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I. Contexto Internacional
En 2020 la economía mundial vivió su peor contracción económica 
desde la década de 1930, en el contexto de drásticas medidas de 
respuesta de los gobiernos para enfrentar la pandemia generada 
por la enfermedad del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). De 
acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de las Naciones Unidas (UN DESA, 2021), la economía mundial se 
contraería un 4,3% en 2020, 0,9 puntos porcentuales menos que 
el pronóstico de -5,2% publicado en septiembre de 2020, debido a 
un mejor desempeño del esperado en grandes economías como 
la de China, los Estados Unidos y la zona del euro, que estuvieron 
beneficiadas por grandes paquetes fiscales y de inversión pública, 
así como la reapertura de la actividad económica en el tercer 
trimestre.

La economía de los Estados  Unidos reportó una contracción 
del 3,5% (véase el gráfico I.1), inferior a la caída promedio de las 
economías desarrolladas (5,6%). Ante el inicio de las restricciones, 
el Gobierno estadounidense implementó medidas de gran 
envergadura que en conjunto representaban el 12% del PIB al final 
de octubre (UN DESA, 2021). La economía de los países de la Unión 
Europea sufrió una reducción promedio del 7,8%, con las caídas 
más pronunciadas en España (11,8%), Italia (10,2%) y Francia (9,2%). 
Al final del primer trimestre de 2020, ante el aumento de los casos 

de contagios y las personas fallecidas, gran parte de los países 
europeos implementó medidas rigurosas de confinamiento. 
Después de un respiro en el verano, hacia finales de octubre 
varios países se vieron obligados a reintroducir restricciones para 
responder a un nuevo brote de la pandemia (UN DESA, 2021).

Las economías emergentes y en desarrollo observarían una 
contracción promedio del 2,5% en 2020, notablemente menor que 
la caída promedio reportada por las economías desarrolladas, con 
diferencias regionales importantes. Las economías del este de 
Asia tuvieron una expansión del 1%, gracias en parte al impulso 
de las políticas contracíclicas implementadas, mientras que la de 
China creció un 2,4%. En sentido contrario, la economía de la India 
se vio fuertemente afectada, con una reducción del 9,6%.

Las economías de América Latina y el Caribe mostraban ya 
un bajo crecimiento económico antes de la pandemia, con 
una expansión anual promedio del 0,3% entre 2014 y 2019. En 
2019 la tasa de crecimiento económico fue solamente del 0,1%. 
La pandemia por COVID-19 trajo a la región choques externos 
negativos y la necesidad de poner en marcha políticas de 
confinamiento, distanciamiento físico y cierre de actividades 
productivas, lo que hizo que la emergencia sanitaria se 
materializara en la peor crisis económica, social y productiva 
que ha vivido la región en los últimos 100 años (CEPAL, 2020). 
En 2020 el PIB regional tendría una contracción del 7,7%. Todas 
las economías de América Latina reportaron una caída, con las 
mayores afectaciones en la República Bolivariana de Venezuela 
(30,0%), el Perú (12,9%) y Panamá (11,0%). Las economías del 
Caribe observaron una reducción anual promedio del 7,9%, con 
un impacto particularmente negativo del desplome del turismo 
internacional.

En el contexto de la pandemia por COVID-19, ante la disrupción 
de cadenas globales de valor y la fuerte contracción de la 
demanda, el comercio mundial de bienes y servicios experimentó 
una abrupta caída en el primer semestre de 2020, con una 
incipiente recuperación en el segundo semestre. El volumen del 
comercio mundial de bienes tendría una caída en torno al 9% 
en 2020, menor al desplome registrado en 2009 durante la crisis 
financiera mundial (-13%) (CEPAL, 2021a). Como se observa en el 
gráfico I.2, esta contracción originada por la irrupción del COVID-19 
se da después de un período de debilitamiento del comercio 
internacional, que entre 2010 y 2019 mostró tasas anuales de 
expansión significativamente menores a las reportadas en los 
años anteriores a la crisis financiera global de 2008-2009.

Gráfico I.1
Regiones y países seleccionados: crecimiento anual 

del producto interno bruto, 2019-2021
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
cifras del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
(UNDESA) (2021), “Situación y perspectivas de la economía mundial 2021”, Naciones 
Unidas, Nueva York y CEPAL, “Balance preliminar de las economías de América Latina y 
el Caribe”, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2020.
a Las cifras del 2020 corresponden a estimaciones preliminares, con excepción de los 
Estados Unidos que corresponden a cifras oficiales (datos oportunos).
b Las cifras del 2021 corresponden a proyecciones.
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Gráfico I.2
Tasa de variación del volumen de comercio mundial, 2005-2020
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
cifras del Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis (CPB) [en línea] www.cpb.nl.
a Las cifras de 2020 corresponden a la variación interanual promedio de los primeros 
10 meses.
b Las líneas horizontales roja y verde corresponden al promedio anual del crecimiento 
del período.

En los primeros meses de 2020 se observó una marcada 
disminución de los precios de los productos básicos. Los 
precios internacionales del petróleo, en particular, comenzaron a 
descender desde inicios de 2020 y, por primera vez en la historia, 
en abril los contratos a futuro se ubicaron en números negativos 
para las entregas de mayo de 2020. No obstante, a partir de mayo 
esta tendencia se revirtió y, con la excepción de los productos 
energéticos y el banano, en octubre de 2020 los precios se ubicaron 
por encima de los niveles previos a la pandemia (véase el gráfico 
I.3). Los precios de los productos energéticos, de gran relevancia 
para las economías de Centroamérica y la República Dominicana, 
se situaron en octubre de 2020 un 33% por debajo de su valor de 
diciembre de 2019.

Gráfico I.3
Índices de precios internacionales de productos primarios 

seleccionados, enero de 2018 a octubre de 2020
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 
de cifras del World Bank Pink Sheet (2020) [en línea] https://www.worldbank.org/en/
research/commodity-markets.

En las primeras semanas de 2020, las condiciones financieras 
globales sufrieron un rápido deterioro comparable, e incluso mayor 
en algunos indicadores, al observado durante la crisis financiera 
global de 2008-2009. Como se muestra en el gráfico I.4, los índices 
de volatilidad experimentaron un repunte muy significativo, 
con fuertes salidas de capitales de los mercados emergentes y 
aumentos notables en los niveles de riesgo soberano. No obstante, 
desde finales de marzo se revirtieron estas condiciones, gracias 
al impulso de las políticas implementadas por los principales 
bancos centrales y gobiernos del mundo, lo que evidencia una 
desconexión entre la dinámica de los mercados financieros y la 
de la economía real.

Gráfico I.4
Índices de volatilidad implícita en los mercados, 

enero de 2009 a enero de 2021
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 
de Bloomberg.
Nota: El índice VIX, elaborado por la Bolsa de Opciones de Chicago (CBOE), mide la 
volatilidad esperada para los próximos 30 días y se obtiene a partir de los precios de 
las opciones de compra y venta sobre el índice S&P 500. Con la misma lógica, la CBOE 
genera también el índice VXEEM, que mide la volatilidad de los mercados emergentes.

Las autoridades monetarias en las mayores economías 
desarrolladas y emergentes han implementado ambiciosos 
programas contracíclicos, con reducciones significativas en 
las tasas de interés de referencia e inyecciones masivas de 
recursos para apuntalar la liquidez de los mercados financieros. 
Estas medidas, en un marco de fuerte contracción de la 
demanda, coexisten, en general, con bajos niveles de inflación, 
frecuentemente por debajo de los rangos meta establecidos por 
los bancos centrales.

La puesta en marcha de amplios estímulos fiscales, junto con la 
reducción de los ingresos públicos, ha creado una fuerte presión 
sobre las finanzas públicas en la mayoría de los países del 
mundo. En 2020, casi una de cada cinco economías en desarrollo 
y en transición reportarán un déficit fiscal, como porcentaje del 
PIB, de dos dígitos (UN DESA, 2021). 
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Los flujos de inversión extranjera directa (IED) mundial en 2020 
estuvieron también fuertemente afectados. De acuerdo con la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD, por sus siglas en inglés), la IED sumó 859,000 millones 
de dólares en 2020, un 42% menos que los flujos registrados en 
2019, con lo que cayó a un nivel similar al observado en la década 
de 1990. La IED dirigida a América Latina y el Caribe en 2020 fue 
un 37% menor a la reportada en 2019, con las mayores caídas en 
América del Sur (UNCTAD, 2021).

Para 2021 se espera una recuperación de la economía mundial 
respecto a los niveles registrados en el año precedente, con 
una expansión del 4,7%, pero sin alcanzar el nivel de actividad 
económica previo a la pandemia. Las economías emergentes y 
en desarrollo observarían un mayor dinamismo (5,7%), que las 
desarrolladas (4,0%). Esto implica que, en general, la recuperación 
sería parcial y en 2021 no se alcanzarían los niveles de producto 
previos a la crisis. Estas proyecciones están sujetas a un alto grado 
de incertidumbre, que depende de la evolución de la pandemia y 
la velocidad y efectividad de la distribución de las vacunas contra 
el COVID-19.

La economía de los Estados Unidos crecería un 3,4%, alentada 
por la continuación de una política monetaria expansiva de gran 

calado y la extensión de los programas fiscales contracíclicos de 
magnitud histórica. La actividad económica de la Unión Europea 
tendría una expansión del 5,2%, con una tasa de crecimiento 
positiva generalizada en los 27 países. 

El PIB de América Latina y el Caribe reportaría un crecimiento 
del 3,7% en 2021. Las mayores economías tendrían un rebote, 
después de la fuerte contracción observada en 2020: el Brasil con 
un incremento del 3,2%, México del 3,8% y la Argentina del 4,9%.

En un entorno de alta incertidumbre, los precios internacionales 
de los productos primarios registrarían incrementos moderados 
en 2021, en la medida que se reactive la actividad económica. 
El Fondo Monetario Internacional espera que los precios 
internacionales del petróleo observen un incremento promedio 
del 20% en 2021 con relación al nivel medio registrado en 2020 
(FMI, 2021). En materia de comercio internacional, la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) estima que en 2021 se dará un 
rebote del volumen del comercio con un crecimiento del 7,2% 
(OMC, 2020). Los flujos mundiales de IED continuarán con un 
bajo dinamismo en 2021, afectados aún por un contexto de alta 
incertidumbre económica.
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II. Rasgos generales de la evolución reciente y perspectivas para 2021
En 2020 las economías de Centroamérica y la República Dominicana 
(CARD) sufrieron una profunda y generalizada contracción, que en 
la mayoría de los casos fue la más severa observada en varias 
décadas. La CEPAL estima que el PIB promedio de CARD se contrajo 
un 6,1%, después de 10 años de expansión ininterrumpida. Esta 
caída se explica principalmente por las medidas de restricción de 
movilidad y cierre de actividades, que fueron implementadas en 
mayor o menor medida en cada país de la subregión con objeto 
de contener la propagación de la enfermedad por COVID 19, así 
como por una notable contracción de la demanda externa.

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)1, al 10 de febrero Costa Rica reportaba un acumulado 
de 197.435 casos positivos por COVID-19, 56.653 en El  Salvador, 
163.993 en Guatemala, 155.735 en Honduras, 5.064 en Nicaragua, 
327.654 en Panamá y 224.538 en la República Dominicana.

En el ámbito macroeconómico, los países de CARD pusieron en 
marcha diversas políticas fiscales, monetarias y macroprudenciales 
para enfrentar los efectos negativos de la pandemia. Las siguientes 
secciones de este documento ofrecen un resumen de estas.

El impacto negativo de la pandemia por COVID-19 en las finanzas 
públicas de CARD fue muy significativo. Al tercer trimestre de 
2020 el déficit fiscal promedio del gobierno central en los países 
de CARD alcanzó un 7,1% del PIB, superior al 2,2% registrado en 

Cuadro II.1 
Centroamérica y República Dominicana: 
tasas de crecimiento del PIB, 2019-2021

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia.
a Las cifras de 2020 corresponden a estimaciones de la CEPAL; en Costa  Rica 
corresponden a cifras oficiales.
b Las cifras de 2021 corresponden a proyecciones de la CEPAL.
c Corresponde al promedio ponderado.

País 2019 2020ª 2021b

Costa Rica 2,1 -4,5 3,0
El Salvador 2,4 -8,6 3,5
Guatemala 3,8 -2,5 3,5
Honduras 2,7 -8,0 4,5
Nicaragua -3,9 -4,0 1,3
Panamá 3,0 -11,0 5,5
República Dominicana 5,1 -5,5 5,0
Promedio CARDc 3,2 -6,1 4,2

1  Véase [en línea] https://worldhealthorg.shinyapps.io/covid/. 

el mismo período de 2019. Por un lado, las acciones e incentivos 
para enfrentar la pandemia fueron equivalentes, en promedio, a 
un 4% del PIB, con diferencias significativas entre los países de 
CARD. Por otro lado, los ingresos fiscales anotaron una importante 
contracción en línea con la caída de la actividad económica. 
Como resultado, al tercer trimestre de 2020 el saldo de la deuda 
total del sector público de los países de la subregión registró 
un aumento promedio de 9,4 puntos porcentuales del PIB con 
respecto al mismo trimestre de 2019.

Las exportaciones de bienes de la subregión registraron una 
reducción interanual del 7,9% al tercer trimestre de 2020. Las 
importaciones, por su parte, se contrajeron un 18,5% por la 
fuerte caída de la demanda interna y la reducción de la factura 
petrolera. Como resultado, se observó una mejora del saldo de 
la cuenta corriente. Las exportaciones de servicios anotaron una 
reducción interanual promedio del 37,6% al tercer trimestre de 
2020, a causa principalmente del fuerte desplome del sector 
turismo en el contexto de la pandemia. En contraste, los flujos 
de remesas hacia los países de CARD reportarían un crecimiento 
interanual del 10% en los primeros nueves meses de 2020.

En 2020 la inflación interanual (diciembre-diciembre) promedio 
de los países de CARD se situó en 2,3%, 0,4 puntos porcentuales 
por debajo de la registrada en 2019 (2,7%). Esta desaceleración 
fue resultado de una significativa contracción de la demanda 
interna, que contrarrestó los efectos de oferta relacionados con el 
cierre temporal de actividades económicas.

El mercado laboral ha sido impactado significativamente, con 
efectos más pronunciados en el empleo femenino y entre la 
fuerza laboral más joven. Las personas empleadas en el sector 
informal, de gran tamaño en la subregión, se han visto afectadas de 
manera particular por los largos períodos de confinamiento para 
contener la pandemia, que han limitado la venta y la prestación 
de servicios, sin que cuenten con un empleador que los apoye 
temporalmente ni con acceso a los servicios de seguridad social.

La CEPAL estima que las economías de los países de CARD 
tendrán un crecimiento promedio del 4,2% en 2021, en la 
medida que se recupere la actividad económica mundial y se 
reestablezca la dinámica interna de consumo e inversión. Esta 
estimación enfrenta riesgos importantes, a la baja y al alza, 
ante la incertidumbre sobre los avances que se podrán hacer en 
términos de vacunación en los países de la subregión, así como 
en sus principales socios comerciales.
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III. La política económica

La política fiscal en CARD en 2020 estuvo marcada por un gran 
impacto negativo de la pandemia por COVID-19 en la actividad 
económica. Los países de la subregión pusieron en marcha 
diversas medidas fiscales contracíclicas para enfrentar la 
pandemia. Sin embargo, la crisis sanitaria encontró a la subregión 
con un importante deterioro fiscal y un margen de maniobra 
limitado.

Entre las medidas para hacer frente a la pandemia destacaron:
a) Moratoria temporal, sin intereses, sobre el pago de impuestos 

al valor agregado, al impuesto sobre la renta (de individuos 
y empresas) e impuestos a las ganancias comerciales 
(principalmente en el sector turismo). 

b) Eliminación temporal de los aranceles de importación para 
medicamentos y alimentos esenciales.

c) Aplazamiento del pago de cotizaciones a la seguridad social.
d) Reducciones a los presupuestos de gasto público, que 

incluyen recorte temporal a las remuneraciones de servidores 
públicos de alto nivel (excepto para los empleados del sector 
salud, quienes tuvieron aumentos salariales de emergencia), 
postergación de inversiones, recorte de gastos de operación 
no indispensable, entre otros.

e) Subsidios y transferencias directas a hogares.
f) Aplazamiento de los pagos de los servicios públicos.
g) Devolución acelerada de impuestos a empresas.
h) Otorgamiento de créditos para mipymes y a trabajadores 

informales.
i) Ampliación o adelanto de transferencias monetarias directas 

a la población. 

En promedio, las acciones e incentivos para enfrentar la 
pandemia fueron equivalentes a un 4% del PIB, con diferencias 
significativas entre los países de CARD. El alcance, la composición 
y la temporalidad de los estímulos fiscales tienen implicaciones 
en materia de crecimiento económico y sostenibilidad fiscal en 
el corto, el mediano y el largo plazo. En los países de CARD se 
observó una mayor debilidad fiscal del gobierno central que la 
registrada antes de la crisis financiera global de 2008-2009. En 
2007 el balance fiscal global promedio (simple) tuvo un superávit 
de 0,1% del PIB, comparado con un déficit de un 2,7% en 2019. Por 
su parte, el balance fiscal primario promedio pasó de un superávit 
de 2,1% del PIB en 2007 a un déficit de 0,1% del PIB en 2019.

Al tercer trimestre de 2020 el déficit fiscal promedio del 
gobierno central en los países de la subregión alcanzó un 7,1% 
del PIB trimestral, superior al registrado en el mismo período de 
2019 (2,2% del PIB trimestral). Esta evolución fue resultado de un 
incremento de 4 puntos porcentuales del PIB en los gastos totales 
y de una caída de 0,8 puntos porcentuales del PIB en los ingresos 
totales. En términos del balance fiscal primario, este pasó de un 
déficit de 1,5% del PIB en el tercer trimestre de 2019 a un déficit 
de 6,0% del PIB en el mismo lapso de 2020. En el período de 
referencia, Panamá reportó el mayor déficit y Nicaragua el menor 
(véase el gráfico III.1). 

Gráfico III.1
Centroamérica y República Dominicana: balance fiscal del gobierno 

central, al tercer trimestre de 2019 y 2020
(Como porcentaje del PIB)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
cifras oficiales.

Como se muestra en el gráfico III.2, los ingresos totales del 
gobierno central en los países de CARD, en promedio, cayeron de 
un 15,7% del PIB al tercer trimestre de 2019 a un 14,9% del PIB en 
el mismo lapso de 2020. El Salvador registró los mayores ingresos 
totales en términos del PIB, equivalentes a 20,6%, y Panamá los 
menores, con un 9,8%. Los ingresos tributarios del gobierno central 
(que constituyeron el 79,4% de los ingresos totales) también 
cayeron, de un 12,6% del PIB en el tercer trimestre de 2019 a un 
11,8% del PIB en el tercer trimestre de 2020. El Salvador reportó 
la mayor carga tributaria en 2020, con un 19,2% del PIB, mientras 
que Panamá registró la menor, con un 7,4% del PIB. Por su parte, 

A. La política fiscal y el endeudamiento público
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los gastos totales aumentaron de un 17,9% del PIB al trimestre 
de referencia en 2019 a un 22,0% del PIB en el mismo período 
de 2020. Guatemala mostró los menores egresos (15%  del PIB), 
mientras que El Salvador tuvo los mayores gastos (31,9% del PIB).

Gráfico III.2 
Centroamérica y República Dominicana: ingresos y gastos totales 

del gobierno central, al tercer trimestre de 2019 y 2020
(Como porcentaje del PIB)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
cifras oficiales.

En el período 2008-2019 los países de CARD registraron un 
incremento importante en su cociente de deuda total del sector 
público, equivalente a 15,6 puntos porcentuales del PIB: la deuda 
pública promedio creció drásticamente de un 32,3% del PIB en 
2008 a un 47,9% en 2019. Sobresalen Costa Rica y El Salvador, que 
no solo han registrado importantes aumentos en sus niveles de 
deuda, sino que además han sobrepasado el umbral del 70% 
de su relación de deuda a PIB, muy por encima de los restantes 
países de CARD. El país que registró el mayor aumento en la deuda 
total entre 2018 y 2019 fue Costa  Rica, mientras que el menor 
incremento se observó en Guatemala.

En 2020, la deuda pública promedio en los países de la 
subregión tuvo un aumento sustancial relacionado con la 
pandemia por COVID-19, no solo por la caída del PIB, sino 
también por la depreciación del tipo de cambio en la mayoría de 
estas economías (véase la siguiente sección de este documento). 
Además, los países de CARD han contratado créditos o están en 
procesos de negociación con diversos organismos financieros 
internacionales. Ante este panorama, es de suma importancia 
repensar las fuentes de financiamiento y más allá, en una nueva 
fiscalidad, para enfrentar la pandemia y los retos del desarrollo en 
el futuro. Asimismo, deben diseñarse procesos de renegociación 
que alivien el peso del pago del servicio de la deuda sobre las 

finanzas públicas.

Al tercer trimestre de 2020 el saldo de la deuda total del sector 
público de los países de CARD totalizó 195.822 millones de dólares, 
un incremento nominal de un 17,6% con respecto al mismo 
trimestre de 2019. En términos de puntos porcentuales (pp) del PIB, 
los países que experimentaron el mayor incremento con relación 
a igual período de 2019 fueron Panamá (16,5 pp), El  Salvador 
(13,4 pp) y Honduras (13,2 pp). La República Dominicana tuvo un 
aumento de 9,4 puntos porcentuales, en Nicaragua creció 7,4 pp, 
7,1 pp en Costa Rica y 4,7 pp en Guatemala (véase el cuadro III.1). 

En 2020, la mayor parte de los países de CARD experimentaron 

reducciones en las perspectivas y en las calificaciones de 
la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera, de 
acuerdo con tres de las principales calificadoras de riesgo a 
nivel mundial, relacionadas con el impacto económico global y 
local de la pandemia por COVID-19 (véase el cuadro III.2). En 2020, 
con respecto al cierre de 2019, Moody’s Investor Service modificó 
a la baja las calificaciones de riesgo de la deuda soberana de 
Costa Rica desde B1 a B2 (con perspectiva negativa) y de Nicaragua 
de B2 a B3 (con perspectiva estable). Para la deuda soberana de 
El  Salvador, Guatemala y Panamá, revisó la perspectiva, desde 
estable a negativa. Por su parte, S&P Global Ratings revisó a la baja 
la calificación de la deuda de Costa Rica de B+ a B (con perspectiva 
negativa), de Panamá de BBB+ a BBB (con perspectiva estable) y 
modificó la perspectiva de la deuda de la República Dominicana, 
de estable a negativa, y para Guatemala y Nicaragua de negativa 

Cuadro III.1 
Centroamérica y República Dominicana: indicadores seleccionados de la 

deuda total del sector público, al tercer trimestre (IIIT) de 2020
(En puntos porcentuales del PIB anual estimado)

País

Deuda del 
sector 

público 
en el IIIT 
de 2020

Incremento o 
decremento (-) 
con respecto 
al IIIT de 2019

Incremento o 
decremento (-) 

correspondiente a 
la deuda externa

Incremento o 
decremento (-) 

correspondiente a 
la deuda interna

Costa Rica 80,2 7,1 4,2 2,9

El Salvador 88,4 13,4 4,6 8,7

Guatemala 31,3 4,7 1,5 3,2

Hoduras 55,7 13,2 8,4 4,8

Nicaragua 63,0 7,4 4,6 2,8

Panamá 59,4 16,5 13,8 2,7

República 
Dominicana 47,9 9,4 6,9 2,4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
cifras oficiales.
Nota: Los incrementos de la deuda externa e interna no suman el total del aumento, 
debido al redondeo de cifras.
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a estable. Fitch Ratings cambió la calificación para la deuda 
soberana de Guatemala de BB a BB- (con perspectiva estable) y de 
Costa Rica de B+ a B (con perspectiva negativa) y la perspectiva de 
la deuda desde estable a negativa para El Salvador, Nicaragua, la 
República Dominicana y Panamá. La mayor parte de estos cambios 
podrían tener implicaciones negativas para la contratación de 
nueva deuda (en condiciones no tan favorables), vinculadas 
al pago de una mayor prima de riesgo, sobre todo en aquellos 
países que colocaron deuda en los mercados internacionales.

País y
agencia Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá República 

Dominicana

Moody’s B2
(Negativa)

B3
(Negativa)

Ba1
(Negativa)

B1
(Estable)

B3
(Estable)

Baa1
(Negativa)

Ba3
(Estable)

S&P B
(Negativa)

B-
(Estable)

BB-
(Estable)

BB-
(Estable)

B-
(Estable)

BBB
(Estable)

BB-
(Negativa)

Fitch B
(Negativa)

B-
(Negativa)

BB-
(Estable) N.C. B-

(Negativa)
BBB

(Negativa)
BB-

(Negativa)

Cuadro III.2 
Centroamérica y República Dominicana: calificaciones 

y perspectivas de la deuda soberana de largo plazo 
en moneda extranjera, al cierre de 2020

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
información de Bloomberg.
Nota: N.C. (no calificada). La perspectiva está entre paréntesis.

La política fiscal debe jugar un papel central en la mitigación 
del impacto social y económico derivado de la pandemia y, al 
mismo tiempo, proporcionar el impulso necesario para lograr 
una reactivación de la actividad económica que permita guiar 
a la subregión hacia un desarrollo sostenible e inclusivo en un 
mundo pos-COVID-19. 

Para 2021 se prevé que las finanzas públicas en la mayoría de 
los países de CARD resentirán todavía los efectos negativos de 
la pandemia, aunque algunos tendrán un cierto respiro debido 
a un mayor crecimiento económico y menores tasas de interés 
internacionales. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de 
Hacienda de Costa  Rica, su déficit fiscal en 2020 se ubicará en 
torno a un 8,0% del PIB. En El Salvador, se estima que el déficit 
fiscal, incluidas las pensiones, cerrará en torno al 9% del PIB, por 
el pago de intereses y mayor gasto público con un componente 
social superior a 3.000 millones de dólares en salud, educación 
y seguridad, además de proyectos de inversión pública para 
atender los daños causados por las tormentas tropicales Eta e 
Iota a finales de 2020. 

En Guatemala, debido a dificultades para elevar la recaudación 
tributaria, se prevé un mayor déficit fiscal, que rondaría el 5,0% 
del PIB al cierre de 2021. En Honduras se espera que, a causa de 
los efectos negativos de las tormentas Eta e Iota en el aparato 
productivo nacional, el déficit de la administración central se 
ubicaría por encima del 4,0%. En Nicaragua, se anticipa que el 
balance fiscal será ligeramente deficitario, debido a un mayor 
gasto público por la organización de las elecciones y por la 
asignación de mayores recursos para la atención de salud a raíz 
de la pandemia. En Panamá, el déficit fiscal sería inferior al de 
2020 y estaría en torno al 4,0% del PIB, como resultado de la 
recuperación de los ingresos tributarios y de la finalización de las 
medidas de alivio fiscal implementadas a raíz de la pandemia. En 
la República Dominicana el presupuesto nacional para 2021 prevé 
un déficit fiscal del gobierno central equivalente al 3,0% del PIB, 
en un esfuerzo por contener del gasto.

Como consecuencia de la pandemia y de las acciones de 
contención y restricción por parte de los gobiernos, a lo largo 
de 2020 los países de la subregión experimentaron diversas 
presiones monetarias, cambiarias y financieras. La política 
monetaria en los países de CARD tuvo una postura expansiva en 
respuesta al desplome de la actividad económica y a menores 
presiones inflacionarias, con ajustes a la baja en las tasas de 
interés de referencia, que se complementaron con diversas 
medidas contracíclicas de corte convencional y no convencional 
(véase el cuadro III.3).

En 2020 se mantuvieron sin modificaciones los regímenes 
cambiarios en los países de la subregión. En un extremo se ubican 
El Salvador y Panamá con regímenes dolarizados. Guatemala y la 

B. Política monetaria y cambiaria y el sector financiero
República Dominicana mantienen tipos de cambio flotantes, en el 
marco de esquemas de política monetaria con metas de inflación 
explícitas. En Costa  Rica y en Honduras continúan regímenes 
intermedios, de flotación administrada en el primer caso, y de 
bandas de flotación en el segundo. Nicaragua conserva el régimen 
de minidevaluaciones preanunciadas diarias, pero el Banco 
Central redujo la tasa de deslizamiento del córdoba con respecto 
al dólar, del 3% al 2% anual, aplicable a partir de diciembre de 
2020. En la mayoría de los casos, la estabilidad de los regímenes 
cambiarios en los países de la subregión está apuntalada por una 
política de gestión de reservas internacionales.

A diciembre de 2020 los países de la subregión registraban una 
variación importante en el nivel de reservas internacionales netas 
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Fuente: Elaboración propia.

