinamismo

económico de ALC, originando una

reducción de su tasa de crecimiento.

En el desempeño económico de los

países de la Comunidad del Caribe,

resalta el dinamismo de Antigua y

Barbuda cuya actividad reporta en

201 0 una caída de 8,56%, para luego en 201 5 recuperar la senda de crecimiento y alcanzar una tasa de 2,1 3%.

Para 201 5 el país con mejor desempeño económico del mecanismo fue San Cristóbal y Nieves alcanzando una

tasa de 6,63%; en tanto que Dominica obtuvo el peor registro al reportar un decrecimiento de 4,38%.

Fuente: Banco Mundial
*Para el análisis de esta variable se muestran los datos de los países con
disponibi l idad de la información

Ir contenido

Enero
Marzo 2016 Pág. 30

ENTORNO MACROECONÓMICO REPORTE DE INTEGRACIÓN N°1



Durante el período 201 0-201 5, los

países de la Comunidad del Caribe

experimentaron una aceleración

promedio de los precios de 2,37%,

ubicándose por debajo de la inflación

experimentada por ALC que alcanzó

un promedio de 5,07%.

Las economías del mecanismo que

se destacan por un mayor control de

la aceleración de los precios durante

el período 201 0-201 5, son San

Cristóbal y N ieves al promediar una

tasa de inflación de -0,24% y

Dominica con 0, 1 0%. Por su parte,

aquel los países con mayores tasas

de inflación son Jamaica y Trin idad y

Tobago al promediar 8,21 % y 5,91 %

respectivamente.

En relación al comportamiento de la inflación trimestral anual izada durante 201 5, se observa una tendencia a la

baja, evidenciándose que el cuarto trimestre se corresponde con una mayor desaceleración de los precios.

Durante 201 5 el país del mecanismo con una mayor tasa de inflación fue Trin idad y Tobago ubicada en 4, 1 5%,

mientras que, el país que logró controlar con mayor éxito la aceleración de los precios fue San Cristóbal y

N ieves con una inflación de -2,40%.

Inflación promedio anualizada, 2010  IV Trim 2015
(Variación promedio)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país / FMI para valores de ALC.
*Los datos trimestrales corresponden a la variación del promedio del período con
respecto al mismo trimestre del año previo.

Tasa de desempleo, 2010  2015
(Porcentaje) Durante el período 201 0-201 5, la

tasa de desempleo promedio de los

países de la Caricom fue

persistentemente más elevada a la

reportada en ALC. Durante el

período 201 0-201 5 la tasa de

desempleo de los países de la

Caricom reportó un comportamiento

relativamente estable, promediando

una tasa de 1 0,9%, lo que la úbica

por encima del promedio regional

que alcanzó 6,53% en el mismo

período.

En el período 201 0-201 5, los países

que reportaron una mayor tasa de

desempleo fueron Bahamas y

Jamaica, al registrar un promedio de

1 4,86% y 1 3,7%, respectivamente.

Por otro lado, el país con menor tasa de desempleo en este período fue Trinidad y Tobago promediando una tasa

de 4,41%.

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país. Banco Mundial. FMI (WEO).
*Para el análisis de esta variable se muestran los datos de los países con
disponibi l idad de la información
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Balanza Comercial CARICOM
(Millones de US$)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país

Durante el período 201 0-201 5 la

balanza comercial de la CARICOM fue

persistentemente negativa, en mayor

medida durante los años 201 3 y 201 4.

Esta tendencia está fundamentada en

las características estructurales del

comercio exterior de los países

caribeños, cuyas exportaciones están

basadas en servicios primarios y bienes

de baja sofisticación tecnológica, en

tanto que sus importaciones se centran

en bienes con mayor conocimiento y

contenido tecnológico.

Exportaciones de bienes y servicios
(Millones de US$  estructura CARICOM)

En el período 201 0-201 5 los países con

mayores niveles de exportaciones

dentro de la CARICOM son Jamaica y

Trinidad y Tobago. Para 201 5, estos

países acumularon 1 9,69% y 50,6%

respectivamente, del total de las

exportaciones del mecanismo.

Asimismo, los países de la Comunidad

del Caribe con los menores niveles de

exportaciones son Dominica y Granada

que acumulan 0,81% y 1 ,09%

respectivamente, del total de las

exportaciones del mecanismo en 201 5.
Fuente: Instituciones Oficiales de cada país. UNCTAD
*Para el análisis de esta variable se muestran los datos de los países con
disponibi l idad de la información.

