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1.  Introducción

El entorno internacional previsto para los 

próximos años es relativamente favorable, con 

previsiones de aumento de la actividad y el co-

mercio internacionales moderados, pero soste-

nidos. En este marco, el sector exterior español 

puede continuar contribuyendo al crecimien-

to económico si se apoya en las fortalezas 

acumuladas en años previos y afronta con éxi-

to las adaptaciones necesarias ante un marco 

global cambiante y no exento de riesgos.

En el primer epígrafe de este trabajo se revi-

san brevemente las perspectivas de evolución 

del entorno económico internacional para los 

próximos años. En el siguiente epígrafe, se ana-

liza la evolución reciente del sector exterior es-

pañol que, en el año 2023, continuó impulsando 

el crecimiento económico sobre la base de la 

plena recuperación de los ingresos por turismo, 

el dinamismo de las exportaciones de los servi-

cios no turísticos y lo que podría calificarse 

Subdirección General de Estudios y Prospección Comercial*

EL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL ANTE 
LOS RETOS DE 2024

En este trabajo se analizan la evolución reciente del comercio exterior español y sus pers-
pectivas para los próximos años. En 2023, el sector exterior ha continuado contribuyendo 
positivamente al crecimiento económico, apoyándose en el dinamismo de las exportaciones de 
servicios, turísticos y no turísticos, y la normalización de los flujos de comercio de bienes, tras 
las perturbaciones de los ejercicios previos, asociadas a la crisis sanitaria, la guerra de Ucrania 
y, más recientemente, la crisis del mar Rojo. 

Para que pueda seguir desempeñando este papel en el futuro, deben seguir impulsándose 
algunas de las fortalezas acumuladas en las últimas décadas, como la creciente apertura al 
exterior de la economía española, la ampliación de la base de empresas exportadoras, el dina-
mismo de la venta al exterior de servicios no turísticos, o la mejora de la competitividad frente 
a los países de nuestro entorno. Al mismo tiempo, las estrategias empresariales y las políticas 
públicas deben adaptarse a los nuevos retos que se presentan, como la transición ecológica y 
digital, o las eventuales disrupciones en las cadenas globales de suministro asociadas a tensio-
nes y conflictos geopolíticos.  

Palabras clave: comercio exterior, comercio de servicios, internacionalización, exportadores regulares, 
guerra de Ucrania, mar Rojo, transición ecológica, transición digital, dependencias estratégicas.
Clasificación JEL: F13, F14.

* Secretaría de Estado de Comercio.
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como una normalización de los flujos de comer-
cio internacional de bienes, tras los extraordina-
rios acontecimientos de años previos. Finalmen-
te, se realiza una revisión de algunas tendencias 
recientes en el comercio exterior español, como 
el aumento de la base exportadora, la mejora 
de la competitividad, la orientación de los flujos 
comerciales hacia productos vinculados con la 
transición ecológica y digital o las disrupciones 
en las cadenas globales de suministro.

El trabajo finaliza con un epígrafe de conclu-
siones en el que se resumen algunos de los re-
tos que las empresas internacionalizadas y las 
políticas públicas deberán afrontar, para con-
tinuar potenciando las fortalezas acumuladas 
por el sector exterior español y su capacidad 
de adaptación a las tendencias observadas y a 
los retos futuros. 

2.   Un escenario internacional de 
crecimiento moderado, pero 
sostenido

Las previsiones para los próximos años apun-
tan a un escenario de crecimiento de la activi-
dad económica sostenido, aunque moderado. La 
contención de la inflación ha sido más rápida de 
lo esperado, tras las disrupciones de las cade-
nas de suministro y la crisis energética, de ma-
terias primas y alimentos desencadenada por 
la invasión de Ucrania. Además, la orientación 
restrictiva de las políticas monetarias no ha ge-
nerado interrupciones bruscas del crecimiento 
en las economías emergentes y se ha revelado 
compatible con un crecimiento también superior 
a lo inicialmente previsto en las economías de-
sarrolladas. En este escenario se prevé, para los 
años 2024 y 2025, un aumento de la actividad 
global similar al registrado en 2023 (Cuadro 1).

El ritmo de crecimiento previsto es aún mo-

derado y está sujeto a factores que podrían 

afectarlo al alza o a la baja. Así, el aumento es-

perado de la actividad para los próximos años 

es aún inferior al 3,8 % registrado en promedio 

entre los años 2000 y 2019. Además de los ries-

gos derivados de tensiones geopolíticas, po-

drían afectar a este escenario la persistencia de 

tensiones inflacionistas, vinculadas a los secto-

res menos abiertos a la competencia internacio-

nal, como los de servicios; las divergencias en el 

momento económico entre distintas áreas geo-

gráficas, tanto entre economías desarrolladas, 

como entre estas y las economías emergentes 

o en desarrollo, y la debilidad de las perspecti-

vas de crecimiento a medio y largo plazo, aso-

ciada a un bajo crecimiento de la productividad 

total de los factores. Aunque el despliegue de la 

inteligencia artificial podría incidir favorablemen-

te en la productividad genera también preocu-

pación, por su posible impacto en los mercados 

financieros y de trabajo (FMI, 2024).

Además, desde una perspectiva geográfi-

ca, el crecimiento de la actividad económica 

mundial no está siendo balanceado. En 2023, 

destacó el aumento de la actividad en las eco-

nomías emergentes y, entre las economías 

desarrolladas, en EE. UU. y, en menor medi-

da, en Japón. Por el contrario, el ritmo de cre-

cimiento en la zona euro fue sensiblemente 

más moderado. Con la excepción de España, 

las principales economías europeas registra-

ron tasas de variación del PIB inferiores al 

1,0 %. Para los próximos años se prevé una 

progresiva recuperación del crecimiento en la 

zona euro que, no obstante, seguirá siendo 

inferior al del conjunto de la economía mun-

dial, así como al promedio de las economías 

desarrolladas.

En este escenario, se precisa un refuerzo 

de las bases para el crecimiento a través de 

reformas estructurales que impulsen la produc-

tividad. Entre otras, reformas que faciliten la 
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mejora de los resultados educativos, así como 

la supresión de barreras en los mercados de 

trabajo y de productos. También es necesario 

un refuerzo de la cooperación internacional 

para, entre otros objetivos, facilitar el creci-

miento del comercio mundial (OCDE, 2024).

CUADRO 1 
ESTIMACIÓN Y PREVISIONES DEL FMI EN ENERO DE 2024

Tasas de variación interanual 2023 (e) 2024 (p) 2025 (p)

Producto mundial .....................................................................................  3,2  3,2  3,2 

Economías avanzadas .............................................................................  1,6  1,7  1,8 

  Zona euro ................................................................................................  0,4  0,8  1,5 

    España ................................................................................................  2,5  1,9  2,1 

    Alemania.............................................................................................. - 0,3  0,2  1,3 

    Francia .................................................................................................  0,9  0,7  1,4 

    Italia .....................................................................................................  0,9  0,7  0,7 

 Estados Unidos .........................................................................................  2,5  2,7  1,9 

 Japón ........................................................................................................  1,9  0,9  1,0 

 Reino Unido ..............................................................................................  0,1  0,5  1,5 

Economías emergentes y en desarrollo .................................................  4,3  4,2  4,2 

 Asia ...........................................................................................................  5,6  5,2  4,9 

  China .......................................................................................................  5,2  4,6  4,1 

 Europa ......................................................................................................  3,2  3,1  2,8 

 América Latina y el Caribe ........................................................................  2,3  2,0  2,5 

 Oriente Medio y Asia Central ....................................................................  2,0  2,8  4,2 

 África Subsahariana .................................................................................  3,4  3,8  4,0 

Comercio de bienes y servicios (volumen) ............................................  0,3  3,0  3,3 

(e) Estimación.
(p) Proyecciones.

Fuente: FMI (2024).

GRÁFICO 1 
PIB Y COMERCIO MUNDIAL DE BIENES Y SERVICIOS (2008-2025) 

(Tasas de variación anual, precios constantes)

Fuente: FMI, WEO Database.
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El escenario descrito para los próximos años, 

de crecimiento sostenido de la actividad global, 

viene acompañado de una cierta recuperación 

del comercio mundial. Las previsiones apuntan a 

un aumento del comercio de bienes y servicios 

cercano al de la actividad económica, tras la no-

table desaceleración registrada en el año 2023. 

En este ejercicio, el crecimiento del comercio de 

bienes y servicios se situó en el 0,3 %, frente al 

aumento del 3,2 % de la actividad económica. 

Para 2024 y 2025, se espera que el comercio 

mundial aumente a tasas del 3,0  % y 3,3  %, 

respectivamente, frente a los crecimientos del 

3,2 %, en ambos años, esperados para la activi-

dad económica (Cuadro 1 y Gráfico 1). 

3.   El sector exterior continúa 
impulsando el crecimiento en 
España

En este entorno de aumento sostenido 

de la actividad económica mundial, aunque 

moderado, el sector exterior español ha conti-

nuado ejerciendo su papel de impulso al cre-

cimiento. Las fortalezas del sector exterior es-

pañol, entre las que destacan la tendencia de 

creciente apertura al exterior, el dinamismo 

de la exportación de servicios, el aumento de 

la base exportadora y la mejora de la competi-

tividad frente a los países de nuestro entorno, 

contribuyen a este resultado. Estas fortalezas 

han posibilitado que la aportación positiva al 

crecimiento se esté produciendo a pesar de la 

moderada expansión de la actividad en los paí-

ses de la zona euro, el principal mercado para 

la exportación española.

La economía española ha observado, en 

los últimos años, una tendencia de creciente 

apertura al exterior. Entre las grandes econo-

mías de la UE, España se sitúa en segunda 

posición, sólo por detrás de Alemania, en parti-

cipación de las exportaciones de bienes y ser-

vicios en el PIB. En el año 2023 se ha manteni-

do esta posición, con una tasa de participación 

del 39,0  %, algo inferior al máximo histórico 

registrado en 2022. Este máximo histórico 

GRÁFICO 2 
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL PIB (2008-2023) 

(Porcentajes a precios corrientes)

Fuente: Eurostat. National Accounts.

(p) Provisional.
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se vio favorecido por el fuerte incremento de 

precios de algunos de los productos exporta-

dos, en particular los energéticos, que han su-

frido una cierta corrección en 2023. El grado de 

participación de las exportaciones en la econo-

mía española supera en 6,3 y 3,9 puntos por-

centuales, respectivamente, a los de Francia e 

Italia y se sitúa a 8,1 puntos porcentuales del 

correspondiente a Alemania (Gráfico 2). 
El sector exterior continúa impulsando el cre-

cimiento económico en España, apoyándose 

en el dinamismo de las exportaciones de servi-
cios. En el año 2023, la demanda externa apor-
tó 0,8 puntos porcentuales al crecimiento del 
PIB, contribuyendo así a sostener la actividad 
agregada. Al igual que en ejercicios anteriores, 
esta contribución positiva del sector exterior 
se apoya en el buen comportamiento de la 
demanda externa de servicios que, en 2023, 
aportó 1,3 puntos porcentuales al crecimiento 
del PIB, compensando sobradamente la contri-
bución negativa de la demanda externa de bie-
nes de 0,4 puntos porcentuales (Gráfico 3).

GRÁFICO 3 
CRECIMIENTO DEL PIB Y CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO (2008-2023) 

Tasa de variación anual (PIB) y puntos porcentuales (contribuciones al crecimiento)

Contribución de las demandas interna y externa Contribución de los componentes de la demanda externa

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral (INE, 2024) y elaboración propia.

GRÁFICO 4 
BALANZA DE PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS EN 2023 

(Tasas de variación anual)

Fuente: Banco de España. Balanza de pagos y posición de inversión internacional.



Subdirección General de Estudios y Prospección Comercial

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 3169
ABRIL DE 20248

E
n

 p
o

rt
ad

a

La recuperación del turismo y el dinamis-

mo de los servicios no turísticos explican este 

comportamiento. Así, los ingresos por turismo 

y viajes crecieron un 22,9  % en 2023, supe-

rando ya los niveles previos a la pandemia, 

mientras que los ingresos procedentes de otros 

servicios aumentaron un 10,4 %. Es destacable 

que, en el caso de los servicios no turísticos, 

esta tasa de variación es notablemente supe-

rior a la registrada por los pagos, mientras que 

resulta más equilibrada en el caso de la partida 

de turismo y viajes, como reflejo de la recupe-

ración generalizada del sector, tras el impacto 

de la pandemia COVID-19. Las exportaciones de 

bienes y los pagos por las importaciones regis-

traron tasas de variación negativas, en parte 

por la corrección de precios de los productos 

energéticos objeto del tráfico internacional a la 

que ya se ha hecho referencia (Gráfico 4).

El buen comportamiento de la exportación 

de servicios y, en particular de los servicios no 

turísticos, es una de las fortalezas que exhibe 

el sector exterior español. En 2023, los ingre-

sos por exportación de servicios no turísticos 

supusieron más del 17  % del total de los in-

gresos generados por exportación de bienes 

y servicios y el superávit generado en esta 

subbalanza, 33.444 millones de euros, com-

pensó, por sí mismo, el tradicional déficit de la 

balanza comercial, que se situó en 32.743 mi-

llones de euros (Gráfico 5).
En el comercio exterior de bienes, 2023 ha 

sido un año de normalización, tras tres años de 
elevada volatilidad. En 2020, la crisis sanitaria 
tuvo un elevado impacto sobre el comercio de 
bienes, dando lugar a fuertes caídas tanto de la 
exportación como de la importación. En 2021 
y 2022 se produjo una fuerte recuperación, 
acompañada también de notables incremen-
tos de precios de los productos objeto de co-
mercio internacional. Los cuellos de botella 
en el transporte marítimo, desde mediados 
de 2021 y la invasión de Ucrania por Rusia 
en 2022, ocasionaron tensiones inflacionistas 
que han afectado especialmente a productos 
energéticos y otras materias primas, así como 
a los alimentos. 

Esta evolución dio lugar a que, en 2022, el 

comercio internacional de bienes de España 

GRÁFICO 5 
BALANZA DE PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS (2019-2023) 

(Millones de euros)

Fuente: Banco de España. Balanza de pagos y posición de inversión internacional.
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registrara máximos históricos, parcialmente 

explicados por la evolución de los precios. En 

2023, exportaciones e importaciones de bie-

nes se han moderado. En cierta medida, este 

resultado se explica por la corrección de los 

precios de algunos de los bienes exportados 

e importados, principalmente los energéticos, 

que ha tenido lugar a partir del segundo trimes-

tre del año. Así, de acuerdo con los datos que 

ofrece la Contabilidad Nacional Trimestral (INE, 

2024), las exportaciones nominales pasaron 

de crecer a tasas anuales superiores al 27 % 

en el primer trimestre de 2022, a descender a 

ritmos próximos al 9 %, en el tercer trimestre 

de 2023. El comportamiento de las exportacio-

nes en volumen ha sido menos volátil, con cre-

cimientos que alcanzaron máximos en torno al 

7 % en el tercer trimestre de 2022 y descensos 

del 7 % en el tercer trimestre de 2023. En la 

vertiente importadora se observa un comporta-

miento similar, con variaciones del crecimiento 

más acusadas. En todo caso, los flujos, tanto 

nominales como en volumen, de ambas ver-

tientes del comercio exterior, registran, en el 

último trimestre de 2023, una moderación de 

los ritmos de descenso que apunta hacia una 

recuperación del dinamismo en los próximos 

meses (Gráfico 6).