Ajustes a la tasa de interés de referencia
Medidas directas e indirectas para proveer liquidez

• Ajustes a la tasa de encaje legal
• Adquisición o permuta de títulos gubernamentales por parte del 

Banco Central en mercados primarios o secundarios
• Otras medidas diseñadas para proveer liquidez

Medidas preventivas (signaling)
• Establecimiento de líneas de crédito con organismos 

internacionales y bancos centrales extranjeros
Medidas macroprudenciales

• Mejoras de acceso al financiamiento y facilidades para el pago de 
créditos existentes

• Implementación de subastas cambiarias en los mercados 
• Adecuación de medidas de regulación y supervisión de entidades 

financieras

Cuadro III.3 
Centroamérica y República Dominicana: principales medidas de política 

monetaria implementadas en 2020

(RIN) respecto al cierre del año anterior, con variaciones negativas 
en Costa Rica y en El Salvador, pero con crecimientos significativos 
en Guatemala, Honduras, Nicaragua y la República  Dominicana. 
En Panamá el dato disponible más reciente es de septiembre y 
da cuenta de un incremento de 142% con respecto a diciembre de 
2019. Sin embargo, el indicador que contrasta las RIN con la base 
monetaria se mantuvo estable en el año en casi todos los países 
de la subregión, debido al incremento en los niveles de esta 
última a lo largo de 2020. La excepción es Panamá, en donde el 
incremento de las reservas internacionales fue considerablemente 
mayor que la base monetaria (el indicador se ubicó en 4,66 veces 
la base monetaria en septiembre de 2020, frente a 1,99 veces en 
diciembre de 2019).

La variación en el tipo de cambio nominal con respecto al dólar 
estadounidense fue divergente en los países de la subregión. El 
promedio anual de 2020, respecto al de 2019, reporta la mayor 
depreciación en la República  Dominicana (10,2%), seguida de 
Nicaragua (3,7%), mientras que en Costa Rica, Guatemala y Honduras 
la variación promedio fue cercana a cero (entre 0,2% y 0,3%). 
Este comportamiento se explica, en parte, por el debilitamiento 
del dólar en el transcurso del año, especialmente en el último 
trimestre, ante el número creciente de casos de contagio de 
COVID-19 y la incertidumbre generada en los Estados Unidos ante 
las elecciones presidenciales y sus resultados.

En el capítulo V de este documento se detalla el análisis 
de la evolución de los precios. En esta sección se contrastan 
las cifras de inflación en 2020 con las expectativas para 2021 
y, además, con el rango meta establecido por cada uno de los 
cuatro países que lo incluyen como parte de su política monetaria 
(véase el gráfico III.3). Cabe resaltar dos elementos que denotan 

la divergencia entre los países de CARD en esta comparación: a) 
los analistas consultados por el Consensus Forecasts consideran 
que en cuatro países la inflación en 2021 será mayor que en 2020 
y, de los tres países en que la inflación será menor en 2021, se 
espera que en la República Dominicana se refleje el mayor cambio 
(diferencia de 2,5 puntos porcentuales); y b) en dos de los cuatro 
países de la región en que se definen rangos meta, la inflación 
en 2020 se ubicó fuera de ese rango: en Costa Rica por debajo 
del límite inferior y en la República Dominicana por encima del 
rango superior.

Gráfico III.3 
Centroamérica y República Dominicana: inflación anual 2020, expectativa 

de inflación para 2021 y rango meta

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
cifras oficiales.
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En 2020, la política monetaria expansiva observada en CARD 
estuvo en línea con la tendencia internacional, con una reducción 
de las tasas de interés de referencia, en particular en los 
primeros meses del año. En algunos casos, como el de Costa Rica, 
las variaciones registradas en 2020 significaron la continuación de 
los ajustes a la baja en las tasas observadas desde 2019 (véase el 
gráfico III.4).

En Costa Rica, la tasa de referencia se redujo de 2,25% a inicios 
de 2020 a 0,75% a partir de junio, después de varios recortes en 
el primer semestre del año. En Guatemala la tasa en enero fue 
de 2,75% y desde junio hasta el fin de año se ubicó en 1,75%. Para 
Honduras la tasa se fijó en 5,50% en enero y durante el año se 
redujo en 250 puntos básicos. La tasa en la República Dominicana 
empezó 2020 en 4,50% y se ubicó en 3,00% al cierre del año. 
En Nicaragua, el Banco Central reporta la tasa de referencia de 
reportos monetarios (TRM), que es la que utiliza para definir 
el costo de operaciones a un día en las subastas de reportos 
monetarios; en abril se ubicó en 6,0% y, tras disminuciones 
graduales, cerró el año en 4%.
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Gráfico III.4 
Centroamérica y República Dominicana: tasas de política monetaria, 

2019-2020

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
cifras oficiales.
Nota: Tasa vigente al final del mes de referencia. Para Nicaragua se grafica la tasa de 
reportos monetarios (TRM).
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En lo que respecta a la evolución de las tasas de interés, en 
concordancia con la disminución en las tasas de referencia, las 
tasas pasivas nominales (a 180 días) registraron una reducción 
en todos los países de CARD entre el último dato mensual 
disponible en 2020 y la tasa de cierre de 2019, en un rango entre 
-0,22 puntos porcentuales en Panamá (septiembre) y -2,35 puntos 
porcentuales en Costa  Rica (noviembre). En términos reales 
destaca el incremento de 2,26 puntos porcentuales en Nicaragua 
entre la tasa pasiva de octubre de 2020 y la de diciembre de 2019, 
como consecuencia de la desaceleración de la inflación en el país.

La variación de las tasas activas a corto plazo hacia los últimos 
meses de 2020 mostró una disminución nominal en todos los 
países de CARD, excepto en El  Salvador, en donde de acuerdo 
con el último dato disponible (octubre) se registró una variación 
positiva respecto al cierre de 2019 (0,28 puntos porcentuales de 
diferencia). Debido a la menor inflación, en cuatro de los siete 
países las tasas activas reales presentan un incremento entre 
el dato disponible más reciente de 2020 y de diciembre de 2019 
(El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá).

En el cuadro III.4 se presentan las tasas de variación del agregado 
monetario M2 y el crédito total al sector privado. En el caso del 
agregado M2, en todos los países de la subregión se reportó un 
crecimiento significativo en 2020, respecto a los niveles de cierre 
del año anterior, sobre todo en Honduras, Guatemala y Costa Rica 
con incrementos mayores al 10%. El indicador da cuenta de la 
mayor liquidez, principalmente derivada de las medidas de los 

gobiernos para disminuir el impacto económico de la pandemia 
por COVID-19. No obstante, pese a los esfuerzos por impulsar la 
colocación de créditos en el sector privado, solo en Guatemala y 
la República Dominicana se observó un crecimiento importante 
respecto al cierre de 2019 (4,7% y 3,9%, respectivamente), de 
acuerdo con los datos más recientes reportados; en Nicaragua y 
en Panamá el crédito se contrajo (-5,5% y -2,9%, respectivamente).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base 
de cifras oficiales y Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano 
(SECMCA).
a Dato disponible más reciente en 2020: Costa Rica y Nicaragua a agosto; El Salvador, 
Honduras y Panamá a septiembre; Guatemala y la República Dominicana a octubre.
b Crédito total de otras sociedades de depósito al sector privado.

Cuadro III.4 
Centroamérica y República Dominicana: tasa de variación del agregado 

monetario M2 y del crédito al sector privado
(Dato disponible más reciente en 2020 con respecto a diciembre de 2019)

País Tasa de variación del 
agregado monetario M2a

Tasa de variación del 
crédito al sector privadoa b

Costa Rica 13,5 1,6

El Salvador 7,2 2,4

Guatemala 12,9 4,7

Honduras 10,2 1,7

Nicaragua 3,3 -5,5

Panamá 4,5 -2,9

República
Dominicana 10,1 3,9

En 2021, en los países de CARD prevalecerá una postura 
monetaria acomodaticia, en línea con el contexto global y 
nacional. Si bien es previsible que se mantenga la incertidumbre 
derivada principalmente de la pandemia por COVID-19, se anticipa 
un contexto internacional más positivo que el año previo, en el que 
se tendrían menores presiones cambiarias. También es importante 
considerar que, con el bajo nivel actual de las tasas de interés, 
el espacio de maniobra convencional de la política monetaria es 
limitado, pero se abren espacios para el diseño e implementación 
de políticas monetarias no convencionales, como algunas de las 
que se implementaron en 2020 en varios países de la subregión y 
en otras regiones del mundo. Sin embargo, es preciso advertir el 
riesgo que se ha señalado en el Informe sobre la situación y las 
perspectivas de la economía mundial en 2021, publicado por las 
Naciones Unidas: “El entorno de excesiva liquidez y baja inflación 
ha permitido a los mercados financieros infravalorar riesgos 
y crear una burbuja financiera masiva, que puede exacerbar la 
inestabilidad financiera” (UN DESA, 2021, pág. 11).
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C. Otras políticas

Las tensiones comerciales se agudizaron durante la pandemia, 
no solo entre los Estados  Unidos y China, sino también entre 
el país norteamericano y la Unión Europea, así como entre el 
bloque europeo y China. A pesar del relevo presidencial en 
los Estados  Unidos no se vislumbra un cambio en el tono de 
las disputas comerciales —y la competencia tecnológica— 
con el gigante asiático (CEPAL, 2021). Como resultado de las 
medidas para paliar la pandemia, los desequilibrios globales 
se han acentuado en un contexto de baja demanda agregada, 
contrayendo fuertemente los flujos comerciales.

La importancia de los principales bloques económicos se ha 
acentuado. Por un lado, está el T-MEC (Tratado entre México, los 
Estados Unidos y Canadá), que entró en vigor el 1 de julio de 2020; 
por otro, se encuentra el acuerdo suscrito en noviembre de 2020 
entre 15 países del bloque asiático para conformar la Asociación 
Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés); la 
Zona de Libre Comercio Continental Africana, y el Tratado Integral 
y Progresista de Asociación Transpacífico. De la misma manera, la 
Unión Europea busca mecanismos para reforzar su mercado único. 

Desde diciembre de 2020 comenzó el proceso de vacunación 
contra el SARS-CoV-2 principalmente en países desarrollados, 
pero las dificultades para lograr un abastecimiento estable 
y oportuno de las todavía escasas vacunas aprobadas de 
emergencia han contribuido a elevar las tensiones preexistentes. 
Ello es particularmente crítico entre los países del CARD que tienen 
un acceso muy limitado a las vacunas. De hecho, la Comisión 
Europea puso en marcha a fines de enero de 2021 un nuevo 
mecanismo para controlar las exportaciones de vacunas contra el 
SARS-CoV-2 fuera de la Unión Europea (UE). El nuevo mecanismo 
es un registro que lleva la cuenta de empresas exportadoras y 
países de destino. De esta manera, las autoridades nacionales 
pueden actuar para bloquear las exportaciones, si consideran que 
la empresa no ha cumplido sus compromisos con la UE. 

El plan solo se aplica a las vacunas que cuentan con acuerdos 
de compra anticipada entre las empresas farmacéuticas y 
la Comisión. La mayoría de los países europeos que no son 
miembros del bloque están exentos del nuevo mecanismo, 
como Noruega, Suiza y Serbia, entre otros; el Reino Unido, que 
abandonó la UE en 2020, no está exento. Israel, Siria, Jordania y 
otros países de Oriente Medio y el norte de África también están 
exentos, así como las exportaciones a 92 países de ingresos bajos 

y medios en el marco del plan de distribución de vacunas de las 
Naciones Unidas3. A comienzos de la pandemia, más de 60 países 
(entre los que se encuentran la Unión Europea, los Estados Unidos, 
Canadá y China) impusieron restricciones a las exportaciones de 
suministros médicos vitales, medicinas y otros equipos médicos, 
e inclusive alimentos, aludiendo en muchos casos cuestiones de 
seguridad nacional, con lo que afectaron el suministro de dichos 
bienes a terceros países. Posteriormente, algunos países relajaron 
las medidas, pero otros tantos las mantenían hasta el cierre de 
esta publicación4.

Los países de CARD no han estado exentos de conflictos 
comerciales. En el mes de mayo de 2020, en el marco de 
medidas impuestas por la pandemia, surgieron desacuerdos 
que interrumpieron el flujo de comercio a través de las fronteras 
terrestres. Lo anterior requirió la intervención de las autoridades 
competentes que derivó en la aprobación de los lineamientos de 
bioseguridad ante el COVID-19, aplicables al sector del transporte 
terrestre centroamericano, que entraron en vigor a partir del 7 de 
junio del mismo año. Estos lineamientos permiten el paso seguro 
de transportes y mercancías con el concierto de las autoridades 
de salud, aduanas y comercio (CEPAL, 2020b). 

Por razones que no se vinculan directamente con la pandemia, 
las autoridades de Costa Rica y Panamá no lograron un acuerdo 
para reestablecer la exportación de leche y sus derivados, así como 
otros productos alimenticios, del primer país hacia el segundo. 
Costa Rica considera que estas restricciones no son consistentes 
con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) y los consensos alcanzados en la OMC para la aplicación de 
medidas sanitarias y fitosanitarias. Por su parte, Panamá justifica 
las medidas en razones de seguridad alimentaria o en trámites 
no completados por el país vecino para renovar los permisos de 
exportación requeridos. Por lo anterior, el 14 de enero de 2021 
Costa  Rica solicitó la celebración de consultas con Panamá en 
el marco de la OMC en relación con las medidas impuestas que 
restringen o prohíben la importación de productos como fresas, 
lácteos, productos cárnicos, piñas y bananos. Los gobiernos de 
ambos países tienen 60 días para intentar alcanzar bilateralmente 
un consenso5.

En 2021 se cumplen 30 años de la creación del Sistema de 
la Integración Centroamericana (SICA). Los países miembros 
mantienen una activa agenda de cooperación en materia de 

3  Véase International Trade Center, Market Access Map [en línea] https://macmap.org/en/covid19.
4  Íbidem.
5  Véase Organización Mundial de Comercio (OMC) [en línea] https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds599_s.htm.
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facilitación de comercio y fortalecimiento del comercio regional, 
entre otros temas. En particular, este bloque de integración 
estableció el 26 de marzo de 2020 un plan de contingencia 
regional frente al COVID-10 (Plan Regional de Recuperación 
Económica, Social y Ambiental en el marco del SICA), con el 
respaldo del Banco Central de Integración Económica (BCIE), que 
inyectó fondos por 2.685,7 millones de dólares e incluyen 400 
millones de dólares para la adquisición y aplicación de vacunas 
contra la enfermedad por el SARS-CoV-2 (SICA, 2020). El plan está 
estructurado alrededor de tres ejes centrales: salud y gestión 
de riesgo; comercio y finanzas; y seguridad, justicia y migración. 
Asimismo, cuenta con dos ejes transversales: comunicación 
estratégica y gestión de la cooperación. Como resultado de esa 
estrategia se logró, por ejemplo, la negociación conjunta para la 
compra de medicamentos e insumos médicos, lo que representó 
ahorros importantes en el presupuesto. 

En los países de CARD se alistan los planes de vacunación 
contra el coronavirus principalmente a través de convenios 
con la farmacéutica AstraZeneca. Costa  Rica ha comenzado su 
proceso de inmunización contra el SARS-CoV-2 con la vacuna 
de Pfizer-BioNTech y está en espera de la de AstraZeneca. De la 
misma manera, Panamá está en espera de recibir las dosis de la 
farmacéutica Pfizer-BioNTech durante el primer trimestre de 2021, 
así como las de AstraZeneca. En la subregión, solamente Nicaragua 
no ha hecho pública esta información, aunque es elegible para 
recibir donaciones (junto con El  Salvador y Honduras) bajo el 

mecanismo internacional conocido como COVAX. A mediados de 
febrero El Salvador recibirá un primer envío especial de la vacuna 
de Pfizer-BioNTech. Los envíos regulares de COVAX comenzarán con 
la vacuna de AstraZeneca, que está por finalizar su autorización 
de uso de emergencia por la OMS. No obstante, el acceso sigue 
siendo muy limitado e incierto.

En materia extrarregional, continúan las negociaciones entre 
Centroamérica y la Unión Europea con miras a concretar la 
renovación del Acuerdo de Asociación entre los dos bloques. 
En este sentido, el 26 de noviembre de 2020 concluyó la sexta 
reunión del Comité de Asociación del pilar comercial. Se anunció 
la incorporación de Croacia y se aprobó el texto sobre reglas 
de origen. En la reunión también se realizó una amplia revisión 
de diferentes áreas del Acuerdo tales como acceso a mercados, 
medidas sanitarias y fitosanitarias, aduanas y facilitación del 
comercio, obstáculos técnicos al comercio, derechos de propiedad 
intelectual, así como de comercio y desarrollo sostenido. La 
siguiente reunión del Comité del pilar comercial se celebrará en 
junio de 2021 en Costa Rica.

Entre los países de CARD, en dos se celebrarán elecciones 
presidenciales en 2021: el 7 de noviembre en Nicaragua y el 
28 de noviembre en Honduras. Por otra parte, el 28 de febrero 
habrá comicios legislativos en El  Salvador para elegir al nuevo 
Órgano Legislativo y a los 262 concejos municipales. Además, 
se elegirá a la representación salvadoreña en el Parlamento 
Centroamericano (Parlacen). 
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IV. El sector externo
A. El comercio de bienes y servicios

El comercio exterior mundial sufrió una disminución histórica 
en 2020 por las restricciones al comercio de bienes y viajes, y la 
interrupción en cadenas globales de suministro, resultado de las 
medidas para enfrentar la pandemia por COVID-19. El desempeño 
del comercio exterior de las economías de CARD no fue la 
excepción; al tercer trimestre las exportaciones subregionales 
reportaron una reducción del 7,9% (con cifras hasta el segundo 
trimestre en el caso de Panamá). 

No obstante, la reducción de la factura petrolera, unos 
términos de intercambio favorables para los países de CARD y el 
fuerte impulso de algunas exportaciones cómo equipos médicos 
resultaron en una mejora del balance de la cuenta corriente, que 
alcanzó un equivalente al -0,4% del PIB en 2020, frente a -1,3% en 
2019 (véase el gráfico IV.1).

Gráfico IV.1 
Centroamérica y República Dominicana: variación interanual del valor 

de las exportaciones, 2019 y 2020
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 
de cifras oficiales. Las cifras de exportaciones totales para 2019 son preliminares y 
las de 2020 son estimadas. Las cifras de exportaciones de las zonas francas para 2019 
son preliminares. Las cifras para 2020 corresponden al acumulado al tercer trimestre.
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La CEPAL estima que, dada la estabilidad relativa de los 
mercados internacionales observada en el último trimestre del 
año, el resultado consolidado de las exportaciones durante 
todo 2020 mostrará una variación en torno al -8,0%. Esto 
representaría la reducción más notable en el comercio exterior de 
la subregión desde 2009, cuando las exportaciones cayeron 10,1% 
a tasa interanual. 

Al tercer trimestre, Guatemala y Nicaragua eran los únicos 
países de CARD cuyas exportaciones presentaban una variación 
interanual positiva (1,9% y 0,8%, respectivamente). En Guatemala 
esto se debe mayormente a un incremento en la exportación de 
productos agrícolas como cardamomo, azúcar, banano y café. Sin 
embargo, las tormentas tropicales de Eta y Iota impactaron las 
cosechas del fin de año, lo que resultó en una reducción en los 
envíos del azúcar y del café durante el último trimestre, por lo que 
se estima que las exportaciones de Guatemala cerrarán el año con 
una variación negativa del 3%. De igual manera, en Nicaragua las 
exportaciones de productos agropecuarios y minería exhibieron 
una variación positiva hasta el tercer trimestre; pero con el impacto 
de las tormentas tropicales sobre la última cosecha de 2020, se 
anticipa que las exportaciones acumuladas en el año caerán en 
torno a un 1%. Las exportaciones de Costa Rica experimentaron 
una reducción moderada de 1,7% en los primeros nueve meses 
del año, pero tuvieron una recuperación en el cuarto trimestre 
para cerrar 2020 un 1,9% por encima del valor registrado en 2019. 
El aumento de las exportaciones de bienes del régimen especial, 
como equipos y dispositivos médicos, compensó la reducción de 
las exportaciones de bienes del régimen definitivo. 

Las exportaciones de Panamá reportaron una reducción 
interanual del 20,4% en el primer semestre de 2020 (último 
dato disponible a la fecha de cierre de este informe), mientras 
que las de El  Salvador cayeron un 18,4% en el período enero-
septiembre de 2020. En Panamá, se atribuye principalmente a la 
disminución a las reexportaciones desde la Zona Libre de Colón. 
En El Salvador la reducción se debe a menor demanda externa 
por sus productos no tradicionales (-19,6% interanual hasta 
septiembre) y de la industria maquiladora (-33,1%), mientras que 
el envío de productos tradicionales, como el azúcar, tuvo un ligero 
incremento (0,9%). 

Las exportaciones de zonas francas de CARD experimentaron 
una reducción interanual conjunta de 11,9% al tercer trimestre 
de 2020, en comparación con un crecimiento de 1,4% en 2019. 
Costa  Rica fue la única excepción, con un aumento de 3,1% en 
el mismo período, gracias al ya mencionado comportamiento 
positivo de los envíos de equipos y dispositivos médicos. La mayor 
caída se observó en El Salvador, con una reducción significativa de 
las exportaciones de la industria textil. 

Las exportaciones de servicios de los países CARD observaron 
una reducción interanual promedio del 37,6% en los tres 
primeros trimestres de 2020, a causa principalmente del fuerte 
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desplome del sector turismo en el contexto de la pandemia. La 
República  Dominicana reportó la caída más profunda (56,2% a 
tasa interanual) (CEPAL 2021). Los ingresos por viajes del exterior 
en la subregión se contrajeron 64,2% al tercer trimestre.

Las importaciones totales de CARD se redujeron un 18,5% al 
tercer trimestre de 2020 (con cifras hasta el segundo trimestre en 
el caso de Panamá) (véase el gráfico IV.2). Las importaciones de 
todos los países de la subregión experimentaron una reducción 
debido principalmente a la menor factura petrolera (-43,6% 
interanual) y a la fuerte contracción de la demanda interna. La 
CEPAL (2021) estima que en 2020 las importaciones totales de 
CARD tendrán una contracción del 15,1%.

Gráfico IV.2 
Centroamérica y República Dominicana: variación interanual del valor 

de las importaciones, 2019 y 2020
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
cifras oficiales. Las cifras de importacionesa totales para 2019 son preliminares y las 
de 2020 son estimadas. Las cifras de importaciones de combustibles para 2019 son 
preliminares, y las de 2020 corresponden al acumulado a septiembre.
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El comercio intrarregional centroamericano sufrió una 
reducción, pero menor a la reportada en otras subregiones de 
América Latina y el Caribe. Las exportaciones intrarregionales del 
Mercado Común Centroamérica (MCCA) disminuyeron un 10%, a 
tasa interanual, entre enero y junio de 2020. El Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad Andina (CAN), por su parte, 
observaron una contracción de las exportaciones intrarregionales 
del 24,3% y 31,1%, respectivamente. Una posible explicación de esta 
dinámica podría ser el alto peso de los productos manufactureros 
en las exportaciones intrarregionales del MCCA (89% del total), 
frente a 76% en MERCOSUR y 68% en la CAN. El MCCA también 
exhibe la mayor integración con el 30,8% de las exportaciones 
dirigidas al mercado intrarregional en 2018-2019, en comparación 
con 21,5% en MERCOSUR y 22,8% en CAN (CEPAL, 2021). 

En 2020, los términos de intercambio en CARD tuvieron un 
incremento anual promedio de 10%, gracias a que el precio 
internacional de exportaciones primarias clave para la subregión 
aumentó, por ejemplo, el oro (27,1% interanual), el café arábico 
(15,3% interanual) y el banano (6,7%), al tiempo que se registró 
una caída del precio internacional del petróleo. 

El balance de transferencias corrientes alcanzaría un equivalente 
al 9,2% del PIB en CARD en 2020, en comparación con 8,8% del PIB 
en 2019, gracias al dinamismo de los flujos de remesas familiares 
(véase el gráfico IV.3). En los países de la subregión este balance 
mejoró ligeramente, como en El  Salvador (de un equivalente al 
20,9% del PIB en 2019 a 22,3% en 2020) o se mantuvo sin cambios, 
como en Costa Rica (0,8% del PIB), que recibe un flujo de remesas 
relativamente pequeño. La dinámica de las remesas se analiza 
con mayor detalle en la próxima sección de este documento.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
cifras oficiales. Cifras estimadas.
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Gráfico IV.3 
Centroamérica y República Dominicana: balance y estructura de la 

cuenta corriente, 2020
(En porcentajes del PIB)

En 2021, la disponibilidad de vacunas contra el COVID-19 
facilitaría la recuperación del comercio exterior en el mundo y 
en CARD. Las medidas del nuevo gobierno de los Estados Unidos, 
encabezado por el presidente Joseph Biden, podrían ayudar 
a aliviar las tensiones comerciales, que han caracterizado el 
comercio internacional en los últimos cuatro años. Aun con 
la introducción de la vacuna a nivel mundial, es probable que 
el acceso efectivo a la misma sea más lento y con coberturas 
limitadas en las economías de CARD, lo que resultaría en la 
persistencia de cierta reticencia de viajar, con un impacto negativo 
en el sector de turismo y, por ende, en la exportación de servicios 
durante la mayor parte del año. Después del alza favorable para 
la región en 2020, los términos de intercambio se mantendrían 
relativamente estables en 2021.
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B. La inversión extranjera directa
En 2020, la inversión extranjera directa (IED) experimentó una 
caída más severa que la evidenciada durante la crisis financiera 
en 2008-2009. Al nivel mundial, la UNCTAD (2021) reporta una 
reducción de 42% en los flujos de IED, como se mencionó en 
la primera sección de este documento. La IED hacia CARD 
experimentó una reducción ligeramente menor que el promedio 
mundial, con una caída del 37,1% el tercer trimestre de 2020 (cifra 
al segundo trimestre en el caso de Panamá) (véase el gráfico IV.4).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 
de cifras oficiales. Las cifras para 2019 son preliminares y las de 2020 son al tercer 
trimestre y al segundo trimestre en el caso de Panamá. 
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Gráfico IV.4 
Centroamérica y República Dominicana: flujos de inversión extranjera 

directa, 2019 y 2020
(En millones de dólares)

Honduras exhibió la mayor reducción en flujos de IED, con una 
caída de 66,9% al tercer trimestre de 2020 debido a desinversiones 
en la industria manufacturera6. En Panamá, al segundo trimestre 
la IED se contrajo un 60,7% a tasa interanual. De acuerdo con 
datos publicados por fDi Markets, en Panamá el número de 
proyectos de IED anunciados se redujo de 27 en 2019 a 20 en 2020, 
mayormente en los sectores de comunicación y hoteles y turismo. 
El capital asociado con dichos proyectos también disminuyó 19,7% 
interanual en 20207.

Guatemala y la República  Dominicana experimentaron 
reducciones más moderadas en sus flujos de IED de -2,4% y -13,4% 
al tercer trimestre de 2020, respectivamente. En Guatemala, esta 
dinámica apunta a ser de carácter coyuntural: casas matrices 
han hecho préstamos temporales a sus empresas filiales en 
el país. El sector turismo es el mayor receptor de IED en la 
República Dominicana y, como se mencionó, ha tenido un impacto 
notable en la pandemia; en 2020 las inversiones en los sectores 
de comunicación y minería permitieron que el flujo de IED para 
el año cerrara en 2.554 millones de dólares, en línea con el flujo 
histórico del país (3.012,8 millones de dólares en 2019).

En 2021, se espera una recuperación moderada de la IED en la 
región CARD, resultado del repunte del comercio internacional en 
un contexto de avances en el combate contra el COVID-19.

6 Agencia EFE. “La inversión extranjera en Honduras subió un 75,9 % en el tercer trimestre de 2020” [en línea] https://www.efe.com/efe/america/
economia/la-inversion-extranjera-en-honduras-subio-un-75-9-el-tercer-trimestre-de-2020/20000011-4438417.

7 fDi Markets, un servicio del Financial Times, es una base de datos en línea de inversiones greenfield transfronterizas disponibles [en línea] 
https://www.fdimarkets.com/.

C. Las remesas
Los flujos de remesas hacia los países de CARD sumarán cerca de 
33.950 millones de dólares en 2020, un crecimiento del 8% respecto 
a 2019 (véase el cuadro IV.1). Si bien este incremento es contrario 
a un escenario de sensible reducción que se había anticipado 
a inicios de 2020 por causas de la pandemia por COVID-19, los 
flujos de remesas a la subregión mostraron en general un menor 
dinamismo que el observado en años previos, salvo en el caso 
de la República  Dominicana en donde incluso crecieron a un 
ritmo acelerado. El incremento de los flujos de remesas a CARD 
es un resultado notable dada la adversidad de la situación y ha 

representado uno de los pocos factores de alivio o mitigación 
efectiva en las condiciones críticas de la pandemia. 

Guatemala continúa siendo el principal receptor de remesas entre 
los países CARD, con una tercera parte de los flujos anuales totales. 
En segundo y tercer lugar se ubican la República  Dominicana 
(24%) y El  Salvador (17%), en ese orden. Entre 2015 y 2020 
destaca el dinamismo acelerado de los flujos hacia Guatemala 
y Honduras, con tasas de variación promedio anual de 13% y 9% 
respectivamente, así como de la República Dominicana (11%). 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de 
cifras oficiales.
a Cifras preliminares y estimaciones propias (2020) para Costa Rica y Panamá.