Exportaciones de bienes y servicios, I Trim 2015  IV Trim 2015
(Millones de US$)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país. UNCTAD
*Para el análisis trimestrl de esta variable se muestran los datos de los países con
disponibi l idad de la información.
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Importaciones de bienes y servicios
(Millones de US$, estructura CARICOM)

En relación a las importaciones, nuevamente son Jamaica y Trinidad y Tobago los países que durante el período

201 0-201 5 acumulan mayores cuotas respecto a las importaciones totales del mecanismo. En 201 5, Trinidad y

Tobago y Jamaica registraron, respectivamente, 35,25% y 24,38% del total de las importaciones de la Comunidad

del Caribe. Por su parte, Dominica y Granada son los países con menores participaciones en las importaciones

totales del mecanismo al acumular, respectivamente, 0,95% y 1 ,48% de las importaciones totales de la CARICOM.

Importaciones de bienes y servicios, I Trim 2015  IV Trim 2015
(Millones de US$)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país. UNCTAD
*Para el análisis trimestrl de esta variable se muestran los datos de los países con
disponibi l idad de la información.

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país. UNCTAD
*Para el análisis trimestrl de esta variable se muestran los datos de los países con
disponibi l idad de la información.
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Flujos de IED
(Millones de US$, 2010  2015)

En el período 201 0-201 4 son Trinidad y Tobago y

Bahamas los Estados Miembros que perciben los

mayores flujos de entrada netos de IED al acumular

51 ,03% y 1 4,89% del total de la IED percibida por los

países del mecanismo. Por otro lado, entre 201 0 y 201 4

los países que acumulan los menores flujos de entrada

de la IED en la CARICOM son Dominica y Monserrat

con 0,69% y 0,1 0% del total.

En relación al año 201 5, la información estadística

disponible muestra una importante reducción de los

flujos de entrada netos de IED. Específicamente, si se

comparan los flujos de entrada de IED de 201 5 respecto

a lo percibido en 201 4, Trinidad y Tobago y Belice muestran una reducción de 31 6% y 1 24% respectivamente.

Entre 201 4 y 201 5 Sólo Haití muestra un desempeño positivo al reportar un incremento de 1 0% en su entrada de

IED.

Stock de IED
(Millones de US$, años seleccionados) Durante el período 201 0-201 4 la posición de

Inversión Extranjera Directa (IED) de los

países de la CARICOM experimentó un

crecimiento de 38,4%. Los países del

mecanismo que se destacan por mantener los

mayores niveles de stock de IED son Trinidad y

Tobago que acumula en 201 5 un total de US$

26.1 25,27 mil lones (32,2% del total de la

Comunidad del Caribe) y Bahamas con US$

1 8.751 .1 6 mil lones (23,1 % del total del

mecanismo). Por el contrario, los Estados

Miembros con menores posiciones de IED son

Monserrat y Dominica, cuyos stocks alcanzan

en 201 5 un total de US$ 1 40,1 3 mil lones

(0,1 7% del total) y US$ 846.01 mil lones (1 ,04%

del total.

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país. UNCTAD.
* Para el análisis de esta variable se muestran los datos de los países con disponibi l idad de la información.
*La posición de Surinam para 201 0 se corresponde a la posición de 2011 .

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país. UNCTAD.
* Para el análisis de esta variable en 201 5 se muestran los datos de
los países con disponibi l idad de la información.

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país. UNCTAD.
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Reservas internacionales Netas
(millones de US$, 20102015)

Fuente: Banco Mundial. FMI (WEO).

Deuda Pública Externa
(Porcentaje del PIB, 20102014)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.
*Para el análisis de esta variable en 201 4 se muestran los datos de los países con disponibi l idad de
la información.

Durante el período 201 0-201 4, los países pertenecientes a la CARICOM muestran altos niveles de endeudamiento

público externo al promediar una participación de 38,81% del PIB total del mecanismo. En términos generales, la

carga de la deuda pública externa de los países del Caribe ha sido persistentemente superior a la del resto de los

países de América Latina.

Para 201 4, los Estados Miembros de la CARICOM con mayores niveles de deuda pública con relación al tamaño

de sus economías son Granada con 91 ,3% y Jamaica con 65%. Por el contrario, los países que en 201 4 mostraron

mayor control sobre los niveles de endeudamiento público externo son Monserrat y Trinidad y Tobago acumulando

4,2% y 8,1 % de sus respectivas economías.