El análisis geográfico del comercio de bie-

nes muestra un comportamiento muy dispar de 

nuestros mercados de exportación. De acuer-

do con los datos de comercio declarado del 

Departamento de Aduanas e Impuestos Es-

peciales, las ventas dirigidas a los mercados 

de la UE, el principal destino de la exportación 

española, descendieron un 1,6 % en 2023, las 

dirigidas a Asia un 8,4 % y las exportaciones a 

África bajaron un 5,9 %. Tuvieron un mejor com-

portamiento las exportaciones a la Europa no 

comunitaria, con un aumento del 11,6 %, Amé-

rica, con un crecimiento del 3,3 % y Oceanía, 

donde se incrementaron en un 8,7 %. Un aná-

lisis más desagregado muestra comportamien-

tos también muy diferenciados dentro de estas 

grandes regiones. A título ilustrativo, las expor-

taciones españolas a Francia, nuestro primer 

mercado de exportación entre los países de la 

UE, descendieron un 0,2 %, mientras que 

GRÁFICO 6 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES (2008-2023) 

(Tasas de variación anual)

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral (INE, 2024).
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las dirigidas a Alemania, el segundo de estos 

mercados, aumentaron un 6,9 % (Cuadro 2).

En lo que se refiere al origen geográfico 

de nuestras importaciones se observa tam-

bién una elevada disparidad. Las importacio-

nes procedentes de Oriente Medio son las 

que han mostrado un mayor descenso, del 

32,1  %, vinculado a la evolución de los pre-

cios de productos energéticos. También han 

descendido las procedentes de la Europa no 

comunitaria (-18,6 %); Oceanía (-17,4 %); Amé-

rica (-15,7 %), y Asia (-11,3 %). Tan sólo las im-

portaciones procedentes de la UE han registra-

do un crecimiento positivo (2,4 %), aunque 

CUADRO 2 
COMERCIO EXTERIOR EN 2023: DESGLOSE POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

Área geográfica
Exportaciones Importaciones

% total TVA (%)* % total TVA (%)*

Europa ................................................................ 74,3 -0,7 57,2 -1,2

Unión Europea ................................................... 62,7 -1,6 49,3 2,4

 Zona euro ......................................................... 54,5 -2,8 41,5 1,9

  Alemania .......................................................... 10,4 6,9 11,1 9,2

  Francia ............................................................. 15,6 -0,2 9,3 -3,2

  Italia ................................................................. 8,6 5,0 6,7 1,4

  Portugal ............................................................ 8,3 -0,8 3,9 1,4

 Resto UE ........................................................... 8,1 7,8 7,9 4,7

Resto Europa ..................................................... 11,6 4,6 7,9 -18,6

  Reino Unido ..................................................... 5,9 6,1 2,5 -3,9

  Turquía ............................................................. 2,3 29,3 2,1 -8,7

América .............................................................. 10,8 3,3 12,8 -15,7

 América del Norte ............................................ 5,5 -0,6 7,3 -15,5

  Estados Unidos ................................................ 4,9 0,0 6,7 -16,5

 América Latina ................................................. 5,2 8,1 5,2 -13,9

  Brasil ................................................................ 0,9 -7,7 1,8 -18,3

  México .............................................................. 1,5 7,9 1,3 -5,6

Asia ..................................................................... 7,6 -8,4 21,6 -11,3

 Asia (exc. Oriente Medio) ................................ 5,4 -6,6 19,5 -8,2

  China ................................................................ 2,0 -5,4 10,4 -10,9

  Japón ............................................................... 0,7 -14,8 1,1 18,2

 Oriente Medio ................................................... 2,2 -12,4 2,1 -32,1

  Arabia Saudí .................................................... 0,7 -13,1 0,8 -33,5

África .................................................................. 5,2 -5,9 8,1 -19,4

  Marruecos ........................................................ 3,2 3,4 2,1 3,9

Oceanía ............................................................... 0,6 8,7 0,3 -17,4

  Australia ........................................................... 0,5 9,9 0,2 -17,8

Otros ................................................................... 1,5 -17,2 0,0 40,6

Total comercio declarado ................................. 100,0 -1,4 100,0 -7,2

* A efectos de cálculo de variación interanual, la comparación se realiza con los datos provisionales de 2022.

Fuente: Web DataComex de la Secretaría de Estado de Comercio.
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también con disparidades entre los principales 

países comunitarios. 

La desagregación sectorial confirma que 

en el año 2023 se han corregido algunos com-

portamientos atípicos registrados en ejercicios 

anteriores. Parte de estas correcciones se ex-

plican por la moderación de los precios de los 

productos energéticos y de materias primas 

que habían registrado incrementos inusuales 

durante 2022, a raíz de la invasión de Ucra-

nia por Rusia. Así, los productos energéticos 

son los que registran descensos más acusa-

dos, tanto en la vertiente exportadora (20,6 %), 

como en la importadora (30,2  %). Destaca 

también el descenso del comercio de materias 

primas, de un 15,4 % en la exportación y de 

un 15,5 % en la importación. El notable des-

censo de las exportaciones e importaciones 

de productos químicos (con tasas de variación 

del -11,1 % y -10,8 %, respectivamente) está 

también asociado al fuerte crecimiento que 

registraron en 2022 como consecuencia, prin-

cipalmente, de la elevada demanda de vacu-

nas para la COVID-19. España participa en las 

cadenas de valor de producción de vacunas 

europeas, lo que determinó un fuerte creci-

miento de las exportaciones e importaciones 

de estos bienes que se reflejó en el conjunto 

del sector de productos químicos y que se ha 

corregido en 2023, al disminuir la necesidad de 

producción. 

En sentido contrario, se observa una fuerte 

recuperación de las exportaciones e importa-

ciones de algunos sectores tradicionales en los 

que la crisis sanitaria y los cuellos de botella en 

las cadenas de suministro habían dado lugar a 

descensos anómalos en años anteriores. Así, 

en el sector de automóvil, las exportaciones 

aumentaron un 20,6 % y las importaciones un 

17,0 %, durante 2023. También el sector de bie-

nes de equipo registró elevados aumentos en 

ambas vertientes comerciales, con crecimien-

tos del 10,1 % en las exportaciones y del 5,9 % 

en las importaciones (Cuadro 3). 

Las dinámicas sectoriales descritas están 

asociadas a una evolución dispar de la con-

tribución de los distintos productos al creci-

miento del comercio internacional de bienes 

de los distintos sectores (Gráfico 7). Tanto en 

las exportaciones como, especialmente, en 

CUADRO 3 
COMERCIO EXTERIOR EN 2023: DESGLOSE POR SECTORES

Sector
Exportaciones Importaciones

% total TVA (%)* % total TVA (%)*

Alimentación, bebidas y tabaco ............................ 17,5 4,6 12,5 2,3

Productos energéticos .......................................... 7,9 -20,6 15,0 -30,2

Materias primas .................................................... 2,1 -15,5 2,8 -15,4

Semimanufacturas no químicas ........................... 9,9 -10,8 7,1 -13,2

Productos químicos .............................................. 16,8 -11,1 15,8 -10,8

Bienes de equipo .................................................. 19,5 10,1 22,4 5,9

Sector automóvil ................................................... 14,1 20,6 10,7 17,0

Bienes de consumo duradero ............................... 1,5 -4,7 2,4 -6,9

Manufacturas de consumo ................................... 8,7 -2,8 10,7 -6,2

Otras mercancías ................................................. 1,9 -15,3 0,6 -6,9

 Total comercio declarado .................................. 100,0 -1,4 100,0 -7,2

** A efectos de cálculo de variación interanual, la comparación se hará con los datos provisionales de 2021.

Fuente: Web DataComex de la Secretaría de Estado de Comercio.
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las importaciones, los productos energéticos 

contribuyeron negativamente al crecimiento. El 

petróleo y derivados restó 2,2 puntos porcen-

tuales al aumento de las importaciones y 1,1 

puntos al de las exportaciones. En la vertiente 

importadora, el gas tuvo incluso un papel más 

restrictivo, con una aportación negativa de -3,2 

puntos porcentuales. En la vertiente exportado-

ra, destacan los medicamentos, con una con-

tribución negativa de -1,6 puntos porcentuales. 

En lo que se refiere a las aportaciones po-

sitivas, es destacable, en ambas vertientes 

comerciales, el comportamiento de los produc-

tos asociados al transporte. Así, por el lado de 

las exportaciones, la principal aportación po-

sitiva corresponde a automóviles y motos (1,8 

puntos porcentuales), seguido de material de 

transporte por carretera (0,7 puntos) y compo-

nentes del automóvil (0,6 puntos). Por el lado 

de las importaciones, destacan la contribu- 

ción de las aeronaves (0,7 puntos) y el material 

de transporte por carretera (0,4 puntos).

En definitiva, durante 2023 el sector exterior 

ha continuado ejerciendo su papel de impul-

sor del crecimiento económico, apoyándose, 

principalmente, en el dinamismo de la exporta-

ción de servicios, tanto turísticos, como no tu-

rísticos. En el comercio exterior de bienes, 2023 

puede calificarse como un año de normalización, 

en el que se han corregido algunos comporta-

mientos atípicos del ejercicio anterior, como los 

asociados a los elevados precios de la energía y 

de algunas materias primas, o los vinculados a la 

elevada demanda mundial de vacunas frente a  

la COVID-19. Es destacable que el buen com-

portamiento del comercio exterior se ha registra-

do en un contexto de crecimiento moderado de 

nuestros principales mercados de exportación, 

los de los países que forman parte de la Unión 

Europea, lo que es indicativo de un elevado grado 

de competitividad de nuestro sector exportador.

4. Tendencias recientes

El escenario previsto para los próximos años 

es de crecimiento sostenido de la actividad eco-

nómica y el comercio mundiales y de paulatina 

recuperación de la zona euro, el principal mer-

cado de exportación de España. Como se 

GRÁFICO 7 
RANKING DE LOS SUBSECTORES CON MAYOR Y MENOR CONTRIBUCIÓN A LA TASA DE VARIACIÓN ANUAL EN 2023 

(Puntos porcentuales)

Aeronaves

Mat. transp. carretera

Motores

Frutas, hortalizas y legumbres

Medicamentos

Otros alimentos

Petróleo y derivados

Gas

Automóviles y motos

Mat. transp. carretera

Componentes del automóvil

Aparatos eléctricos

Hierro y acero

Carbón y electricidad

Petróleo y derivados

Medicamentos

Fuente: Web DataComex de la Secretaría de Estado de Comercio.



EL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL ANTE LOS RETOS DE 2024

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 3169
ABRIL DE 2024 13

E
n

 p
o

rt
ad

a

ha señalado, se trata de un escenario sujeto 

a incertidumbre, con un margen de mejora si 

se confirma la contención de la inflación y se 

suavizan, antes de lo previsto, las restricciones 

monetarias, y con posibles riesgos vinculados 

a las tensiones geopolíticas, a una evolución 

de la inflación peor de lo esperado, o, a me-

dio plazo, a las dificultades para alcanzar una 

senda de crecimiento apoyada en mejoras de 

la productividad. 

El sector exterior español aborda este es-

cenario desde una posición sólida, construida 

sobre la base de las fortalezas acumuladas en 

los últimos años. Algunas de estas fortalezas, 

como el elevado grado de apertura del sector 

exterior, la contribución positiva al crecimiento 

o el dinamismo de la exportación de servicios 

no turísticos, se han revisado en el epígrafe an-

terior. Otras, como las tendencias de aumen-

to de la base exportadora, o de mejora de la 

competitividad de las exportaciones españolas 

frente a los países de nuestro entorno se estu-

dian en los siguientes epígrafes.

Asimismo, se analizan otras tendencias que 

pueden incidir en la evolución a corto y me-

dio plazo del comercio exterior español y que 

pueden representar tanto oportunidades como 

riesgos para su desarrollo. Entre ellas, desta-

ca el crecimiento de los flujos de comercio de 

bienes asociados a la doble transición, ecoló-

gica y digital, que conlleva también una depen-

dencia de China en algunos productos clave. 

Igualmente, se analizan los riesgos asociados 

a cuellos de botella en el transporte interna-

cional de mercancías, que aparecen como re-

sultado al aumento de conflictos y tensiones 

geopolíticas y que se han concretado, durante 

2023, en la crisis del mar Rojo.

4.1.  Aumento de la base exportadora

La contribución positiva del sector exterior 

al crecimiento económico se sustenta en un 

cambio estructural y cultural del proceso de 

internacionalización de la economía española. 

Desde la Gran Recesión de 2008, los merca-

dos exteriores han dejado de ser un refugio 

para las empresas españolas, al que acudían 

principalmente en situaciones de debilidad de 

la demanda interna, para configurarse como 

destinos a los que orientar la actividad de la 

empresa, también durante las fases de fuerte 

crecimiento. Este cambio se refleja en un au-

mento del número de empresas comprometi-

das con la internacionalización.

Así, como se puede observar en el Gráfico 8, el 

número de empresas exportadoras presenta 

GRÁFICO 8 
EVOLUCIÓN DE LA BASE EXPORTADORA (2015-2023) 

(Número de exportadores)

Exportadores intracomunitarios de bienes o servicios Exportadores regulares de bienes

Fuente: AEAT y web DataComex de la Secretaría de Estado de Comercio.
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una tendencia de crecimiento. Desde 2015 hasta 

2023, el número de exportadores intracomunita-

rios de bienes o servicios ha aumentado en un 

44 %, hasta superar los 223.000, de acuerdo con 

los datos de las declaraciones recapitulativas de 

operaciones intracomunitarias que se recogen 

en el modelo 349.

Es destacable el dinamismo de las empre-

sas que exportan bienes y servicios o sólo 

servicios que, en el mismo período de aná-

lisis, han aumentado en un 64 % y un 57 %, 

respectivamente, frente al crecimiento algo 

más moderado de las empresas que exportan 

sólo bienes, del 32 %. Estos datos confirman 

la fortaleza del tejido empresarial español en la 

exportación de servicios, un sector para el que 

cabe esperar un fuerte crecimiento en el co-

mercio mundial en los próximos años.