Cuadro IV.1 
Centroamérica y República Dominicana: evolución de las remesas 

familiares, 2016-2020

País/región 2016 2017 2018 2019 2020
Estructura

(en porcentajes)

2020

(En millones de dólares)

Centroamérica y 
República Dominicana 23 017 25 756 28 390 31 323 33 949 100,0

Centroamérica 17 756 19 845 21 896 24 236 25 730 75,8
Costa Rica 515 527 499 519 488 1,4
El Salvador 4 544 4 985 5 391 5 649 5 919 17,4
Guatemala 7 160 8 192 9 288 10 508 11 340 33,4
Honduras 3 847 4 305 4 760 5 384 5 730 16,9

Nicaragua 1 264 1 391 1 501 1 682 1 851 5,5

Panamá 426 444 457 493 401 1,2

República 
Dominicana 5 261 5 912 6 494 7 087 8 219 24,2

A pesar del dinamismo antes señalado, se debe subrayar 
que las condiciones para su generación, mayormente desde 
los Estados  Unidos, se han visto trastocadas en múltiples 
dimensiones. Algunos factores críticos son el comportamiento 
negativo del mercado laboral, el distanciamiento social, el cierre 
de fronteras y una coyuntura política incierta (las elecciones en 
los Estados Unidos de noviembre de 2020 y la incidencia de sus 
resultados sobre las políticas migratorias). 

La crisis económica mundial en 2020 originada por la pandemia 
por COVID-19 y, en particular, la recesión en los Estados Unidos 
estuvo acompañada de fuertes afectaciones en el mercado 
laboral 8. La tasa de desempleo general en los Estados Unidos tuvo 
un repunte de 14,8% en abril de 2020 y disminuyó gradualmente 
para ubicarse en un 6,7 % en diciembre de 2020, frente aL 3,6% 
al cierre de 2019. Los choques de oferta y demanda afectaron 
en forma diferenciada a las poblaciones migrantes de CARD 
residentes en ese país, tanto por las actividades predominantes 
en las que se desempeñan (servicios, comercio al menudeo, 
industria de la construcción, actividades agrícolas, entre otros) 
como la localización geográfica en estados, que sufrieron de 
manera disímil los embates de la pandemia. Por ejemplo, las 
tasas de desempleo alcanzaron niveles máximos de 16,4% en 
California, 16,6% en Massachusetts, 16,8% en New Jersey y 15,9% 
en Nueva York, mientras que en Florida y Texas fueron de 13,8% y 
13,5%, respectivamente.

Al cierre de 2020, la tasa de desempleo entre migrantes 
hispanos y latinos fue de 9,3% (frente a 4,3% en diciembre de 
2019), después de observar un máximo en el mes de abril (19%). 
La tasa de ocupación entre los migrantes de Centroamérica 
reportó una reducción del 71,3% en 2019 a 69,7% en 2020, y de 
64,7% a 63,6% para los originarios de la República Dominicana. 
De acuerdo con estimaciones de BBVA (2020)9, el mercado laboral 
de los Estados  Unidos aún tiene por recuperar 2,6 millones de 
empleos perdidos en los peores meses de la pandemia.

Las condiciones económicas y laborales particularmente 
adversas resultaron en un descenso abrupto del flujo de remesas 
hacia la subregión, que se aprecia en los datos entre marzo y mayo 
de 2020. En estos tres meses las caídas interanuales oscilaron 
entre 10% y 40%. La tendencia se revirtió a partir de mayo, en la 
Republica Dominicana, y junio en el resto de los países (véase el 
gráfico IV.5).

8 Véase [en línea] https://www.bls.gov/opub/mir/2020/article/employment-recovery.htm#top.
9 Véase [en línea] https//www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/mexico-remittances-to-mexico-and-latin-america-continue-to-grow-

despite-covid-19/,

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
cifras oficiales. 
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En términos de los flujos totales anuales, esta caída inicial se 
revirtió en casi todos los países de CARD, en particular en las 
economías en las que son particularmente significativos. Sin 
embargo, es de subrayarse que contra los pronósticos iniciales 
hubo un crecimiento de las remesas, aunque con un explicable 
menor dinamismo en comparación a los dos años previos. En 
El Salvador, Guatemala, Honduras y la República Dominicana las 
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remesas reportaron en 2020 un incremento anual de 5%, 8%, 6% 
y 16%, respectivamente, como se puede apreciar en el cuadro IV.2.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de 
cifras preliminares y estimaciones propias.
a Estimación anual de 2020 con información al tercer trimestre (Costa Rica) y al 
segundo trimestre (Panamá), últimos datos disponibles.

Cuadro IV.2 
Centroamérica y República Dominicana: evolución reciente 

de las remesas familiares, 2018-2020

País/región 2018 2019 2020
(Variaciones porcentuales)

Centroamérica y
República Dominicana 10,2 10,3 8,4

Centroamérica 10,3 10,7 6,2
Costa Ricaa -5,3 4,0 -5,9
El Salvador 8,1 4,8 4,8
Guatemala 13,4 13,1 7,9
Honduras 10,6 13,1 6,4

Nicaragua 7,9 12,1 10,0

Panamáa 2,9 8,0 -18,6

República Dominicana 9,8 9,1 16,0

Diversos factores contribuyen a explicar esta dinámica favorable 
de las remesas en 2020, a pesar del contexto global adverso de la 
pandemia, entre otros:
i) La inserción laboral de los migrantes: si bien algunos de los 

sectores de actividad con gran participación de migrantes 
de CARD fueron muy afectados por la pandemia, otros, al 
contrario, considerados como esenciales, tuvieron reducciones 
menos severas o una reactivación más pronta. 

ii) La resiliencia económica y el ahorro de los migrantes: los 
recursos propios (ahorro) o una reconversión de la estructura 

de gastos de los migrantes ayudaron a mitigar (aunque sea 
temporalmente) los efectos de la pandemia sobre la capacidad 
de envío de remesas.

iii) La solidaridad: subrayado tradicionalmente como una de las 
motivaciones principales de las remesas; en el contexto de la 
pandemia pudo adquirir mayor relevancia al considerar las 
afectaciones más severas a sus familiares en los países de 
origen. 

iv) El acceso de los migrantes (documentados) a los esquemas 
de seguro de desempleo y a los paquetes de estímulos en 
los Estados Unidos, resarcieron (parcialmente) los efectos de 
la pandemia sobre sus ingresos y su capacidad de envío de 
remesas.

En diciembre de 2020 fue aprobado en los Estados Unidos un 
segundo paquete de estímulos10 que permitirá la incorporación de 
cerca de tres millones de migrantes11  (con la inclusión de hogares 
conformados por parejas mixtas de cónyuges con y sin residencia, 
así como de sus descendientes), resarciendo el carácter de 
exclusión e inelegibilidad de estos grupos en la ley de marzo de 
2020. Ese nuevo esquema proporcionará nuevos recursos a la 
comunidad migrante de CARD en los Estados Unidos; no obstante, 
es difícil anticipar si los demás factores antes señalados seguirán 
actuando con la misma intensidad, en particular la resiliencia 
económica de los migrantes12.

En términos de los programas de regularización temporal a 
los migrantes, las dos figuras más frecuentes que amparan a los 
migrantes originarios de CARD siguen siendo la Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés13)  y 
el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés14) , 
mismos que han sido prorrogados a octubre de 2021.  En conjunto, 
cerca de 600.000 migrantes de CARD acceden a los dos programas, 

10 ”Actualización de diciembre de 2020: la nueva ley aprobada en diciembre de 2020 agrega dinero y semanas adicionales a los beneficios 
por desempleo. (i) 300 dólares adicionales. Todas las personas que actualmente califiquen para los beneficios de desempleo recibirán 
automáticamente 300 dólares adicionales por semana bajo el beneficio de Compensación por desempleo de emergencia pandémica, que se 
pagará durante 11 semanas, a partir de fines de diciembre hasta el 14 de marzo. (ii) 11 semanas extra. La nueva ley también agrega 11 semanas 
adicionales al número total de semanas que las personas pueden cobrar por beneficios por desempleo. Esto se suma a la extensión de 13 
semanas que había sido agregada por la Ley CARES en marzo de 2020 y se aplica a cualquier persona que reciba beneficios estatales por 
desempleo o asistencia por desempleo pandémico”. Véase [en línea] https://www.careeronestop.org/LocalHelp/UnemploymentBenefits/
unemployment-benefits-finder-help.aspx..

11 Según estimaciones del Migration Policy Institute, véase [en línea] https://www.migrationpolicy.org/news/cares-act-excluded-citizens-
immigrants-now-covered.

12 Véase [en línea] https://blogs.imf.org/2020/09/11/supporting-migrants-and-remittances-as-COVID-19-rages-on/ el señalamiento: “Sin 
embargo, en caso de que los migrantes estén recurriendo a sus exiguos ahorros para apoyar a sus familias en sus países, esto no será 
sostenible en el tiempo, en especial si la recesión en las economías de acogida se prolonga. Por ejemplo, un segundo brote de coronavirus 
en la última parte del año en las economías de acogida podría poner de nuevo en peligro los flujos de remesas”.

13 Véase [en línea] https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/reports/2020-USCIS-Statistical-Annual-Report.pdf.
14 Véase [en línea] https://fas.org/sgp/crs/homesec/RS20844.pdf.
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con una participación destacada de originarios de El Salvador (TPS 
desde 2001) y de Honduras (TPS desde 1999) con cerca del 79% 
y 24% del total de cada programa, respectivamente (véanse los 
cuadros IV.3 y IV.4). Estos programas otorgan facilidades legales 
de empleo (Employment Authorization Document, EAD). En ambos 
casos, los anuncios del nuevo gobierno de los Estados Unidos y las 
acciones ejecutivas firmadas recientemente brindan expectativas 
favorables hacia una regularización definitiva, lo cual incluye una 
vía hacia la obtención de la ciudadanía.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de cifras del U.S. Citizenship and Immigration 
Services (USCIS) [en línea] https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/data/
DACA_performancedata_fy2020_qtr2.pdf.

Cuadro IV.3 
Centroamérica y República Dominicana: beneficiarios de DACA, 

junio de 2020
(En número de personas)

Junio de 2020 Iniciales Renovados Total Estructura
(en porcentajes)

El Salvador 29 788 73 708 103 496 39,8

Guatemala 20 991 49 111 70 102 26,9
Honduras 19 181 45 649 64 830 24,9
República Dominicana 3 289 6 293 9 582 3,7
Costa Rica 2 109 4 616 6 725 2,6
Nicaragua 1 672 3 774 5 446 2,1

Total CARD 77 030 183 151 260 181 100,0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de cifras del U.S. Citizenship and Immigration 
Services (USCIS) [en línea] https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/
reports/Temporary-Protected-Status-FY2019.pdf.

Cuadro IV.4 
Centroamérica y República Dominicana: beneficiarios de TPS, 

año fiscal 2020
(En número de personas)

País/Región
Temporary Protected Status (TPS)

2020
Total de personas 

beneficiadas por TPS
(en porcentajes)

Centroamérica 331 533 80,6

El Salvador 247 697 60,2
Honduras 79 415 19,3
Nicaragua 4 421 1,1

Total 411 326 100,0

Las remesas tienen un peso muy significativo en los países de 
la subregión, como lo ilustra su comparación con indicadores 
macroeconómicos (PIB, exportaciones, importaciones e inversión 

Con respecto a las exportaciones (en promedio 58% en CARD) 
y las importaciones (en promedio 38,5% en CARD), se registra un 
incremento significativo en ambos indicadores en comparación 
a sus niveles de 2019 (de 49,3% y 30,1% respectivamente). Las 
ponderaciones más sobresalientes se reportan en El  Salvador 
(142% y 62%, respectivamente) y Guatemala (117% y 69%, 
respectivamente). Las variaciones interanuales más pronunciadas 
respecto a las exportaciones se dieron en El Salvador y Honduras 
(incrementos de 24 y 19 puntos porcentuales, respectivamente); en 
el caso de las importaciones destacan la República Dominicana 
y Honduras (14 y 13 puntos porcentuales, respectivamente). Con 
respecto a la inversión extranjera directa, las remesas superan el 
1000% en cuatro países.

En el contexto de la pandemia, el costo promedio de envío de 
las remesas mostró ligeras disminuciones, al pasar de 5,6% a 5,2% 
del monto total remitido, considerando envíos de 200 dólares en 
el corredor entre los Estados Unidos y los países de CARD (véase 
el cuadro IV.6). No obstante, existe un margen para su reducción 
a niveles menores al 3% como se aspira en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 203015. El proceso de mayor 
digitalización de las transacciones y uso de nuevas tecnologías 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
cifras oficiales y estimaciones propias.
a Remesas como porcentajes de la inversión extranjera directa (IED) acumulada al 
tercer trimestre de 2020. 
b Promedio simple

Cuadro IV.5 
Centroamérica y República Dominicana: indicadores representativos de 

la contribución de remesas

País/Región
Remesas como porcentajes de:

PIB Exportaciones Importaciones IED
Centroamérica y
República Dominicanab 9,7 58,0 38,5 557,3

Centroaméricab 9,9 53,3 35,9 636,1
Costa Rica 0,8 4,3 3,5 40,1
El Salvador 23,0 142,1 62,0 2 147,2
Guatemala 14,7 117,2 69,4 1 557,0
Honduras 23,8 80,7 58,4 1 771,2
Nicaragua 15,2 43,2 35,1 1 119,1
Panamá 0,7 3,4 2,4 30,1

República Dominicana 9,1 80,2 49,4 401,5

15 Véase [en línea] https//www.un.org/eng/observances/remittances-day/SDGs.

extranjera) (véase el cuadro IV.5). Esta importancia fue aún mayor en 
2020 ante la reducción que sufrieron de manera sistemática estos 
tres indicadores, a diferencia de lo ocurrido con las remesas. En 
tanto porcentaje del PIB, en 2020 representaron en promedio un 9,7% 
frente al 8,7% en 2019, con diferencias notables entre los países de 
CARD. El peso más significativo se continúa observando en Honduras 
(23,8%), El Salvador (23%), Nicaragua (15,2%) y Guatemala (14,7%).
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Fuente: elaboración propia, sobre la base de cifras de The World Bank, “Remittance 
Prices Worldwide”, [en línea] http://remittanceprices.worldbank.org.
a Cuarto trimestre de 2019.
b Cuarto trimestre de 2020
c Promedio simple.

Cuadro IV.6 
Centroamérica y República Dominicana: costo promedio de envío de 

remesas en el corredor Estados Unidos-país receptor CARD

País/Región
Porcentajes sobre envíos de 200 dólares

2017 2018 2019

Centroamérica y
República Dominicana 5,6 6,0 5,6 5,2

Centroamérica 4,7 5,0 4,6 4,3
Costa Rica 6,5 7,6 6,4 6,8
El Salvador 4,2 4,0 3,5 3,0
Guatemala 5,3 4,6 4,8 4,1
Honduras 4,0 4,2 3,7 3,4

Nicaragua 4,9 4,7 4,0 4,0

Nicaragua
(corredor Costa Rica) 3,3 5,5 5,9 5,1

Panamá 5,0 4,4 3,9 3,9

República Dominicana 6,5 7,1 6,5 6,1

por las propias circunstancias de la pandemia podrían contribuir 
a ello.

Es aún prematuro hacer pronósticos exactos sobre la evolución 
de las remesas en el mediano y largo plazo, en el contexto de una 
pandemia que está lejos de estar controlada a nivel mundial, con 
nuevas olas de contagio recientes tanto en los Estados  Unidos 
como en los países de la subregión, así como expectativas de 
vacunación generalizada en los países de CARD hacia el año 2022. 

Por otra parte, si bien el mercado laboral de los Estados Unidos 
ha mostrado tendencias de recuperación, esta sigue siendo aún 
frágil. Ciertos grupos de ocupaciones con presencia importante 
de migrantes —por ejemplo, las actividades de servicios— fueron 
muy afectados por la pandemia y sus reconfiguraciones son 
aún inciertas. En cuanto a las posibles reformas migratorias 
bajo el nuevo gobierno del presidente Joseph Biden en los 
Estados  Unidos, si bien las recientes acciones ejecutivas son 
señales alentadoras, existen aún múltiples ámbitos por resolver. 
En tal contexto, es difícil estimar si el repunte de las remesas 
familiares que se observó finalmente en 2020 podrá sostenerse 
en 2021 y los años venideros.
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V. La actividad económica y los precios
A. La actividad económica

La implementación de medidas sanitarias para proteger la salud 
de la población y disminuir el número de contagios y muertes 
incluyó el cierre temporal de actividades productivas y de 
servicios consideradas no esenciales, como ciertas ramas de la 
industria manufacturera, los centros comerciales, los restaurantes, 
los hoteles, los centros de espectáculos, los lugares para la 
realización de actividades deportivas, las oficinas y las escuelas. 
Asimismo, se restringió la entrada de personas por la vía aérea 
y marítima. Estas medidas tuvieron consecuencias económicas 
notables como un creciente desempleo, la caída del ingreso de 
los hogares y la disminución de la demanda agregada. Ante este 
panorama, la CEPAL estima que el PIB promedio de CARD en 2020 
tuvo una contracción del -6,2%, frente a una expansión del 3,2% 
en 2019. El PIB por habitante de la subregión disminuiría un 7,3%.

De acuerdo con estimaciones de la CEPAL, la caída del PIB sería 
más pronunciada en Panamá con un -11%, seguido de El Salvador 
(8,6%) y Honduras con (8%). Por su parte, la contracción de la 
actividad económica de la República  Dominicana, Costa  Rica y 
Nicaragua sería del 5,5%, 4,5% y 4%, respectivamente. Guatemala 
tendría la menor reducción (2,5%). En la misma línea, las mayores 
caídas del PIB por habitante se darían en Panamá (12,1%), 
Honduras (9,5%) y El Salvador (9,4%).

La afectación económica en CARD es profunda y pudiera ser 
más duradera que la registrada entre 2008 y 2009 en el contexto 
de la crisis financiera global (véase el gráfico V.1). Con base en el 
índice mensual de la actividad económica (IMAE), y considerando 
la información disponible más reciente al momento de elaborar 
este documento, los países de CARD alcanzaron un mínimo 
entre abril y mayo, para iniciar una leve y lenta recuperación, 
a diferentes velocidades, en la medida en que se levantaron 
gradualmente las restricciones impuestas. No obstante, algunos 
países volvieron a mostrar un retroceso en los últimos meses de 
2020, como Honduras, Nicaragua y Costa Rica, ante una nueva ola 
de contagios. Panamá reportó las mayores caídas interanuales, 
seguido de la República Dominicana. En sentido contrario, el IMAE 
de Guatemala mostró las menores contracciones.

En mayo de 2020, el IMAE de Panamá se desplomó un 31,3% a 
tasa interanual, seguido de El Salvador con 22,2%, y Honduras con 
21,8%. Nicaragua fue el único país en el que la caída no alcanzó un 
nivel de dos dígitos en ese mes (7,4%).

Las cifras en el segundo trimestre de 2020 muestran la 
profunda contracción del PIB ante las medidas adoptadas 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
cifras oficiales.
a Para el caso de El Salvador, la información corresponde al Índice de Volumen de la 
Actividad Económica (IVAE).

Gráfico V.1 
Centroamérica y República Dominicana: crecimiento anual del índice 

mensual de actividad económica (IMAE), serie original, 2008-2020a
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(véase el gráfico V.2). En el primer trimestre, el PIB promedio de 
CARD registró un crecimiento del 0,3%, en el segundo trimestre 
se desplomó en promedio un 17,2% y en el tercero la caída fue 
del 8,7%. De esta manera, el PIB promedio de CARD anotó una 
reducción del 8,5% en los primeros nueve meses del año. En este 
período, Nicaragua registró la menor disminución económica 
(2,8%), seguida de Guatemala con -3,5% y Costa Rica con -5,3%. 
Panamá reportó la mayor contracción (20,4%).

Previo a la crisis actual por COVID-19, la actividad económica 
de los países de CARD en su conjunto había mostrado una 
desaceleración gradual entre 2015 y 2019 de 4,9% a 3,2% (véase 
el gráfico V.3). A pesar de ello, la subregión mostró una mayor 
tasa de crecimiento anual que el promedio de América Latina y el 
Caribe en el período 2015-2019 (0,14%).

Además de los efectos negativos de la pandemia por COVID-19, 
la subregión sufrió severos daños en infraestructura vial y 
de vivienda, aunados a la afectación en varias actividades 
económicas, sobre todo las primarias, por las tormentas tropicales 
Amanda, Cristóbal, Eta y Iota entre inicio de junio y noviembre.

Con cifras al tercer trimestre de 2020, casi todas actividades 
económicas habían mostrado importantes caídas. El comercio 
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El comercio al por mayor y al por menor se vio particularmente 
afectado en Panamá, con una caída de 27,5%, seguido de 
El  Salvador (-21,1%), Honduras (-19%) y Costa  Rica (-11,2%), por 
la menor venta de línea blanca, automóviles, materiales de 
construcción, productos textiles, alimentos, bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas, y otras manufacturas.

El sector de la construcción había sido uno de los más dinámicos 
antes de la pandemia, pero en los primeros tres trimestres de 
2020 reportó una contracción de dos dígitos en la mayoría de los 
países de CARD. En Panamá se desplomó 53% por la suspensión 
de proyectos por parte del gobierno durante seis meses, mientras 
que en Honduras la caída fue de un 28,8% debido a menor 
inversión del sector privado (en específico, el diferimiento en la 
edificación de proyectos urbanísticos) y público, incidiendo la no 
ejecución de obras por los huracanes Eta e Iota de noviembre. 

En El  Salvador la caída fue del 17,7% ante la paralización de 
la inversión privada de condominios, centros comerciales y 
casa habitación, aunque fue contrarrestada parcialmente por 
la inversión pública en la habilitación de hospitales y vías de 
comunicación. En la República  Dominicana, la construcción 
tuvo una contracción de un 16,7%; si bien se realizaron varias 
obras a partir de la reapertura gradual como en infraestructura 
energética, hidráulica y medio ambiental y acondicionamiento de 
vías terrestres, no fue suficiente para detener la caída. El único 
país en el que la construcción registró crecimiento fue Nicaragua 
(4,2%), debido principalmente al aumento de la inversión pública 
en edificación no residencial y obras de ingeniería civil. 

La industria manufacturera panameña se contrajo un 26,2%, 
particularmente por la menor demanda de productos nacionales 
y de exportación. En El Salvador la manufactura disminuyó un 16%, 
asociada al desplome de ventas externas y nacionales de textiles, 
papel, productos de panadería y artículos para envasados, en 
tanto que Honduras registró una caída de 16,4%, en particular por 
la contracción en la fabricación de prendas de vestir, productos 
textiles, y arneses ante la menor demanda de los Estados Unidos. 
En Costa  Rica se reportó un moderado crecimiento de 0,4% 
impulsada por la producción de instrumentos médicos y productos 
alimenticios en empresas que operan bajo regímenes  especiales. 

La restricción en la movilidad de las personas para reducir 
los contagios por COVID-19 propició que el sector de transporte 
y comunicaciones tuviera severas afectaciones. En Costa Rica la 
contracción fue del 9,6% por su fuerte vinculación con el sector 
del turismo. Las duras y prolongadas restricciones a la movilidad 
aérea, portuaria y de transporte público de pasajeros en las 
ciudades llevaron a que en El Salvador este sector cayera un 9,5%; 
el aeropuerto internacional reanudó operaciones hasta el 19 de 
septiembre. En Guatemala registró una caída de 7,9% debido a la 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
cifras oficiales.

Gráfico V.2 
Centroamérica y República Dominicana: crecimiento anual del producto 

interno bruto trimestral, 2020
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
cifras oficiales.
a Sobre la base de cifras en dólares a precios constantes de 2010.
b Cifras preliminares. 
c cifras estimadas por la CEPAL.

Gráfico V.3 
Centroamérica y República Dominicana: crecimiento anual del producto 

interno bruto, 2013-2020a
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al por mayor y al por menor (-19%), la construcción (-18,9%) 
y la industria manufacturera (-9,8%) reportaron notables 
contracciones, mientras que explotación de minas y canteras 
(7,5%), transporte y almacenamiento (7,3%) e intermediación 
financiera (3,4%) observaron caídas de menor magnitud. En sentido 
contrario, solamente la agricultura y la ganadería mostraron un 
comportamiento positivo, con una ligera expansión del 0,8%.
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restricción en el uso del transporte público y un menor volumen 
en la movilidad de mercancías desembarcada en puertos 
nacionales, sin embargo, el transporte de carga, demandado por 
las actividades agrícolas e industriales en la fase de reactivación 
mostraron cierta recuperación. Ante la menor actividad del Canal 
de Panamá por el reducido movimiento de contenedores y el 
cierre del aeropuerto internacional hasta el 12 de octubre, en 
Panamá tuvo una caída de 6,7%.

Como se mencionó, la única actividad que tuvo un crecimiento 
positivo al tercer trimestre de 2020 fue la agricultura y ganadería. 
El desempeño fue particularmente favorable en cuatro países. En 
Panamá creció 4% por la mayor producción de arroz, así como de 
carne vacuna, banano y piña que han mejorado su posicionamiento 
en los mercados internacionales. En la República  Dominicana 
reportó una tasa de crecimiento interanual del 3,8%, impulsada 
por el apoyo del gobierno central para preservar las cadenas 
de suministros y garantizar la seguridad alimentaria del país, 
destacando los programas de asistencia técnica y financiera, 
acuerdos de compra y cobertura de gastos de refrigeración y 
congelamiento de algunos productos. En Guatemala, por su parte, 
registró una expansión del 3%, debido al crecimiento de los 
cultivos de hortalizas y melones, raíces y tubérculos. En Nicaragua 
creció un 2,1%, ante el aumento del cultivo de maní, banano, café 
y arroz, y favorecido por un incremento en las exportaciones de 
ganado en pie, y producción de leche y huevo creció.

En cuanto a la contribución al crecimiento de los componentes 
del PIB por el lado del gasto (véase el gráfico V.4), al tercer trimestre 
de 2020, el consumo privado tuvo una ligera contribución  de 0,1 
puntos porcentuales, como resultado de la reducción del ingreso 
disponible de los hogares ante la caída del empleo formal, la 
reducción de salarios y un menor gasto por la incertidumbre, 
aunque su caída se atenuó ante una mayor entrada de remesas 
familiares, un incremento de la cartera de préstamos al consumo 
y las transferencias otorgadas por los gobiernos a los hogares. 
La reducción de la inversión pública y privada resultó en una 
contribución negativa de la formación bruta de capital en 6,1 
puntos porcentuales. El panorama mundial ocasionó que las 
exportaciones de bienes y servicios tuvieran una contribución 

negativa de 7,2 puntos porcentuales, mientras que la reducción 
aún menor de las importaciones derivó en una contribución 
positiva de 7,9 puntos porcentuales.

Para el mismo período, el consumo privado, que años anteriores 
había sido el motor del crecimiento, en los tres primeros trimestres 
de 2020 anotó una contracción del 6,7%, mientras que el consumo 
del gobierno creció un 4,2% por un mayor gasto para enfrentar la 
crisis sanitaria; la formación bruta de capital se vio severamente 
afectada y cayó un 19,8%. Por su parte, las exportaciones se 
contrajeron un 18,5% y las importaciones un 15,2%.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
cifras oficiales.
a Los datos de 2020 corresponden a cifras preliminares al tercer trimestre.

Gráfico V.4 
Centroamérica y República Dominicana: oferta y demanda, contribución 

al crecimiento del PIB 2016-2020
(En porcentajes y puntos porcentuales)
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La CEPAL estima que los países de CARD tendrán una recuperación 
en 2021 con una tasa promedio ponderada del 4,2%, en la medida 
que se recupere la actividad económica mundial y se reestablezca 
la dinámica interna de consumo e inversión. Esta estimación se 
hace en un contexto de alta incertidumbre sobre los avances que 
se podrán hacer en términos de vacunación en los países de la 
subregión, así como en sus principales socios comerciales.

B. Los precios
En 2020 la inflación interanual (diciembre-diciembre) promedio 

de los países de CARD se situó en 2,3%, 0,4 puntos porcentuales 
por debajo de la registrada en 2019 (2,7%). Esta desaceleración 
fue resultado de una significativa contracción de la demanda 
interna, ante las medidas tomadas para enfrentar la pandemia 

por COVID-19, que contrarrestó los efectos de oferta relacionados 
con el cierre temporal de actividades económicas. En 2020 la tasa 
de inflación interanual promedio de la subregión reportó su nivel 
más bajo en mayo (1,5%); a partir de ese mes y hasta diciembre 
registró una aceleración. 
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La inflación interanual se ubicó fuera del rango meta 
para dos países que siguen este esquema (Costa  Rica y la 
República  Dominicana), mientras que para los otros dos 
(Guatemala y Honduras) se ubicó dentro del mismo (véase el 
gráfico III.3, sección III de este documento). 

Los bajos niveles de inflación dieron mayor espacio para 
implementar políticas monetarias expansivas: en 2020 los países 
de la subregión ajustaron a la baja su tasa de política monetaria 
en varias ocasiones (véase gráfico III.4, sección III de este 
documento). 