Durante el período 201 0-201 4, las

reservas internacionales de los países

de la Caricom reflejaron un incremento

de 1 4,08%. En 201 4, los países del

mecanismo con mayores

participaciones en el total de las

reservas del mecanismo son Trinidad y

Tobago y Jamaica al acumular 56,8% y

11 ,7%, respectivamente. Por el

contrario, los Estados Miembros del

mecanismo con menores niveles de

reservas internacionales son Dominica

y Granada cuyas participaciones

alcanzaron en 201 5, 0,48% y 0,81%

respectivamente.
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Población, 2015 (Miles)

Esperanza de vida al nacer, 2014 (años)

Tamaño de la economía, 2015
(PIB corriente, millones de dólares)

PIB per cápita PPA, 2015 (US$)

46% de
ALC

MERCOSUR representa

Fuente: CEPAL

Fuente: Banco Mundial (BM)

Fuente: FMI

Fuente: FMI

53% de
ALC

MERCOSUR representa
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Crecimiento Económico, 2010  I Trim 2016
(Variación del PIB constante)

Composición del PIB
(Por la vía del gasto, años seleccionados)

Los componentes del PIB de las

economías del MERCOSUR mostraron

una dinámica diferenciada entre países.

La contracción de la formación bruta de

capital fi jo en Brasil , Venezuela y, en

menor medida, Argentina, propició una

reducción de hasta 3,5 puntos

porcentuales de su participación en el

PIB. Por su parte, la caída de la

demanda interna se reflejaron en una

caída de la oferta de bienes y servicios

de origen externo, en el caso específico

de Brasil , Venezuela y Paraguay.

Si bien las exportaciones reales de

bienes y servicios también evidencian

una menor participación en el PIB, la

mayor desaceleración de las importaciones del mecanismo, hizo que la contribución al crecimiento de las ventas

externas fuese mayor, con respecto al año anterior.

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país / FMI para valores de ALC.
*Los datos trimestrales corresponden a la variación trimestral anualizada.

El crecimiento económico de los

países del MERCOSUR se ha

desacelerado desde 2011 , propiciado

en gran medida, por el deterioro de la

demanda externa de materias primas,

principales rubros exportados por los

miembros del mecanismo. Luego de

la crisis económica mundial de 2009,

los países del MERCOSUR

registraron un repunte de sus

economías, lo que permitió que el PIB

del mecanismo registrara un

crecimiento promedio de 8,5% en

201 0. No obstante, al cierre de 201 5

se registra una tasa de crecimiento

promedio anualizada de 1 ,2%, este

debido en gran magnitud por las tasas

de crecimiento negativas de Brasil y

Venezuela.

En el caso venezolano la contracción de la formación brutal de capital (FBK), de las importaciones y del consumo

privado han hecho que la economía se contraiga durante los primeros trimestres de 201 5. En tanto que Brasil ,

registra una tasa de crecimiento anualizada de -3,9% en 201 5 y al cierre del primer trimestre de 201 6 la economía

se contrajo en 5,1 %. La caída de la inversión interna y de las importaciones ha afectado en gran magnitud a la

economía brasileña.

Por su parte, Argentina y Uruguay, evidencian una desaceleración en su ritmo de crecimiento durante el primer

trimestre de 201 6, mientras que Paraguay mostró una leve mejora durante el mismo período.

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.
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El comportamiento de los precios en

el MERCOSUR es bastante

heterogéneo, países como Uruguay,

Paraguay y Brasi l muestran tasas de

inflación menores al 1 0%. Mientras

que países como Argentina y

Venezuela exhiben comportamientos

mucho más voláti les en la variación

de los precios.

La inflación promedio del

MERCOSUR se ubica en 33, 1 % al

cierre de 201 5, sin embargo, al

exclu ir a Venezuela esta cifra se

ubica en 6,9%. Con respecto a la

inflación trimestral el promedio del

mecanismo se sitúa en 9,4%, valor

que no incluye los datos de Argentina

y Venezuela.