Si el análisis se centra en las empresas ex-

portadoras de bienes, destaca la tendencia de 

crecimiento de las empresas que exportan re-

gularmente. Estas empresas se definen como 

aquellas que han realizado operaciones de 

exportación en cada uno de los últimos cuatro 

ejercicios, lo que indica un compromiso claro 

con los mercados exteriores. En 2023, la cifra 

de exportadores regulares de bienes, que su-

peran un umbral mínimo de exportación anual 

de 1.000 euros, asciende a 43.918, de los que 

37.600 exportan más de 5.000 euros anuales 

y 26.687 más de 50.000 euros. Las tres cate-

gorías de exportadores regulares mantienen 

una tendencia de crecimiento, que tan sólo se 

interrumpió en 2020 como consecuencia de la 

pandemia COVID-19. Entre 2015 y 2023, en las 

tres categorías se han registrado aumentos del 

número de exportadores del entorno del 14 %1. 

1 El número de exportadores regulares totales en 2023 fue de 
53.664, frente al máximo de 59.206 contabilizado en 2021. No obstante, 
estas cifras incluyen, con toda probabilidad, envíos de bienes al exterior 
efectuados por particulares, sin vocación comercial, que son además sen-
sibles a los cambios en los procedimientos de declaración en aduanas. 

4.2.  Mejora de la competitividad

El aumento de la base exportadora viene 

acompañado por una mejora de la competitivi-

dad frente a los países de nuestro entorno y en 

nuestros principales mercados. En los últimos 

años las exportaciones españolas de bienes 

mantienen una tendencia de ganancia de com-

petitividad, frente a las exportaciones del resto 

de los países de la UE en el conjunto de los 

mercados mundiales. También se observa una 

ganancia de competitividad de las exportacio-

nes españolas, frente a las del resto del mundo 

en los mercados comunitarios. 

El peso de las exportaciones de bienes es-

pañolas en las exportaciones del resto de paí-

ses de la UE es un indicador de la competitivi-

dad de los bienes españoles en los mercados 

mundiales, frente a los bienes comunitarios. 

Como puede observarse en el Gráfico 9, en-

tre 2010 y 2023 este indicador ha seguido una 

tendencia de crecimiento y se sitúa en la ac-

tualidad en el 5,9 %, frente al 5,3 % registrado 

al principio del período.

La cuota de las exportaciones españolas en 

el conjunto de importaciones de bienes de la 

UE indica la capacidad de competir de nues-

tros exportadores en los mercados comunita-

rios, frente a los exportadores del conjunto del 

mundo. Este indicador también muestra una 

tendencia de crecimiento, desde el 3,4 % regis-

trado en 2010 al 3,9 % correspondiente a 2023.

La positiva evolución de la competitividad 

de las exportaciones españolas, con relación a 

los países de nuestro entorno se apoya, entre 

otros factores, en una evolución favorable de 

la competitividad precio y coste. En términos 

generales, los indicadores de IPC relativos 

Por ello, se consideran poco representativas de la evolución de la base de 
empresas exportadoras y resulta conveniente introducir un umbral mínimo 
de exportación anual para aproximar mejor esta variable.
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y de costes laborales unitarios relativos apun-

tan a menores tensiones inflacionistas y de 

costes. Pese a ello, los precios relativos de los 

productos exportados, aproximados por los ín-

dices de valor unitario, han seguido una ten-

dencia de crecimiento, que ha sido compatible 

con la ganancia de cuotas de exportación ya 

analizada. Esta evolución sugiere una mejora 

de los márgenes empresariales relativos, o una 

orientación de las exportaciones hacia produc-

tos de mayor valor unitario que estaría refle-

jando ganancias en otros factores de compe-

titividad, como la calidad, la imagen de marca 

o el carácter innovador de los productos (Sub-

dirección General de Estudios y Evaluación de 

Instrumentos de Política Comercial, 2023).

4.3.   Aumento del comercio asociado a 
la transición energética y digital

La doble transición energética y digital supo-

ne un reto y una oportunidad para el sector exte-

rior. La evolución de la demanda mundial hacia 

productos relacionados con la doble transición 

supone la apertura de nuevas oportunidades 

para las empresas exportadoras, al tiempo que 

exige una notable capacidad de adaptación a 

las nuevas exigencias del mercado. Adicional-

mente, es preciso asegurar una provisión efi-

ciente, geográficamente diversificada y segura 

de los bienes precisos para afrontar con éxito 

esta doble transición, lo que supone también 

un reto desde la perspectiva de la importación 

y de las políticas comerciales.

El comercio exterior de bienes asociados a 

la doble transición2 presenta una tendencia de 

fuerte crecimiento, tanto en la vertiente expor-

tadora como en la importadora. En 2023 esta 

tendencia se ha mantenido, si bien el creci-

miento de las importaciones se ha desacele-

rado, lo que ha facilitado una contención del 

déficit comercial que presenta España en este 

tipo de bienes (Gráfico 10). 

Esta desaceleración se ha visto favorecida 

por la moderación de las importaciones de cé-

lulas fotovoltaicas y ordenadores, mientras que 

han continuado aumentado con intensidad las 

de coches eléctricos, baterías y móviles. En el 

caso de las exportaciones, destacan los au-

mentos de las correspondientes a coches 

2 Selección de productos elaborada a partir de listas de la OCDE, 
Banco Mundial y Parlamento Europeo, que incluye: paneles fotovoltaicos, 
baterías de ion de litio, coches eléctricos, convertidores estáticos, teléfo-
nos, y ordenadores. No es un listado exhaustivo, sino una selección rea-
lizada con fines ilustrativos. No se incluyen materias primas necesarias 
para la fabricación de productos asociados a la doble transición.

GRÁFICO 9 
CUOTA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN LAS DE LA UE Y EN LOS MERCADOS COMUNITARIOS (2010-2023) 

(Porcentajes de participación)
Cuota en las exportaciones del resto de la UE Cuota en las importaciones del resto de la UE

Fuente: Eurostat.
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eléctricos y transformadores, destinadas prin-

cipalmente a los mercados de Europa y Esta-

dos Unidos.

La adaptación de la industria productora 

y exportadora de vehículos al escenario que 

plantea la doble transición es, precisamente, 

uno de los retos que afronta el sector exterior 

español. Como se ha expuesto en el apartado 

3, la recuperación de la exportación de vehícu-

los en 2023 ha sido uno de los factores que ha 

coadyuvado a que el sector exterior continúe 

actuando como motor del crecimiento económi-

co. Para que el sector continúe desempeñando 

este papel, es necesario que se adapte a los 

nuevos parámetros de la demanda mundial, lo 

que supone una reorientación de la industria 

hacia la producción y exportación de vehículos 

eléctricos.

Como se observa en el Gráfico 11, este cam-

bio se está produciendo. La exportación de ve-

hículos electrificados (eléctricos e híbridos en-

chufables) ha pasado de representar el 1,6 % 

del total en 2019 al 25,0 % en 2020. Sin embar-

go, las ventas al exterior siguen estando domi-

nadas por los vehículos de gasolina (52,8 %) y, 

en menor medida, diésel (16,9 %). La evolución 

del saldo comercial también revela que la ven-

taja competitiva española continúa centrada en 

los vehículos de combustión tradicionales. Es 

preciso, por lo tanto, seguir avanzando en la 

senda de adaptación de la industria automovi-

lística iniciada en los últimos años.

En todo caso, la producción y exportación 

de vehículos terminados es sólo una parte de 

la cadena de valor del vehículo eléctrico, que 

debe atenderse en su integridad. China es, ac-

tualmente, el país más relevante en las distin-

tas fases de esta cadena de valor, desde la ex-

tracción de minerales indispensables para su 

producción (como el litio, cobalto o níquel) has-

ta el montaje de vehículos. Destaca, en par-

ticular, su papel como productor y proveedor 

(en especial a la UE) de baterías y sus com-

ponentes. España y Bélgica son las principales 

vías de entrada de vehículos eléctricos chinos 

destinados a los mercados de la UE. China es 

un socio ineludible para progresar en el reto 

de la electrificación de los vehículos, pero es 

preciso definir una estrategia que reduzca la 

vulnerabilidad que puede resultar de una 

GRÁFICO 10 
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES ASOCIADOS A LA DOBLE TRANSICIÓN (2012-2023) 

(Millones de euros)

Fuente: Web DataComex de la Secretaría de Estado de Comercio.
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dependencia excesiva y garantice un terreno 

de juego equilibrado (Noriega Gómez, 2023). 

Se trata, además, de una dependencia que 

es generalizada para otros productos asocia-

dos a la transición ecológica y digital y que no 

se produce sólo para el caso español, sino para 

el conjunto de la UE (Arjona et al., 2023). Por 

ello, es aconsejable continuar progresando no 

sólo en las medidas de política industrial que 

pueden reforzar la autonomía estratégica de la 

UE, sino también en acuerdos comerciales que 

pueden atenuar este tipo de vulnerabilidades, 

mediante la diversificación de las importacio-

nes y el reforzamiento de lazos con socios fia-

bles (García-Hernán Ordóñez, 2023).

4.4.   Disrupciones en las cadenas 
globales de suministro: el impacto 
del mar Rojo

Desde el inicio de la crisis sanitaria y du-

rante la posterior reactivación de la actividad 

económica mundial, tuvieron lugar diversas 

disrupciones en las cadenas globales de su-

ministro, que han puesto de manifiesto la exis-

tencia de vulnerabilidades. En buena medida, 

estas disrupciones estuvieron relacionadas 

con el tráfico internacional de mercancías por 

vía marítima, afectando de forma asimétrica a 

las distintas modalidades de transporte, rutas, 

y precios de los fletes. En el artículo Recupera-

ción económica y problemas de abastecimien-

to: el papel de los fletes (Subdirección General 

de Estudios y Evaluación de Instrumentos de 

Política Comercial, 2021), se ofreció un análisis 

detallado de los problemas de abastecimiento 

en la fase de recuperación, tras la pandemia.

Estos eventos pusieron de manifiesto la im-

portancia del buen funcionamiento de las ca-

denas globales de suministro para la actividad 

económica. En años más recientes, los conflic-

tos geopolíticos están dando lugar a nuevas 

perturbaciones en su funcionamiento. El más 

reciente de estos conflictos es el que afecta 

al tráfico marítimo efectuado a través del mar 

Rojo, ante los ataques hutíes a buques que 

atraviesan el estrecho de Bab-el Mandeb para 

acceder al canal de Suez.

El canal de Suez es una vía de comunica-

ción para el tráfico marítimo entre Asia y Eu-

ropa que absorbe en torno al 5 % del tráfico 

mundial. Es una ruta importante tanto para por-

tacontenedores, como para buques de granel 

y petroleros. La alternativa de desviar el tráfico 

por el cabo de Buena Esperanza alarga las dis-

tancias y tiempos de viaje en porcentajes que 

pueden estimarse en torno al 50 % para la 

GRÁFICO 11 
COMERCIO EXTERIOR DE VEHÍCULOS (2019-2023) 

(Millones de euros)
Exportaciones Saldo

Fuente: Web DataComex de la Secretaría de Estado de Comercio.
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ruta Shanghai-Valencia o el 127 % para la ruta 

Mundra-Barcelona (González-Laxe, 2024).

Al margen del impacto directo en el coste 

de los fletes, que está siendo menos intenso 

que el registrado en la recuperación de la ac-

tividad tras la pandemia, la crisis del mar Rojo 

está afectando a los exportadores españoles 

por otras vías. La Encuesta de Coyuntura de 

la Exportación que realiza la Secretaría de Es-

tado de Comercio ha incluido un módulo en el 

primer trimestre de 2024 para valora el impacto 

en los exportadores (Gráfico 12).

La encuesta se realiza a exportadores re-

gulares que venden al exterior más de 30.000 

euros anuales, lo que supone en torno al 90 % 

de la exportación española de bienes. La ma-

yor parte de las empresas encuestadas (52 %) 

manifiestan que la crisis del mar Rojo ha teni-

do algún efecto en su actividad. Las principa-

les vías de impacto son el encarecimiento de 

los fletes de exportación (para el 70 % de las 

empresas que indican haber percibido un im-

pacto), junto con los retrasos e incertidumbres 

en la exportación (60 %). Pero son también im-

portantes los efectos percibidos a través de las 

importaciones que realizan estas empresas, 

donde destacan los retrasos e incertidumbres 

(57 %) y se aprecia también un encarecimiento 

de las importaciones (44 %).

Las consecuencias que están teniendo que 

afrontar los exportadores son variadas. La re-

ducción de márgenes de exportación (46 % de 

las empresas) es la más extendida, frente a la 

alternativa de repercutir, total o parcialmente, 

los incrementos de coste al precio (34 %). En 

menor porcentaje, algunas empresas han teni-

do que reducir exportaciones, interrumpir ex-

portaciones a algún destino, o buscar nuevos 

proveedores para sustituir importaciones.

En definitiva, el actual escenario de tensio-

nes geopolíticas supone riesgos para el co-

rrecto funcionamiento de las cadenas globa-

les de suministro. Estos riesgos no sólo están 

relacionados con las tensiones que afectan 

directamente a los países de origen de nues-

tras importaciones o de destino de nuestras 

exportaciones, sino que también se asocian a 

las rutas comerciales, en particular a las ma-

rítimas. La identificación del valor estratégico 

de estas rutas, de los puntos más sensibles 

GRÁFICO 12 
IMPACTO EN LOS EXPORTADORES ESPAÑOLES DE LA CRISIS DEL MAR ROJO

(Porcentaje de empresas)

EFECTO EN LA EMPRESA

Sí

No

PRINCIPAL VÍA DE IMPACTO

Encarecimiento fletes export

Retrasos e incertidumbre export

Retrasos e incertidumbre import

Encarecimiento import

PRINCIPAL CONSECUENCIA

Reducción márgenes de export

Aumento precio export

Reducción de export

Interrupción de export a algún destino

Búsqueda otros proveedores

52

42

70

60

57

44

46

34

21

21

21

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. Encuesta de Coyuntura de la Exportación. Primer trimestre de 2024.
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para nuestro tráfico de mercancías, y de las 

posibles alternativas son elementos que deben 

incorporarse en las estrategias de las empre-

sas y en las políticas públicas de apoyo a la 

internacionalización.

5.  Conclusiones

El sector exterior español está ejerciendo 

un papel de impulso a la actividad económica. 

Este comportamiento refleja un cambio estruc-

tural y cultural observado a partir de la Gran 

Recesión de 2008 y se sustenta en fortalezas 

acumuladas desde entonces. Entre estas forta-

lezas destacan: el aumento de la apertura de 

la economía española al exterior, la ampliación 

de la base de empresas que exportan de forma 

regular, el fuerte crecimiento de la exportación 

de servicios no turísticos –uno de los sectores 

con mayores perspectivas de desarrollo para 

los próximos años–, y la competitividad de la 

economía española frente a los países de 

nuestro entorno.