Los precios internacionales de las materias primas mostraron 
una disminución anual promedio de 4,2%, con tendencias 
diferenciadas a lo largo del año (véase el gráfico I.3, sección I 
de este documento). La contracción más fuerte se observó en el 
precio del petróleo; el exceso de oferta y el paro generalizado 
de la actividad económica provocaron que el precio internacional 
promedio de este bien alcanzara un mínimo histórico de 21 dólares 
por barril en el mes de abril, lo que contribuyó a la desaceleración 
de la inflación en CARD. 

La variación anual del índice de precios al consumidor tuvo un 
comportamiento heterogéneo entre los países de la subregión 
(véase el gráfico V.5). En Guatemala y la República  Dominicana 
la inflación interanual (diciembre-diciembre) fue de 4,8% (3,4 en 
2019) y 5,6% (3,7% en 2019), respectivamente. En ambos países 
el incremento se explica principalmente por la variación de los 
precios en los alimentos y bebidas (8,4% y 8,7%, respectivamente), 

debido a fenómenos climatológicos adversos, el aumento en el 
precio de insumos importados, y el alza en el precio del transporte. 

En los otros cinco países de CARD se observan distintos grados 
de desaceleración. En Nicaragua la inflación se desaceleró de 6,1% 
en 2019 a 2,9% en 2020, debido a que el aumento de 7,9% en los 
precios de las bebidas alcohólicas y el tabaco fue contrarrestado 
por la caída en el precio del transporte (-2,0%) y un incremento 
promedio moderado del 2,7% en el resto de los bienes. La 
inflación en Costa  Rica fue de 0,9%, 0,6 puntos porcentuales 
menor a la de 2019, ubicándose por debajo de la meta de inflación 
del Banco Central (3%, con un punto porcentual de tolerancia en 
ambos sentidos). La inflación interanual en Honduras coincidió 
con la meta establecida por el Banco Central (4,0%); el aumento 
de precios en los servicios de salud, educación y transporte 
(11%, 9,4% y 6,4%, respectivamente) fue contrarrestado por un 
incremento promedio moderado del 3,2% en el resto de los bienes 
y servicios. En El Salvador (-0,1%) y Panamá (-1,9%) se observaron 
procesos deflacionarios; en este último se registró una caída 
significativa de los precios en los rubros de alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (-9,3%); transporte (-6,5%), 
y educación (-6,3%).

El índice de precios de alimentos en CARD se incrementó en 
3,3% en 2020 (promedio anual). La incidencia de fenómenos 
climáticos adversos, una menor oferta derivada del cierre parcial 
de actividades económicas y el aumento en los precios de 
insumos importados provocaron incrementos diferenciados en 
la subregión. Guatemala y la República  Dominicana registraron 
la mayor variación anual (6,4%, en ambos casos), seguidos por 
Nicaragua y Honduras (en torno al 4,5%), mientras que solo en 
Panamá se observó una contracción (-0,8%).

Para 2021 se espera que la inflación en la subregión se mantenga 
baja, en un contexto económico marcado por una demanda 
interna deprimida y un alto desempleo. La recuperación de los 
precios internacionales de las materias primas, en especial del 
petróleo, y el eventual repunte que tendría la actividad económica 
no supondrían presiones inflacionarias significativas.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
cifras oficiales.
a Cifras preliminares.

Gráfico V.5 
Centroamérica y República Dominicana: inflación anual, 

diciembre-diciembre, 2018-2020
(En porcentajes)
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C. El empleo y los salarios
En este apartado se analizan los indicadores más relevantes 
del mercado laboral. La crisis derivada por las medidas de 
confinamiento y cierre de actividades no esenciales para enfrentar 
la pandemia por COVID-19 ha producido, y continúa teniendo, 
fuertes impactos sobre el mercado laboral de CARD, al igual que 
en otras áreas de la economía. De acuerdo con las estimaciones 
sobre desempleo de la OIT, publicadas el 17 de diciembre de 2020, 
al cuarto trimestre de 2020 la tasa de desocupación para América 
Latina y el Caribe se ubicó entre 10,1% y 10,6% (OIT, 2020). Los 
niveles de desocupación fueron diferenciados por país, grupo 
poblacional, sectores de la economía y género. 

Como consecuencia de las medidas tomadas para enfrentar la 
pandemia, la mayoría de las personas ocupadas experimentaron 
cambios en su situación laboral y en las condiciones de trabajo, 
ya sean colectivas o individuales. América Latina y el Caribe ha 
sido particularmente vulnerable en el contexto actual por sus 
altos niveles de informalidad y precarización laboral, así como 
por sus frágiles sistemas de protección social y salud (CEPAL y 
OPS, 2020).  

En el cuadro V.1 se presentan las fuentes de información 
oficiales en materia laboral para cada uno de los países de CARD. 
No se dispone de información homogénea en términos de su 
actualización ni periodicidad. Solamente Costa  Rica, Nicaragua, 
Panamá y la República  Dominicana han publicado datos en 

2020. Dada la naturaleza de la pandemia, el levantamiento de 
información en los hogares y establecimientos ha enfrentado 
diversos obstáculos. Las restricciones implementadas para 
combatir el COVID-19 han creado enormes barreras para las 
metodologías tradicionales de recolección de datos, precisamente 
en el momento en que hay mayor demanda de información (ILO, 
2020a). Asimismo, los gobiernos han tenido que redirigir recursos 
extraordinarios hacia la emergencia, por lo que la disponibilidad 
de los datos actualizados sobre el empleo es realmente escasa.

La tasa de participación laboral —que se obtiene del cociente 
de la población económicamente activa (PEA) y la población en 
edad de trabajar16 (por 100)— mide el tamaño relativo de la fuerza 
de trabajo. La tasa de participación laboral para los países que 
cuentan con datos al tercer trimestre de 2020 es de 62,5%, una 
disminución de 5,4 puntos porcentuales frente a la registrada al 
tercer trimestre de 2019. Al tercer trimestre de 2020, la tasa de 
participación de Costa Rica se mantenía como la más baja (59,1%), 
mientras que la mayor se registraba en Nicaragua (68,2%). En su 
desagregación por género, la brecha se ha ampliado en 2020, con 
una tasa promedio de participación masculina para todos los 
países (75,3%) significativamente más elevada que la femenina 
(50,1%) (véase el gráfico V.6).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de 
información oficial.

Cuadro V.1 
Centroamérica y República Dominicana: fuentes de información sobre el 

mercado laboral

País Encuesta Periodicidad Últimos datos 
disponibles

Costa Rica Encuesta Continua de Empleo 
(ECE) Trimestral Tercer trimestre

de 2020

El Salvador Encuesta de Hogares de 
Propósitos Múltiples (EHPM) Anual 2019

Guatemala Encuesta Nacional de Empleo e 
Ingresos (ENEI)

De una a tres 
veces por año Mayo de 2019

Honduras
Encuesta Permanente de 
Hogares de Propósitos Múltiples 
(EHPM)

Anual 2019

Nicaragua Encuesta Continua de Hogares 
(ECH) Trimestral Tercer trimestre

de 2020

Panamá
Encuesta de Propósitos 
Múltiples y Encuesta de Mercado 
Laboral

Anual Septiembre
de 2020

República 
Dominicana

Encuesta Nacional Continua de 
Fuerza de Trabajo (ENCFT) Trimestral Tercer trimestre 

de 2020 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
cifras oficiales.
a Cifras al tercer trimestre de 2020. El Salvador, Guatemala y Honduras no reportan 
datos para 2020. Panamá no reportó datos desagregados por sexo para 2020.

Gráfico V.6 
Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana: tasa de participación en 

el mercado laboral, por sexo, tercer trimestre de 2020
(En porcentajes)
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16 En Honduras es de diez años y más; en Nicaragua, de 14 años y más; en Costa Rica, Guatemala, Panamá y la República Dominicana, es de 
15 años y más; en El Salvador, por su parte, es de 16 años y más.
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La participación de las mujeres en el mercado laboral en CARD 
mostraba una tendencia creciente en años recientes (véase 
el gráfico V.7). En 2000 el indicador era en promedio de 44,5%, 
mientras que para 2019 alcanzó el 52,4%. Sin embargo, en tiempos 
de crisis la participación de las mujeres suele disminuir en mayor 
magnitud que la de los hombres, por varias razones. Primero, un 
mayor porcentaje de mujeres trabaja bajo condiciones laborales 
menos estables, lo que facilita su despido. Segundo, en la crisis 
actual, el cierre de las escuelas y la necesidad de quedarse en 
casa ha aumentado las tareas domésticas no remuneradas. Esta 
sobrecarga de trabajo doméstico, por lo regular, suele recaer en 
mucho mayor medida sobre las mujeres. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Banco Mundial, “Datos 
de libre acceso del Banco Mundial”, Washington, D.C., 2020 [en línea] https://datos.
bancomundial.org/.

Gráfico V.7 
Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana: tasa de participación en 

el mercado laboral, mujeres, 2000-2019
(En porcentajes sobre la PEA de mujeres)
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Las mujeres dedicaban tres veces más tiempo que los hombres, 
medido a través del número de horas trabajadas, a tareas no 
remuneradas y de cuidado antes del inicio de la crisis actual, 
situación que se estima ha empeorado (ONU Mujeres, 2020). 
Se suma a lo anterior que existe una menor participación de 
las mujeres en la toma de decisiones sobre las respuestas a 
la pandemia, una persistencia y agudización de violencia por 
confinamiento, y violencia en las redes sociales y el ciberespacio 
(CEPAL, 2021b), todo ello en el contexto de la carencia de sistemas 
públicos de cuidados y la persistencia de su feminización.

Esta realidad limita sus posibilidades de participar en el 
mercado laboral formal y remunerado. Se estima que la tasa 
anual media de participación de las mujeres en América Latina y 
el Caribe pasó de 51,8%, en los primeros tres trimestres de 2019, a 
46,4%, en el mismo período de 2020 (OIT, 2020). En tanto que la tasa 

de desocupación femenina pasó de 8,1%, en el segundo trimestre 
de 2019, a 10,7% para el mismo período de 2020 (CEPAL, 2021b).

Otro grupo que resulta particularmente afectado por la crisis 
actual son las poblaciones jóvenes. Dada su reciente incorporación 
a las empresas y su falta de experiencia profesional están más 
propensas a perder sus trabajos. Estudios sobre la crisis financiera 
global de 2008-2009 han mostrado los impactos significativos 
sobre los participantes jóvenes en el mercado laboral (Bell y 
Blanchflower, 2011; Oreopoulos, von Wachter y Heisz, 2012). 

De acuerdo con un informe de la OIT (2020), en los tres primeros 
trimestres de 2020 el promedio de la tasa de participación 
laboral de las personas jóvenes en América Latina fue de 42,7%, 
frente a un 48,1% en 2019, mientras que el promedio de la tasa 
de desocupación se incrementó del 20,5% a 23,2% en el mismo 
período de 2020.

Aunado a la vulnerabilidad que presentan las mujeres y 
las personas jóvenes dentro del mercado laboral de CARD, un 
porcentaje muy significativo del empleo en los países de la 
subregión se registra en el sector informal, que se caracteriza 
en general por sus condiciones precarias (véase el gráfico  V.8). 
En 2019, el porcentaje oscilaba entre un 38,8% en Costa  Rica 
y un 69,1% en El  Salvador. El empleo informal está siendo 
afectado particularmente en la crisis actual por los períodos de 
confinamiento para contener la pandemia, lo que limita la venta 
y la prestación de servicios, sin que cuenten con un empleador 
que los apoye temporalmente ni que tengan acceso a los servicios 
de seguridad social, además de los enormes riesgos que corren 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Banco Mundial, “Datos 
de libre acceso del Banco Mundial”, Washington, D.C., 2020 [en línea] https://datos.
bancomundial.org/.

Gráfico V.8 
Centroamérica y República Dominicana: empleo informal como 

porcentaje del empleo total, 2018-2019
(En porcentajes)
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al estar más expuestos a pobres condiciones de salubridad y 
seguridad en el trabajo (ILO, 2020b). 

Además, son actividades que en general se caracterizan por 
sus bajas remuneraciones y bajos niveles de calificación (CEPAL, 
2021b) y, en las condiciones de la pandemia, por su alta exposición 
a los riesgos de contagio y a las dificultades para sostener el 
confinamiento. La OIT estima que tan solo en el primer mes de 
confinamiento se perdieron alrededor del 60% de los ingresos de 
las personas empleadas en el sector informal; las regiones más 
afectadas fueron África y América Latina (ILO, 2020c).

Entre los países que han publicado datos para 2020, la 
tasa de desempleo abierto (TDA) de Costa  Rica se incrementó 
notablemente de un 12,5% en el tercer trimestre de 2019, a un 
22% para el mismo trimestre de 2020 (véase el gráfico V.9). En 
la República Dominicana, al tercer trimestre de 2020, se reportó 
una TDA de 7,1%, frente a un 6,5% de 2019. Nicaragua observó un 
comportamiento atípico, con una disminución de 5,4% en el tercer 
trimestre del 2019 al 4,8% en el tercer trimestre de 2020. Panamá 
no publicó la TDA, sin embargo, publicó la tasa de desocupación. 
El grupo de personas desocupadas es ligeramente mayor que 
aquellas consideradas en desempleo abierto, aunque incluye a 
estas últimas. La tasa de desocupación en Panamá fue de 18,5% 
en el tercer trimestre de 2020, frente a un 7,1% del mismo período 
de 2019. De esta manera, la tasa de desempleo promedio para 
estos cuatro países pasó de 7,9% en 2019, a un 13,1% en 2020.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
cifras oficiales.
Nota: Cifras promedio para cada país, de acuerdo con los datos disponibles. El Salvador, 
Guatemala y Honduras aun no reportan cifras para 2020. Panamá reporta el dato de 
tasa de desocupación para 2020.

Gráfico V.9 
Centroamérica y República Dominicana: tasa de desempleo abierto, 

2018, 2019 (promedio anual) y tercer trimestre de 2020
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Una alternativa para analizar la evolución del desempleo en los 
países que no cuentan con información disponible de encuestas 
de empleo es observar el comportamiento del empleo formal a 
través de las variaciones en el número total de afiliados a los 
sistemas de seguridad social nacionales. Esta información, 
desde luego, no capta el amplio mercado de trabajo informal. La 
información que se presenta a continuación no está organizada 
en períodos comparables, dada su disponibilidad. En El Salvador, 
el número de afiliados disminuyó entre marzo y abril de 2020 en 
un 4%. En Guatemala, de acuerdo con lo reportado en agosto, el 
número de afiliados disminuyó un 4,3% con respecto a marzo de 
2020. En Honduras, el Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) reporta a diciembre de 2020 una población total asegurada 
de 1.716.682, un 3,7% menos que a diciembre de 2019.

Las tasas de desempleo abierto desagregadas por sexo son 
presentadas en el gráfico V.10. El promedio para el tercer trimestre 
de 2020 es de 9% para hombres y 14,8% para mujeres (en aquellos 
países que reportaron la cifra desagregada), mientras que en 2019 
la tasa para hombres era de 6% y de 10,2% para mujeres, lo que 
refleja que el mayor impacto de la crisis en el empleo femenino. 
Un alto porcentaje de las mujeres se encuentran ocupadas en 
sectores con mayor riesgo de pérdida de empleo e ingresos (56,9% 
de la población ocupada femenina en América Latina y el Caribe): 
comercio al por mayor y al por menor, manufactura, turismo, 
hogares como empleadores, actividades inmobiliarias y servicios 
administrativos y de apoyo (CEPAL, 2021b).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
cifras oficiales.
Nota: El Salvador, Guatemala y Honduras todavía no reportan cifras para 2020. Panamá 
no reportó la tasa de desocupación por género para 2020.

Gráfico V.10 
Centroamérica y República Dominicana: tasa de desempleo abierto, 

por sexo, tercer trimestre de 2019 y 2020
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A partir del 1 de enero de 2021 rigen incrementos en los salarios 
mínimos nominales en Costa Rica (0,3%, en general, mientras que 
el correspondiente al servicio doméstico es de 2,3%). El salario 
mínimo de El Salvador continúa vigente desde el 1 de enero de 
2018. En Guatemala se mantiene la misma escala salarial que en 
2020. En Honduras se iniciaron las negociaciones para un aumento 
en el transcurso del 2021. En Nicaragua hubo una actualización del 

salario mínimo en marzo de 2020, válido hasta el 28 de febrero 
de 2021, con un incremento del 2,63%. En Panamá se publicaron 
en 2019 las nuevas tasas de salario mínimo vigente a partir del 
15 de enero de 2020, y se mantendrán hasta finales de 2021. En la 
República Dominicana, los salarios mínimos establecidos el 1 de 
julio de 2019 tendrán vigencia hasta julio de 2021.
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Anexo 
Información estadística

Las cifras del anexo estadístico corresponden a los 
números publicados por fuentes oficiales (bancos centrales 

e institutos nacionales de estadísticas).
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Cuadro A.1 
Centroamérica y República Dominicana: principales indicadores económicos, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2020b 2020f

Producto interno bruto (a precios corrientes) 248 402,4 262 436,1 279 577,8 299 373,2 315 931,4 334 165,1 347 388,8 359 051,2 350 688,3 239 276,8
Producto interno bruto (a precios constantes de 2010) 224 054,3 233 260,7 244 277,9 256 234,9 267 908,5 279 134,6 289 973,5 299 313,0 280 899,8 …

(En tasas de crecimiento)
Actividad económica y precios
    Producto interno brutoc 4,5 4,1 4,7 4,9 4,6 4,2 3,9 3,2 -6,2 -8,5
    PIB por habitantec 2,8 3,7 3,3 3,5 3,2 2,8 2,6 1,9 -7,3 …
    Formación bruta de capital fijo 8,2 5,3 5,5 9,1 4,1 3,3 4,6 1,1 … …
    IPC Promedio simple (diciembre-diciembre) 4,2 3,9 3,3 1,6 2,0 3,6 2,0 2,7 2,3 …

(En porcentajes)
    Balance fiscal/PIBd -3,6 -3,5 -3,2 -2,4 -2,9 -2,9 -2,8 -3,2 … -2,9

(En millones de dólares)
Sector externo
    Cuenta corriente -15 929,7 -15 982,8 -16 751,4 -11 816,9 -8 428,6 -6 722,6 -10 348,9 -4 514,8 -1 423,6 3 406,5
    Balance en renta de factores -9 699,5 -11 301,2 -13 793,5 -12 623,4 -14 077,5 -14 733,4 -16 466,2 -16 626,8 -16 560,5 -9 914,9
    Balance de transferencias corrientes 18 703,1 19 172,3 20 583,9 21 879,4 23 523,7 26 160,7 28 594,3 31 606,4 32 157,4 24 516,6
    Cuenta financiera y de capitale -16 915,9 -21 947,2 -16 471,9 -17 742,1 -20 269,0 -18 861,6 -16 254,9 -16 235,2 1 534,3 -10 009,8
    Inversión extranjera directa 12 583,7 12 512,4 14 352,2 13 612,2 13 675,7 14 447,7 13 585,2 12 562,3 3 233,5 5 946,4
    Balance global 1 574,1 2 664,5 1 752,9 1 535,4 3 853,3 3 109,3 1 291,9 8 271,8 2 556,3 6 061,4
    Transferencia neta de recursos -25 721,1 -32 920,3 -29 880,9 -29 808,8 -35 161,1 -33 271,2 -32 880,0 -33 578,3 -15 026,2 -19 197,0
    Deuda externa pública 50 939,0 58 433,5 64 122,8 67 038,0 71 476,6 76 398,9 83 027,0 92 182,6 40 265,6 108 726,5

(Índice (2010 = 100)
    Relación de precios del intercambio de bienes 98,2 96,0 97,3 101,8 104,1 101,1 96,6 97,6 102,9 …

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Cifras estimadas, excepto la inflacion interanual a diciembre. Para Panamá, cifras a septiembre.
c Sobre la base de cifras en dólares a precios constantes de 2010
d Promedio ponderado.
e Incluye errores y omisiones.
f Cifras al tercer trimestre.

(En millones de dólares)
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Cuadro A.2 
Centroamérica y República Dominicana: principales indicadores de crecimiento e inversión, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2020b 2020c

Producto interno brutod

   Centroamérica y República Dominicana 4,5 4,1 4,7 4,9 4,6 4,2 3,9 3,2 -6,2 -8,5
      Centroamérica 5,1 3,8 3,9 4,2 3,8 4,0 2,7 2,5 -6,4 -8,6
         Costa Rica 4,8 2,3 3,5 3,6 4,2 3,9 2,7 2,1 -4,9 -5,3
         El Salvador 2,8 2,2 1,7 2,4 2,5 2,3 2,4 2,4 -8,6 -9,9
         Guatemala 3,0 3,7 4,4 4,1 2,7 3,0 3,2 3,8 -2,5 -3,5
         Honduras 4,1 2,8 3,1 3,8 3,9 4,8 3,7 2,7 -8,0 -9,5
         Nicaragua 6,5 4,9 4,8 4,8 4,6 4,6 -4,0 -3,9 -4,0 -2,8
         Panamá 9,8 6,9 5,1 5,7 5,0 5,6 3,7 3,0 -11,0 -20,4
      República Dominicana 2,7 4,9 7,1 6,9 6,7 4,7 7,0 5,1 -5,5 -8,1
PIB por habitante
   Centroamérica y República Dominicana 2,8 3,7 3,3 3,5 3,2 2,8 2,6 1,9 -7,3 …
      Centroamérica 3,3 3,6 2,4 2,7 2,3 2,6 1,3 1,1 -7,6 …
         Costa Rica 3,4 1,0 2,2 2,4 3,0 2,7 1,5 1,0 -5,8 …
         El Salvador 2,0 1,4 0,8 1,5 1,6 1,3 1,5 1,4 -9,4 …
         Guatemala 0,5 3,9 2,7 2,3 1,0 1,4 1,6 2,2 -4,0 …
         Honduras 2,0 4,0 1,3 2,1 2,2 3,1 2,0 1,0 -9,5 …
         Nicaragua 5,2 3,8 3,7 3,7 3,5 3,6 -4,9 -4,9 -5,0 …
         Panamá 8,2 5,4 3,6 4,3 3,6 4,2 2,4 1,7 -12,1 …
      República Dominicana 1,6 3,8 5,9 5,9 5,6 3,7 6,0 4,1 -6,4 …
Formación bruta de capital fijo
   Centroamérica y República Dominicana 8,2 5,3 5,5 9,1 4,1 3,3 4,6 1,1 … -11,1
      Centroamérica 11,5 8,0 4,3 5,9 1,1 4,7 1,2 -2,0 … -10,1
         Costa Rica 9,9 -0,3 3,3 3,0 4,8 -2,5 3,0 -8,1 -3,3 -3,3
         El Salvador 2,8 6,9 -9,6 9,0 3,6 3,6 6,7 9,6 … -16,6
         Guatemala 3,6 1,5 4,3 -1,5 -1,7 4,0 4,6 7,2 -7,4 -9,8
         Honduras 3,7 -1,9 0,6 12,3 -7,4 11,2 5,7 -5,9 … -22,8
         Nicaragua 20,6 5,3 3,3 17,0 1,4 2,1 -20,1 -26,0 -7,6 1,8
         Panamá 20,8 20,4 8,7 6,5 2,1 7,6 0,9 -0,4 … …
      República Dominicana -0,5 -2,5 9,3 18,9 12,3 -0,3 13,3 8,1 … -16,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Cifras estimadas, por CEPAL.
c Tercer trimestre.
d Sobre la base de cifras en dólares a precios constantes de 2010.

(En tasas de crecimiento)
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Cuadro A.3 
Centroamérica y República Dominicana: producto interno bruto por rama de actividad económica, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019a  2020b  2019c  2020c 

Centroamérica y República Dominicana
   Producto interno bruto 224 054,3 233 260,7 244 277,9 256 234,9 267 908,5 279 134,6 289 973,5 299 313,0 280 899,8 … …
         Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 17 096,2 17 432,5 17 775,3 17 911,0 18 673,2 19 605,0 20 109,7 20 474,3 20 967,4 … …
         Explotación de minas y canteras 2 172,5 3 344,9 4 057,1 3 992,7 4 451,6 4 188,7 4 030,9 4 569,8 4 564,7 … …
         Industrias manufactureras 30 226,0 31 012,6 32 117,4 32 815,8 33 805,2 34 755,7 36 039,7 36 743,7 33 997,9 … …
         Suministro de electricidad, gas y agua 6 014,1 5 982,4 6 367,3 6 741,5 7 105,5 7 389,1 7 287,5 7 534,5 7 420,5 … …
         Construcción 15 279,1 16 412,9 17 763,2 19 929,3 21 151,0 22 295,2 23 813,5 24 586,5 21 225,7 … …

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de bienes, 
y hoteles y restaurantes 38 784,2 39 973,2 41 613,5 43 563,6 45 453,3 47 058,5 48 597,9 49 605,9 42 656,2 … …

         Transporte, almacenamiento y comunicaciones 20 922,0 21 698,7 22 548,7 23 795,9 24 858,4 26 514,8 27 890,6 29 021,0 24 788,7 … …
Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 38 033,8 39 899,6 41 922,7 44 326,0 46 585,2 48 548,8 50 302,2 52 381,7 52 704,1 … …

Administración pública, defensa, seguridad social obligatoria, 
enseñanza, servicios sociales y de salud, y otros servicios 
comunitarios, sociales y personales 40 268,0 41 324,4 42 712,8 44 280,2 45 812,5 47 074,4 48 535,5 50 212,6 33 862,1 … …
Servicios de intermediación financiera medidos 
indirectamente (SIFMI) 952,1 993,8 1 083,7 1 198,6 1 253,0 1 302,3 1 385,2 1 482,9 … … …

Valor agregado total 208 195,5 216 696,1 226 728,7 237 286,2 247 777,5 258 042,9 267 687,7 276 234,1 247 282,1 … …        
productos 15 277,5 15 851,1 16 698,0 17 999,9 19 072,4 19 914,6 21 001,2 21 723,5 20 364,5 … …

Discrepancia estadística del PIB por sector de origen 933,0 1 322,2 1 785,7 2 077,7 2 193,0 3 092,2 3 749,9 3 942,5 18 348,0 … …
Centroamérica
   Producto interno bruto 167 080,8 173 509,6 180 314,1 187 840,4 194 959,4 202 781,2 208 288,7 213 501,3 199 849,8 … …
         Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 13 504,0 13 737,2 13 990,7 14 037,6 14 581,2 15 274,8 15 534,8 15 712,3 15 829,2 … …
         Explotación de minas y canteras 1 635,2 1 825,8 2 152,2 2 261,0 2 274,3 2 075,4 1 941,6 2 410,1 2 681,7 … …
         Industrias manufactureras 21 663,7 22 190,9 22 830,1 23 122,1 23 802,5 24 486,2 25 116,5 25 542,2 23 200,2 … …
         Suministro de electricidad, gas y agua 4 808,2 4 788,1 5 098,3 5 361,0 5 624,7 5 869,5 5 983,0 6 132,8 5 951,9 … …
         Construcción 10 277,9 11 153,2 11 886,9 13 000,7 13 496,1 14 260,8 14 818,0 14 653,4 12 885,3 … …

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de bienes, 
y hoteles y restaurantes 28 841,6 29 943,3 30 832,6 31 947,6 33 040,2 34 103,2 34 721,3 35 419,6 30 975,2 … …

         Transporte, almacenamiento y comunicaciones 14 836,5 15 310,3 15 716,3 16 563,4 17 165,3 18 462,2 19 286,6 20 073,6 16 420,5 … …
Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 30 687,6 32 252,7 33 881,2 35 880,0 37 543,7 39 124,9 40 366,8 41 809,4 41 090,6 … …
Administración pública, defensa, seguridad social obligatoria, 
enseñanza, servicios sociales y de salud, y otros servicios 
comunitarios, sociales y personales 29 363,1 30 000,9 30 665,7 31 565,1 32 427,6 33 368,2 34 207,8 35 212,4 33 862,1 … …
Servicios de intermediación financiera medidos 
indirectamente (SIFMI) 952,1 993,8 1 083,7 1 198,6 1 253,0 1 302,3 1 385,2 1 482,9 … … …

      Valor agregado total 155 112,8 160 925,2 167 043,1 173 729,9 180 159,7 187 364,9 192 581,7 197 506,7 186 379,9 … …        
productos 11 382,1 11 875,7 12 424,5 13 150,3 13 725,7 14 236,9 14 543,6 14 820,4 13 902,8 … …

      Discrepancia estadística del PIB por sector de origen 1 033,2 1 425,5 1 919,3 2 150,1 2 531,1 2 821,4 3 153,8 3 198,1 3 050,3 … …

 (En millones de dólares a precios de 2010)
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019a  2020b  2019c  2020c 

Centroamérica y República Dominicana
   Producto interno bruto 4,5 4,1 4,7 4,9 4,6 4,2 3,9 3,2 -6,2 1,8 -8,5
               Pesca -2,4 1,1 0,8
         Explotación de minas y canteras 1,9 54,0 21,3 -1,6 11,5 -5,9 -3,8 13,4 -0,1 7,4 -7,5
         Industrias manufactureras 2,9 2,6 3,6 2,2 3,0 2,8 3,7 2,0 -7,5 1,0 -9,8
         Suministro de electricidad, gas y agua 6,2 -0,5 6,4 5,9 5,4 4,0 -1,4 3,4 -1,5 3,1 -0,6
         Construcción 6,1 7,4 8,2 12,2 6,1 5,4 6,8 3,2 -13,7 -4,2 -18,9
               Hoteles y restaurantes -14,0 0,8 -19,0
               Correo y telecomunicaciones -14,6 1,2 -7,3

Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 5,6 4,9 5,1 5,7 5,1 4,2 3,6 4,1 0,6 2,2 -3,4
Administración pública, defensa, seguridad social obligatoria, 
enseñanza, servicios sociales y de salud, y otros servicios 
comunitarios, sociales y personales 2,3 2,6 3,4 3,7 3,5 2,8 3,1 3,5 -32,6 1,5 -3,4
Servicios de intermediación financiera medidos 
indirectamente (SIFMI) 7,2 4,4 9,0 10,6 4,5 3,9 6,4 7,1 … … …

      Valor agregado total 4,6 4,1 4,6 4,7 4,4 4,1 3,7 3,2 -10,5 … …        
productos 4,0 3,8 5,3 7,8 6,0 4,4 5,5 3,4 -6,3 1,8 -14,1

      Discrepancia estadística del PIB por sector de origen 156,5 41,7 35,0 16,4 5,6 41,0 21,3 5,1 365,4 … …
Centroamérica
   Producto interno bruto 5,1 3,8 3,9 4,2 3,8 4,0 2,7 2,5 -6,4 1,4 -8,6
               Pesca 0,7 0,6 0,3
         Explotación de minas y canteras -1,1 11,7 17,9 5,1 0,6 -8,7 -6,4 24,1 11,3 7,9 -6,5
         Industrias manufactureras 3,8 2,4 2,9 1,3 2,9 2,9 2,6 1,7 -9,2 1,0 -10,5
         Suministro de electricidad, gas y agua 7,2 -0,4 6,5 5,2 4,9 4,4 1,9 2,5 -2,9 2,3 -0,9
         Construcción 12,7 8,5 6,6 9,4 3,8 5,7 3,9 -1,1 -12,1 -6,4 -19,3
               Hoteles y restaurantes -12,5 0,6 -17,9
               Correo y telecomunicaciones -18,2 1,4 -7,9

Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 5,8 5,1 5,0 5,9 4,6 4,2 3,2 3,6 -1,7 1,5 -5,1
 Administración pública, defensa, seguridad social obligatoria, 
enseñanza, servicios sociales y de salud, y otros servicios 
comunitarios, sociales y personales 1,5 2,2 2,2 2,9 2,7 2,9 2,5 2,9 -3,8 1,0 -4,0
Servicios de intermediación financiera medidos 
indirectamente (SIFMI) 7,2 4,4 9,0 10,6 4,5 3,9 6,4 7,1 … … …

Valor agregado total 5,3 3,7 3,8 4,0 3,7 4,0 2,8 2,6 -5,6 … …        
productos 3,7 4,3 4,6 5,8 4,4 3,7 2,2 1,9 -6,2 1,0 -13,9
Discrepancia estadística del PIB por sector de origen 105,0 38,0 34,6 12,0 17,7 11,5 11,8 1,4 -4,6 … …

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Cifras estimadas por la CEPAL.
c Cifras preliminares al tercer trimestre.