Los niveles de inflación al cierre de 201 5 se colocan por encima de los rangos establecidos por los Bancos

Centrales, tal es el caso de Brasi l y Uruguay, razón por la cual estos países han tomado medidas de políticas

monetarias que mitiguen la aceleración de los precios, como el aumento de las tasas de interés en el caso

brasi leño y el establecimiento de controles de precios temporales en el caso uruguayo. Por su parte, en

Paraguay se observa una dinámica ascendente en los niveles de precios que pudiese estar influenciada por

la depreciación de su moneda, el guaraní. Entre tanto, las cifras trimestrales de Argentina dan cuenta de una

desaceleración en los niveles de precios.

Inflación promedio anualizada, 2010  I Trim 2016
(Variación promedio)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país / FMI para valores de ALC.
*Los datos trimestrales corresponden a la variación del promedio del período con
respecto al mismo trimestre del año previo.

Tasa de desempleo, 2010  IV Trim 2015
(Porcentaje)

Con respecto a la evolución del mercado

laboral, el MERCOSUR registra una tasa

de desempleo promedio de 6,8% en 201 5.

Sin embargo, cifras recientes dan cuenta

de un incremento en la población

desocupada; al cierre del primer trimestre

de 201 6 la tasa de desempleo se ubica en

7,9%. Cabe destacar, que la tasa de

desempleo en Brasil y Uruguay ha venido

aumentando desde inicios de 201 5.

El menor dinamismo de la actividad

económica ha impactado el mercado

laboral. La mayor entrada de personas al

mercado de trabajo, en un contexto de

baja demanda laboral, produjo un

incremento del desempleo.
Fuente: Instituciones Oficiales de cada país. CEPAL.
*Las cifras de desempleo de Argentina se encuentran disponibles hasta el I I I Trim
de 201 5, en el caso de Paraguay hasta I Trim de 201 5.
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Balanza Comercial Mercosur
(Millones de US$)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país

Desde 201 0, la balanza comercial del

MERCOSUR con el mundo ha sido

superavitaria, sin embargo desde 201 2

este superávit se ha reducido de

manera significativa. Lo que coloca de

manifiesto la disminución paulatina de

la actividad comercial con el exterior de

los países del mecanismo. Para 201 5,

las exportaciones registran una caída

de 23,0% en tanto que las

importaciones retrocedieron 22,3%.

Exportaciones de bienes y servicios
(Millones de US$  estructura MERCOSUR)

Con respecto a la composición de las

exportaciones, se observa que Brasil es el

país que concentra la mayor proporción de

exportaciones del mecanismo, seguido de

Argentina y Venezuela. La evolución

reciente de las ventas externas, reflejan

una reducción de 6,4% durante el tercer

trimestre 201 5 (período para el cual se

posee información para todos los países

del mecanismo). Este comportamiento está

asociado a la caída de los precios de

bienes primarios en los mercados

internacionales tal es el caso de la soja y el

petróleo.

No obstante, se observa que las

exportaciones del mecanismo se han incrementado al resto del mundo, al ser comparado con el año 201 0.

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.
*El dato de 201 5 para Venezuela se encuentra disponible hasta el tercer trimestre.

Exportaciones de bienes y servicios, 2015  I Trim 2016
(Millones de US$)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.
*El dato del IV-201 5 no está disponible para Venezuela y el dato correspondiente al I -201 6 no están disponibles para Paraguay y Venezuela.
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Importaciones de bienes y servicios
(Millones de US$, estructura MERCOSUR)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.
*El dato de 201 5 para Venezuela se encuentra disponible hasta el tercer trimestre.

La menor actividad económica de los países del MERCOSUR, ha propiciado una caída de las importaciones, que

se ha agudizado desde 201 4. Los países que han reducido en mayor cuantía sus compras foráneas son

Venezuela, Brasil y Argentina. En el caso venezolano la caída de los precios del petróleo ha mermado la fuente de

financiamiento de las importaciones, en tanto que para Brasil y Argentina el menor dinamismo de la inversión

interna ha afectado la demanda de bienes y servicios importados, especificamente los insumos intermedios

uti l izados en el proceso productivo.

Importaciones de bienes y servicios, 2015  I Trim 2016
(Millones de US$)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.
*El dato del IV-201 5 no está disponible para Venezuela y el dato correspondiente al I -201 6 no están
disponibles para Paraguay y Venezuela.
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Flujos de IED
(Millones de US$, 2010  I Trim 2016)

Fuente: FMI

Con respecto a la IED en el MERCOSUR, Brasil es

el principal receptor de los flujos de inversión.