En el escenario de crecimiento moderado, 

pero sostenido, de la economía y el comercio 

mundiales previsto para los próximos años, el 

sector exterior español debe continuar desem-

peñando este papel, para que el crecimiento de 

nuestra economía sea sostenible. Cumplir este 

objetivo implica que el sector exterior debe re-

forzar la capacidad de adaptación a un entorno 

cambiante que se pondrá de manifiesto en los 

próximos años.

En particular, se precisa una orientación de 

las empresas internacionalizadas y de los ins-

trumentos de apoyo a la internacionalización al 

reto que supone la transición ecológica y digi-

tal. Los datos más recientes confirman el dina-

mismo del comercio internacional de los pro-

ductos más directamente vinculados a ambas 

transiciones, pero se detectan también poten-

ciales vulnerabilidades asociadas a la concen-

tración geográfica de las importaciones que 

es preciso abordar. Las políticas comerciales 

pueden desempeñar un papel importante en 

este proceso, contribuyendo a diversificar las 

regiones de aprovisionamiento y a reforzar los 

lazos con proveedores fiables.

Los conflictos y tensiones geopolíticas su-

ponen riesgos adicionales que pueden reflejar-

se no sólo en los mercados de origen y destino 

del comercio, sino también en las rutas por las 

que este transita. El conflicto del mar Rojo es 

el caso más reciente. Las estrategias empresa-

riales y las políticas públicas deben adaptarse 

también a este escenario, evaluando el carác-

ter estratégico de las rutas y las posibles vías, 

fuentes de aprovisionamiento o mercados de 

destino alternativos.
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1.  Introducción

Tras dos años de fuertes subidas de pre-

cios, en los últimos meses la inflación ha remi-

tido en el conjunto de economías avanzadas. 

Las políticas de demanda, en particular la mo-

netaria, han sido la herramienta principal para 

controlar las alzas de precios. No obstante, 

cabe preguntarse qué otras políticas pueden 

resultar útiles frente a un contexto inflaciona-

rio, con capacidad de contribuir a estabilizar 

los precios y a combatir la erosión del poder 

adquisitivo.

Entre ellas se encuentran las políticas de 

oferta. Estas políticas tratan de solucionar pro-

blemas relacionados con la producción, con el 

objeto de impulsar una economía más sólida, 

dinámica y flexible, que proporcione progreso, 

estabilidad y prosperidad. A tal fin, se debe 

combinar un marco regulatorio eficiente, 

José Luis Rodríguez*
Lara Tobías Peña*
Alfonso Camba*

POLÍTICAS DE OFERTA E INFLACIÓN
Reformas procompetitivas para estabilizar los precios y 
proteger el poder adquisitivo

Partiendo de la guía de la CNMC (2023a) Competencia frente a la inflación. Cómo la 
competencia y la regulación eficiente ayudan a proteger el poder adquisitivo de los con-
sumidores, se revisa el estado del conocimiento sobre la utilidad de las políticas de oferta 
para combatir la inflación y dar impulso al poder adquisitivo. La conclusión es que contar 
con mercados eficientes y competitivos puede ayudar a moderar los precios y la inflación 
gracias al incentivo a bajar precios y, también, al fomento de una producción más extensa y 
eficiente, mayor capacidad de adaptación a shocks y la contención de los efectos de segunda 
vuelta. Además, al impulsar el crecimiento, el empleo, los salarios y la innovación, junto con 
la igualdad de oportunidades en los mercados y las mejoras en la calidad y sostenibilidad de 
los servicios públicos, se contrarrestan la erosión del poder adquisitivo y del bienestar que 
causa la inflación. 

Palabras clave: poder adquisitivo, precios, inflación, regulación, competencia. 
Clasificación JEL: D30, D41, E31, K21, L44, O47.

* Técnico Comercial y Economista del Estado en la Subdirección de 
Estudios e Informes. Departamento de Promoción de la Competencia de la 
CNMC.

Las opiniones del artículo pertenecen a los autores y no representan 
necesariamente la posición de la institución en donde trabajan.

Versión de marzo de 2024.
https://doi.org/10.32796/bice.2024.3169.7740



José Luis Rodríguez, Lara Tobías Peña y Alfonso Camba

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 3169
ABRIL DE 202422

C
o

la
b

o
ra

ci
o

n
es

que facilite la inversión, la innovación y, en ge-

neral, la actividad productiva, con un elevado 

nivel de competencia, que aliente a los produc-

tores a esforzarse y mejorar. 

La cuestión que trata el presente artículo es 

cómo estas políticas de oferta, en concreto, el 

impulso a la competencia y a la eficiencia re-

gulatoria, pueden ser una herramienta muy útil 

para ayudar a moderar la inflación y proteger la 

capacidad de compra de los ciudadanos. Para 

ello, revisaremos el contenido de la guía re-

cientemente publicada por la Comisión Nacio-

nal de los Mercados y la Competencia (CNMC, 

2023a) llamada Competencia frente a la in-

flación. Cómo la competencia y la regulación 

eficiente ayudan a proteger el poder adquisi-

tivo de los consumidores. En ella se presenta, 

en 16 puntos, el estado del conocimiento de 

la ciencia económica sobre el efecto que tiene 

contar con mercados eficientes y competitivos 

sobre el nivel de precios, la inflación y el poder 

adquisitivo.

Así, en el presente artículo, partiendo de la 

citada guía, exponemos en un primer apartado 

el efecto moderador que tienen los mercados 

eficientes y competitivos sobre el nivel de pre-

cios y, en un segundo apartado, sus beneficios 

para contener la inflación1. Finalmente, en el 

tercer apartado se revisa cómo las políticas en 

favor de mercados eficientes y competitivos im-

pulsan la actividad económica y contrarrestan 

pérdidas del poder adquisitivo, beneficiando a 

toda la ciudadanía, incluyendo a los colectivos 

con menores ingresos.

1 Sobre la distinción entre nivel de precios e inflación se puede se-
ñalar que, como sucede con distancia y velocidad, son conceptos ligados 
pero diferentes. El primero hace referencia a los precios registrados en un 
momento y lugar dado para un grupo concreto de bienes, el cual puede 
ser más o menos amplio, mientras que el segundo se refiere a la tasa de 
variación del conjunto general de precios a lo largo del tiempo.

2.   Más competencia y regulación 
eficiente para moderar el nivel de 
precios

La literatura sobre la materia ha investigado 

con especial énfasis la influencia que tienen la 

competencia y regulación eficiente sobre el ni-

vel de precios. Generalmente estudian lo que 

sucede en un sector específico tras un cambio 

o reforma con el objetivo de identificar el impac-

to de esa modificación. Los resultados de las in-

vestigaciones en general coinciden en señalar 

que las reformas procompetitivas logran, entre 

otros beneficios, moderar el nivel de precios2.

La explicación de este resultado es conoci-

da: cuando un mercado es competitivo y cuenta 

con un marco regulatorio eficiente la presión de 

la competencia hará que las empresas tengan 

que esforzarse y mejorar sus ofertas. Tratarán 

de innovar, de reducir sus costes y de ganar 

eficiencia. No se demorarán innecesariamente 

a la hora de mejorar sus procesos, introducir 

innovaciones o invertir y, además, deberán con-

siderar los intereses y opiniones de los consu-

midores, ya que, de lo contrario, podrían perder 

clientela e incluso ver peligrar su negocio. Lo 

anterior procura muchos beneficios para la eco-

nomía y la sociedad, incluyendo que el merca-

do ofrecerá productos más baratos3.

Un ejemplo reciente y destacado sobre los 

beneficios de la competencia sobre el nivel de 

precios se encuentra en la liberalización del fe-

rrocarril de alta velocidad en España. En con-

creto, la CNMC elaboró en 2019 un estudio so-

bre la liberalización del transporte de viajeros 

2 Se puede consultar una amplia revisión de la literatura sobre esta 
cuestión en la guía de la CNMC Competencia frente a la inflación (CNMC, 
2023a).

3 Una descripción más detallada del conjunto de los beneficios de 
la competencia se puede encontrar en la Guía sobre los beneficios de la 
competencia para los consumidores (CNMC, 2021) o en la propia guía 
Competencia frente a la inflación (CNMC, 2023a).
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por ferrocarril (CNMC, 2019a). En él se plantea-

ron múltiples reformas que, en gran medida, se 

adoptaron para lograr una liberalización exitosa 

del tren de alta velocidad. En mayo de 2021 se 

inició la apertura del mercado. Los datos de los 

corredores en donde la competencia se incorpo-

ró primero (Madrid-Barcelona y Madrid-Valen-

cia) muestran que los precios han caído desde 

11-13 céntimos por viajero y kilómetro antes de 

la apertura a 7-8 céntimos dos años después, lo 

que supone una bajada de precios de entre el 

25 % y el 45 % (CNMC, 2023b)4. 
Otro ejemplo del ámbito del transporte so-

bre el potencial de las reformas es el autobús 
interurbano, una actividad que en España 
cuenta con margen para elevar su nivel de 
competencia. La CNMC publicó un estudio 
sobre este medio de transporte planteando 
numerosas reformas para mejorar su funcio-
namiento (CNMC, 2022a). El estudio recopila 
diversas investigaciones que apuntan a que 
la introducción de competencia puede facili-
tar billetes más baratos, mayores frecuencias, 
nuevas rutas y más calidad de la oferta5. Entre 
ellos, se puede destacar el análisis de Fage-
da y Sansano (2018), que analizan las rutas 
entre las diez ciudades más pobladas de va-
rios países europeos y, a partir de esa infor-
mación, documentan que las tarifas/km en el 
transporte en autobús interurbano en España 
son un 12 %, 17 %, 23 %, 23 % y 36 % su-
periores a las tarifas de Reino Unido, Suecia, 
Alemania, Francia e Italia, respectivamente, 
países en donde sí hay competencia. Y no es 
imprescindible acudir a comparativas interna-
cionales, también en España se observa una 
mejor conducta en las escasas rutas en donde 

4 Nota de prensa de la CNMC del 2 de octubre de 2023: La alta 
velocidad española batió su récord histórico de viajeros en el segundo 
trimestre impulsada por la competencia entre compañías.

5 Ver, entre otros, Dürr y Hüschelrath (2015), Autorité de Régulation 
des Transports (2020), Gremm (2018), Beria y Bertolin (2019) o Delgado 
Cubillo et al. (2023).

existe una cierta competencia. En concreto, 
García Crespo (2009) calcula que los precios 
son entre un 25 % y un 50 % menores en las 
concesiones donde existió concurrencia en 
las licitaciones (por ejemplo, Madrid-Pamplona, 
Madrid-Logroño, San Sebastián-Vitoria o San 
Sebastián-Bilbao).

Por otra parte, hay estudios que analizan 
lo contrario: el efecto perjudicial de la falta de 
competencia sobre los precios. Smuda (2014) 
documenta que en 191 mercados cartelizados 
y, por tanto, sin competencia, se estimó un so-
breprecio promedio del 20  %. Connor (2014) 
revisa más de 700 estudios y resoluciones judi-
ciales sobre cárteles, y obtiene un sobreprecio 
medio del 23 %, con casos en donde los sobre-
precios alcanzan el 60 % - 80 %. Por su parte, 
Connor y Bolotova (2006), a partir de una base 
de datos internacional con 125 años de cárte-
les, calculan un sobreprecio medio del 29 % a 
causa de esa falta de competencia. Por último, 
en el proyecto de análisis ex post del impacto 
económico de las recomendaciones realizadas 
por la CNMC en sus actuaciones de promoción 
de la competencia (CNMC, 2022b) se estable-
ce, a partir de la literatura sobre la materia, una 
reducción de precios del 5 % como referencia 
sobre el efecto que tiene el incremento de la 
mejora de la competencia. Esta cifra supone 
una aproximación conservadora a tenor de lo 
que recoge la literatura sobre la materia.

Por tanto, efectivamente, todas estas estima-
ciones y, en general, la literatura sobre la mate-
ria, muestran un consenso muy amplio: apostar 
por la competencia y la regulación eficiente fa-
cilita la moderación del nivel de precios.

3.   Más competencia y regulación 
eficiente para contener la inflación

Respecto a la investigación y literatura aca-

démica enfocada a la inflación, esta coincide 
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en apuntar que mejorar la regulación y el ni-

vel de competencia ayuda a moderar el ritmo 

de las alzas de precios. De dicha literatura se 

puede destacar una investigación que publicó 

el Banco Central Europeo (BCE) (Przybyla y 

Roma, 2005) que analiza el vínculo entre com-

petencia e inflación en países de la UE. Conclu-

ye que un mayor nivel de competencia reduce 

la inflación durante un periodo largo de tiempo. 

El Banco Central de Austria también publicó 

una investigación (Janger y Schmidt-Dengler, 

2010) en la que parten de 15 países entre 1991 

y 2005 para estudiar la relación entre compe-

tencia e inflación, alcanzando un resultado si-

milar al anterior: observan una relación inversa 

y significativa entre estos elementos que, por lo 

tanto, apunta a que mayores niveles de compe-

tencia moderan la inflación, especialmente en 

el corto y medio plazo. 

Y, ¿por qué es útil contar con mercados 

eficientes y competitivos para atenuar la infla-

ción? Hay tres motivos principales: en primer 

lugar, la propia rebaja del nivel de precios mo-

dera las presiones inflacionistas; en segundo 

lugar, el freno a la traslación de las alzas de 

costes a los precios, así como la contención 

de los márgenes y de los efectos de segunda 

vuelta6 también mitigan las alzas de precios; 

y, tercero, el aumento del potencial de produc-

ción y alivio de cuellos de botella puede apla-

car problemas de escasez y, de esta manera, 

rebajar la presión sobre los precios. En los 

siguientes subapartados se examinan estos 

tres aspectos.

6 Los efectos de segunda vuelta son subidas en cascada de sala-
rios, costes y precios que se retroalimentan entre sí creando una espiral 
inflacionista.

FIGURA 1

 Fuente: CNMC (2023a).
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3.1.  Reducción del nivel de precios

La reducción del nivel de precios (descri-

ta con mayor detalle en el apartado anterior) 

puede atenuar las presiones inflacionistas. Si 

bien la bajada en el nivel de precios de uno o 

varios sectores no siempre se traduce en una 

minoración del ritmo de subida del conjunto de 

precios de una economía, en muchos casos sí 

puede tener este efecto. Esto sucede particu-

larmente cuando el abaratamiento ocurre en 

sectores que juegan un papel estructural en la 

economía como, por ejemplo, la energía o el 

transporte. En ese caso, el alivio de costes que 

disfrutarán otras actividades puede otorgar 

margen para moderar precios y, si hay compe-

tencia, las empresas además se verán empuja-

das a aprovechar dicho margen y abaratar sus 

productos.