 (En tasas de crecimiento)
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Cuadro A.4 
Centroamérica y República Dominicana: producto interno bruto por tipo de gasto, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2020b 2019c 2020c

Centroamérica y República Dominicana
      Gasto de consumo final 191 573,5 198 701,4 206 753,3 216 375,4 226 048,1 233 687,6 241 417,9 249 541,8 237 675,3 … …
         Gasto de consumo final privado 163 308,4 169 215,6 176 579,3 185 051,8 193 924,7 200 759,4 207 494,5 214 294,2 201 376,9 … …
         Gasto de consumo final del gobierno general 28 302,2 29 533,2 30 211,4 31 373,0 32 169,6 32 959,8 33 929,2 35 228,4 36 309,1 … …
      Formación bruta de capital 55 904,9 56 406,5 59 198,0 65 577,5 67 835,5 70 848,6 74 114,9 74 702,4 64 653,4 … …
         Formación bruta de capital fijo 51 492,7 54 218,1 57 179,1 62 354,1 64 923,0 67 025,4 70 112,4 70 880,2 28 216,4 … …
         Variación de existencias 3 546,5 2 284,8 2 041,7 3 026,4 2 206,7 2 156,1 2 442,5 1 764,2 … … …
      Exportaciones de bienes y servicios 83 499,6 85 277,6 86 969,4 88 827,3 91 080,7 95 186,9 98 589,5 100 269,5 93 250,1 … …
      Importaciones de bienes y servicios 107 150,8 107 556,4 108 958,6 114 604,2 116 691,5 119 639,2 122 968,8 124 671,3 112 529,2 … …
      Discrepancia estadística 227,1 431,6 315,8 58,9 -364,4 -949,3 -1 180,1 -529,4 -2 149,8 … …
   Producto interno bruto (PIB) 224 054,3 233 260,7 244 277,9 256 234,9 267 908,5 279 134,6 289 973,5 299 313,0 280 899,8 … …
Centroamérica
      Gasto de consumo final 143 518,0 149 369,0 154 857,1 161 112,4 167 698,7 173 018,9 177 482,8 182 538,8 173 900,1 … …
         Gasto de consumo final privado 120 802,9 125 765,2 130 823,0 136 350,4 142 283,9 146 872,2 150 546,8 154 712,5 145 287,7 … …
         Gasto de consumo final del gobierno general 22 762,0 23 645,0 24 069,1 24 806,8 25 475,4 26 210,3 26 989,5 27 848,4 28 607,8 … …
      Formación bruta de capital 42 098,0 42 940,0 44 472,5 48 072,2 48 174,0 51 238,6 51 890,3 50 671,8 42 993,9 … …
         Formación bruta de capital fijo 38 305,0 41 355,6 43 114,0 45 633,8 46 143,2 48 294,9 48 884,6 47 927,2 7 528,4 … …
         Variación de existencias 3 364,3 2 027,5 1 832,0 2 804,7 2 128,4 2 467,7 2 535,5 1 821,0 … … …
      Exportaciones de bienes y servicios 69 688,6 70 216,9 70 593,1 71 948,6 72 937,3 76 162,8 78 413,5 79 783,5 73 349,4 … …
      Importaciones de bienes y servicios 88 935,3 89 739,1 90 290,3 93 877,9 94 281,5 97 896,1 99 371,9 99 702,8 89 524,4 … …
      Discrepancia estadística 711,6 722,9 681,7 585,1 430,9 256,9 -126,1 210,1 -869,2 … …
   Producto interno bruto (PIB) 167 080,8 173 509,6 180 314,1 187 840,4 194 959,4 202 781,2 208 288,7 213 501,3 199 849,8 … …

Centroamérica y República Dominicana
      Gasto de consumo final 3,4 3,7 4,1 4,7 4,5 3,4 3,3 3,4 -4,8 2,5 -5,1
         Gasto de consumo final privado 3,5 3,6 4,4 4,8 4,8 3,5 3,4 3,3 -6,0 2,5 -6,7
         Gasto de consumo final del gobierno general 3,1 4,3 2,3 3,8 2,5 2,5 2,9 3,8 3,1 2,1 4,2
      Formación bruta de capital 7,2 0,9 4,9 10,8 3,4 4,4 4,6 0,8 -13,5 -0,8 -19,8
         Formación bruta de capital fijo 8,9 5,3 5,5 9,1 4,1 3,2 4,6 1,1 -60,2 -4,5 -15,7
         Variación de existencias 7,7 -35,6 -10,6 48,2 -27,1 -2,3 13,3 -27,8 … … …
      Exportaciones de bienes y servicios 6,7 2,1 2,0 2,1 2,5 4,5 3,6 1,7 -7,0 0,5 -18,5
      Importaciones de bienes y servicios 6,0 0,4 1,3 5,2 1,8 2,5 2,8 1,4 -9,7 0,5 -15,2
      Discrepancia estadística -247,2 90,1 -26,8 -81,3 -718,2 160,5 24,3 -55,1 306,1 … …
   Producto interno bruto (PIB) 4,5 4,1 4,7 4,9 4,6 4,2 3,9 3,2 -6,2 1,9 -8,3
Centroamérica
      Gasto de consumo final 3,8 4,1 3,7 4,0 4,1 3,2 2,6 2,8 -4,7 1,5 -5,3
         Gasto de consumo final privado 4,1 4,1 4,0 4,2 4,4 3,2 2,5 2,8 -6,1 1,4 -7,1
         Gasto de consumo final del gobierno general 2,2 3,9 1,8 3,1 2,7 2,9 3,0 3,2 2,7 1,4 5,0
      Formación bruta de capital 10,0 2,0 3,6 8,1 0,2 6,4 1,3 -2,3 -15,2 -2,1 -21,0
         Formación bruta de capital fijo 12,6 8,0 4,3 5,8 1,1 4,7 1,2 -2,0 -84,3 -7,9 -13,6
         Variación de existencias 8,9 -39,7 -9,6 53,1 -24,1 15,9 2,8 -28,2 … … …
      Exportaciones de bienes y servicios 6,9 0,8 0,5 1,9 1,4 4,4 3,0 1,7 -8,1 -1,0 -11,8
      Importaciones de bienes y servicios 7,0 0,9 0,6 4,0 0,4 3,8 1,5 0,3 -10,2 -1,3 -13,2
      Discrepancia estadística 114,7 1,6 -5,7 -14,2 -26,4 -40,4 -149,1 -266,7 -513,6 … …
   Producto interno bruto (PIB) 5,1 3,8 3,9 4,2 3,8 4,0 2,7 2,5 -6,4 0,8 -7,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Cifras estimadas por la CEPAL.
c Cifras preliminares al tercer trimestre.

(En millones de dólares a precios de 2010)

(En tasas de crecimiento)
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Cuadro A.5 
Centroamérica y República Dominicana: participación porcentual en el crecimiento del PIB, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2020b 2019c 2020c

Centroamérica y República Dominicana
Producto interno bruto 4,5 4,1 4,7 4,9 4,6 4,2 3,9 3,2 -6,2 1,9 -8,3

Gasto de consumo final 3,0 3,2 3,5 3,9 3,8 2,9 2,8 2,8 -4,0 2,0 -4,1
Gasto de consumo final privado 2,6 2,6 3,2 3,5 3,5 2,6 2,4 2,3 -4,3 0,6 0,1
Gasto de consumo final del gobierno general 0,4 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 1,4 -4,3

Formación bruta de capital 1,8 0,2 1,2 2,6 0,9 1,1 1,2 0,2 -3,4 0,2 -6,1
Exportaciones de bienes y servicios 2,4 0,8 0,7 0,8 0,9 1,5 1,2 0,6 -2,3 0,0 -7,2
Importaciones de bienes y servicios 2,8 0,2 0,6 2,3 0,8 1,1 1,2 0,6 -4,1 -0,4 -7,9
Discrepancia estadística 0,2 0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 0,2 -0,5 -0,7 1,3

Centroamérica
Producto interno bruto 5,1 3,8 3,9 4,2 3,8 4,0 2,7 2,5 -6,4 1,4 -8,3

Gasto de consumo final 3,3 3,5 3,2 3,5 3,5 2,7 2,2 2,4 -4,0 1,8 -4,6
Gasto de consumo final privado 3,0 3,0 2,9 3,1 3,2 2,4 1,8 2,0 -4,4 0,2 0,4
Gasto de consumo final del gobierno general 0,3 0,5 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 -5,0

Formación bruta de capital 2,4 0,5 0,9 2,0 0,1 1,6 0,3 -0,6 -3,6 -0,2 -6,5
Exportaciones de bienes y servicios 2,8 0,3 0,2 0,8 0,5 1,7 1,1 0,7 -3,0 -0,1 -7,1
Importaciones de bienes y servicios 3,7 0,5 0,3 2,0 0,2 1,9 0,7 0,2 -4,8 -0,8 -8,4
Discrepancia estadística 0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 0,2 -0,5 -0,9 1,4

Costa Rica
Producto interno bruto 4,8 2,3 3,5 3,6 4,2 3,9 2,7 2,1 -4,9 1,7 -5,3

Gasto de consumo final 4,0 2,5 3,2 3,5 3,1 2,9 1,4 1,9 -2,4 1,6 -3,3
Gasto de consumo final privado 4,1 2,0 2,8 3,2 2,7 2,5 1,3 1,2 -3,2 0,5 -0,1
Gasto de consumo final del gobierno general 0,0 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,1 0,7 0,6 1,1 -3,2

Formación bruta de capital 0,9 -0,7 0,6 0,9 1,4 0,8 0,5 -0,1 -3,4 -1,6 -0,6
Exportaciones de bienes y servicios 1,9 1,1 1,7 0,9 3,3 1,5 1,7 1,0 -3,2 0,9 -3,9
Importaciones de bienes y servicios 2,9 0,6 1,9 1,7 3,5 1,5 0,0 0,0 -4,1 0,3 -3,4
Discrepancia estadística 0,8 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,1 -0,9 -0,8 0,0 1,0 -0,9

El Salvador
Producto interno bruto 2,8 2,2 1,7 2,4 2,5 2,3 2,4 2,4 -8,6 2,2 -9,9

Gasto de consumo final 3,1 3,4 -0,3 2,9 1,5 1,4 2,6 2,2 -7,2 2,6 -7,2
Gasto de consumo final privado 2,8 3,0 -0,1 2,5 1,7 1,4 2,6 2,2 -7,5 0,0 0,8
Gasto de consumo final del gobierno general 0,3 0,5 -0,2 0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 2,6 -8,4

Formación bruta de capital 0,1 -0,6 -0,2 0,7 0,7 0,5 1,6 0,2 -3,4 1,6 -3,0
Exportaciones de bienes y servicios 0,1 1,7 0,9 0,9 0,1 1,0 0,6 1,9 -4,5 1,4 -8,0
Importaciones de bienes y servicios 0,5 2,2 -1,2 2,1 -0,2 0,6 2,4 1,8 -6,6 2,2 -8,0
Discrepancia estadística 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -1,2 0,3

(En puntos porcentuales)
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2020b 2019b 2020b 

Guatemala
Producto interno bruto 3,0 3,7 4,4 4,1 2,7 3,0 3,2 3,8 -2,5 3,8 -3,5

Gasto de consumo final 3,3 3,8 4,3 4,5 3,1 3,0 3,7 4,1 -3,7 4,1 -2,1
Gasto de consumo final privado 2,7 3,1 3,9 4,4 3,5 2,8 3,0 3,8 -4,0 0,3 0,0
Gasto de consumo final del gobierno general 0,7 0,6 0,4 0,1 -0,3 0,2 0,6 0,4 0,3 3,8 -2,1

Formación bruta de capital 0,3 -0,2 -0,2 0,2 -0,6 0,6 0,8 1,5 -2,3 1,6 -2,0
Exportaciones de bienes y servicios 0,4 1,6 1,7 0,7 0,6 0,4 -0,1 0,0 -0,6 -0,3 -1,7
Importaciones de bienes y servicios 1,0 1,6 1,3 1,3 0,3 1,1 1,4 2,0 -2,2 1,7 -2,4
Discrepancia estadística -0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,2 0,3 1,8 0,1 -0,1

Honduras
Producto interno bruto 4,1 2,8 3,1 3,8 3,9 4,8 3,7 2,7 -8,0 2,7 -9,5

Gasto de consumo final 3,8 3,5 1,7 3,4 3,8 4,1 3,8 3,4 -7,6 3,5 -5,1
Gasto de consumo final privado 3,3 2,9 2,0 3,1 3,1 3,7 3,6 3,3 -7,6 0,3 -0,2
Gasto de consumo final del gobierno general 0,4 0,5 -0,4 0,3 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1 3,2 -4,9

Formación bruta de capital -0,7 -2,8 2,0 5,0 -1,4 2,8 1,1 -4,0 -3,4 -3,5 -4,1
Exportaciones de bienes y servicios 4,7 -0,6 1,6 1,4 0,4 2,4 0,7 1,1 -0,4 1,0 -13,9
Importaciones de bienes y servicios 4,3 -2,9 2,2 5,6 -1,1 3,6 2,5 -1,8 -5,0 -1,6 -13,6
Discrepancia estadística 0,7 -0,1 0,0 -0,4 -0,1 -0,9 0,5 0,3 -1,5 0,0 0,0

Nicaragua
Producto interno bruto 6,5 4,9 4,8 4,8 4,6 4,6 -4,0 -3,9 -4,0 -5,2 -2,8

Gasto de consumo final 3,7 3,6 4,0 4,7 5,4 2,3 -3,5 -1,6 -3,7 -3,3 -1,4
Gasto de consumo final privado 3,2 2,9 3,2 3,9 4,3 2,0 -3,3 -1,9 -4,1 -0,5 1,0
Gasto de consumo final del gobierno general 0,6 0,7 0,8 0,8 1,1 0,2 -0,2 0,2 0,4 -3,0 -2,1

Formación bruta de capital 1,7 1,0 -0,1 7,8 -0,1 0,4 -8,3 -7,4 -5,2 -5,7 -2,7
Exportaciones de bienes y servicios 5,1 1,7 2,8 -0,4 1,9 4,2 -0,4 2,4 -7,2 1,1 -4,1
Importaciones de bienes y servicios 4,3 1,5 1,9 7,3 2,6 2,1 -8,9 -3,1 -6,5 -5,3 -1,6
Discrepancia estadística 0,2 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,6 -0,3 5,6 -2,7 3,8

Panamá
Producto interno bruto 9,8 6,9 5,1 5,7 5,0 5,6 3,7 3,0 -11,0 3,0 -18,8

Gasto de consumo final 2,2 4,3 4,0 2,2 4,7 2,3 2,0 1,7 -3,2 2,1 -8,4
Gasto de consumo final privado 2,1 3,9 3,9 1,5 3,7 1,6 1,2 1,2 -3,4 0,4 1,1
Gasto de consumo final del gobierno general 0,1 0,4 0,2 0,8 1,1 0,7 0,8 0,5 0,2 1,7 -9,5

Formación bruta de capital 9,9 4,7 2,8 3,0 -0,2 3,7 0,9 -0,5 -5,1 6,3 -26,3
Exportaciones de bienes y servicios 7,1 -2,8 -4,8 0,6 -2,5 2,6 2,6 -0,1 -5,0 -4,7 -10,7
Importaciones de bienes y servicios 9,2 -0,6 -3,0 -0,1 -3,2 2,8 1,7 -0,8 -7,0 -1,9 -21,6
Discrepancia estadística -0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 1,1 -4,8 -2,6 5,0

República Dominicana
Producto interno bruto 2,7 4,9 7,1 6,9 6,7 4,7 7,0 5,1 -5,5 4,8 -8,1

Gasto de consumo final 2,0 2,2 4,3 5,3 4,5 3,2 4,3 3,8 -3,8 3,7 -1,3
Gasto de consumo final privado 1,4 1,7 3,9 4,6 4,3 3,1 4,0 3,2 -4,1 3,2 -1,9
Gasto de consumo final del gobierno general 0,6 0,6 0,4 0,7 0,2 0,1 0,2 0,5 0,4 0,5 0,4

Formación bruta de capital -0,1 -0,6 2,1 4,3 3,2 -0,1 3,4 2,2 -2,8 2,7 -4,0
Exportaciones de bienes y servicios 1,3 2,2 2,2 0,8 1,8 1,2 1,5 0,4 -0,7 0,3 -8,3

Importaciones de bienes y servicios 0,5 -0,7 1,4 3,2 2,5 -0,9 2,4 1,7 -2,3 2,1 -5,0
Discrepancia estadística 0,0 0,3 -0,1 -0,3 -0,4 -0,6 0,2 0,4 -0,6 0,2 0,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Cifras estimadas por CEPAL.
c Cifras preliminares al tercer trimestre.

(En puntos porcentuales)
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Cuadro A.6 
Centroamérica y República Dominicana: indicadores de precios al consumidor, 2012-2020Centroamérica y República Dominicana: indicadores de precios al consumidor

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020a

Índice de precios al consumidor (diciembre a diciembre)
   Centroamérica y República Dominicana 4,2 3,9 3,3 1,6 2,0 3,6 2,0 2,7 2,3
      Centroamérica 4,2 3,9 3,6 1,5 2,0 3,5 2,2 2,5 1,8
         Costa Rica 4,6 3,7 5,1 -0,8 0,8 2,6 2,0 1,5 0,9
         El Salvador 0,8 0,8 0,5 1,0 -0,9 2,0 0,4 0,0 -0,1
         Guatemala 3,4 4,4 2,9 3,1 4,2 5,7 2,3 3,4 4,8
         Honduras 5,4 4,9 5,8 2,4 3,3 4,7 4,2 4,1 4,0
         Nicaragua 6,6 5,7 6,5 3,1 3,1 5,7 3,9 6,1 2,9
         Panamá 4,6 3,7 1,0 0,3 1,5 0,5 0,2 -0,1 -1,9
      República Dominicana 3,9 3,9 1,6 2,3 1,7 4,2 1,2 3,7 5,6
Índice de precios al consumidor (promedio anual)
   Centroamérica y República Dominicana 4,5 4,5 3,8 1,5 1,9 2,7 3,0 2,4 1,9
      Centroamérica 4,7 4,4 4,0 1,6 2,0 2,6 2,9 2,5 1,5
         Costa Rica 4,5 5,2 4,5 0,8 0,0 1,6 2,2 2,1 0,7
         El Salvador 1,7 0,8 1,1 -0,7 0,6 1,0 1,1 0,1 -0,4
         Guatemala 3,8 4,3 3,4 2,4 4,4 4,4 3,8 3,7 3,2
         Honduras 5,2 5,2 6,1 3,2 2,7 3,9 4,3 4,4 3,5
         Nicaragua 7,2 7,1 6,0 4,0 3,5 3,9 4,9 5,4 3,7
         Panamá 5,7 4,0 2,6 0,1 0,7 0,9 0,8 -0,4 -1,4
      República Dominicana 3,7 4,8 3,0 0,8 1,6 3,3 3,6 1,8 3,8
Índice de precios de alimentos (diciembre a diciembre)
   Centroamérica y República Dominicana 4,8 4,5 6,4 3,0 0,3 4,8 1,4 3,2 4,1
      Centroamérica 4,6 4,9 6,3 2,1 0,8 4,6 1,7 2,6 3,3
         Costa Rica 1,2 3,3 6,3 0,6 -1,1 3,5 0,3 0,5 3,8
         El Salvador 1,1 1,9 3,7 0,8 -2,4 2,5 0,4 1,2 0,4
         Guatemala 6,0 8,8 8,5 9,9 7,6 12,3 4,6 6,0 8,7
         Honduras 3,8 4,9 7,2 0,9 0,6 5,1 1,5 3,0 4,0
         Nicaragua 8,1 6,0 11,7 0,4 -0,7 5,7 2,4 5,3 4,2
         Panamá 7,2 4,6 0,2 0,1 0,7 -1,3 0,7 -0,4 -0,9
      República Dominicana 6,3 1,6 7,1 7,9 -2,4 5,5 0,0 7,1 8,4
Índice de precios de alimentos (promedio anual)
   Centroamérica y República Dominicana 5,1 5,6 5,2 3,8 2,1 2,1 2,9 3,0 3,3
      Centroamérica 5,1 5,8 5,4 3,3 2,1 2,1 2,7 2,8 2,7
         Costa Rica 3,5 3,8 4,3 3,2 -0,8 1,7 1,6 0,8 0,5
         El Salvador 0,3 2,4 3,2 1,4 -0,6 0,2 0,5 1,2 1,6
         Guatemala 7,2 8,4 7,5 9,3 9,9 8,9 7,2 7,8 6,4
         Honduras 3,0 5,1 6,7 3,3 1,0 1,6 3,5 2,2 4,7
         Nicaragua 8,6 9,4 7,9 4,7 1,5 0,6 4,2 4,6 4,2
         Panamá 8,1 5,8 3,0 -1,8 1,5 -0,5 -0,6 0,5 -0,8
      República Dominicana 5,0 4,6 3,9 6,7 2,2 2,3 3,6 3,8 6,4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares, con excepción de Panamá, cuyas cifras corresponden a septiembre.

(En tasas de crecimiento)
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Cuadro A.7 
Centroamérica y República Dominicana: índices de salarios, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2020a

   Costa Ricab 645,6 687,2 734,6 766,2 777,0 788,1 807,2 831,3 852,7
   El Salvadorc 908,0 944,4 982,1 1 019,8 1 019,8 1 215,5 1 215,5 1 215,5 …
   Guatemalad 1 005,6 1 047,8 1 110,6 1 175,4 1 203,3 1 244,8 1 300,4 1 363,7 951,3
   Hondurase 2 261,5 2 382,4 2 527,9 2 680,1 2 851,9 3 104,9 3 274,8 3 470,5 3 683,2
   Nicaraguaf 6 989,1 7 462,8 8 147,0 8 714,1 9 291,7 10 239,2 10 757,4 10 941,6 10 970,8
   Panamág 959,1 1 002,2 1 057,8 1 131,9 1 258,8 … … … …
   República Dominicanah 6 810,0 7 763,0 7 763,0 8 850,0 8 850,0 10 620,0 10 620,0 12 107,0 12 107,0

   Costa Ricab 319,9 340,5 364,0 379,7 385,0 390,5 400,0 411,9 422,5
   El Salvadorc 155,6 161,9 168,3 174,8 174,8 208,3 208,3 208,3 …
   Guatemalad 203,4 211,9 224,6 237,7 243,4 251,8 263,0 275,8 192,4
   Hondurase 421,4 444,0 471,1 499,5 531,5 578,6 610,3 646,7 686,4
   Nicaraguaf 270,4 288,7 315,2 337,1 359,4 396,1 416,1 423,3 424,4
   Panamág 151,4 158,2 166,9 178,6 198,7 … … … …
   República Dominicanah 342,7 390,7 390,7 445,4 445,4 534,5 534,5 609,3 609,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Salario minimo.
c Salario minimo en la industria en San Salvador.
d Sueldos y salarios medios.
e Salarios minimos promedio.
f Salario promedio nacional.
g Sueldos y salarios medios mensual, sector público
h Salarios medios promedio mensual.

Salarios nominales

Salario (Índice 2000=100)
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Cuadro A.8 
Centroamérica y República Dominicana: tasas de desempleo abierto, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2020b

Centroamérica y Repúbica Dominicana 5,2 5,3 5,7 6,2 6,0 5,6 5,8 6,0 …
   Centroamérica 4,9 5,0 5,6 6,1 5,8 5,6 5,8 6,0 …
      Costa Rica 7,8 8,3 8,6 9,6 9,5 9,1 10,3 11,8 19,9
      El Salvador 6,1 5,9 7,0 7,0 7,0 7,1 6,4 6,3 …
      Guatemala 2,9 3,0 2,9 2,7 2,4 2,1 2,0 2,0 …
      Honduras 3,6 3,9 5,3 7,3 7,4 6,7 5,7 5,7 …
      Nicaragua 5,9 5,7 6,6 5,9 4,5 3,7 5,5 5,6 5,0
      Panamá 3,0 3,1 3,5 3,8 4,3 4,8 4,9 4,6 18,5
   República Dominicana 7,0 7,0 6,0 7,3 7,1 5,5 5,7 6,2 5,3

Centroamérica y Repúbica Dominicana 4,9 5,0 5,3 5,8 5,5 5,0 5,0 5,2 …
   Centroamérica 3,6 3,7 4,2 4,5 4,3 4,0 4,0 4,1 …
      Costa Rica 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,7
      El Salvador 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 …
      Guatemala 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 …
      Honduras 0,6 0,6 0,8 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 …
      Nicaragua 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6
      Panamá 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,3
   República Dominicana 1,2 1,3 1,1 1,3 1,3 1,0 1,0 1,1 0,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Cifras al tercer trimestre.