Además, es el país que concentra la mayor

proporción de entradas de IED de América Latina y

el Caribe, 58% para 201 5. De esta manera, a pesar

del menor dinamismo de la actividad económica

brasileña, cifras trimestrales muestran un repunte

en las entradas de IED equivalente a US$

26.863mil lones durante el IV trimestre de 201 5.

Stock de IED
(Millones de US$, años seleccionados)

Para 201 5 el stock de IED del MERCOSUR

se ha reducido en 6,2% con respecto a lo

registrado en 201 0. Esta disminución se

encuentra estrechamente vinculada con el

fin del ciclo de las materias primas, en el

que los precios internacionales de los

commodities ha hecho menos atractivas las

inversiones en los principales sectores

productivos de los países del Mercado

Común del Sur. Desde 2011 los flujos de

inversión muestran una tendencia a la baja,

especialmente en el caso de Argentina y

Venezuela.

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país. FMI .

Fuente: FMI
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Reservas internacionales netas
(millones de US$, 2015  I Trim 2016)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país

Luego del alza de 1 6,1 % registrada en

2011 , los activos de reserva de los

países han mostrado un

comportamiento voláti l , con una tasa de

crecimiento promedio de -0,9%. Este

comportamiento está vinculado con la

menor disposición de flujos financieros

(específicamente IED) por parte de los

países del MERCOSUR, lo que los ha

llevado a uti l izar Reservas

Internacionales para financiar el déficit

en cuenta corriente. Durante 201 5,

todos los países miembros del

mecanismo redujeron su nivel de

activos de reservas: Venezuela -25,9%,

Argentina -1 8,7%, Uruguay -1 0,9%,

Paraguay 1 0,0% y Argentina -1 ,9%.

Al cierre del primer trimestre de 201 6, las Reservas Internacionales se han mantenido estables al ubicarse en US$

421 .347MM lo que representa un aumento de 0,3% con respecto a lo registrado al cierre de 201 5.

Deuda Pública Externa
(Porcentaje del PIB, 20102014)

Fuente: CEPAL

El financiamiento externo de los países del MERCOSUR, no muestra mayores cambios desde 201 0. Los niveles

de deuda externa como porcentaje del PIB de cada país, exhiben un comportamiento homogéneo durante los

últimos 4 años, de forma individual. Sin embargo, al comparar las cifras entre los países miembros del

MERCOSUR se encuentran marcadas diferencias, tal es el caso del nivel de Uruguay que registra una relación

Deuda pública externa-PIB de 42% para 201 4, mientras que este mismo valor se ubica en 27% para Argentina,

1 7% para Paraguay y 1 4% Brasil para igual año.
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SICA
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Reporte trimestral de Integración
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Población, 2015 (Miles)

Esperanza de vida al nacer, 2014 (años)

Tamaño de la economía, 2015
(PIB corriente, millones de dólares)

PIB per cápita PPA, 2015 (Dólares)

8,9%
de ALC

SICA representa

Fuente: CEPAL

Fuente: Banco Mundial (BM)

Fuente: FMI

Fuente: FMI

5,7%
de ALC

SICA representa
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Crecimiento Económico, 2010  I Trim 2016
(Variación anualizada del PIB constante)

Composición del PIB
(Por la vía del gasto, años seleccionados)

En términos generales, los países del

SICA, no mostraron cambios

significativos en la composición del PIB

por la vía de la demanda, entre 201 0 y

201 5. Sin embargo, países como Belice

y Nicaragua exhibieron incrementos en

la formación bruta de capital fi jo de

77,3% y 29,6%, respectivamente,

durante 201 0-201 5, mientras que

República Dominicana y Guatemala

reportaron una disminución en esta

variable, para el mismo período de

estudio (-1 9,1 % y -3,62%,

respectivamente).

En cuanto a las exportaciones,

Guatemala y Costa Rica experimentaron

disminuciones de 1 7,5% y 11 ,3% respectivamente, para el período 201 0-201 5, compensado por las caídas en el

componente de importaciones (1 7,3% y 4,4%, respectivamente).

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país / FMI para valores de ALC.
*Los datos trimestrales corresponden a la variación trimestral anualizada.