3.2.   Freno a costes, márgenes y a los 
efectos de segunda vuelta

Los mercados eficientes y competitivos ayu-

dan a contener la inflación al ejercer una presión 

a la baja sobre la traslación de costes a precios 

y sobre los márgenes. De esta forma, frenan el 

alcance de los efectos de segunda vuelta. En-

tre los estudios que investigan esta cuestión, 

se pueden destacar el publicado por la Reser-

va Federal estadounidense en 2022 (Bräuning 

et al., 2023), que muestra que el alza del nivel 

de concentración en Estados Unidos registra-

do desde 2005 ha dado lugar a un incremento 

del 25 % de la traslación de los shocks de cos-

tes a los precios, lo cual amplifica las presiones 

inflacionistas y los efectos de segunda vuelta. 

Por otra parte, Correa-López et al. (2014) anali-

zan 20 países de la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos) 

durante un periodo largo de tiempo, de 1961 a 

2006, y hallan que la inflación responde menos 

a variaciones de precios de bienes importados 

en aquellas naciones con menores barreras a 

la competencia. Esto se debe a que, cuando 

hay más competencia, las empresas tienden 

más a ajustar sus márgenes y sus beneficios 

en vez de aumentar sus precios. 

3.3.   Reducción de la escasez mediante 
el impulso a la producción y la 
mitigación de cuellos de botella

La aparición de problemas de escasez o de 

cuellos de botella es menor en aquellas econo-

mías que cuentan con mercados eficientes y 

competitivos. Estos cuellos de botella evitables 

pueden tener naturaleza estructural o pueden 

ser transitorios, fruto de algún shock. Su con-

secuencia es que fomentan la reducción de la 

oferta, de forma transitoria o estructural, lo que 

puede dar lugar a mayores presiones inflacio-

nistas. Por el contrario, una economía eficiente 

y competitiva tendrá mayor potencial de pro-

ducción y una mejor capacidad de adaptación 

ante shocks o cambios, todo lo cual ayudará 

a reducir contratiempos en la economía, in-

cluyendo las presiones inflacionistas. Muchas 

autoridades económicas y académicos, como 

De Grauwe y Ji (2020) o el presidente del Ban-

co de Pagos Internacionales, Agustín Carstens 

(2022), han defendido esta idea, apuntando 

a que la competencia y la regulación eficien-

te facilitan la consecución de los objetivos de 

estabilidad en la actividad económica y en los 

precios. Es más, algunas instituciones han ela-

borado estimaciones concretas. Por ejemplo, 

un estudio publicado por el Banco de Italia (Ce-

cioni, 2010), tomando datos de EE. UU., con-

cluye que un incremento de la competencia 
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fruto de un alza de un 10 % de las empresas 

activas moderaría en un 1,4 % la cifra de in-

flación estadounidense. Otro estudio más re-

ciente también publicado por el Banco de Italia 

(Ciapanna et al., 2020) estima los efectos que 

tuvieron algunas reformas estructurales apli-

cadas en Italia hace una década. La conclu-

sión apunta a que reforzaron la economía del 

país en numerosos aspectos, entre los que se 

incluye una moderación inflacionaria de largo 

plazo que llegó a suponer una minoración de 

la cifra de inflación en un 0,5 % anual. Como 

otro ejemplo, el entonces presidente del BCE, 

Mario Draghi, presentó en 2015 un análisis que 

indicaba que la adopción de una batería de 

reformas estructurales en la eurozona podría 

recortar la inflación anual durante varios años, 

con un máximo del 1 % de reducción interanual 

(Draghi, 2015). Todos estos análisis parten de 

una etapa en la que las cifras de inflación eran 

muy reducidas y, por lo tanto, no es impensable 

suponer que en escenarios de mayor inflación 

el impacto de las citadas medidas podría ser 

incluso superior.

3.4.   La apertura internacional, otra 
fórmula para mejorar la competencia 
y aplacar la inflación

No solo las reformas a nivel doméstico ayu-

dan a frenar la inflación. También pueden con-

tribuir a ese objetivo las medidas de apertura 

comercial, ya que incrementarán la presión 

competitiva del exterior. Esto podrá impulsar la 

eficiencia doméstica y, entre otros efectos, mo-

derar las presiones inflacionistas. La literatura 

académica ha investigado sobre la materia, 

documentando la existencia de dichos benefi-

cios. Por ejemplo, Guerrieri et al. (2010) obser-

van que la competencia internacional moderó 

la inflación en EE. UU. en un 2 % anual en los 

años 90 respecto a la década anterior, lo que 

supone la mitad de la caída inflacionaria regis-

trada en Estados Unidos entre esos periodos. 

Camba Crespo et al. (2022), analizando 15 

economías avanzadas entre 1994 y 2017, al-

canzan una conclusión similar: un aumento de 

la competencia del exterior reduce el poder 

de mercado de las empresas domésticas y 

ayuda a frenar las presiones inflacionistas. Por 

último, Hufbauer et al. (2022) han estimado 

que reducir los aranceles promedio en EE. UU. 

en un 2 % moderaría la inflación anual en torno 

a un 1,5 %, del cual un 1,3 % se debería a la 

mejora de la eficiencia doméstica fruto de los 

beneficios de la presión competitiva y el resto a 

la reducción directa de costes para consumido-

res y empresas al poder acceder a productos 

exteriores a precios más bajos.

La apertura internacional, frente a la alter-

nativa del proteccionismo, ofrece otros bene-

ficios añadidos (más detalles sobre esto en 

CNMC, 2017). Entre otros, fomentar la eficien-

cia de las empresas domésticas las hace más 

competitivas y, por tanto, exitosas en el plano 

internacional. Asimismo, la presencia en el 

mercado internacional facilitará que incorpo-

ren las nuevas ideas y avances tecnológicos 

que surjan en otros lugares del mundo, promo-

viendo el progreso del país. Sobre el alcance 

de estos beneficios existen estimaciones en 

la literatura académica: por ejemplo, para el 

caso español, Campos et al. (2014) calcularon 

que la adhesión a las Comunidades Europeas 

en 1986 facilitó que la renta per cápita de 2014 

fuera un 14 % más elevada de lo que hubiera 

sido de no haber entrado. Así pues, abrirse al 

exterior puede ayudar a moderar los precios y, 

además, promueve que la economía domésti-

ca sea más competitiva y que progrese a ma-

yor ritmo.
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4.   Competencia y regulación eficiente 

para impulsar el poder adquisitivo

La inflación reduce el poder adquisitivo de 

los ciudadanos, erosionando su calidad de vida. 

Las políticas de demanda que se aplican para 

combatirla también pueden mermar la capaci-

dad de compra de la población. En este esce-

nario, es recomendable actuar por el lado de la 

oferta, ya que las medidas que impulsen mer-

cados eficientes y competitivos pueden ayudar 

a recuperar el poder de compra y el bienestar 

de la ciudadanía. Esto sucede al mejorar las 

condiciones de consumo, promover aumen-

tos del empleo y subidas salariales, facilitar la 

igualdad de oportunidades en los mercados y 

ayudar a mejorar la calidad y sostenibilidad de 

los servicios públicos. A continuación, revisa-

mos con mayor detalle estos efectos.

En primer lugar, el beneficio más inmediato 

para los ciudadanos es la mejora de las condi-

ciones de consumo. Además de mejores precios, 

habrá un aumento de las variedades y las cali-

dades y, en general, mayor atención de las em-

presas a sus clientes. Todo esto facilitará que le 

cunda más su presupuesto a la ciudadanía. 

Por otro lado, una economía más eficiente y 

competitiva promoverá la creación de empleo 

y la mejora salarial. Sobre esto, los estudios 

recientes indican que el deterioro de la com-

petencia se relaciona con la caída del peso de 

los sueldos, una mayor desigualdad salarial 

y menor dinamismo en el mercado de trabajo 

(Eeckhout, 2021). Por ejemplo, Marinescu et al. 

(2021) utilizando datos franceses, observan que 

un aumento del 10 % del nivel de concentración 

en la demanda del mercado laboral (es decir, 

una minoración de empresas que contratan) re-

duce la contratación un 3,2 % y los salarios en 

FIGURA 2

 Fuente: CNMC (2023a).
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un 0,5 %. Por otra parte, Azar et al. (2020) llegan 

a un resultado parecido: examinan la situación en 

EE. UU. y concluyen que existe una relación in-

versa entre concentración empresarial y salarios, 

de tal manera que cuanto mayor es la concentra-

ción, menores son los salarios. Las instituciones 

internacionales han llegado a conclusiones simi-

lares (ver, por ejemplo, OCDE, 2018), señalan-

do que las políticas procompetitivas, además de 

aumentar la productividad, también promueven 

que estos aumentos se trasladen a subidas sala-

riales. Un elemento anticompetitivo y dañino para 

los trabajadores son los acuerdos entre empre-

sas para no «quitarse» mutuamente empleados, 

los cuales son conocidos como acuerdos de no 

captación. En algunos países están muy exten-

didos: la Comisión Federal de Comercio de Es-

tados Unidos (Federal Trade Commission, 2023) 

estima que unos 30 millones de empleados en 

EE. UU. están sujetos a estas cláusulas y, sobre 

su impacto, calcula que su eliminación aumen-

taría los ingresos de los trabajadores estadouni-

denses en cerca de 300.000 millones de dólares, 

unos 2.000 dólares anuales por trabajador esta-

dounidense, o 10.000 por cada trabajador afecta-

do por este tipo de cláusulas.

Las empresas y emprendedores, por su par-

te, también se ven perjudicados si el mercado 

tiene barreras innecesarias que les dificultan o 

impiden su actividad. Así, cuando existen esas 

barreras, los incumbentes están protegidos 

frente a aquellas empresas capaces de ame-

nazar su dominio mediante nuevas propues-

tas. Dichas barreras, por tanto, causan una 

desigualdad de oportunidades, al privilegiar a 

las empresas ya instaladas, limitando la posi-

bilidad de lanzar nuevas ideas, ofertas y pro-

ductos, invertir e innovar, lo cual perjudicará el 

crecimiento y el progreso de una economía. A 

consecuencia de lo anterior, las autoridades de 

competencia y los organismos internacionales, 

como la OCDE, defienden la importancia de 

mantener un terreno de juego equilibrado entre 

empresas, o la «neutralidad competitiva»7. Su 

finalidad es que la competencia se fundamen-

te sobre el mérito de las empresas a la hora 

de generar valor añadido y ofrecer productos 

competitivos e innovadores, y no en la existen-

cia de barreras innecesarias que ahoguen la 

actividad de otras empresas.

La competencia también beneficia al sector 

público, al facilitar que pueda aprovisionarse 

con mejores precios y mayor calidad. De esta 

forma, podrá ofrecer mejores servicios públi-

cos a un menor coste, posibilitando mejoras en 

su labor y en el bienestar de la población y au-

mentando la sostenibilidad de las cuentas pú-

blicas. Por ejemplo, en el Estudio de la CNMC 

(2019b) Radiografía de los procedimientos de 

contratación pública se calcula que las Admi-

nistraciones públicas españolas podrían haber 

ahorrado al menos 1.700 millones de euros en-

tre 2012 y 2016 si se hubieran utilizado más 

los procedimientos competitivos. Por otra par-

te, Domberger y Jensen (1997) estimaron que 

la mejora de los procesos de licitación puede 

abaratar las compras públicas en un promedio 

del 20 % sin comprometer la calidad. 

Las reformas de oferta procompetitivas be-

nefician al conjunto de la población, incluyen-

do a los más vulnerables (más sobre esto en 

Tobías Peña y Camba Crespo, 2021). También 

existen estimaciones sobre esta cuestión. Por 

ejemplo, Ennis et al. (2019) estudian 8 econo-

mías avanzadas, entre las que se halla España, 

para documentar que la existencia de poder de 

mercado reduce al menos un 11 % la riqueza del 

20 % de la población con menores ingresos. 

7 Más sobre neutralidad competitiva en http://www.oecd.org/compe-
tition/competitive-neutrality.htm. Asimismo, la OCDE ha adoptado recien-
temente una recomendación a sus miembros sobre esta materia, titulada 
Recommendation of the Council on Competitive Neutrality, disponible en 
OECD Legal Instruments (2021).

http://www.oecd.org/competition/competitive-neutrality.htm
http://www.oecd.org/competition/competitive-neutrality.htm
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Así pues, las investigaciones académicas 

apuntan a que contar con mercados eficientes 

y competitivos protege el poder adquisitivo del 

conjunto de la ciudadanía, incluyendo particu-

larmente a aquellos con menor nivel de renta.

5.  Conclusiones

En la formación y evolución de los precios 

intervienen factores tanto de demanda como 

de oferta. Por lo tanto, para combatir la infla-

ción, resulta de utilidad acompañar las medi-

das de demanda y las de política monetaria, 

con actuaciones por el lado de la oferta, en par- 

ticular aquellas que promueven mejoras en 

el nivel de eficiencia y de competencia en los 

mercados. Estas medidas, además de ayudar 

en la estabilización de precios, tienen como 

beneficio añadido que impulsan la actividad 

económica y, de esta manera, contrarrestan 

los efectos negativos que tiene la inflación so-

bre el poder adquisitivo de los ciudadanos. Así, 

utilizando de forma complementaria medidas 

de demanda y de oferta, se alcanzarán los me-

jores resultados tanto en términos de estabili-

zación de los precios como en lo que se refiere 

a la recuperación del poder adquisitivo.

La guía de la CNMC (2023a) Competencia 

frente a la inflación se centra en esta cuestión, 

revisando el estado del conocimiento sobre los 

efectos que tiene contar con mercados eficien-

tes y competitivos a la hora de afrontar un con-

texto inflacionario. En dicha guía se alcanzan 

dos conclusiones, que nosotros hacemos pro-

pias. En primer lugar, contar con mercados efi-

cientes y competitivos puede ayudar a moderar 

los precios y facilitar la labor de las autorida-

des económicas en su objetivo de controlar la 

inflación. Esto sucede gracias a que fomentan 

una oferta más extensa, una producción más 

eficiente y mayores incentivos para las em-

presas a bajar sus precios fruto de la presión 

competitiva. Además, una economía más flexi-

ble, competitiva y eficiente contendrá mejor los 

efectos de segunda vuelta y podrá tener mayor 

capacidad de adaptación ante shocks sobre la 

estabilidad de precios y la actividad económica. 

Segundo, las medidas a favor de mercados 

eficientes y competitivos pueden impulsar el 

crecimiento y contrarrestar posibles pérdidas 

de poder adquisitivo, en beneficio de todos, 

incluyendo particularmente a los colectivos de 

menor renta. Esto se debe a que incentivan 

el esfuerzo, la innovación, la competitividad 

internacional, la eficiencia y la productividad. 