Tasa de desempleo (promedio simple)

Tasa de desempleo (ponderado)
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Cuadro A.9 
Centroamérica y República Dominicana: indicadores del comercio de bienes fob, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2020b 2019c 2020c

Exportación de bienes fob
   Centroamérica y República Dominicana 61 229,2 60 092,2 60 288,6 57 279,5 56 675,8 60 565,1 62 902,3 63 596,8 58 565,1 43 755,4 40 313,7
      Centroamérica 52 293,7 50 667,8 50 389,7 47 837,7 46 836,2 50 430,5 51 994,7 52 378,2 48 312,1 35 479,0 32 819,0
         Costa Rica 8 922,6 8 866,3 9 455,6 9 452,4 10 100,3 10 807,8 11 473,6 11 604,4 11 436,8 8 725,6 8 574,8
         El Salvador 4 242,2 4 394,9 4 294,4 4 437,0 4 322,3 4 667,4 4 734,8 4 786,2 4 165,5 3 663,0 2 989,6
         Guatemala 8 579,6 8 663,1 9 375,3 9 084,9 8 972,5 9 650,5 9 643,7 9 978,2 9 678,8 7 458,6 7 600,4
         Honduras 8 359,3 7 805,5 8 117,1 8 226,0 7 959,5 8 655,7 8 592,5 8 720,4 7 098,4 5 492,1 4 887,4
         Nicaragua 3 919,4 3 879,0 4 175,8 3 873,4 3 794,6 4 179,5 4 197,4 4 342,0 4 280,5 3 276,6 3 301,5
         Panamá 18 270,5 17 058,9 14 971,5 12 764,0 11 687,0 12 469,6 13 352,7 12 947,1 11 652,0 6 863,1 5 465,3
      República Dominicana 8 935,5 9 424,4 9 898,9 9 441,8 9 839,6 10 134,6 10 907,6 11 218,6 10 253,0 8 276,4 7 494,7
Importaciones de bienes fob
   Centroamérica y República Dominicana 101 441,6 99 893,9 100 993,7 96 010,6 93 500,3 99 134,2 106 328,9 103 943,2 88 246,0 71 469,0 58 228,5
      Centroamérica 83 789,8 83 092,7 83 720,6 79 104,1 76 101,7 81 399,9 86 120,0 83 655,2 71 610,0 56 287,7 46 056,5
         Costa Rica 14 270,6 14 425,1 14 784,3 14 059,5 14 526,3 15 177,8 15 862,8 15 347,1 13 959,0 11 408,1 10 060,8
         El Salvador 9 159,0 9 684,2 9 581,0 9 407,3 8 975,9 9 512,3 10 671,0 10 867,4 9 543,0 8 139,3 6 851,8
         Guatemala 15 007,8 15 412,1 16 157,4 15 524,0 15 049,6 16 460,7 17 639,4 17 950,3 16 333,4 13 259,7 11 805,9
         Honduras 11 371,1 10 952,6 11 084,7 11 175,2 10 558,9 11 408,8 12 178,9 11 832,1 9 808,8 8 028,6 6 527,7
         Nicaragua 6 209,8 6 113,9 6 318,7 6 387,6 6 291,6 6 549,1 5 801,5 5 396,9 5 269,8 4 007,8 3 805,9
         Panamá 27 771,4 26 504,7 25 794,5 22 550,4 20 699,4 22 291,2 23 966,3 22 261,3 16 696,0 11 444,2 7 004,5
      República Dominicana 17 651,8 16 801,2 17 273,1 16 906,5 17 398,6 17 734,3 20 208,9 20 288,0 16 636,0 15 181,3 12 172,0

Exportación de bienes fob
   Centroamérica y República Dominicana 5,1 -1,9 0,3 -5,0 -1,1 6,9 3,9 1,1 -7,9 … -7,9
      Centroamérica 4,8 -3,1 -0,5 -5,1 -2,1 7,7 3,1 0,7 -7,8 … -7,5
         Costa Rica 7,5 -0,6 6,6 0,0 6,9 7,0 6,2 1,1 -1,4 … -1,7
         El Salvador 0,0 3,6 -2,3 3,3 -2,6 8,0 1,4 1,1 -13,0 … -18,4
         Guatemala -4,3 1,0 8,2 -3,1 -1,2 7,6 -0,1 3,5 -3,0 … 1,9
         Honduras 4,8 -6,6 4,0 1,3 -3,2 8,7 -0,7 1,5 -18,6 … -11,0
         Nicaragua 14,7 -1,0 7,7 -7,2 -2,0 10,1 0,4 3,4 -1,4 … 0,8
         Panamá 7,5 -6,6 -12,2 -14,7 -8,4 6,7 7,1 -3,0 -10,0 … -20,4
      República Dominicana 6,9 5,5 5,0 -4,6 4,2 3,0 7,6 2,9 -8,6 … -9,4
Importaciones de bienes fob
   Centroamérica y República Dominicana 5,2 -1,5 1,1 -4,9 -2,6 6,0 7,3 -2,2 -15,1 … -18,5
      Centroamérica 5,9 -0,8 0,8 -5,5 -3,8 7,0 5,8 -2,9 -14,4 … -18,2
         Costa Rica 7,1 1,1 2,5 -4,9 3,3 4,5 4,5 -3,3 -9,0 … -11,8
         El Salvador 1,6 5,7 -1,1 -1,8 -4,6 6,0 12,2 1,8 -12,2 … -15,8
         Guatemala 4,9 2,7 4,8 -3,9 -3,1 9,4 7,2 1,8 -9,0 … -11,0
         Honduras 2,2 -3,7 1,2 0,8 -5,5 8,0 6,8 -2,8 -17,1 … -18,7
         Nicaragua 9,5 -1,5 3,3 1,1 -1,5 4,1 -11,4 -7,0 -2,4 … -5,0
         Panamá 8,2 -4,6 -2,7 -12,6 -8,2 7,7 7,5 -7,1 -25,0 … -38,8
      República Dominicana 2,0 -4,8 2,8 -2,1 2,9 1,9 14,0 0,4 -18,0 … -19,8

(En millones de dólares)

(En tasas de crecimiento)
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2020b 2019c 2020c

Relación de precios del intercambio de bienes fob/fob
   Centroamérica y República Dominicana 98,2 96,0 97,3 101,8 104,1 101,1 96,6 97,6 102,9 … …
      Centroamérica 98,3 96,0 97,6 101,3 103,1 100,5 96,1 96,3 101,6 … …
         Costa Rica 97,6 96,5 98,9 106,4 109,9 107,6 104,0 105,4 110,6 … …
         El Salvador 99,4 98,6 96,7 100,9 102,6 96,6 92,1 91,2 83,7 … …
         Guatemala 93,7 91,8 92,3 97,2 105,0 99,5 95,2 94,0 98,6 … …
         Honduras 101,4 95,4 98,9 104,3 104,6 105,1 98,5 98,4 108,8 … …
         Nicaragua 106,7 98,4 102,2 113,8 112,7 112,2 103,0 106,3 114,6 … …
         Panamá 98,2 97,7 99,7 97,1 94,1 92,0 90,7 90,8 96,5 … …

      República Dominicana 98,8 96,5 96,1 104,4 109,0 104,1 99,1 103,6 114,9 … …
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Cifras estimadas.
c Cifras al tercer trimestre. Para Panamá, cifras al segundo trimestre.

(Índices 2010 = 100)
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Cuadro A.10 
Centroamérica y República Dominicana: indicadores del balance de pagos, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2020b 2019c 2020c

Balance en cuenta corriente
   Centroamérica y República Dominicana -15 929,7 -15 982,8 -16 751,4 -11 816,9 -8 428,6 -6 722,6 -10 348,9 -4 514,8 -1 423,6 -1 921,1 3 406,5
      Centroamérica -12 048,8 -13 414,9 -14 581,2 -10 536,6 -7 613,9 -6 589,5 -9 189,3 -3 309,9 12,4 -1 052,9 4 440,4
         Costa Rica -2 411,1 -2 431,2 -2 453,1 -1 921,3 -1 257,3 -1 961,1 -1 998,5 -1 415,3 -1 742,0 -570,3 -713,1
         El Salvador -1 239,8 -1 518,4 -1 213,6 -753,8 -550,1 -464,6 -1 226,1 -557,8 -526,9 -494,2 -102,5
         Guatemala -1 847,3 -2 238,8 -1 909,3 -773,8 637,3 803,6 595,1 1 853,9 3 382,8 1 521,3 3 156,9
         Honduras -1 580,7 -1 762,4 -1 372,1 -979,9 -682,7 -288,1 -1 350,3 -347,2 233,0 222,6 1 152,5
         Nicaragua -1 234,8 -1 380,4 -953,8 -1 259,6 -1 127,1 -987,1 -242,7 755,9 632,5 571,2 926,2
         Panamá -3 735,1 -4 083,7 -6 679,3 -4 848,3 -4 634,0 -3 692,1 -4 966,8 -3 599,4 -1 967,0 -2 303,5 20,4
      República Dominicana -3 880,9 -2 567,9 -2 170,2 -1 280,3 -814,7 -133,1 -1 159,6 -1 204,9 -1 436,0 -868,2 -1 033,9
Balance comercial de bienes y servicios
   Centroamérica y República Dominicana -24 933,2 -23 853,9 -23 541,7 -21 139,2 -17 962,2 -18 211,6 -22 507,7 -19 505,3 -17 621,0 -13 951,2 -11 195,2
      Centroamérica -19 537,4 -20 110,7 -20 251,4 -18 042,3 -15 342,8 -16 161,7 -19 092,0 -15 888,3 -13 298,0 -11 343,8 -7 469,7
         Costa Rica -1 363,7 -995,2 -789,4 1,6 683,8 426,6 799,7 1 670,9 1 125,6 1 440,4 1 259,7
         El Salvador -4 385,5 -4 618,4 -4 418,6 -4 011,0 -3 846,0 -4 111,5 -5 121,8 -4 889,8 -4 790,7 -3 707,7 -3 530,1
         Guatemala -6 505,0 -6 714,9 -6 707,9 -6 358,4 -5 854,8 -6 519,6 -7 828,4 -8 019,0 -6 733,9 -5 726,9 -4 363,6
         Honduras -3 602,9 -3 814,8 -3 404,1 -3 394,1 -3 177,8 -3 528,3 -4 648,5 -4 340,3 -4 084,4 -2 988,1 -2 107,8
         Nicaragua -2 128,8 -2 215,2 -1 955,8 -2 285,1 -2 105,0 -1 842,5 -1 201,8 -535,6 -790,6 -376,2 -227,3
         Panamá -1 551,5 -1 752,2 -2 975,6 -1 995,2 -1 042,9 -586,4 -1 091,2 225,5 1 976,0 14,6 1 499,4
      República Dominicana -5 395,8 -3 743,2 -3 290,3 -3 096,9 -2 619,4 -2 049,9 -3 415,7 -3 617,0 -4 323,0 -2 607,4 -3 725,5
Balance de transferencias corrientes
   Centroamérica y República Dominicana 18 703,1 19 172,3 20 583,9 21 879,4 23 523,7 26 160,7 28 594,3 31 606,4 32 157,4 23 471,3 24 516,6
      Centroamérica 14 788,6 15 024,7 16 216,4 17 126,4 18 465,9 20 450,1 22 493,2 24 920,2 25 270,4 18 477,9 18 883,2
         Costa Rica 408,3 392,1 450,2 457,1 510,5 502,9 463,3 513,3 463,1 388,0 375,6
         El Salvador 4 016,3 4 090,2 4 240,4 4 349,1 4 542,4 5 034,5 5 365,8 5 638,2 5 738,1 4 156,9 4 233,0
         Guatemala 5 682,7 5 712,1 6 315,6 7 071,1 7 917,4 8 824,3 9 943,2 11 147,8 11 455,5 8 209,6 8 456,1
         Honduras 3 287,7 3 405,3 3 638,0 3 840,5 4 002,8 4 645,7 5 179,7 5 894,4 5 717,0 4 469,5 4 347,3
         Nicaragua 1 309,8 1 369,0 1 449,9 1 514,5 1 612,1 1 567,1 1 611,3 1 757,9 1 839,7 1 284,4 1 402,7
         Panamá 83,8 56,0 122,2 -106,0 -119,2 -124,4 -70,2 -31,3 57,0 -30,4 68,5
      República Dominicana 3 914,5 4 147,6 4 367,5 4 753,0 5 057,8 5 710,6 6 101,1 6 686,2 6 887,0 4 993,4 5 633,4
Cuenta financiera y de capitald

   Centroamérica y República Dominicana -16 915,9 -21 947,2 -16 471,9 -17 742,1 -20 269,0 -18 861,6 -16 254,9 -16 235,2 1 534,3 -5 303,7 -10 009,8
      Centroamérica -12 972,8 -17 302,0 -11 768,8 -16 766,8 -17 065,7 -15 481,0 -12 825,7 -13 551,9 98,3 -2 147,4 -6 198,4
         Costa Rica -3 766,9 -4 196,8 -3 452,1 -3 938,4 -1 601,0 -1 909,4 -2 209,3 -2 483,4 -2 198,6 -192,7 -164,1
         El Salvador -2 235,4 -936,3 377,4 -890,1 -1 475,9 -946,7 -1 261,1 -715,0 926,8 -375,6 -1 452,2
         Guatemala -1 622,6 -2 294,8 -1 770,9 -1 956,2 -1 328,5 -2 592,2 -800,1 -1 312,9 -174,7 -1 274,9 -665,9
         Honduras -1 561,9 -2 755,4 -1 683,0 -1 515,3 -1 252,6 -2 167,2 -731,8 -1 461,0 -233,0 -682,6 -1 284,2
         Nicaragua -1 915,0 -1 434,4 -1 531,6 -1 340,2 -1 108,9 -1 254,1 -986,7 207,1 -189,2 101,5 -637,4
         Panamá -1 871,1 -5 684,4 -3 708,7 -7 126,6 -10 298,9 -6 611,4 -6 836,7 -7 786,7 1 967,0 276,8 -1 994,6
      República Dominicana -3 943,1 -4 645,2 -4 703,1 -975,3 -3 203,3 -3 380,6 -3 429,2 -2 683,3 1 436,0 -3 156,3 -3 811,4

(En millones de dólares)
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2020b 2019c 2020c

Balance global
   Centroamérica y República Dominicana 1 574,1 2 664,5 1 752,9 1 535,4 3 853,3 3 109,3 1 291,9 8 271,8 2 556,3 2 762,8 6 061,4
      Centroamérica 2 013,7 1 330,6 1 102,8 765,2 2 961,3 2 381,6 457,3 7 132,8 2 556,3 2 814,3 4 963,3
         Costa Rica 2 109,6 460,9 -113,2 644,0 -235,2 -418,7 389,9 1 392,5 -186,1 -58,6 -761,2
         El Salvador 650,7 -326,7 -32,8 113,0 451,8 308,0 2,0 876,1 -1 080,3 1 160,8 -449,2
         Guatemala 517,6 738,0 125,9 505,2 1 424,0 2 600,4 987,9 1 798,2 3 399,9 1 526,3 2 474,0
         Honduras -290,8 472,8 444,1 290,4 50,1 884,5 45,5 988,6 … 248,1 1 366,6
         Nicaragua -15,2 95,5 281,9 197,1 -56,7 300,0 -512,8 119,1 422,7 -18,5 472,6
         Panamá -958,2 -109,9 397,0 -984,5 1 327,3 -1 292,6 -455,2 1 958,3 … -43,7 1 860,5
      República Dominicana -439,6 1 333,9 650,1 770,2 892,0 727,7 834,6 1 139,0 … -51,5 1 098,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Cifras estimadas.
c Cifras al tercer trimestre. Para Panamá, las cifras corresponden al segundo trimestre.
d Incluye errores y omisiones.
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Cuadro A.11 
Centroamérica y República Dominicana: indicadores del balance de pagos, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2020b 2020c

Balance en cuenta corriente
   Centroamérica y República Dominicana -6,4 -6,1 -6,0 -3,9 -2,7 -2,0 -3,0 -1,3 -0,4 1,4
      Centroamérica -6,4 -6,7 -6,9 -4,6 -3,2 -2,6 -3,5 -1,2 0,0 2,4
         Costa Rica -5,2 -4,9 -4,9 -3,5 -2,2 -3,4 -3,3 -2,3 -2,9 -1,6
         El Salvador -5,8 -6,9 -5,4 -3,2 -2,3 -1,9 -4,7 -2,1 -2,1 -0,6
         Guatemala -3,7 -4,2 -3,3 -1,2 1,0 1,1 0,8 2,4 4,4 5,6
         Honduras -8,6 -9,6 -7,0 -4,7 -3,2 -1,3 -5,7 -1,4 1,0 6,8
         Nicaragua -11,7 -12,6 -8,0 -9,9 -8,5 -7,2 -1,9 6,0 5,2 10,3
         Panamá -9,2 -9,0 -13,4 -9,0 -8,0 -5,9 -7,6 -5,4 -3,2 0,1
      República Dominicana -6,4 -4,1 -3,2 -1,8 -1,1 -0,2 -1,4 -1,4 -1,6 -1,8
Balance comercial de bienes y servicios
   Centroamérica y República Dominicana -10,0 -9,1 -8,4 -7,1 -5,7 -5,4 -6,5 -5,4 -5,0 -4,7
      Centroamérica -10,4 -10,1 -9,5 -7,9 -6,4 -6,4 -7,3 -5,9 -5,1 -4,1
         Costa Rica -2,9 -2,0 -1,6 0,0 1,2 0,7 1,3 2,7 1,9 2,9
         El Salvador -20,5 -21,0 -19,6 -17,1 -15,9 -16,5 -19,6 -18,1 -18,6 -19,8
         Guatemala -12,9 -12,7 -11,6 -10,2 -8,8 -9,1 -10,7 -10,4 -8,7 -7,7
         Honduras -19,6 -20,8 -17,4 -16,3 -14,7 -15,4 -19,5 -17,4 -17,0 -12,4
         Nicaragua -20,2 -20,2 -16,5 -17,9 -15,8 -13,4 -9,2 -4,3 -6,5 -2,5
         Panamá -3,8 -3,8 -6,0 -3,7 -1,8 -0,9 -1,7 0,3 3,3 4,0
      República Dominicana -8,9 -6,0 -4,9 -4,4 -3,5 -2,6 -4,0 -4,1 -4,8 -6,5
Balance de transferencias corrientes
   Centroamérica y República Dominicana 7,5 7,3 7,4 7,3 7,4 7,8 8,2 8,8 9,2 10,2
      Centroamérica 7,9 7,5 7,6 7,5 7,7 8,0 8,6 9,2 9,7 10,4
         Costa Rica 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9
         El Salvador 18,8 18,6 18,8 18,6 18,8 20,2 20,5 20,9 22,3 23,7
         Guatemala 11,3 10,8 10,9 11,3 12,0 12,3 13,6 14,5 14,8 15,0
         Honduras 17,9 18,5 18,5 18,4 18,6 20,2 21,7 23,7 23,8 25,5
         Nicaragua 12,4 12,5 12,2 11,9 12,1 11,4 12,3 14,0 15,1 15,7
         Panamá 0,2 0,1 0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2
      República Dominicana 6,5 6,6 6,5 6,7 6,7 7,1 7,1 7,5 7,6 9,9
Cuenta financiera y de capitald

   Centroamérica y República Dominicana -6,8 -8,4 -5,9 -5,9 -6,4 -5,6 -4,7 -4,5 0,4 -4,2
      Centroamérica -6,9 -8,7 -5,5 -7,3 -7,1 -6,1 -4,9 -5,0 0,0 -3,4
         Costa Rica -8,1 -8,4 -6,8 -7,2 -2,8 -3,3 -3,7 -4,0 -3,6 -0,4
         El Salvador -10,5 -4,3 1,7 -3,8 -6,1 -3,8 -4,8 -2,6 3,6 -8,1
         Guatemala -3,2 -4,3 -3,1 -3,1 -2,0 -3,6 -1,1 -1,7 -0,2 -1,2
         Honduras -8,5 -15,0 -8,6 -7,3 -5,8 -9,4 -3,1 -5,9 -1,0 -7,5
         Nicaragua -18,2 -13,1 -12,9 -10,5 -8,3 -9,1 -7,6 1,7 -1,6 -7,1
         Panamá -4,6 -12,5 -7,4 -13,2 -17,8 -10,6 -10,5 -11,7 3,2 -5,3
      República Dominicana -6,5 -7,4 -7,0 -1,4 -4,2 -4,2 -4,0 -3,0 1,6 -6,7

(En porcentajes del PIB)



56

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2020b 2020c

Balance global
   Centroamérica y República Dominicana 0,6 1,0 0,6 0,5 1,2 0,9 0,4 2,3 0,7 2,5
      Centroamérica 1,1 0,7 0,5 0,3 1,2 0,9 0,2 2,6 1,0 2,7
         Costa Rica 4,5 0,9 -0,2 1,2 -0,4 -0,7 0,6 2,2 -0,3 -1,7
         El Salvador 3,0 -1,5 -0,1 0,5 1,9 1,2 0,0 3,2 -4,2 -2,5
         Guatemala 1,0 1,4 0,2 0,8 2,2 3,6 1,3 2,3 4,4 4,4
         Honduras -1,6 2,6 2,3 1,4 0,2 3,8 0,2 4,0 ... 8,0
         Nicaragua -0,1 0,9 2,4 1,5 -0,4 2,2 -3,9 1,0 3,5 5,3

         Panamá -2,4 -0,2 0,8 -1,8 2,3 -2,1 -0,7 2,9 ... 4,9
      República Dominicana -0,7 2,1 1,0 1,1 1,2 0,9 1,0 1,3 ... 1,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Cifras estimadas.
c Cifras preliminares al tercer trimestre.
d Incluye errores y omisiones.

(En porcentajes del PIB)
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Cuadro A.12 
Centroamérica y República Dominicana: inversión extranjera directa en la economía declarante, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019a  2020b  2019c  2020c

   Centroamérica y República Dominicana 12 583,7 12 512,4 14 352,2 13 612,2 13 675,7 14 447,7 13 585,2 12 562,3 3 233,5 9 458,2 5 946,4
      Centroamérica 9 441,3 10 521,9 12 143,7 11 407,3 11 269,0 10 877,7 11 049,9 9 549,5 3 233,5 7 093,8 3 899,2
         Costa Rica 2 696,3 3 205,4 3 242,1 2 955,5 2 620,4 2 856,0 2 763,9 2 505,1 1 735,0 1 552,6 1 218,8
         El Salvador 430,1 245,2 506,3 494,5 479,5 503,8 412,7 724,8 460,0 504,9 275,6
         Guatemala 1 270,1 1 479,3 1 442,4 1 230,9 1 174,4 1 130,0 993,9 998,2 898,4 745,9 728,3
         Honduras 1 058,5 1 059,7 1 417,4 1 203,5 1 139,4 1 175,8 961,3 498,1 … 537,7 178,0
         Nicaragua 775,7 965,1 1 076,8 967,0 989,1 1 035,4 837,6 503,0 140,1 360,4 165,4
         Panamá 3 210,5 3 567,2 4 458,7 4 555,8 4 866,2 4 176,6 5 080,4 4 320,4 … 3 392,2 1 333,1
      República Dominicana 3 142,4 1 990,5 2 208,5 2 204,9 2 406,7 3 570,0 2 535,3 3 012,8 … 2 364,4 2 047,2

   Centroamérica y República Dominicana 9,9 -0,6 14,7 -5,2 0,5 5,6 -6,0 -7,5 -74,3 … -37,1
      Centroamérica 2,9 11,4 15,4 -6,1 -1,2 -3,5 1,6 -13,6 -66,1 … -45,0
         Costa Rica -1,4 18,9 1,1 -8,8 -11,3 9,0 -3,2 -9,4 -30,7 … -21,5
         El Salvador 251,1 -43,0 106,5 -2,3 -3,0 5,1 -18,1 75,6 -36,5 … -45,4
         Guatemala 4,2 16,5 -2,5 -14,7 -4,6 -3,8 -12,0 0,4 … … -2,4
         Honduras 4,3 0,1 33,8 -15,1 -5,3 3,2 -18,2 -48,2 … … -66,9
         Nicaragua -17,2 24,4 11,6 -10,2 2,3 4,7 -19,1 -39,9 -72,1 … -54,1
         Panamá 1,8 11,1 25,0 2,2 6,8 -14,2 21,6 -15,0 … … -60,7
      República Dominicana 38,0 -36,7 11,0 -0,2 9,2 48,3 -29,0 18,8 … … -13,4

   Centroamérica y República Dominicana 5,1 4,8 5,1 4,5 4,3 4,3 3,9 3,5 0,9 3,6 2,5
      Centroamérica 5,0 5,3 5,7 5,0 4,7 4,3 4,2 3,5 1,2 3,6 2,1
         Costa Rica 5,8 6,4 6,4 5,4 4,6 4,9 4,6 4,0 2,9 3,4 2,8
         El Salvador 2,0 1,1 2,2 2,1 2,0 2,0 1,6 2,7 1,8 2,5 1,5
         Guatemala 2,5 2,8 2,5 2,0 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,3 1,3
         Honduras 5,8 5,8 7,2 5,8 5,3 5,1 4,0 2,0 … 2,9 1,0
         Nicaragua 7,4 8,8 9,1 7,6 7,4 7,5 6,4 4,0 1,2 3,9 1,8
         Panamá 7,9 7,8 8,9 8,4 8,4 6,7 7,8 6,5 … 6,9 3,5
      República Dominicana 5,2 3,2 3,3 3,1 3,2 4,5 3,0 3,4 … 3,6 3,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Cifras estimadas.
c Cifras al tercer trimestre. Para Panamá las cifras corresponden al segundo trimestre.

(En millones de dólares)

(En tasas de crecimiento)

 (En porcentajes del PIB)
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Cuadro A.13 
Centroamérica y República Dominicana: exportaciones de maquila y zonas francas, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019a  2020a  2019b  2020b

   Centroamérica y República Dominicana 19 154,1 19 578,5 20 858,1 21 830,2 22 179,1 22 661,6 24 232,1 24 582,6 … 19 562,5 17 241,4
      Centroamérica 14 235,2 14 602,1 15 596,4 16 406,6 16 675,2 16 952,0 18 002,1 18 319,1 … 14 899,3 12 991,4
         Costa Rica 3 569,8 3 593,3 3 858,5 4 310,9 4 908,0 5 327,6 5 870,1 6 269,5 6 592,9 5 773,0 5 950,2
         El Salvador 1 106,0 1 158,2 1 015,6 1 080,2 1 103,8 1 098,7 1 178,5 1 165,7 889,1 883,6 591,0
         Guatemala 3 463,5 3 603,0 4 168,4 4 287,3 4 031,7 3 805,8 3 805,8 3 467,5 3 197,6 2 642,5 2 248,6
         Honduras 3 939,4 3 889,5 4 029,0 4 234,2 4 018,9 4 081,8 4 277,3 4 522,4 … 3 426,4 2 410,1
         Nicaragua 2 156,4 2 358,2 2 524,9 2 494,0 2 612,8 2 638,1 2 870,3 2 894,0 2 469,1 2 173,8 1 791,6
         Panamá - - - - - - - - - - -
      República Dominicana 4 918,9 4 976,4 5 261,7 5 423,6 5 503,9 5 709,6 6 230,0 6 263,5 … 4 663,2 4 250,0

   Centroamérica y República Dominicana 1,0 2,2 6,5 4,7 1,6 2,2 6,9 1,4 … … -11,9
      Centroamérica 0,3 2,6 6,8 5,2 1,6 1,7 6,2 1,8 … … -12,8
         Costa Rica 8,1 0,7 7,4 11,7 13,8 8,5 10,2 6,8 5,2 … 3,1
         El Salvador 3,5 4,7 -12,3 6,4 2,2 -0,5 7,3 -1,1 -23,7 … -33,1
         Guatemala -8,3 4,0 15,7 2,9 -6,0 -5,6 0,0 -8,9 -7,8 … -14,9
         Honduras -1,5 -1,3 3,6 5,1 -5,1 1,6 4,8 5,7 … … -29,7
         Nicaragua 5,1 9,4 7,1 -1,2 4,8 1,0 8,8 0,8 -14,7 … -17,6
         Panamá - - - - - - - - - - -
      República Dominicana 3,2 1,2 5,7 3,1 1,5 3,7 9,1 0,5 … … -8,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Cifras preliminares al tercer trimestre.