Durante el período 201 0-I201 6 los

países que integran el SICA, en

promedio, mantuvieron una

tendencia estable en sus tasas de

crecimiento y por encima de la tasa

registrada por ALC –exceptuando

201 0-, este débil crecimiento

económico reportado por la región

ha sido producto del desempeño de

los países exportadores de materias

primas, que se encuentran

principalmente en el sur de la región.

Dentro de la región central, resaltan

países como Panamá que a partir

del año 201 2 comenzó a

desacelerar su ritmo de crecimiento económico, al pasar de 11 ,81 % en 2011 a 5,78% en 201 5, lo que representó

una disminución de 51 ,1 % para este año, mientras que por el contrario República Dominicana a partir del 201 3

comenzó a incrementar su tasa de crecimiento ubicándose en 7% para 201 5.

En cuanto al crecimiento económico trimestral se observa que los países miembros del SICA comezaron a exhibir

una tendencia negativa desde el cuarto trimestre del 201 5 hasta primer trimestre de 201 6, resalta Belice, país que

durante 201 5 reportó el menor crecimiento dentro del mecanismo (0,97%).

Fuente: Instituciones Oficialesl de cada país.
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El comportamiento promedio de la

inflación en SICA, entre 201 0 y el

primer trimestre de 201 6, exhibió una

tendencia negativa con una alta

dispersión de los datos con respecto

a su media, ubicándose en 1 ,8% en el

primer trimestre de 201 6.

Entre las economías con tasas de

inflación intertrimestrales, superiores

a la media para I-201 6 se encuentran,

Guatemala (4,3%), Nicaragua

(3,4%%) y Honduras (2,8%). Por el

contrario, Costa Rica, Belice, Panamá

y El Salvador reportaron las tasas

más bajas en este trimestre, -0,43%,

0,24%, 0,69% y 1 ,5%

respectivamente.

Por su parte, Guatemala reportó un incremento de 44,3% en su tasa de inflación para I-201 6 con respecto a la

registrada en I-201 5, convirtiéndose en el país que exhibió la mayor tasa de inflación para este trimestre,

incentivado principalmente por el aumento en el precio de los alimentos, agua, electricidad, gas y otros, esto,

luego de experimentar una trayectoria descendente desde 201 4 hasta el tercer trimestre de 201 5, donde la tasa de

variación de los precios al consumidor se ubicaba en 2,6%.

Inflación promedio anualizada, 2010  I Trim 2016
(Variación)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país / FMI para valores de ALC.
*Los datos trimestrales corresponden a la variación del promedio del
período con respecto al mismo trimestre del año previo.

Tasa de desempleo, 2010  IV Trim 2015
(Porcentaje)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.
*Para el análisis de esta variable se muestran los datos de los países con
disponibi l idad de la información.
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Durante el período 201 0-201 5, la tasa

de desempleo de los países del SICA ha

mantenido una tendencia constante,

ubicándose por encima de la registrada

por ALC, excepto para el 201 0.

Durante 201 5 países como Belice, Costa

Rica y Honduras exhibieron las mayores

tasas de desocupación del mecanismo,

al reportar 1 0,1 %, 9,6% y 8,8%

respectivamente. Mientras que, en

República Dominicana, El Salvador y

Panamá las tasas de desempleo se

ubicaron alrededor de 6,0% y por debajo

del promedio de la región. Cabe

destacar que aunque Belice mantiene la

tasa de desempleo más alta dentro del

mecanismo, durante el período 201 0-

201 5 ha disminuido su desocupación en

22,9%.



Balanza Comercial SICA
(Millones de US$)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país

Desde 201 0, la balanza comercial del

SICA ha exhibido un comportamiento

deficitario, sin embargo este déficit se

redujo en 24,9% para 201 5 desde

2011 , el aumento en 35,5% en las

exportaciones para 201 5 desde 201 0

no ha sido suficiente para compensar

la creciente demanda de productos

importados, la cual además durante

este mismo período se incrementó en

Exportaciones de bienes y servicios
(Millones de US$  estructura SICA)

Los países que integran el SICA registraron

comportamientos dispares entre el los. Para

201 5, países como Panamá, Nicaragua,

Guatemala y República Dominicana

redujeron sus exportaciones en 3,1 %, 4,6%

y 1 ,6%, respectivamente, comparado con

el cierre del año anterior, el lo producto de

la reducción de las reexportaciones de la

Zona Libre de Colón en el caso de Panamá

y la caída en el precio de los productos en

Nicaragua y Guatemala. Por su parte, El

Salvador y Costa Rica incrementaron sus

exportaciones en 3,5%, y 1 ,2%,

respectivamente. Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.