Además, ayudan a que el crecimiento alcan-

ce a toda la población porque fomentan me-

jores condiciones de consumo, más empleos, 

igualdad de oportunidades y mejores servicios 

públicos.

En conclusión, en general, siempre es re-

comendable adoptar medidas de oferta para 

promover altos niveles de eficiencia y compe-

tencia en los mercados, lo cual puede ser aún 

más relevante cuando se afronte un contexto 

inflacionario. Esto se debe a que las políticas 

de oferta pueden hacer más efectivas y me-

nos costosas las actuaciones contractivas de 

demanda para frenar la inflación. Además, sus 

efectos beneficiosos sobre el crecimiento o la 

capacidad de innovación se mantienen a largo 

plazo, siendo, por tanto, recetas muy recomen-

dables para la consecución de una economía 

próspera y estable. 
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1.  Introducción

La I+D es fundamental para las empresas, 

puesto que les permite mantenerse competiti-

vas, fomentar la innovación, obtener ventajas 

competitivas, estimular el crecimiento, mejo-

rar la eficiencia y adaptarse al cambio. En este 

sentido, Europa apuesta decididamente por la 

investigación y desarrollo para su crecimiento, 

con la UE impulsando políticas para fomentar 

la innovación, la competitividad y abordar desa-

fíos globales en áreas como salud y tecnología 

(Comisión Europea, 2020). Países como Suecia 

y Alemania lideran el gasto en I+D con relación 

al PIB, fortaleciendo el avance tecnológico y la 

competitividad (Eurostat, 2021). Estas regiones 

cuentan con destacadas instituciones de inves-

tigación y universidades, beneficiándose de la 

cooperación entre empresas, academias y Go-

biernos para la innovación (Reichert, 2019). 

Además, diversos estudios han confirma-

do la importancia de la I+D en el crecimiento 

de las empresas. Por ejemplo, el estudio rea-

lizado por Del Monte y Papagni (2003) sobre 

empresas italianas muestra que aquellas em-

presas con un fuerte compromiso con la I+D 

tienen una mayor tasa de crecimiento debido 

a su éxito en el mercado de productos. Similar-

mente, el estudio de García-Manjón y Romero-

-Merino (2012) en empresas europeas de alto 

gasto en I+D demuestra un efecto positivo 
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de la intensidad de I+D en el crecimiento de las 
ventas. Estos resultados son respaldados por 
otros estudios como el de Ehie y Olibe (2010) 
que encontraron una asociación positiva entre 
la inversión en I+D y el valor de mercado de las 
empresas estadounidenses.

En el contexto español, se observa un incre-

mento en la inversión en I+D por parte de las 

empresas. Según datos del Instituto Nacional 

de Estadística (2024), en 2022 las empresas 

españolas incrementaron su gasto en I+D en 

un 12,44 % en comparación con el año ante-

rior, lo que puede ser indicativo de una sólida 

confianza empresarial en el poder de la I+D y 

de la importancia que las empresas en España 

dan a la innovación como motor de crecimiento 

y ventaja competitiva.

Esta investigación analiza la inversión en 

I+D por provincias con el objetivo de identificar 

las fortalezas territoriales y orientar la política 

de innovación en España, fomentando así el 

desarrollo científico y tecnológico del país. Asi-

mismo, proporciona información detallada a los 

gestores públicos para la toma de decisiones, 

al identificar las regiones con mayor y menor 

actividad investigadora y de desarrollo en tér-

minos de inversión en I+D a nivel provincial.

Después de esta breve introducción, se ex-

ponen importantes investigaciones que expli-

can la relevancia de la I+D en las empresas. A 

continuación, se explica la procedencia de los 

datos y los indicadores utilizados para el aná-

lisis. Posteriormente, se presentan los resulta-

dos del análisis, seguidos de las conclusiones 

de la investigación.

2.  Revisión de la literatura

La inversión en investigación y desarrollo 

para la innovación es fundamental para que 

las empresas mantengan su competitividad en 

un entorno global y dinámico. Según Bessant 

y Tidd (2015), las empresas deben invertir en 

I+D para mantener su competitividad y promo-

ver el desarrollo sostenible, lo cual facilita la in-

novación, mejorando sus productos, procesos 

y tecnología. Sin embargo, la inversión en I+D 

está sujeta a numerosos desafíos, como los al-

tos costes, que pueden superar especialmente 

la capacidad de las pymes, y la incertidumbre 

respecto a los resultados que pueda generar la 

I+D y la inversión de tiempo y recursos, situa-

ción que podría limitar la agilidad empresarial 

en entornos de mercado cambiantes (Chen et 

al., 2019; Freeman, 1995). A pesar de estos 

desafíos, las empresas no dejan de invertir en 

I+D debido a su importancia en la adaptación 

al entorno cambiante (Elia et al., 2020).

Diversos estudios han encontrado una rela-

ción positiva entre la inversión en I+D y el creci-

miento y éxito en el mercado de productos (Del 

Monte y Papagni, 2003). Asimismo, se ha de-

mostrado que la inversión en I+D tiene un efec-

to positivo en el crecimiento de las ventas, es-

pecialmente en empresas de alto crecimiento 

y sectores de alta tecnología (García-Manjón y 

Romero-Merino, 2012). Estos hallazgos respal-

dan la idea de que la inversión en I+D genera 

valor económico y fortalece la posición com-

petitiva de las empresas en el mercado (Ehie 

y Olibe, 2010). En la misma línea, la investiga-

ción de Wang et al. (2022) realizada en empre-

sas chinas encontró una correlación positiva 

entre la inversión en I+D y el rendimiento de 

las empresas. Además, estos investigadores 

demostraron que la calidad del control interno 

y el nivel de restricciones financieras afectaban 

al impacto, por lo que recomendaban aumentar 

la inversión en I+D y mejorar el ambiente de 

negocios y el acceso a la financiación para pro-

mover la innovación y el rendimiento de las 
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empresas. También la I+D es esencial para 

que las empresas exportadoras se mantengan 

competitivas, fomenten la innovación y logren 

un crecimiento sostenible a largo plazo (Pampi-

llón Olmedo y Pampillón Albert, 2017).

La inversión en I+D también se ha asocia-

do con diversos beneficios, como el aumento 

del precio de las acciones de las empresas y 

el desarrollo de nuevos productos (Artz et al., 

2010; Li y Wang, 2016). Sin embargo, los resul-

tados también plantean dudas sobre el valor de 

las patentes como mecanismos de protección, 

ya que no siempre reflejan la eficacia de la in-

versión en I+D (Artz et al., 2010).

La I+D desempeña un papel importante en 

las empresas de alta tecnología y alto creci-

miento, estimulando el desarrollo de nuevos 

productos y el crecimiento a través de alianzas 

interempresariales (Stam y Wennberg, 2009). 

Esta inversión en I+D puede ser crucial en las 

etapas iniciales de las empresas emergentes, 

contribuyendo a su éxito a largo plazo.

En términos de beneficios económicos y fi-

nancieros, se ha encontrado que la intensidad 

de la I+D tiene un impacto positivo en el creci-

miento del empleo y las ventas a corto y medio 

plazo, especialmente en empresas con tasas 

de crecimiento más altas (Falk, 2012). Además, 

factores a nivel de país, como la capacidad de 

innovación tecnológica y la protección de la 

propiedad intelectual, influyen en las decisio-

nes de inversión en I+D de las empresas multi-

nacionales (Veliyath y Sambharya, 2011).

Es importante considerar factores como la 

capacidad de innovación inicial y la coopera-

ción en proyectos de I+D al analizar la inversión 

en I+D por parte de las pequeñas empresas 

jóvenes (Audretsch et al., 2014). Esto respalda 

la idea de que la I+D impulsa la innovación y el 

desarrollo empresarial. En este mismo sentido, 

García-Quevedo et al. (2014) concluyen que la 

experiencia previa en I+D es un determinan-

te fundamental para las empresas maduras y 

jóvenes, aunque en menor medida en el caso 

de las empresas más jóvenes. Además, las 

características de la empresa y del mercado 

desempeñan un papel distinto en el impulso de 

la actividad de innovación de las empresas 

de diferentes edades.

Por otro lado, se debe destacar la importan-

cia de la financiación pública en el ámbito de 

la innovación. En este sentido, un estudio reali-

zado por Almus y Czarnitzki en 2003 arrojó re-

sultados reveladores. Según sus hallazgos, las 

empresas que tuvieron acceso a financiación 

pública mostraron una mayor intensidad en 

sus actividades de investigación y desarrollo. 

Sin embargo, un estudio realizado en España 

(Huergo y Moreno, 2011) determinó la existen-

cia de una importante dependencia del Estado 

tanto en la inversión en I+D como en la produc-

ción de innovaciones, lo que afectaba la pro-

ductividad a largo plazo de las empresas. 

En resumen, la literatura científica destaca 

la importancia de la inversión en I+D para la 

competitividad y el desarrollo sostenible de las 

empresas. Aunque existen desafíos y cuestio-

namientos sobre el valor de las patentes, la evi- 

dencia muestra una relación positiva entre la in-

versión en I+D y el crecimiento, el valor de mer-

cado y la innovación de las empresas. Además, 

se destaca la importancia de considerar facto-

res como el sector, la capacidad de innovación y 

el entorno tecnológico al analizar los efectos de 

la I+D en las empresas. Estos hallazgos tienen 

implicaciones importantes para la formulación 

de políticas empresariales y de innovación.

El objetivo de esta investigación es analizar 

la inversión en I+D por provincias para identifi-

car fortalezas territoriales y orientar la política 

de innovación en España, promoviendo así el 

desarrollo científico y tecnológico del país.
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3.  Fuente de datos e indicadores

Se utilizó la base de datos SABI para obte-

ner la información sobre la inversión en inves-

tigación y desarrollo de 578 empresas españo-

las para el año 2022. Esta categoría engloba 

los recursos invertidos en el avance de nuevos 

productos, tecnologías o procesos, los salarios 

del personal dedicado a I+D, los costes de ma-

terial, el uso de instalaciones especializadas, 

la consultoría externa y la adquisición de pa-

tentes, entre otros aspectos. Además, también 

se recopilaron datos sobre las actividades que 

estas empresas desarrollan de acuerdo con la 

Clasificación Nacional de Actividades Econó-

micas (CNAE) del año 2009.

Se han construido dos indicadores para 

analizar la I+D en las provincias españolas: la 

ratio inversión en I+D por empleado y la ratio 

inversión en I+D por ingresos de facturación. 

El primer indicador mide la inversión en I+D 

por cada trabajador, evaluando así el empeño 

regional en la investigación, siguiendo la reco-

mendación de la Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Económicos & Eurostat 

(2018) y apoyando la idea de Acs et al. (2002) 

sobre su importancia para identificar zonas 

de alta actividad de I+D. Este indicador puede 

dar una idea de la dedicación y compromiso 

de la empresa con la innovación y el desarro-

llo de nuevos productos o servicios. El segun-

do indicador compara la inversión en I+D con 

los ingresos totales de explotación, útil para 

entender cómo se relaciona la inversión en 

I+D con la actividad económica regional, una 

aproximación respaldada por Jones y Williams 

(1998). Este indicador muestra el esfuerzo re-

lativo que la empresa está haciendo en I+D en 

comparación con sus ingresos. En definitiva, 

ambos indicadores permiten un análisis más 

contextual y comparativo de la inversión en I+D 

en España.

4.  Resultados

La Tabla 1 muestra los datos de inversión 

en I+D por provincias, incluyendo gastos en mi-

les de euros, promedios, desviación estándar, 

ratio de inversión por empleado, ratio de inver-

sión por ingresos de explotación, cantidad de 

empresas, número de empleados e ingresos 

de explotación. Esto ofrece una información 

detallada sobre la inversión en I+D provincial.

Los dos indicadores propuestos, la ratio de 

inversión por empleado y la ratio de inversión 

por ingresos de explotación, se representan 

en mapas de cuartiles identificando los valo-

res atípicos mediante un método estándar. Se 

determina como valor atípico cualquier punto 

de datos que esté por debajo del «valor atípi-

co inferior», calculado como el primer cuartil 

menos 1,5 veces el rango intercuartílico, o por 

encima del «valor atípico superior», calculado 

como el tercer cuartil más 1,5 veces el rango 

intercuartílico. Este enfoque permite clasificar 

las diferentes provincias de España y destacar 

de manera eficiente y efectiva cómo se está 

destinando la inversión en investigación y de-

sarrollo, así como el esfuerzo que las empre-

sas están realizando en I+D.

Ambos indicadores, la ratio de inversión en 

I+D por empleado y la ratio de inversión en I+D 

por ingresos de explotación, han identificado, en 

cierta medida, similares territorios, lo que aña-

de confianza al método. Tras esta identificación, 

las provincias con indicadores superiores se re-

lacionan con sus actividades económicas para 

determinar cuáles son los sectores estratégicos 

dentro del territorio español, obteniendo los re-

sultados que se detallan a continuación.
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TABLA 1 
INFORMACIÓN REFERENTE A LA INVERSIÓN EN I+D REALIZADA POR LAS EMPRESAS A NIVEL PROVINCIAL

Provincia
Gastos I+D 
(miles de €)

Promedio 
I+D 

(miles de €)

Desviación 
estándar 

I+D  
(miles de €)

I+D/ 
emplea-

dos

I+D/ 
ingresos 
explota-

ción *1000

Número 
empre-

sas

Número 
emplea-

dos

Ingresos 
explotación 
(miles de €)