(En millones de dólares)

(En tasas de crecimiento)
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Cuadro A.14 
Centroamérica y República Dominicana: importaciones de petróleo, combustibles y lubricantes cif, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2019b 2020b 2019c 2020c

Centroamérica y República Dominicana 18 376,7 17 958,6 17 297,9 11 369,7 10 281,1 12 600,1 15 214,1 14 558,6 11 158,2 6 294,3 … …
   Centroamérica 13 587,9 13 606,5 13 420,3 8 825,7 7 955,8 9 731,7 11 484,0 11 013,5 8 390,6 4 843,4 9 425,8 5 332,8
      Costa Rica 2 226,9 2 246,6 2 164,8 1 286,9 1 144,5 1 433,3 1 644,0 1 623,1 1 490,8 811,0 1 493,5 813,3
      El Salvador 1 895,7 1 976,2 1 779,3 1 311,5 1 114,4 1 290,1 1 654,2 1 493,7 1 121,7 694,6 665,0 387,8
      Guatemala 3 307,6 3 310,3 3 534,4 2 483,1 2 290,2 2 793,6 3 238,0 3 235,7 2 228,0 1 508,9 2 995,3 1 909,0
      Honduras 2 228,4 2 244,5 2 039,1 1 344,0 1 165,3 1 387,2 1 637,4 1 588,8 1 225,0 748,1 1 459,4 914,5
      Nicaragua 1 289,4 1 193,3 1 145,0 776,8 690,0 884,1 996,1 957,6 717,0 439,2 866,4 529,9
      Panamá 2 639,9 2 635,5 2 757,8 1 623,4 1 551,4 1 943,4 2 314,2 2 114,6 1 608,1 641,6 1 946,3 778,3
   República Dominicana 4 788,8 4 352,1 3 877,6 2 544,0 2 325,3 2 868,4 3 730,1 3 545,1 2 767,6 1 450,9 … …

Centroamérica y República Dominicana 4,9 -2,3 -3,7 -34,3 -9,6 22,6 20,7 -4,3 … -43,6 … -43,4
   Centroamérica 5,7 0,1 -1,4 -34,2 -9,9 22,3 18,0 -4,1 … -42,3 … -43,4
      Costa Rica 6,4 0,9 -3,6 -40,6 -11,1 25,2 14,7 -1,3 … -45,6 … -45,5
      El Salvador 12,0 4,2 -10,0 -26,3 -15,0 15,8 28,2 -9,7 … -38,1 … -41,7
      Guatemala 0,7 0,1 6,8 -29,7 -7,8 22,0 15,9 -0,1 … -32,3 … -36,3
      Honduras 6,3 0,7 -9,2 -34,1 -13,3 19,0 18,0 -3,0 … -38,9 … -37,3
      Nicaragua 2,6 -7,5 -4,1 -32,2 -11,2 28,1 12,7 -3,9 … -38,7 … -38,8
      Panamá 8,8 -0,2 4,6 -41,1 -4,4 25,3 19,1 -8,6 … -60,1 … -60,0
   República Dominicana 2,4 -9,1 -10,9 -34,4 -8,6 23,4 30,0 -5,0 … -47,6 … …

Centroamérica y República Dominicana 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 … …
   Centroamérica 73,9 75,8 77,6 77,6 77,4 77,2 75,5 75,6 75,2 76,9 … …
      Costa Rica 12,1 12,5 12,5 11,3 11,1 11,4 10,8 11,1 13,4 12,9 15,8 15,3
      El Salvador 10,3 11,0 10,3 11,5 10,8 10,2 10,9 10,3 10,1 11,0 7,1 7,3
      Guatemala 18,0 18,4 20,4 21,8 22,3 22,2 21,3 22,2 20,0 24,0 31,8 35,8
      Honduras 12,1 12,5 11,8 11,8 11,3 11,0 10,8 10,9 11,0 11,9 15,5 17,1
      Nicaragua 7,0 6,6 6,6 6,8 6,7 7,0 6,5 6,6 6,4 7,0 9,2 9,9
      Panamá 14,4 14,7 15,9 14,3 15,1 15,4 15,2 14,5 14,4 10,2 20,6 14,6
   República Dominicana 26,1 24,2 22,4 22,4 22,6 22,8 24,5 24,4 24,8 23,1 … …

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Cifras preliminares a septiembre de 2020.
c Cifras preliminares a noviembre de 2020.

(En millones de dólares)

(Tasas de crecimiento)

(Estructura porcentual)
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Cuadro A.15 
Centroamérica y República Dominicana: transferencias corrientes netas e ingresos de remesas familiares, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2020b 2019c 2020c

Balance de transferencias corrientes
   Centroamérica y República Dominicana 18 703,1 19 172,3 20 583,9 21 879,4 23 523,7 26 160,7 28 594,3 31 606,4 32 157,4 23 471,3 24 516,6
      Centroamérica 14 788,6 15 024,7 16 216,4 17 126,4 18 465,9 20 450,1 22 493,2 24 920,2 25 270,4 18 477,9 18 883,2
         Costa Rica 408,3 392,1 450,2 457,1 510,5 502,9 463,3 513,3 463,1 388,0 375,6
         El Salvador 4 016,3 4 090,2 4 240,4 4 349,1 4 542,4 5 034,5 5 365,8 5 638,2 5 738,1 4 156,9 4 233,0
         Guatemala 5 682,7 5 712,1 6 315,6 7 071,1 7 917,4 8 824,3 9 943,2 11 147,8 11 455,5 8 209,6 8 456,1
         Honduras 3 287,7 3 405,3 3 638,0 3 840,5 4 002,8 4 645,7 5 179,7 5 894,4 5 717,0 4 469,5 4 347,3
         Nicaragua 1 309,8 1 369,0 1 449,9 1 514,5 1 612,1 1 567,1 1 611,3 1 757,9 1 839,7 1 284,4 1 402,7
         Panamá 83,8 56,0 122,2 -106,0 -119,2 -124,4 -70,2 -31,3 57,0 -30,4 68,5
      República Dominicana 3 914,5 4 147,6 4 367,5 4 753,0 5 057,8 5 710,6 6 101,1 6 686,2 6 887,0 4 993,4 5 633,4
Ingresos de Remesas Familiares
   Centroamérica y República Dominicana 17 528,6 18 441,2 19 954,1 21 335,8 23 017,0 25 756,4 28 389,6 31 323,0 … 22 995,5 23 936,0
      Centroamérica 13 483,2 14 178,9 15 382,8 16 375,0 17 756,1 19 844,6 21 895,5 24 236,0 … 17 702,5 18 086,2
         Costa Rica 526,8 561,1 558,5 517,5 514,8 527,2 499,0 518,8 … 383,3 360,9
         El Salvador 3 886,6 3 944,2 4 139,2 4 256,6 4 543,9 4 985,4 5 390,8 5 649,0 5 918,6 4 141,4 4 177,6
         Guatemala 4 782,7 5 105,2 5 544,1 6 285,0 7 160,0 8 192,2 9 287,8 10 508,3 11 340,4 7 747,6 8 060,4
         Honduras 2 891,8 3 082,8 3 353,3 3 649,8 3 847,3 4 305,3 4 760,0 5 384,4 … 3 959,7 3 946,9
         Nicaragua 1 014,2 1 077,7 1 135,8 1 193,4 1 264,1 1 390,8 1 501,2 1 682,4 1 851,4 1 227,4 1 342,7
         Panamá 381,1 407,9 651,9 472,7 426,1 443,7 456,8 493,1 … 243,0 197,7
      República Dominicana 4 045,4 4 262,3 4 571,3 4 960,8 5 260,8 5 911,8 6 494,1 7 087,0 8 219,3 5 293,0 5 849,8

Balance de transferencias corrientes/PIB
   Centroamérica y República Dominicana 7,5 7,3 7,4 7,3 7,4 7,8 8,2 8,8 9,2 8,9 10,2
      Centroamérica 7,9 7,5 7,6 7,5 7,7 8,0 8,6 9,2 9,7 9,3 10,4
         Costa Rica 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
         El Salvador 18,8 18,6 18,8 18,6 18,8 20,2 20,5 20,9 22,3 20,9 23,7
         Guatemala 11,3 10,8 10,9 11,3 12,0 12,3 13,6 14,5 14,8 14,4 15,0
         Honduras 17,9 18,5 18,5 18,4 18,6 20,2 21,7 23,7 23,8 24,5 25,5
         Nicaragua 12,4 12,5 12,2 11,9 12,1 11,4 12,3 14,0 15,1 13,9 15,7
         Panamá 0,2 0,1 0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,1 -0,1 0,2
      República Dominicana 6,5 6,6 6,5 6,7 6,7 7,1 7,1 7,5 7,6 7,6 9,9
Ingresos de remesas familiares/PIB
   Centroamérica y República Dominicana  7,1  7,0  7,1  7,1  7,3  7,7  8,2  8,7 … 8,7 10,0
      Centroamérica  7,2  7,1  7,2  7,2  7,4  7,8  8,4  9,0 … 8,9 9,9
         Costa Rica 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 … 0,8 0,8
         El Salvador 18,2 17,9 18,3 18,2 18,8 20,0 20,6 20,9 23,0 20,8 23,4
         Guatemala 9,5 9,6 9,6 10,1 10,8 11,4 12,7 13,7 14,7 13,6 14,3
         Honduras 15,7 16,8 17,1 17,5 17,8 18,7 20,0 21,6 … 21,7 23,1
         Nicaragua 9,6 9,8 9,6 9,4 9,5 10,1 11,5 13,4 15,2 13,3 15,0
         Panamá 0,9 0,9 1,3 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 … 0,5 0,5
      República Dominicana 6,7 6,8 6,8 7,0 6,9 7,4 7,6 8,0 9,1 8,1 10,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares
b Balance de transferencias corrientes, son cifras estimadas, remesas de El Salvador y Guatemala, Nicaragua y República Dominicana, cifras preliminares al cierre del año.
c Cifras al tercer trimestre. Para Panama las cifras corresponden al segundo trimestre.

(En millones de dólares)

(En porcentajes del PIB)
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Cuadro A.16 
Centroamérica y República Dominicana: indicadores de la deuda pública del sector público, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2019b 2020b

Deuda pública total
   Centroamérica y República Dominicana 95 027,3 107 480,4 114 239,8 122 463,3 133 028,3 143 237,3 153 576,2 171 895,7 166 492,6 195 821,7
      Centroamérica 75 564,0 84 276,7 90 430,8 98 309,6 106 270,4 113 693,7 121 418,1 135 953,2 132 264,7 152 730,6
         Costa Rica 23 367,2 27 336,8 28 244,5 31 762,5 35 629,6 37 516,0 40 424,4 46 974,6 45 327,5 48 619,7
         El Salvador 14 493,1 14 888,3 15 697,6 16 586,4 17 558,2 18 372,7 18 974,7 19 808,4 20 273,5 22 710,9
         Guatemala 12 269,9 13 370,6 14 598,9 15 542,4 16 707,5 18 033,2 18 873,1 19 755,3 20 465,1 24 243,4
         Honduras 5 565,3 7 211,3 7 858,5 8 443,1 8 842,9 9 911,5 10 544,8 11 232,2 10 593,2 13 390,9
         Nicaragua 5 603,4 5 786,1 5 800,3 5 753,5 5 930,5 6 486,7 6 914,2 7 164,3 6 961,0 7 658,4
         Panamá 14 265,2 15 683,6 18 231,0 20 221,7 21 601,6 23 373,6 25 686,9 31 018,5 28 644,4 36 107,2
      República Dominicana 19 463,3 23 203,7 23 809,0 24 153,6 26 757,9 29 543,6 32 158,2 35 942,5 34 227,8 43 091,1
Deuda externa pública
   Centroamérica y República Dominicana 50 939,0 58 433,5 64 122,8 67 038,0 71 476,6 76 398,9 83 027,0 92 182,6 89 523,7 108 726,5
      Centroamérica 38 067,4 43 274,0 47 687,1 50 791,9 53 909,5 57 577,6 61 462,4 68 799,5 66 428,4 79 095,9
         Costa Rica 4 785,7 5 977,2 6 968,2 8 133,7 8 524,7 8 638,0 9 772,7 11 511,4 10 644,1 12 939,6
         El Salvador 8 050,3 8 069,8 8 965,8 8 789,2 9 317,2 9 675,3 9 565,4 9 981,4 10 575,2 11 250,8
         Guatemala 6 304,7 7 070,2 7 039,3 7 489,9 8 015,5 8 183,2 8 224,6 9 105,8 9 139,3 10 346,3
         Honduras 3 663,5 5 202,0 5 565,6 5 926,5 6 108,2 7 145,0 7 375,3 7 699,0 7 281,0 9 040,8
         Nicaragua 4 480,8 4 723,7 4 796,0 4 804,4 5 042,1 5 546,1 5 949,6 6 278,7 6 157,8 6 535,3
         Panamá 10 782,4 12 231,2 14 352,2 15 648,3 16 901,9 18 390,0 20 574,8 24 223,2 22 631,0 28 983,0
      República Dominicana 12 871,6 15 159,5 16 435,7 16 246,1 17 567,1 18 821,3 21 564,6 23 383,2 23 095,3 29 630,7
Deuda interna pública
   Centroamérica y República Dominicana 44 088,3 49 046,9 50 117,0 55 425,2 61 551,6 66 838,4 70 549,3 79 713,1 76 968,9 87 095,2
      Centroamérica 37 496,6 41 002,7 42 743,7 47 517,7 52 360,9 56 116,0 59 955,7 67 153,7 65 836,3 73 634,7
         Costa Rica 18 581,5 21 359,6 21 276,4 23 628,8 27 105,0 28 878,0 30 651,7 35 463,2 34 683,4 35 680,1
         El Salvador 6 442,8 6 818,5 6 731,8 7 797,2 8 241,1 8 697,4 9 409,3 9 826,9 9 698,3 11 460,1
         Guatemala 5 965,2 6 300,4 7 559,7 8 052,5 8 692,0 9 849,9 10 648,5 10 649,5 11 325,8 13 897,1
         Honduras 1 901,8 2 009,3 2 292,9 2 516,6 2 734,7 2 766,5 3 169,5 3 533,2 3 312,2 4 350,1
         Nicaragua 1 122,6 1 062,4 1 004,3 949,1 888,4 940,6 964,6 885,6 803,2 1 123,1
         Panamá 3 482,8 3 452,5 3 878,7 4 573,4 4 699,7 4 983,5 5 112,1 6 795,3 6 013,4 7 124,2
      República Dominicana 6 591,7 8 044,3 7 373,3 7 907,6 9 190,8 10 722,3 10 593,6 12 559,3 11 132,6 13 460,4
Servicio de la deuda pública total
   Centroamérica y República Dominicana 27 599,9 29 521,7 26 951,5 26 350,7 31 337,3 34 006,5 56 262,2 69 043,6 41 728,9 39 553,1
      Centroamérica 24 460,4 25 017,4 22 087,9 20 997,2 27 678,6 29 837,1 51 878,2 63 107,8 37 199,0 32 087,6
         Costa Rica 16 407,7 16 855,9 13 623,2 13 063,9 17 983,9 18 716,7 21 732,5 17 359,4 10 676,4 7 932,3
         El Salvador 2 093,7 2 102,6 3 092,4 1 687,8 2 443,0 2 640,0 2 423,4 3 422,3 … …
         Guatemala 1 370,9 1 487,5 1 579,6 1 863,3 2 118,5 1 861,7 1 862,3 2 208,4 1 673,8 1 779,8
         Honduras 948,6 1 117,6 1 262,9 1 304,7 1 058,3 1 607,7 1 326,7 1 593,2 1 101,8 1 138,7
         Nicaragua 732,8 647,2 771,2 938,8 1 312,5 1 997,4 21 435,2 35 048,3 21 055,7 18 169,6
         Panamá 2 906,7 2 806,7 1 758,6 2 138,7 2 762,5 3 013,7 3 098,1 3 476,1 2 691,2 3 067,1
      República Dominicana 3 139,6 4 504,3 4 863,6 5 353,5 3 658,7 4 169,3 4 384,1 5 935,8 4 529,8 7 465,5

(En millones de dólares)



62

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2019b 2020b

Servicio de deuda externa pública
   Centroamérica y República Dominicana 5 642,8 6 496,5 6 487,3 8 523,3 6 473,5 7 650,1 7 039,4 8 955,8 5 680,9 8 909,4
      Centroamérica 4 581,0 4 914,0 4 180,1 4 574,2 4 544,5 5 757,7 5 073,7 6 462,6 3 673,7 5 492,5
         Costa Rica 1 187,2 1 373,2 1 211,5 836,6 788,9 956,5 972,1 1 408,7 1 201,9 1 603,8
         El Salvador 1 000,2 894,4 1 006,7 1 065,3 1 204,1 1 405,6 1 231,7 1 824,1 … …
         Guatemala 545,1 908,2 620,8 669,4 698,7 821,2 705,9 805,5 573,7 619,6
         Honduras 164,4 192,5 309,4 333,4 388,7 536,5 515,4 584,7 415,6 451,9
         Nicaragua 99,5 112,2 133,9 156,4 188,7 224,4 248,5 329,1 220,6 243,4
         Panamá 1 584,5 1 433,5 897,9 1 513,0 1 275,5 1 813,4 1 400,1 1 510,5 1 261,9 2 573,9
      República Dominicana 1 061,9 1 582,5 2 307,2 3 949,2 1 929,0 1 892,4 1 965,7 2 493,2 2 007,3 3 416,8
Servicio de deuda interna pública
   Centroamérica y República Dominicana 21 957,1 23 025,2 20 464,1 17 827,4 24 863,8 26 356,3 49 222,8 60 087,8 36 047,9 30 643,7
      Centroamérica 19 879,4 20 103,4 17 907,7 16 423,1 23 134,1 24 079,4 46 804,5 56 645,2 33 525,4 26 595,0
         Costa Rica c 15 220,6 15 482,7 12 411,7 12 227,3 17 195,0 17 760,2 20 760,4 15 950,7 9 474,6 6 328,5
         El Salvador 1 093,4 1 208,2 2 085,7 622,5 1 238,9 1 234,3 1 191,6 1 598,2 … …
         Guatemala 825,8 579,3 958,9 1 193,9 1 419,8 1 040,5 1 156,4 1 402,9 1 100,1 1 160,3
         Honduras 784,2 925,1 953,5 971,3 669,6 1 071,2 811,3 1 008,5 686,2 686,8
         Nicaragua 633,3 535,0 637,3 782,4 1 123,8 1 773,0 21 186,7 34 719,3 20 835,1 17 926,2
         Panamá 1 322,2 1 373,2 860,7 625,7 1 487,0 1 200,4 1 698,0 1 965,6 1 429,3 493,2
      República Dominicana 2 077,7 2 921,8 2 556,4 1 404,3 1 729,7 2 276,9 2 418,4 3 442,6 2 522,6 4 048,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Cifras preliminares al tercer trimestre.

(En millones de dólares)
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Cuadro A.17 
Centroamérica y República Dominicana: indicadores de la deuda pública del sector público, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2019b 2020b 2019c 2020c

Deuda pública total/PIB
   Centroamérica y República Dominicana 38,3 41,0 40,9 40,9 42,1 42,9 44,2 47,9 46,4 55,8 62,8 81,8
      Centroamérica 40,3 42,2 42,6 43,1 44,2 44,7 46,4 50,3 49,0 58,6 66,4 83,9
         Costa Rica 50,2 55,0 56,0 58,0 62,4 64,2 66,9 75,8 73,2 80,2 99,3 110,7
         El Salvador 67,8 67,7 69,5 70,8 72,6 73,6 72,7 73,3 75,0 88,4 101,7 127,4
         Guatemala 24,3 25,2 25,2 24,9 25,2 25,1 25,8 25,7 26,6 31,3 36,0 43,0
         Honduras 30,2 39,3 40,1 40,5 41,0 43,1 44,2 45,1 42,5 55,7 58,1 78,5
         Nicaragua 53,2 52,7 48,8 45,1 44,6 47,1 52,9 57,2 55,6 63,0 75,3 85,5
         Panamá 35,3 34,4 36,5 37,4 37,3 37,6 39,4 46,4 42,9 59,4 58,1 95,2
      República Dominicana 32,1 37,0 35,4 33,9 35,3 36,9 37,6 40,4 38,5 47,9 52,1 75,4
Deuda externa públicaPIB
   Centroamérica y República Dominicana 20,5 22,3 22,9 22,4 22,6 22,9 23,9 25,7 24,9 31,0 33,8 45,4
      Centroamérica 20,3 21,7 22,5 22,3 22,4 22,7 23,5 25,5 24,6 30,3 33,3 43,4
         Costa Rica 10,3 12,0 13,8 14,8 14,9 14,8 16,2 18,6 17,2 21,4 23,3 29,5
         El Salvador 37,6 36,7 39,7 37,5 38,5 38,7 36,6 36,9 39,1 43,8 53,1 63,1
         Guatemala 12,5 13,3 12,1 12,0 12,1 11,4 11,2 11,8 11,9 13,4 16,1 18,3
         Honduras 19,9 28,3 28,4 28,4 28,3 31,1 30,9 30,9 29,2 37,6 39,9 53,0
         Nicaragua 42,5 43,0 40,4 37,7 37,9 40,2 45,5 50,1 49,2 53,7 66,6 72,9
         Panamá 26,7 26,8 28,7 28,9 29,2 29,6 31,6 36,3 33,9 47,7 45,9 76,4
      República Dominicana 21,2 24,2 24,5 22,8 23,2 23,5 25,2 26,3 26,0 32,9 35,1 51,8
Deuda interna pública/PIB
   Centroamérica y República Dominicana 17,7 18,7 17,9 18,5 19,5 20,0 20,3 22,2 21,4 24,8 29,1 36,4
      Centroamérica 20,0 20,5 20,1 20,8 21,8 22,1 22,9 24,9 24,4 28,3 33,0 40,4
         Costa Rica 40,0 42,9 42,2 43,1 47,5 49,4 50,8 57,2 56,0 58,9 76,0 81,2
         El Salvador 30,1 31,0 29,8 33,3 34,1 34,8 36,0 36,4 35,9 44,6 48,7 64,3
         Guatemala 11,8 11,9 13,0 12,9 13,1 13,7 14,5 13,9 14,7 18,0 19,9 24,6
         Honduras 10,3 10,9 11,7 12,1 12,7 12,0 13,3 14,2 13,3 18,1 18,2 25,5
         Nicaragua 10,7 9,7 8,5 7,4 6,7 6,8 7,4 7,1 6,4 9,2 8,7 12,5
         Panamá 8,6 7,6 7,8 8,5 8,1 8,0 7,8 10,2 9,0 11,7 12,2 18,8
      República Dominicana 10,9 12,8 11,0 11,1 12,1 13,4 12,4 14,1 12,5 14,9 16,9 23,6
Deuda total/exportaciones de B. y S.
   Centroamérica y República Dominicana 102,7 115,0 120,1 131,2 140,2 141,9 146,5 161,3 156,3 217,5 229,5 336,0
      Centroamérica 97,4 108,5 115,7 128,8 138,5 138,7 143,5 158,1 153,8 206,8 231,7 320,5
         Costa Rica 154,4 172,8 170,5 185,2 191,2 193,0 196,6 221,5 213,8 265,1 286,4 348,7
         El Salvador 237,2 227,8 237,1 239,9 255,5 254,3 252,4 248,1 254,0 375,8 342,3 525,0
         Guatemala 107,9 114,7 116,1 126,1 134,9 136,1 141,4 145,4 150,7 189,4 200,8 256,6
         Honduras 59,1 81,8 84,3 89,5 97,0 99,7 107,1 113,5 107,0 168,0 155,4 233,3
         Nicaragua 112,1 115,9 108,0 112,2 114,3 113,1 124,8 125,6 122,0 148,3 162,8 190,3
         Panamá 46,7 52,6 65,8 79,7 88,1 88,6 92,4 112,3 103,7 153,5 203,8 355,0
      República Dominicana 130,1 146,5 140,4 142,2 147,4 155,6 159,3 174,8 166,4 266,2 221,7 405,3
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2019b 2020b 2019c 2020c

Servicio: deuda externa total/exportaciones de B. y S.
   Centroamérica y República Dominicana 6,1 6,9 6,8 9,1 6,8 7,6 6,7 8,4 6,3 9,7 7,8 15,3
      Centroamérica 5,9 6,3 5,3 6,0 5,9 7,0 6,0 7,5 5,0 7,3 6,4 11,5
         Costa Rica 7,8 8,7 7,3 4,9 4,2 4,9 4,7 6,6 6,6 8,6 7,6 11,5
         El Salvador 16,4 13,7 15,2 15,4 17,5 19,5 16,4 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0
         Guatemala 4,8 7,8 4,9 5,4 5,6 6,2 5,3 5,9 4,5 4,9 5,6 6,6
         Honduras 1,7 2,2 3,3 3,5 4,3 5,4 5,2 5,9 5,2 5,1 6,1 7,9
         Nicaragua 2,0 2,2 2,5 3,1 3,6 3,9 4,5 5,8 4,3 4,1 5,2 6,0
         Panamá 5,2 4,8 3,2 6,0 5,2 6,9 5,0 5,5 5,4 10,9 9,0 25,3
      República Dominicana 7,1 10,0 13,6 23,3 10,6 10,0 9,7 12,1 12,4 21,1 13,0 32,1
Servicio: deuda externa/ingresos tributarios
   Centroamérica y República Dominicana 17,7 19,1 18,2 22,8 16,0 18,0 16,0 19,8 12,6 … 17,0 31,7
      Centroamérica 19,1 19,2 15,6 16,1 14,7 17,9 15,5 19,4 11,0 … 15,0 26,0
         Costa Rica 19,4 20,5 18,3 11,4 10,0 12,2 12,1 16,6 14,2 … 20,4 30,1
         El Salvador 29,1 23,9 26,7 27,2 28,9 31,9 26,3 38,3 0,0 … 0,0 0,0
         Guatemala 10,0 15,4 9,8 10,3 9,8 10,6 9,0 9,9 7,0 … 9,6 11,1
         Honduras 6,2 7,1 9,8 9,5 10,1 13,1 12,0 13,8 9,8 … 13,1 18,6
         Nicaragua 6,3 6,8 7,4 7,9 8,8 9,8 12,2 14,9 10,0 … 13,1 15,2
         Panamá 33,8 29,5 18,0 29,8 22,8 31,6 23,7 27,5 22,9 … 30,9 91,4
      República Dominicana 13,4 18,6 25,8 43,4 19,8 18,2 17,7 21,1 17,0 … 22,6 48,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Cifras al tercer trimestre. Los porcentajes son con respecto al PIB y Exportaciones de bienes y servicios anuales.
c Cifras al tercer trimestre. Los porcentajes son con respecto al PIB y Exportaciones de bienes y servicios al tercer trimestre.
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Cuadro A.18 
Centroamérica y República Dominicana: balance de la cuenta de viajes del exterior, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2019b 2020b

Centroamérica y República Dominicana
   Ingresos 13 042,0 14 322,5 15 484,5 16 508,1 17 840,5 18 790,7 19 330,5 19 587,1 13 937,7 4 995,0
   Egresos 2 790,6 3 234,1 3 334,8 3 770,5 4 187,5 4 324,0 4 589,4 5 101,3 2 896,9 1 045,0
   Saldo 10 251,4 11 088,4 12 149,6 12 737,6 13 653,0 14 466,7 14 741,1 14 485,8 11 040,8 3 950,0
Costa Rica
   Ingresos 2 529,1 2 928,1 2 996,3 3 266,5 3 648,4 3 656,0 3 772,5 4 009,5 2 974,5 1 239,9
   Egresos 422,0 424,8 450,1 690,1 802,9 1 043,9 981,8 1 088,1 673,9 248,7
   Saldo 2 107,1 2 503,3 2 546,3 2 576,3 2 845,5 2 612,2 2 790,7 2 921,4 2 300,5 991,2
El Salvador
   Ingresos 558,0 621,2 821,4 816,9 829,3 872,8 1 013,6 1 305,5 888,1 324,7
   Egresos 260,9 242,1 248,2 294,1 411,8 418,5 443,0 504,1 366,8 101,4
   Saldo 297,0 379,1 573,2 522,8 417,5 454,3 570,6 801,5 521,3 223,3
Guatemala
   Ingresos 1 109,9 1 160,3 1 163,5 1 169,3 1 200,6 1 212,7 1 230,9 1 220,7 919,6 231,0
   Egresos 711,8 767,9 782,1 754,1 753,8 774,7 807,0 814,2 600,2 177,3
   Saldo 398,0 392,4 381,4 415,1 446,8 438,0 423,9 406,5 319,4 53,7
Honduras
   Ingresos 679,0 608,2 698,4 663,5 577,8 602,5 591,6 546,8 414,0 133,3
   Egresos 454,2 404,0 337,8 358,2 370,1 401,4 408,0 499,1 383,8 109,6
   Saldo 224,8 204,2 360,6 305,3 207,7 201,1 183,6 47,7 30,2 23,7
Nicaragua
   Ingresos 421,5 417,3 445,6 527,9 642,1 840,5 544,4 515,3 360,2 169,5
   Egresos 135,6 151,7 167,7 156,4 181,3 234,6 218,8 181,3 139,0 50,0
   Saldo 285,9 265,6 277,9 371,5 460,8 605,9 325,6 334,0 221,2 119,5
Panamá
   Ingresos 3 064,4 3 532,7 3 729,4 3 948,2 4 222,8 4 422,0 4 616,9 4 521,1 2 621,8 890,7
   Egresos 415,2 862,1 941,7 1 054,7 1 164,6 920,7 1 182,4 1 412,1 733,1 358,0
   Saldo 2 649,2 2 670,6 2 787,7 2 893,5 3 058,2 3 501,4 3 434,4 3 109,0 1 888,7 532,8
República Dominicana
   Ingresos 4 680,1 5 054,7 5 629,8 6 115,9 6 719,6 7 184,1 7 560,7 7 468,1 5 759,5 2 005,8
   Egresos 390,8 381,5 407,2 462,8 503,0 530,3 548,5 602,4 0,0 0,0
   Saldo 4 289,3 4 673,2 5 222,6 5 653,1 6 216,6 6 653,8 7 012,2 6 865,7 5 759,5 2 005,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Cifras al tercer  trimestre. Panama cifras al segundo trimestre.
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Cuadro A.19 
Centroamérica y República Dominicana: tipo de cambio nominal y real, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2020a

Tipo de cambio nominal
   Costa Rica 502,53 499,89 539,75 534,53 545,50 567,96 578,54 585,79 586,72
   El Salvador 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
   Guatemala 7,82 7,85 7,72 7,64 7,58 7,33 7,50 7,68 7,70
   Honduras 19,64 20,50 21,13 22,10 22,99 23,65 24,07 24,68 24,75
   Nicaragua 23,55 24,72 25,96 27,26 28,61 30,05 31,55 33,12 34,34
   Panamá 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
   República Dominicana 39,32 41,79 43,55 45,05 46,06 47,53 49,51 51,29 56,52
Tipo de cambio real a precios de 2000
   Costa Rica 228,39 219,06 229,98 226,20 233,80 244,64 249,74 252,16 253,83
   El Salvador 0,89 0,90 0,90 0,91 0,91 0,92 0,94 0,95 0,97
   Guatemala 4,91 4,79 4,63 4,48 4,31 4,07 4,12 4,14 4,07
   Honduras 11,22 11,30 11,15 11,32 11,61 11,73 11,72 11,73 11,51
   Nicaragua 12,39 12,32 12,40 12,53 12,87 13,29 13,62 13,81 13,98
   Panamá 0,91 0,89 0,88 0,88 0,89 0,90 0,91 0,93 0,96
   República Dominicana 14,85 15,27 15,70 16,12 16,43 16,77 17,28 17,90 19,24

Índice del tipo de cambio nominal
   Costa Rica 162,65 161,80 174,70 173,01 176,56 183,83 187,25 189,60 189,90
   El Salvador 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
   Guatemala 100,85 101,16 99,55 98,51 97,79 94,53 96,74 99,02 99,34
   Honduras 130,80 136,50 140,76 147,19 153,15 157,53 160,31 164,38 164,87
   Nicaragua 185,64 194,91 204,65 214,89 225,57 236,91 248,76 261,12 270,74
   Panamá 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
   República Dominicana 243,00 258,29 269,13 278,38 284,67 293,76 305,97 317,00 349,32
Índice del tipo de cambio real
   Costa Rica 73,92 70,90 74,43 73,21 75,67 79,18 80,83 81,61 82,16
   El Salvador 88,99 89,61 90,04 90,81 91,40 92,41 93,65 95,28 96,81
   Guatemala 63,26 61,70 59,66 57,73 55,56 52,53 53,08 53,34 52,48
   Honduras 74,71 75,23 74,28 75,38 77,32 78,15 78,08 78,10 76,64
   Nicaragua 97,66 97,11 97,72 98,78 101,43 104,76 107,38 108,90 110,25
   Panamá 91,19 88,95 88,08 88,06 88,52 89,62 91,11 93,09 95,63
   República Dominicana 91,74 94,38 97,03 99,65 101,55 103,62 106,76 110,61 118,90

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Para Costa Rica y El Salvador, colones; para Guatemala, quetzales; para Honduras, lempiras; para Nicaragua, córdobas;
  para Panamá, balboas, y para la República Dominicana, pesos.