Exportaciones de bienes y servicios, 2015  I Trim 2016
(Millones de US$)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.
*El dato del I -201 6 no está disponible para Belice.

La caída de las exportaciones es cada vez

menor, incluso, para el I -201 6 se empiezan a

observar tasas de crecimiento positivas con

respecto al IV-201 5, el lo sujeto al crecimiento

estable de la economía de los Estados Unidos,

principal destino de las exportaciones de esta

subregión.
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Importaciones de bienes y servicios
(Millones de US$, estructura SICA)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.

En promedio para 201 5 las importaciones de los países del SICA, en promedio, se han reducido en 3,6% con

respecto al año anterior. Resalta el caso de países como Panamá, Guatemala y Costa rica, los cuales

disminuyeron sus compras al mundo en 11 ,3% 3,2% y 1 ,1 %.

Dicha disminución continuó durante el I -201 6 donde todos los países que integran este mecanismo, en promedio,

disminuyeron sus compras de bienes y servicios en 8,9% con respecto al mismo período en el año previo y 11 ,1 %

con respecto al trimestre anterior, para este último resaltan Panamá, Guatemala y República Dominicana cuya

desaceleración fue de 1 2,5%, 1 0,9%, y 8,8%, respectivamente.

Importaciones de bienes y servicios, 2015  I Trim 2016
(Millones de US$)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país.
*El dato del I -201 6 no está disponible para Belice.
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Flujos de IED
(Millones de US$, 20102015)

Fuente: FMI

Stock de IED
(Millones de US$, 20102015)

Para 201 5, el stock de IED recibida por los

países que integran el SICA se ha

incrementado en 42,8% desde el 201 0.

A nivel de países, Panamá se sitúa como el

principal receptor de IED del mecanismo,

representando el 37,2% del total para 201 5,

seguido de Costa Rica (26,2%), Guatemala

(1 0,8%) y Honduras (1 0,2%).

Para el período 201 0-201 5 países como Costa

Rica, Panamá y República Dominicana

mostraron incrementos en el stock de IED de

11 9,2%, 96,6% y 54,3%, respectivamente.

Fuente: FMI
*Los datos trimestrales para República Dominicana no se
encuentran disponibles.

Fuente: FMI . UNCTAD para Belice.
*La posición de República Dominicana para 201 5 corresponde a la posición del I I -201 5. Mientras que, la posición de Belice corresponde a la
posición de 201 4.
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Los flujos de IED en el SICA, en promedio, se

incrementaron en 96,1 % desde 201 0 hasta 201 5,

siendo Panamá el principal receptor de estos

flujos de inversión, seguido de Costa Rica y

República Dominicana, lo que representa,

respectivamente, 38,5%, 20,7% y 1 4,9% del total

de flujos de IED recibidos por el mecanismo para

201 5.

Durante el último año, la mayoría de los países

han exhibido incrementos en los flujos de IED,

exceptuando Belice, el cual para 201 5 mostró una

reducción en la entrada de capital, representando

una caída de 58%, con respecto al año anterior.



Reservas internacionales netas
(Millones de US$, 2015  I Trim 2016)

Fuente: Instituciones Oficiales de cada país
*Los datos de Belice y Panamá se encuentran actual izados hasta 201 5.

Durante el período 201 0-I201 6, los

países miembros del SICA registraron, en

promedio, un incremento de 23,7% en el

nivel de sus reservas internacionales.

A pesar del contexto económico

internacional actual, donde resalta la

pronunciada caída en el precio de las

materias primas y la desaceleración de la

demanda externa. En el primer trimestre

de 201 6 se aprecia un comportamiento

similar al registrado al cierre de 201 5.

Deuda Pública Externa
(Porcentaje del PIB, 20102014)

Fuente: CEPAL

Durante el período 201 0-201 4, los países pertenecientes al SICA, en promedio, han incrementado en 5,1 % su

endeudamiento externo, exceptuando Panamá, país quel ha disminuido su deuda externa en 32,3% para este

mismo período.

Por lo que, para 201 4, la deuda pública externa más elevada del SICA fue la experimentada por Belice la cual

representó 65,6% de su PIB, seguido de El Salvador (54,3%) y Costa Rica (37,7%).
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