Madrid .................... 619.726,79 8.853,24 67.123,43 48,89 57,92 70 12.675 10.700.491,61
Barcelona ............... 139.204,65 1.288,93 4.498,63 9,86 34,27 108 14.124 4.062.089,04
Valencia .................. 34.816,20 940,98 1.892,30 7,19 35,22 37 4.842 988.456,92
La Rioja .................. 17.625,88 1.468,82 4.075,23 13,21 49,92 12 1.334 353.089,75
Lleida ...................... 11.011,62 688,23 825,03 6,07 25,40 16 1.814 433.522,15
Zaragoza ................ 10.969,21 645,25 1.656,19 5,65 13,29 17 1.942 825.309,63
Gipuzkoa ................ 9.286,61 844,24 1.715,12 5,95 15,27 11 1.560 608.044,03
Navarra ................... 8.180,93 481,23 913,81 4,55 16,23 17 1.798 504.140,65
Huelva..................... 7.969,88 2.656,63 2.055,55 2,51 32,02 3 3.180 248.922,66
Murcia ..................... 7.968,92 257,06 408,65 1,68 7,50 31 4.748 1.062.872,82
Ciudad Real ............ 7.910,60 878,96 1.948,52 2,55 22,01 9 3.108 359.348,03
Bizkaia .................... 7.714,55 857,17 1.106,36 5,24 31,76 9 1.471 242.926,60
Granada .................. 7.580,85 473,80 810,33 3,64 9,48 16 2.082 799.728,60
A Coruña ................ 5.463,45 260,16 320,90 0,85 2,95 21 6.458 1.849.557,33
Girona ..................... 4.655,94 291,00 807,66 1,04 2,00 16 4.485 2.324.640,98
Cádiz ...................... 3.967,77 793,55 1.344,07 1,88 1,08 5 2.116 3.668.874,37
Sevilla ..................... 3.603,48 327,59 439,98 2,67 14,75 11 1.348 244.335,37
Tarragona ............... 3.592,52 276,35 367,82 2,57 6,98 13 1.399 514.608,42
Cantabria ................ 3.194,13 638,83 829,93 4,34 14,40 5 736 221.843,60
Guadalajara ............ 2.906,44 1.453,22 1.439,75 18,75 49,57 2 155 58.632,21
Jaén ........................ 2.802,74 560,55 937,35 8,93 25,36 5 314 110.530,95
Araba ...................... 2.428,85 269,87 375,74 6,13 11,62 9 396 208.957,01
Córdoba .................. 2.238,88 1.119,44 1.112,42 14,63 49,46 2 153 45.262,77
Pontevedra .............. 1.897,18 135,51 188,51 1,48 3,86 14 1.286 491.484,01
Valladolid ................ 1.871,99 208,00 196,95 1,61 7,25 9 1.166 258.099,37
Alacant .................... 1.833,78 141,06 327,22 1,32 6,04 13 1.391 303.777,26
Palencia .................. 1.823,55 260,51 317,50 1,63 5,13 7 1.122 355.444,19
Asturias .................. 1.382,55 115,21 137,08 0,35 3,87 12 3.933 357.304,42
Segovia ................... 1.369,42 273,88 482,23 2,22 8,39 5 618 163.212,51
Salamanca .............. 1.208,00 201,33 213,93 2,18 1,88 6 554 642.589,76
Toledo ..................... 1.197,19 299,30 509,25 2,48 11,93 4 482 100.324,09
Castelló ................... 892,10 99,12 244,87 0,40 1,72 9 2.219 518.833,07
Huesca ................... 819,06 273,02 361,51 4,40 6,74 3 186 121.432,64
Albacete .................. 816,69 163,34 148,11 0,21 0,96 5 3.890 846.656,61
Teruel ...................... 474,10 158,03 16,90 2,23 5,54 3 213 85.622,80
S.C. Tenerife ........... 468,98 156,33 190,87 1,11 4,73 3 423 99.127,07
Illes Balears ............ 322,99 53,83 99,71 0,45 1,79 6 720 180.331,06
Ceuta ...................... 286,67 286,67 – 11,47 26,91 1 25 10.651,87
Badajoz ................... 276,92 39,56 54,45 0,74 3,55 7 376 78.038,07
Lugo........................ 243,85 81,28 78,68 2,10 6,12 3 116 39.862,97
Cáceres .................. 243,79 81,26 55,47 0,52 2,06 3 471 118.576,44
Ourense .................. 184,30 61,43 83,85 0,29 1,00 3 645 183.763,18
Soria ....................... 171,39 85,69 79,42 1,79 4,38 2 96 39.145,38
Málaga .................... 155,49 51,83 9,90 0,48 1,48 3 324 105.040,60
Zamora ................... 135,01 67,50 35,38 1,75 2,13 2 77 63.476,74
Las Palmas ............. 134,03 33,51 52,86 0,44 3,46 4 306 38.692,33
Almería ................... 129,69 64,84 43,32 1,94 8,19 2 67 15.841,13
Ávila ........................ 118,28 118,28 – 9,10 6,11 1 13 19.347,06
Burgos .................... 57,86 57,86 – 1,45 5,29 1 40 10.936,79
León........................ 20,55 20,55 – 0,15 0,22 1 135 92.410,39
Cuenca ................... 6,42 6,42 – 0,08 0,12 1 80 55.568,36
Melilla ..................... – – – – – – – –

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI.
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En Madrid, la inversión en I+D está enfo-

cada principalmente en el sector de la tecno-

logía, informática y telecomunicaciones. Esta 

preferencia se debe a la evolución constante y 

a la creciente demanda de la tecnología digital 

y sus aplicaciones en diversos ámbitos de la 

economía. También destaca la inversión en I+D 

en el sector de la biomedicina y la biotecno-

logía. Empresas dedicadas a la investigación 

y desarrollo de fármacos, diagnósticos médi-

cos y tecnologías relacionadas con la salud 

también tienen una importante presencia en la 

región.

Por otro lado, Barcelona se destaca en acti-

vidades vinculadas con el comercio al por ma-

yor, la fabricación de productos farmacéuticos 

y médicos, servicios de consultoría y profesio-

nales, la edición, juegos de azar, la alimenta-

ción y la gestión de recursos informáticos. Tam-

bién se invierte en I+D en el sector textil y de la 

moda. Barcelona es reconocida como una de 

las principales capitales de diseño y moda en 

Europa, lo que implica una constante innova-

ción y desarrollo de productos.

Mientras tanto, en Guadalajara, aunque solo 

existen dos empresas dedicadas a I+D, una de 

ellas ha logrado un reconocimiento nacional en 

la fabricación de productos para la alimenta-

ción de animales de granja. 

Lleida lidera en la inversión en I+D en varios 

sectores, incluyendo la fabricación de fertilizan-

tes, el comercio al por menor, la limpieza de 

FIGURA 1 
CUARTILES RATIO INVERSIÓN I+D POR EMPLEADO

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI.
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edificios, la construcción de edificios residen-

ciales y la instalación de equipos industriales. 

Además, la provincia también destaca en la 

investigación y desarrollo de productos alimen-

tarios, con especial énfasis en la producción 

ecológica.

Guipúzcoa y Vizcaya invierten en la fabri-

cación de componentes para vehículos y en 

la industria cosmética, respectivamente, así 

como en servicios técnicos de ingeniería. Es-

tas dos provincias también invierten en I+D en 

el sector de energías renovables, apostando 

por las energías limpias y sostenibles, lo que 

ha generado un impulso en la investigación y 

desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones 

en estas áreas.

En Valencia, la inversión en I+D abarca un 

amplio espectro que incluye desde la fabrica-

ción de radiadores y calderas para calefacción 

central hasta la investigación en biotecnología, 

pasando por diversas actividades industriales 

y tecnológicas. También invierte la provincia en 

I+D en el sector de la energía solar y la eficien-

cia energética. La región cuenta con centros 

de investigación y empresas dedicadas al de-

sarrollo de tecnologías y soluciones para apro-

vechar al máximo la energía solar y reducir el 

consumo energético.

En Álava, además de la fabricación de com-

ponentes mecánicos y equipos de telecomu-

nicaciones, se invierte en I+D en el sector de 

la energía eólica. La provincia cuenta con 

FIGURA 2 
CUARTILES RATIO INVERSIÓN I+D POR INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI.
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empresas dedicadas al desarrollo de aeroge-

neradores y tecnologías relacionadas con la 

energía eólica.

Córdoba cuenta con empresas que invierten 

en I+D, especialmente en el comercio al por 

mayor de ferretería, fontanería y calefacción, lo 

cual indica un compromiso con la innovación y 

la calidad de los productos. Además, las em-

presas también invierten en I+D en el sector 

agroalimentario. Empresas dedicadas a la me-

jora de productos agrícolas, técnicas de cultivo 

y procesos de producción tienen una presencia 

en esta provincia.

La Rioja se enfoca en el comercio al por 

mayor de productos agrícolas y la propagación 

de plantas. También se inverte en el sector del 

enoturismo y la enología. La región es recono-

cida por la calidad de sus vinos y cuenta con 

empresas y centros de investigación dedicados 

al desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías 

para la producción y promoción del vino.

En Jaén, destaca la fabricación de ladrillos, 

tejas y el aceite de oliva, pero también se in-

vierte en I+D en el sector de la energía fotovol-

taica. La provincia cuenta con empresas dedi-

cadas al desarrollo de tecnologías y soluciones 

para aprovechar la energía solar y reducir la 

dependencia de los combustibles fósiles.

Zaragoza se especializa en la fabricación 

de maquinaria para industrias y en especiali-

dades farmacéuticas y también se invierte en 

I+D en el sector de la construcción sostenible. 

La provincia cuenta con empresas y centros de 

investigación dedicados al desarrollo de técni-

cas y materiales de construcción que reducen 

el impacto ambiental y aumentan la eficiencia 

energética.

Navarra se centra en ingeniería técnica y 

el comercio mayorista de tecnología informá-

tica, y también en el sector de las energías 

renovables. La región es reconocida por su 

apuesta por las energías limpias y cuenta 

TABLA 2 
ACTIVIDADES CNAE-2009 EN LAS PROVINCIAS CON RATIOS (I+D POR EMPLEADO E I+D POR INGRESOS DE EXPLOTACIÓN) 

SUPERIORES AL 75 % DE LA MUESTRA

Provincia CNAE-2009

Madrid ......................................... 2059, 2511, 3092, 4673, 6190, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6420, 6910, 7112, 7311, 7911

Barcelona ....................................  1086, 1089, 1091, 2053, 2120, 2550, 2712, 2813, 2829, 2932, 3250, 4646, 4662, 4675, 5811, 
6202, 6203, 6420, 7112, 7490, 9200

Guadalajara ................................. 1091

Córdoba ....................................... 4674

La Rioja ....................................... 0130,4621

Jaén ............................................. 2332, 1043

València/Valencia ........................ 2512, 2630, 3109, 5229, 6203, 6209, 6492, 7211

Araba/Álava ................................. 2815, 2630

Lleida ........................................... 2015, 3320, 4121, 4719, 8121

Gipuzkoa ..................................... 2932, 6612

Zaragoza ..................................... 2120, 2892

Bizkaia ......................................... 2042, 6420, 7112

Navarra ........................................ 4651, 7112

Ciudad Real ................................. 1013

Huelva.......................................... 4638

Ceuta ........................................... 4511 

Ávila ............................................. 4671

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI.
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con empresas y centros de investigación dedi-

cados al desarrollo de tecnologías y soluciones 

en este ámbito.

En Ciudad Real, se invierte en I+D en el 

sector de elaboración de productos cárnicos, 

y también en el sector de las energías renova-

bles. La provincia cuenta con empresas dedi-

cadas al desarrollo de tecnologías y soluciones 

en el ámbito de la energía solar y la biomasa.

En Huelva, además del comercio de pes-

cados, mariscos y otros productos alimenti-

cios, también se invierte en I+D en el sector 

de la energía renovable, especialmente en el 

desarrollo de técnicas y tecnologías para la 

producción de energía a partir de la biomasa. 

La región cuenta con empresas y centros de 

investigación dedicados al desarrollo de solu-

ciones energéticas sostenibles.

5.  Conclusiones

El sector de la investigación y desarrollo 

desempeña un papel crucial en la competitivi-

dad y el crecimiento económico de las empre-

sas españolas. A partir de esta investigación, 

podemos concluir que existe una variación 

significativa en la inversión en I+D entre las di-

ferentes provincias españolas. Los indicadores 

utilizados, la inversión en I+D por empleado 

y por ingresos de explotación, han permitido 

identificar y clasificar las provincias en función 

de su dedicación a la investigación y desarrollo. 

Madrid y Barcelona destacan como las pro-

vincias con mayores inversiones en I+D, prin-

cipalmente en los sectores de tecnología y co-

municación, biomedicina y biotecnología. Esto 

refleja su importancia como centros de innova-

ción y desarrollo tecnológico en el país. Otras 

provincias como Guadalajara, Lleida, Guipúz-

coa y Vizcaya también muestran una inversión 

considerable en I+D en sectores específicos 

como la industria agroalimentaria, fabricación 

de componentes para vehículos y energías 

renovables. Estas provincias están apostando 

por la investigación y el desarrollo en áreas 

estratégicas, lo que les permite posicionarse 

como líderes en esos sectores. Por otro lado, 

provincias como Zaragoza, Valencia, Álava, 

Córdoba y Jaén también muestran inversiones 

significativas en I+D en distintos sectores como 

la fabricación de maquinaria, energías renova-

bles, agroalimentaria y construcción sosteni-

ble. Estas provincias están impulsando la in-

novación y el desarrollo en áreas clave de la 

economía.

Del análisis realizado se desprende la im-

portancia de potenciar la inversión en I+D en 

toda España, apuntando a fortalezas territoria-

les específicas y alentando una política de in-

novación que promueva el desarrollo científico 

y tecnológico, enfrentando así los desafíos y 

maximizando las oportunidades para mante-

nerse a la vanguardia en el panorama econó-

mico global. Las políticas gubernamentales y 

la colaboración son clave para impulsar la I+D 

en las empresas españolas y reducir la brecha 

entre provincias. Se requiere una mayor aten-

ción a la creación de un ecosistema propicio 

para la I+D, que fomente la colaboración entre 

los diferentes actores y promueva la transfe-

rencia de conocimiento y tecnología. Existen 

desafíos como la falta de financiamiento, una 

infraestructura limitada de investigación, esca-

sez de personal cualificado y obstáculos buro-

cráticos, que los gestores públicos deben tener 

muy presente.

Es importante destacar que esta investi-

gación proporciona una visión general de la 

inversión en I+D por provincias, pero no pro-

fundiza en los factores que impulsan estas in-

versiones. Sería interesante realizar estudios 
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adicionales para analizar los incentivos y políti-

cas que están impulsando la inversión en I+D 

en estas provincias, así como la colaboración 

entre empresas, instituciones de investigación 

y Gobiernos locales. Además, el estudio tiene 

limitaciones en cuanto a la muestra de datos y 

es necesario realizar estudios futuros que con-

sideren diferentes sectores. También se sugiere 

investigar otras formas de innovación y el im-

pacto de la inversión en I+D en el desempeño 

de las empresas.
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1.  Introducción

La Global Gateway es una estrategia euro-

pea destinada a promover la conectividad glo-

bal, entendida como la capacidad de intercam-

biar bienes, servicios, personas, datos e ideas, 

de forma eficiente, segura y sostenible. Esto se 

pretende alcanzar, ya sea a través de infraes-

tructuras más tradicionales como carreteras y 

puertos, o bien con infraestructuras modernas 

para el intercambio de información y datos. 

Para ello, se propone un objetivo ambicioso de 

inversión que incluya a todos los agentes, pú-

blicos y privados, así como a los Gobiernos y 

sociedades locales donde tendrá influencia la 

Global Gateway. Y es que la teoría económica 

ampliamente aceptada sostiene que la conec-

tividad es esencial para el crecimiento econó-

mico. Pero, además, sus ventajas también se 

extienden a los ámbitos de la cohesión social, 

la resiliencia y la innovación, así como para ha-

cer frente a los desafíos globales, como la lucha 

contra el cambio climático, la mejora de la salud 

pública, la reducción de la pobreza y la desi-

gualdad, y el fortalecimiento de la democracia y 

los derechos humanos.