(En unidades monetarias nacionales por dólar b )

(Índices del tipo de cambio Año 2000 = 100)
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Cuadro A.20 
Centroamérica y República Dominicana: tipo de cambio nominal y real, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2019b 2020b 2019c 2020c

Ingresos totales/PIBc 15,3 15,4 15,4 15,7 15,7 16,0 15,8 15,8 15,7 14,9 11,5 10,4
   Costa Rica 14,0 14,2 14,0 14,3 14,7 14,3 14,2 14,8 14,1 13,2 10,5 9,7
   El Salvador 17,6 18,0 17,6 17,7 18,1 19,1 19,2 19,0 19,8 20,6 14,6 14,3
   Guatemala 11,6 11,8 11,7 11,1 11,5 11,4 11,3 11,3 11,2 10,5 8,2 7,7
   Honduras 16,7 17,0 18,5 19,2 20,0 20,3 20,2 19,2 19,4 16,3 14,1 11,5
   Nicaragua 17,6 17,2 17,4 17,7 18,5 18,7 17,6 19,7 20,0 19,6 14,7 14,5
   Panamá 16,1 15,2 14,2 13,4 13,4 13,9 13,8 12,6 10,5 9,8 7,7 6,1
   República Dominicana 13,6 14,2 14,2 16,6 13,9 14,0 14,2 14,4 14,7 14,1 10,7 9,1
Gastos totales/PIBc  18,5  18,8  18,3  17,9  18,2  18,4  18,4  18,6  17,9  22,0  13,2  15,3
   Costa Rica 18,3 19,6 19,6 20,0 19,9 20,4 20,0 21,7 20,5 22,3 15,2 16,3
   El Salvador 19,5 20,0 19,3 18,9 19,0 19,2 20,3 20,6  20,4  31,9  15,1  22,1
   Guatemala 14,0 14,0 13,6 12,6 12,6 12,8 13,2 13,5 13,0 15,0 9,6 11,0
   Honduras 22,7 24,9 22,9 22,1 22,8 23,0 22,4 21,6  20,5  21,5  15,0  15,2
   Nicaragua 17,1 17,1 17,7 18,3 19,1 19,3 19,5 19,5 17,4 20,0 12,7 14,8
   Panamá 18,6 18,9 18,1 17,2 17,2 17,1 17,0 16,4 17,5 21,6  12,9  13,5
   República Dominicana 19,2 16,9 17,0 16,6 16,9 17,4 16,5 16,7 16,4 21,6 12,0 14,0
Balance fiscal/PIBc - 3,1 - 3,4 - 2,9 - 2,2 - 2,5 - 2,4 - 2,6 - 2,7 - 2,2 - 7,1 - 1,7 - 4,9
   Costa Rica -4,3 -5,4 -5,6 -5,7 -5,2 -6,1 -5,8 -6,9 - 6,3 - 9,1 -4,7 -6,7
   El Salvador -1,9 -2,0 -1,7 -1,2 -0,9 -0,1 -1,1 -1,6 - 0,6 - 11,3 -0,4 -7,8
   Guatemala -2,4 -2,2 -1,9 -1,5 -1,1 -1,4 -1,9 -2,2 - 1,8 - 4,5 -1,3 -3,3
   Honduras -6,0 -7,9 -4,3 -3,0 -2,7 -2,7 -2,1 -2,5 - 1,1 - 5,2 -0,8 -3,7
   Nicaragua 0,5 0,1 -0,3 -0,6 -0,6 -0,6 -1,9 0,3  2,6 - 0,4 1,9 -0,3
   Panamá -2,5 -3,7 -3,9 -3,7 -3,8 -3,1 -3,2 -3,7 - 7,1 - 11,7 -5,2 -7,3
   República Dominicana -5,2 -2,7 -2,8 0,0 -3,1 -3,1 -2,2 -2,2 - 1,3 - 7,6 -1,0 -4,9
Balance fiscal primario/PIBd -1,3 -1,4 -0,9 -0,2 -0,4 -0,2 -0,2 -0,1 -1,5 -6,0 -1,1 -4,1
   Costa Rica -2,3 -2,8 -3,1 -3,0 -2,4 -3,0 -2,3 -2,8 -5,0 -7,1 -3,7 -5,2
   El Salvador 0,6 0,7 0,9 1,5 1,9 3,0 2,3 1,8 0,7 -9,5 0,5 -6,6
   Guatemala -0,9 -0,6 -0,5 0,1 0,5 0,1 -0,4 -0,7 -1,5 -4,5 -1,1 -3,3
   Honduras -4,3 -5,6 -1,9 -0,4 -0,1 0,0 0,9 0,6 -1,1 -4,3 -0,8 -3,1
   Nicaragua 1,5 1,0 0,5 0,3 0,4 0,5 -0,8 1,6 2,6 0,1 1,9 0,0
   Panamá -0,7 -1,9 -2,2 -2,0 -2,1 -1,4 -1,4 -1,9 -6,2 -10,5 -4,6 -6,5
   República Dominicana -2,8 -0,4 -0,4 2,3 -0,6 -0,5 0,4 0,6 -0,2 -6,4 -0,2 -4,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Cifras al tercer trimestre. Porcentaje  del PIB trimestral.
c Cifras al tercer trimestre. Porcentaje del PIB anual.
d Promedio simple.
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Cuadro A.21 
Centroamérica y República Dominicana: ingresos tributarios del gobierno central, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a 2019b 2020b 2019c 2020c

Total
   Centroamérica y República Dominicana 31 920,7 34 075,5 35 674,9 37 446,2 40 552,5 42 480,5 43 928,0 45 147,1 33 373,4 28 145,4 … …
      Centroamérica 23 984,2 25 574,1 26 745,0 28 346,1 30 813,4 32 102,0 32 820,3 33 345,1 24 503,0 21 161,7 … …
         Costa Rica 6 133,0 6 698,6 6 637,0 7 343,6 7 907,6 7 856,2 8 041,8 8 479,2 5 904,9 5 319,7 … …
         El Salvador 3 433,8 3 746,3 3 771,5 3 917,5 4 166,4 4 406,1 4 680,1 4 759,6 3 678,1 3 416,8 … …
         Guatemala 5 474,4 5 906,2 6 359,4 6 509,4 7 134,8 7 731,5 7 841,7 8 151,0 5 973,5 5 573,9 … …
         Honduras 2 672,3 2 713,9 3 158,4 3 514,8 3 857,0 4 088,3 4 293,6 4 243,1 3 178,7 2 430,3 … …
         Nicaragua 1 580,8 1 649,7 1 819,6 1 988,7 2 148,6 2 284,8 2 044,9 2 212,4 1 681,4 1 604,9 … …
         Panamá 4 689,9 4 859,3 4 999,0 5 072,0 5 599,0 5 735,0 5 918,2 5 499,8 4 086,4 2 816,0 … …
      República Dominicana 7 936,5 8 501,5 8 930,0 9 100,1 9 739,0 10 378,5 11 107,7 11 802,0 8 870,4 6 983,7 … …

Total
   Centroamérica y República Dominicana 12,9 13,0 12,8 12,5 12,8 12,7 12,6 12,6 12,6 11,8 9,3 8,0
      Centroamérica 12,8 12,8 12,6 12,4 12,8 12,6 12,5 12,3 12,3 11,6 9,1 8,1
         Costa Rica 13,2 13,5 13,2 13,4 13,9 13,4 13,3 13,7 12,9 12,1 9,5 8,8
         El Salvador 16,1 17,0 16,7 16,7 17,2 17,6 17,9 17,6 18,5 19,2 13,6 13,3
         Guatemala 10,8 11,1 11,0 10,4 10,8 10,8 10,7 10,6 10,5 9,9 7,8 7,2
         Honduras 14,5 14,8 16,1 16,9 17,9 17,8 18,0 17,0 17,4 14,2 12,8 10,1
         Nicaragua 15,0 15,0 15,3 15,6 16,2 16,6 15,7 17,7 18,2 17,9 13,4 13,2
         Panamá 11,6 10,7 10,0 9,4 9,7 9,2 9,1 8,2 8,3 7,4 6,1 4,6
      República Dominicana 13,1 13,6 13,3 12,8 12,9 13,0 13,0 13,3 13,5 12,2 10,0 7,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Cifras al tercer trimestre.  Los porcentajes son del PIB trimestral.
c Cifras al tercer trimestre.  Los porcentajes son del PIB anual.

(En millones de dólares)

(En porcentajes del PIB)
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Cuadro A.22 
Centroamérica y República Dominicana: panorama monetario, 2017-2020

(En millones de dólares) (En tasas de crecimiento) (Porcentajes del PIB)
2017 2018 2019a 2020b 2017 2018 2019a 2020b 2017 2018 2019a 2020b

Centroamérica y República Dominicana
Activos monetarios 164 565,9 166 780,0 178 898,4 194 393,3 6,1 1,3 7,3 12,5 49,2 48,0 49,8 49,3
   Activos externos netos 26 461,8 26 744,1 37 262,9 56 773,1 14,5 1,1 39,3 63,8 7,9 7,7 10,4 9,9
   Activos internos netos 138 104,0 140 035,8 141 635,5 137 620,2 4,6 1,4 1,1 -0,3 41,3 40,3 39,4 39,4
      Al sector público 22 822,2 23 078,4 22 364,8 21 264,9 6,2 1,1 -3,1 -2,4 6,8 6,6 6,2 6,2
      Al sector privado 115 281,8 116 957,4 119 270,7 116 355,3 4,3 1,5 2,0 0,1 34,5 33,7 33,2 33,2
   Dinero (M1) 45 936,9 46 777,9 51 673,8 58 225,3 6,2 1,8 10,5 24,4 13,7 13,5 14,4 13,3
   Liquidez en moneda nacional (M2) 133 836,2 135 883,8 146 996,8 157 532,1 6,5 1,5 8,2 12,0 40,1 39,1 40,9 40,1
   Dinero en sentido amplio (M3) 164 565,9 166 780,0 178 898,3 194 393,3 6,1 1,3 7,3 12,5 49,2 48,0 49,8 49,3

Centroamérica
Activos monetarios 137 295,4 138 863,8 149 315,4 161 412,0 6,1 1,1 7,5 12,5 54,0 53,0 55,3 55,0
   Activos externos netos 21 288,8 20 500,3 30 338,5 45 042,9 12,3 -3,7 48,0 64,9 8,4 7,8 11,2 10,5
   Activos internos netos 116 006,6 118 363,5 118 976,9 116 369,1 5,0 2,0 0,5 0,2 45,6 45,2 44,0 44,6
      Al sector público 8 213,8 8 991,5 7 862,5 8 549,2 8,6 9,5 -12,6 11,7 3,2 3,4 2,9 2,9
      Al sector privado 107 792,8 109 372,0 111 114,4 107 820,0 4,8 1,5 1,6 -0,6 42,4 41,8 41,1 41,6
   Dinero (M1) 38 876,7 39 552,9 43 395,6 49 085,4 5,8 1,7 9,7 25,0 15,3 15,1 16,1 15,1
   Liquidez en moneda nacional (M2) 112 640,8 114 616,5 124 716,8 133 958,1 6,4 1,8 8,8 12,6 44,3 43,8 46,2 45,6
   Dinero en sentido amplio (M3) 137 295,4 138 863,8 149 315,3 161 412,0 6,1 1,1 7,5 12,5 54,0 53,0 55,3 55,0

Costa Rica
Activos monetarios 28 238,4 27 035,6 29 819,4 32 355,5 -1,7 -4,3 10,3 14,0 48,3 44,8 48,1 46,8
   Activos externos netos 2 954,2 2 895,6 5 744,4 6 958,1 0,5 -2,0 98,4 71,8 5,1 4,8 9,3 6,7
   Activos internos netos 25 284,2 24 140,1 24 075,0 25 397,4 -2,0 -4,5 -0,3 4,4 43,3 40,0 38,9 40,1
      Al sector público 4 496,0 4 353,7 4 125,3 6 445,0 12,6 -3,2 -5,2 33,5 7,7 7,2 6,7 8,0
      Al sector privado 20 788,2 19 786,3 19 949,7 18 952,4 -4,6 -4,8 0,8 -2,8 35,6 32,8 32,2 32,2
   Dinero (M1) 10 636,3 10 542,5 12 480,8 14 715,0 -3,1 -0,9 18,4 34,8 18,2 17,5 20,1 18,0
   Liquidez en moneda nacional (M2) 19 342,1 18 057,7 20 377,2 21 882,3 -4,2 -6,6 12,8 14,8 33,1 29,9 32,9 31,5
   Dinero en sentido amplio (M3) 28 238,4 27 035,6 29 819,4 32 355,5 -1,7 -4,3 10,3 14,0 48,3 44,8 48,1 46,8
El Salvador
Activos monetarios 13 449,1 14 265,2 15 878,0 16 749,3 11,1 6,1 11,3 11,8 53,8 54,6 58,8 58,3
   Activos externos netos 2 328,7 2 402,8 3 097,3 3 535,7 44,8 3,2 28,9 -4,4 9,3 9,2 11,5 14,4
   Activos internos netos 11 120,4 11 862,4 12 780,6 13 213,6 6,0 6,7 7,7 17,0 44,5 45,4 47,3 43,9
      Al sector público 1 219,7 1 384,8 1 556,0 1 933,9 -9,1 13,5 12,4 237,3 4,9 5,3 5,8 2,2
      Al sector privado 9 900,6 10 477,6 11 224,7 11 279,8 8,2 5,8 7,1 5,2 39,6 40,1 41,5 41,7
   Dinero (M1) 3 663,0 3 812,5 4 251,3 4 895,4 16,8 4,1 11,5 24,2 14,7 14,6 15,7 15,3
   Liquidez en moneda nacional (M2) 13 449,1 14 265,2 15 878,0 16 749,3 11,1 6,1 11,3 11,8 53,8 54,6 58,8 58,3
   Dinero en sentido amplio (M3) 13 449,1 14 265,2 15 878,0 16 749,3 11,1 6,1 11,3 11,8 53,8 54,6 58,8 58,3
Guatemala
Activos monetarios 36 418,9 37 909,4 41 430,6 46 447,5 9,9 4,1 9,3 15,8 50,7 51,7 53,9 51,8
   Activos externos netos 8 882,5 10 014,7 12 233,9 16 425,5 35,9 12,7 22,2 33,6 12,4 13,7 15,9 15,9
   Activos internos netos 27 536,5 27 894,7 29 196,7 30 022,0 3,5 1,3 4,7 8,0 38,4 38,1 38,0 35,9
      Al sector público 4 969,7 5 836,9 6 707,5 7 243,9 2,7 17,4 14,9 24,7 6,9 8,0 8,7 7,5
      Al sector privado 22 566,7 22 057,8 22 489,1 22 778,2 3,7 -2,3 2,0 3,6 31,4 30,1 29,3 28,4
   Dinero (M1) 12 224,8 12 595,5 14 306,6 16 455,0 12,7 3,0 13,6 25,9 17,0 17,2 18,6 16,9
   Liquidez en moneda nacional (M2) 28 533,9 29 489,4 33 071,5 36 898,3 12,2 3,3 12,1 16,8 39,8 40,2 43,0 40,8
   Dinero en sentido amplio (M3) 36 418,9 37 909,4 41 430,6 46 447,5 9,9 4,1 9,3 15,8 50,7 51,7 53,9 51,8
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(En millones de dólares) (En tasas de crecimiento) (Porcentajes del PIB)
2017 2018 2019a 2020b 2017 2018 2019a 2020b 2017 2018 2019a 2020b

Honduras
Activos monetarios 13 506,7 14 053,6 15 497,0 17 058,1 12,4 4,0 10,3 15,9 58,8 58,9 62,2 61,2
   Activos externos netos 4 223,4 3 977,8 4 723,7 6 297,4 24,7 -5,8 18,8 49,5 18,4 16,7 19,0 17,5
   Activos internos netos 9 283,3 10 075,8 10 773,3 10 760,7 7,5 8,5 6,9 2,4 40,4 42,2 43,2 43,7
      Al sector público 160,6 -86,9 -167,4 -94,7 -63,0 -154,1 92,5 -47,9 0,7 -0,4 -0,7 -0,8
      Al sector privado 9 122,7 10 162,7 10 940,7 10 855,5 11,3 11,4 7,7 1,6 39,7 42,6 43,9 44,5
   Dinero (M1) 2 830,2 2 910,0 3 338,2 3 651,8 14,7 2,8 14,7 26,5 12,3 12,2 13,4 12,0
   Liquidez en moneda nacional (M2) 10 110,9 10 617,0 12 036,0 13 160,5 13,4 5,0 13,4 17,1 44,0 44,5 48,3 46,7
   Dinero en sentido amplio (M3) 13 506,7 14 053,6 15 497,0 17 058,1 12,4 4,0 10,3 15,9 58,8 58,9 62,2 61,2
Nicaragua
Activos monetarios 5 653,0 4 379,6 4 445,2 4 662,8 6,3 -22,5 1,5 14,1 41,0 33,5 35,5 33,6
   Activos externos netos 812,5 125,1 989,8 1 574,8 26,4 -84,6 691,0 111,4 5,9 1,0 7,9 6,1
   Activos internos netos 4 840,5 4 254,4 3 455,3 3 088,0 3,6 -12,1 -18,8 -7,6 35,1 32,6 27,6 27,5
      Al sector público 1 114,1 1 155,7 1 155,1 1 265,1 -18,4 3,7 0,0 26,7 8,1 8,8 9,2 8,2
      Al sector privado 3 726,4 3 098,7 2 300,2 1 822,9 12,6 -16,8 -25,8 -22,2 27,0 23,7 18,4 19,3
   Dinero (M1) 1 175,5 966,8 1 109,0 1 129,0 8,1 -17,8 14,7 35,0 8,5 7,4 8,9 6,9
   Liquidez en moneda nacional (M2) 1 175,5 966,8 1 109,0 1 129,0 8,1 -17,8 14,7 35,0 8,5 7,4 8,9 6,9
   Dinero en sentido amplio (M3) 5 653,0 4 379,6 4 445,2 4 662,8 6,3 -22,5 1,5 14,1 41,0 33,5 35,5 33,6
Panamá
Activos monetarios 40 029,4 41 220,4 42 245,2 44 138,6 5,0 3,0 2,5 7,1 64,3 63,3 63,2 67,8
   Activos externos netos 2 087,6 1 084,3 3 549,3 10 251,4 -45,8 -48,1 227,3 342,1 3,4 1,7 5,3 3,8
   Activos internos netos 37 941,8 40 136,1 38 695,9 33 887,3 10,7 5,8 -3,6 -12,8 61,0 61,6 57,9 64,0
      Al sector público -3 746,3 -3 652,7 -5 514,1 -8 244,0 -15,1 -2,5 51,0 88,6 -6,0 -5,6 -8,3 -7,2
      Al sector privado 41 688,1 43 788,8 44 210,0 42 131,2 7,8 5,0 1,0 -2,6 67,0 67,2 66,2 71,1
   Dinero (M1) 8 347,0 8 725,7 7 909,8 8 239,2 1,5 4,5 -9,4 8,2 13,4 13,4 11,8 12,5
   Liquidez en moneda nacional (M2) 40 029,4 41 220,4 42 245,2 44 138,6 5,0 3,0 2,5 7,1 64,3 63,3 63,2 67,8
   Dinero en sentido amplio (M3) 40 029,4 41 220,4 42 245,2 44 138,6 5,0 3,0 2,5 7,1 64,3 63,3 63,2 67,8

República Dominicana
Activos monetarios 27 270,4 27 916,2 29 583,0 32 981,3 6,1 2,4 6,0 12,7 34,1 32,6 33,3 32,5
   Activos externos netos 5 173,0 6 243,8 6 924,4 11 730,3 24,4 20,7 10,9 60,0 6,5 7,3 7,8 8,1
   Activos internos netos 22 097,4 21 672,3 22 658,6 21 251,0 2,6 -1,9 4,6 -3,1 27,6 25,3 25,5 24,4
      Al sector público 14 608,4 14 086,9 14 502,3 12 715,7 4,9 -3,6 2,9 -10,1 18,3 16,5 16,3 15,7
      Al sector privado 7 489,0 7 585,4 8 156,3 8 535,3 -1,6 1,3 7,5 9,6 9,4 8,9 9,2 8,6
   Dinero (M1) 7 060,2 7 225,0 8 278,2 9 139,9 8,5 2,3 14,6 21,4 8,8 8,4 9,3 8,4
   Liquidez en moneda nacional (M2) 21 195,3 21 267,3 22 279,9 23 574,0 6,7 0,3 4,8 8,5 26,5 24,9 25,1 24,1
   Dinero en sentido amplio (M3) 27 270,4 27 916,2 29 583,0 32 981,3 6,1 2,4 6,0 12,7 34,1 32,6 33,3 32,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Cifras preliminares a Septiembre.
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Cuadro A.23 
Centroamérica y República Dominicana: tasas de interés nominales y reales, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020a

Tasas de interés activas nominal
   Costa Ricab 19,03 15,32 15,65 13,88 11,05 10,72 7,65 7,30 5,95
   El Salvadorc 5,60 5,74 5,99 6,17 6,37 6,47 6,55 6,61 6,77
   Guatemalad 13,49 13,60 13,77 13,23 13,10 13,05 12,93 12,74 12,53
   Hondurase 18,45 20,07 20,61 20,66 19,33 19,26 17,80 17,34 17,01
   Nicaraguaf 11,99 14,98 13,54 12,03 11,44 10,86 10,90 12,46 11,18
   Panamág 6,85 6,67 6,30 6,03 6,09 6,34 6,54 6,75 6,61
   República Dominicanah 13,89 12,00 11,74 12,28 13,22 11,23 11,52 11,23 10,21
Tasas de interés pasivas nominal
   Costa Ricab 9,70 6,82 6,92 6,69 5,18 5,33 5,97 6,03 3,95
   El Salvadorc 2,52 3,40 3,78 4,24 4,41 4,43 4,24 4,30 4,12
   Guatemalad 5,31 5,46 5,49 5,47 5,48 5,38 5,18 5,01 4,63
   Hondurase 6,07 7,59 7,26 6,66 5,92 4,69 4,71 4,90 4,69
   Nicaraguaf 1,75 2,13 2,12 2,04 1,93 2,49 3,44 5,32 3,92
   Panamág 1,42 1,26 1,30 1,24 1,16 1,23 1,31 1,63 1,50
   República Dominicanah 7,49 6,02 6,73 6,56 7,18 6,81 6,65 6,56 5,19
Tasas de interés activas reales
   Costa Ricab 13,91 9,59 10,65 12,97 11,07 8,95 5,31 5,10 5,19
   El Salvadorc 3,81 4,94 4,80 6,95 5,73 5,40 5,40 6,53 7,16
   Guatemalad 9,35 8,87 10,01 10,59 8,28 8,26 8,85 8,72 9,02
   Hondurase 12,60 14,18 13,65 16,96 16,17 14,74 12,90 12,43 13,09
   Nicaraguaf 4,48 7,33 7,08 7,72 7,65 6,75 5,67 6,72 7,23
   Panamág 1,09 2,54 3,58 5,88 5,31 5,41 5,73 7,13 8,18
   República Dominicanah 9,83 6,84 8,49 11,34 11,43 7,70 7,68 9,25 6,20
Tasas de interés pasivas reales
   Costa Ricab 4,98 1,51 2,29 5,84 5,20 3,65 3,67 3,86 3,21
   El Salvadorc 0,78 2,62 2,60 5,01 3,78 3,38 3,11 4,22 4,50
   Guatemalad 1,47 1,07 2,00 3,01 0,99 0,92 1,38 1,26 1,37
   Hondurase 0,83 2,31 1,07 3,39 3,11 0,73 0,35 0,51 1,18
   Nicaraguaf -5,08 -4,67 -3,69 -1,88 -1,54 -1,31 -1,44 -0,05 0,23
   Panamág -4,05 -2,66 -1,30 1,11 0,41 0,35 0,54 2,00 3,00
   República Dominicanah 3,66 1,13 3,62 5,68 5,48 3,42 2,98 4,66 1,36

a Cifras preliminares.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

b Tasa de interés activa negociada en moneda nacional aplicada a la industria por bancos públicos. Tasa básica pasiva calculada por el Banco Central 
de Costa Rica.
c Tasas de interés promedio ponderado mensual de bancos: Activas hasta un año, pasivas a 180 días.

e Promedio ponderado del sistema financiero nacional: Tasas activas sobre prestamos. Pasivas, promedio ponderado de los depósitos de ahorro, a 
f Tasas de interés promedio: activas corto plazo; pasivas tres meses.
g Tasas de interés promedio: activas a un año al comercio; pasivas tres meses.
h Tasas de interés promedio: activas de 91 a 180 días; pasivas tres meses.

d Promedio ponderado del sistema bancario.



Cuadro A.24 
Centroamérica y República Dominicana: indicadores del créditoa, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019b 2020c

Crédito interno de las Sociedades de depósito
   Costa Rica 0,7 11,7 10,9 8,5 4,3 -1,3 -0,1 -7,3 -0,3
   El Salvador -2,8 13,5 2,8 8,9 2,4 3,9 6,2 7,8 0,4
   Guatemala 9,0 6,1 9,0 7,1 -0,4 -4,4 4,3 0,7 -3,1
   Honduras 11,4 0,3 5,7 4,3 10,0 3,0 7,5 4,0 -3,3
   Nicaragua 15,7 11,2 -1,3 15,7 7,6 2,9 -11,2 -19,9 -2,7
   Panamá 13,0 -13,1 33,2 10,2 8,0 10,2 5,6 -3,5 1,9
   República Dominicana 9,4 2,9 7,9 12,6 5,8 1,8 1,0 6,3 -4,8
Crédito al sector privado de las Sociedades de depósito
   Costa Rica 5,5 7,8 8,8 5,3 3,3 -3,9 -0,5 -6,3 -0,3
   El Salvador 5,7 7,2 4,8 3,9 4,5 6,0 5,4 7,1 0,4
   Guatemala 41,1 4,9 7,6 9,0 1,7 -4,2 0,6 -1,9 -3,1
   Honduras 12,9 5,6 6,2 7,3 7,3 6,6 10,3 4,7 -3,3
   Nicaragua 55,4 23,2 12,9 31,5 10,4 11,9 -16,0 -26,8 -2,7
   Panamá 12,8 -8,2 33,9 9,3 9,2 7,3 4,9 1,0 1,9
   República Dominicana -6,4 2,6 15,7 2,8 0,7 -2,4 4,3 9,3 -4,8
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Consejo Monetario Centroaméricano (CMC). 
a Sobre la base de saldos nominales de fin de año.
b Cifras preliminares.
c Cifras al mes de septiembre.

(En tasas de crecimiento reales)

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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