La diplomacia económica se ha convertido 

en una herramienta crucial en este contexto. 

Gonzalo García-Espona García*

GLOBAL GATEWAY: LA NUEVA ESTRATEGIA DE 
INFRAESTRUCTURA MUNDIAL DE LA UE

La Global Gateway puede ser considerada como una hoja de ruta de la Unión Europea en 
el panorama internacional geopolítico. Una estrategia ambiciosa basada en los principios más 
básicos de los miembros, dispuesta a sacrificar incluso el alcance de la misma para defender 
dichos principios. Alineada con el G7 (Liao y Beal, 2022), pretende que diferentes planes 
colaboren para reducir la falta global de inversión en infraestructuras (Comisión Europea, 
2021), a la vez que se sitúa como alternativa al plan de China (la Belt and Road Initiative). Un 
programa de infraestructuras complejo, que pretende involucrar a todos los agentes internos y 
externos de la UE, así como públicos y privados. 

En este artículo, se explicará qué es Global Gateway, cómo se financia, cuáles son los hitos 
logrados, cómo se compara con los principales programas internacionales de inversión en in-
fraestructuras y la perspectiva de futuro.

Palabras clave: conectividad, infraestructuras, financiación, comercio, inversión, globalización.
Clasificación JEL: F02, F15, F21, F22, F63.

* Diplomado Comercial del Estado.
Versión de abril de 2024.
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Los líderes de las grandes economías partici-

pan en cumbres, foros y reuniones bilaterales 

para discutir temas comerciales, inversiones y 

cooperación en áreas clave como la tecnolo-

gía, la energía y la infraestructura. La mayo-

ría de las grandes economías como Estados 

Unidos o China saben esto y, por ello, trabajan 

para mejorar sus conexiones con diferentes 

planes y estrategias. Los casos más paradig-

máticos son los ya mencionados, como la Belt 

and Road Initiative (BRI) de China y su símil 

estadounidense denominado Better World, 

aunque existen otros, como las reformas lleva-

das a cabo por el Reino Unido en su política de 

desarrollo, o la búsqueda de un impulso gene-

ral por parte del G7. Se trata de una lucha que 

ninguno de los gigantes quiere dejar atrás. 

Por esta razón y con el objetivo de definir 

su posición geopolítica, la Unión Europea está 

trabajando activamente para establecer sus 

propias normas y reglas.

Debido a los cambios de peso que se han 

dado en los últimos años entre las grandes 

economías del mundo y sus bloques de po-

der, se pueden observar en la realidad múlti-

ples acercamientos cuando se habla de cómo 

tratar las relaciones con los principales socios 

comerciales. Estos cambios han influido en la 

forma en que se gestionan las relaciones co-

merciales a nivel internacional. Las tensiones 

y competencias entre bloques de poder econó-

mico han llevado a una reevaluación constante 

de las estrategias. Para conseguir mantener o 

incluso mejorar su posición en el tablero inter-

nacional del comercio, las diferentes econo-

mías globales han intentado y están intentando 

aumentar su influencia con sus socios actua-

les y, quizás más importante, con los posibles 

socios con un mayor potencial de crecimiento 

e influencia futura. En este contexto de lucha 

de poderes, que en algunos casos acarrea 

subyacentemente una visión futura del mundo, 

nace, de la mano de la Unión Europea, la ini-

ciativa Global Gateway.

La Comisión Europea junto con el alto re-

presentante de la Unión Europea para Asun-

tos Exteriores y Política de Seguridad lanzaron 

este plan a inicios de esta década con el obje-

tivo de fomentar, dentro de los sectores digital, 

de la energía y del transporte, unas conexio-

nes más inteligentes, más limpias y alineadas 

con el medioambiente, así como seguras en 

los sectores digital, energético y del transporte, 

a la vez que conseguía potenciar los sistemas 

de salud, educación e investigación a lo ancho 

y largo del planeta (Comisión Europea, 2024b). 

Con esta visión, se crea la Global Gateway ba-

sándose en los principios de la cooperación 

multilateral, el respeto a las normas y estánda-

res internacionales, la transparencia, la inclu-

sión y la reciprocidad. 

Una iniciativa que aún está en construcción 

y que presenta un diseño y ejecución orienta-

dos a su potencial geoestratégico y de impacto 

en desarrollo, así como a su capacidad para 

generar financiación innovadora y una mayor 

y mejor coherencia de los ideales planteados 

por la Unión Europea a través de una coordi-

nación de sus principales socios actuales y 

potenciales. 

La Global Gateway pretende de manera cla-

ra, además, ser una alternativa a otras iniciati-

vas de infraestructura global, como la iniciativa 

Belt and Road de China, que ha suscitado crí-

ticas por su falta de sostenibilidad, gobernabi-

lidad y equidad. La comparación entre ambos 

planes es inevitable, ya que nacen con una mis-

ma idea: ganar peso en el panorama geopolí-

tico. Y, a pesar de ello, las diferencias que los 

separan son también notables, ya sea por sus 

objetivos, por su metodología o incluso por su 

forma de financiación. 
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Además, se debe tener en cuenta que, a 

pesar de todos los aspectos positivos que la 

Global Gateway pone sobre la mesa, tal y como 

sucede en tantas otras estrategias de la UE, a 

veces se pierde el trasfondo de la iniciativa en 

un marco de gobernanza complejo. Es por ello 

que se tratará de explorar esta estrategia, con-

tando con la extensa literatura del mencionado 

proyecto, a través de varios puntos clave. 

2.  ¿Qué es la Global Gateway?

La iniciativa Global Gateway es una reacción 

al mundo pos-Covid y a la situación geopolítica 

que se ha derivado, donde los niveles de in-

certidumbre se han visto incrementados y los 

problemas de aprovisionamiento y dependen-

cia se han hecho patentes. De manera similar 

a la histórica Ruta de la Seda, busca facilitar el 

comercio, el intercambio cultural y el entendi-

miento mutuo entre Europa y Asia. Sin embar-

go, la Global Gateway no se limita a una región 

geográfica, sino que abarca todo el mundo (Co-

misión Europea, 2023f), con especial atención 

a África, Asia y el Pacífico, y América Latina y 

el Caribe. La iniciativa se basa en la coopera-

ción entre la Unión Europea (con sus Estados 

miembros) y sus socios internacionales, tanto 

públicos como privados. 

Tampoco se limita a un único modo de  trans-

porte, ya que abarca infraestructuras marítimas, 

aéreas, terrestres y digitales. Esta amplitud in-

cluye, además de las clásicas inversiones en 

infraestructura civil, proyectos en los ámbitos 

digitales, energéticos, sanitarios, educativos y 

de investigación.

La Global Gateway también busca asociar-

se con otras instituciones financieras interna-

cionales, como el Banco Europeo de Inver-

siones, el Banco Europeo de Reconstrucción 

y Desarrollo (Confederación Española de Or-

ganizaciones Empresariales, 2022), el Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Banco de De-

sarrollo de América Latina (Beliz et al., 2023) 

o el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (Con el apoyo del BCIE, la Unión 

Europea y el Gobierno de Alemania se impul-

sará la construcción sostenible en Costa Rica, 

2024); así como con otros países, regiones y 

actores interesados en la conectividad soste-

nible, promoviendo de esta forma un enfoque 

global y equitativo.

Se trata de un programa ambicioso de in-

versiones sostenibles, aproximadamente de 

300.000 millones de euros (Comisión Europea, 

2023e), que considera algunos de los princi-

pios fundamentales que conforman el núcleo 

ideológico de la UE. A este respecto, en la 

creación y desarrollo de la Global Gateway 

se incorporan seis principios fundamentales: 

respeto de los valores democráticos y normas 

rigurosas; buena gobernanza y transparencia; 

asociaciones igualitarias; una estrategia ecoló-

gica y limpia; centrada en la seguridad y capa-

cidad de catalizar la inversión del sector priva-

do. Estos principios se alinean con la Agenda 

2030 de las Naciones Unidas y sus Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), así como con 

el Acuerdo de París y las sucesivas Conferen-

cias de las Partes (COP) enmarcadas dentro 

de la Convención Marco de las Naciones Uni-

das sobre el Cambio Climático.

Se trata, por lo tanto, de un encaje delicado. 

Con este plan, la Unión Europea busca abrirse 

paso en un mundo geopolítico donde los di-

ferentes jugadores siguen sus propias reglas, 

en la mayoría de casos más laxas que las del 

viejo continente. Y, sin embargo, la Unión Euro-

pea pretende mantener y promover estándares 

sociales y climáticos elevados a través de esta 

iniciativa. 
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En palabras de la propia presidenta de la 

Comisión Europea, Ursula von der Leyen:

No se trata solo de cuánto gastamos, sino 

también de cómo invertimos. Global Gate- 

way va acompañada de las normas medio-

ambientales y sociales más estrictas, y de 

gran transparencia. Así es como Europa 

hace negocios. (Ursula von der Leyen, como 

se citó en Comisión Europea, 2023b)

La idea subyacente del plan es tener en 

cuenta no solo las necesidades de infraestruc-

turas de la Unión Europea, sino también las ne-

cesidades de los países socios. De esta forma, 

se busca poder garantizar beneficios durade-

ros para las comunidades locales, a la vez que 

se desarrolla una estrategia que posicione a la 

Unión Europea como un jugador clave. Aunque 

la UE se postule como una alternativa a planes 

similares como el famoso Belt and Road de 

China, mantiene a la vez su compromiso con 

altos estándares sociales y climáticos y con los 

principios en los que se basa Global Gateway. 

Este plan pretende que los países que se 

beneficien de él desarrollen sus sociedades 

y economías, generando oportunidades para 

que el sector privado de los Estados miembros 

de la UE invierta y siga siendo competitivo. La 

iniciativa Global Gateway pretende ser a la vez 

un catalizador y una ayuda para la inversión 

privada. Con todo ello, uno de los objetivos 

derivados que se le pueden repercutir al plan 

es el de reducir el déficit de inversión mundial 

en infraestructuras en todo el mundo, en línea 

con el compromiso que adquirieron los líderes 

del G7 en junio de 2021 de poner en marcha 

una asociación de infraestructuras transparen-

te, basada en valores alineados con la Unión, 

para satisfacer las necesidades mundiales de 

desarrollo de las mismas.

Para poder entender la tendencia del carác-

ter global de la iniciativa hay que observar la 

evolución de sus proyectos. El primer hito des-

tacable de la Global Gateway fue el paquete de 

inversión África-Europa, con cerca de 150.000 

millones de euros destinados a mejorar la 

FIGURA 1 
MAPA DE LOS PROYECTOS DE LA GLOBAL GATEWAY

 
Fuente: Comisión Europea.

Iniciativas regionales

Iniciativas nacionales
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cooperación con los socios africanos (La Unión 

Europea invertirá 150.000 millones de euros en 

infraestructuras en África para competir con el 

mercado chino, 2022). 

Posteriormente, el plan se ha ido extendien-

do con la inversión en Asia y el Pacífico, así 

como en América Latina y el Caribe, donde ya 

se han anunciado inversiones de la UE y sus 

Estados miembros por más de 45.000 millones 

de euros (Comisión Europea, 2023b).

Actualmente, hay operativos casi un cente-

nar de proyectos a lo largo y ancho del planeta, 

principalmente en los sectores de la energía y 

el transporte. Este desarrollo refleja la adap-

tación de la iniciativa a las necesidades cam-

biantes, con un enfoque continuo en reforzar 

los sistemas de salud, educación e investiga-

ción a nivel mundial.

3.   ¿Quién implementa la Global 
Gateway?

La implementación de la Global Gateway 

recae en el Team Europe (o Equipo Europa, 

en español), un mecanismo de coordinación y 

movilización de recursos que reúne a la Comi-

sión Europea, al Servicio Europeo de Acción 

Exterior, al Banco Europeo de Inversiones, al 

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarro-

llo y a los Estados miembros de la UE (Comi-

sión Europea, 2024a).

Según la Comisión Europea, el manejo de 

Global Gateway se le ha otorgado al Team Eu-

rope porque este enfoque permite reunir a la 

UE, los Estados miembros de la UE y a sus 

instituciones financieras y de desarrollo, a la 

vez que moviliza al sector privado para aprove-

char las inversiones y lograr un impacto trans-

formador. El Team Europe también busca ga-

rantizar que los proyectos de Global Gateway 

respeten los más altos estándares sociales y 

ambientales, en línea con los valores y normas 

de la UE. Además, el Team Europe pretende 

fortalecer la cooperación y el diálogo con los 

países socios, así como con otras organizacio-

nes internacionales, lo que permitirá impulsar 

una conectividad sostenible y de confianza en 

el mundo.

3.1.     ¿Cómo se financia la Global Gateway?

La financiación de la Global Gateway provie-

ne de una combinación de fondos públicos y 

privados, tanto de la UE como de sus socios. 

Entre los años 2021 y 2027, a través de esta 

iniciativa, el Team Europe prevé que podrá 

movilizar hasta 300.000 millones de euros en 

inversiones públicas y privadas para proyectos 

sostenibles alineados con los objetivos mencio-

nados. Esta cifra abarca recursos de diversos 

fondos, incluyendo el Instrumento de Vecindad, 

Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), 

el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus 

(FEDS+), el Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE), el Mecanismo Conectar 

Europa (MCE) y el programa Horizonte Europa, 

entre otros (Comisión Europea, 2023a).

Se trata de un objetivo que presenta una crí-

tica desde dos perspectivas diferentes. Por un 

lado, ha sido considerado un monto escaso en 

cuanto a su intención de influir en el panorama 

geopolítico. Por otro lado, ha sido considerado 

demasiado elevado desde el punto de vista de 

las capacidades de movilización de la Unión 

Europea (Furness y Keijzer, 2022). De esta for-

ma, es de vital importancia que las institucio-

nes promotoras de esta estrategia la acompa-

ñen de una comunicación eficaz que consiga 

promover esa colaboración público-privada a la 

hora de financiar la iniciativa. No obstante, 



Gonzalo García-Espona García

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 3169
ABRIL DE 202450

A
n

ál
is

is

la comunicación puede considerarse el último 

eslabón de una cadena a la que todavía le fal-

tan muchas partes clave, tales como una es-

tructura más definida, un proceso de decisión 

reglado o herramientas de seguimiento y fisca-

lización, como se verá más adelante. 

Es por ello que, la Global Gateway busca 

atraer la inversión privada, ofreciendo garan-

tías, asistencia técnica, financiación mixta y 

otras herramientas financieras para reducir el 

riesgo y aumentar el rendimiento de los pro-

yectos. Pero, por otro lado, la Global Gateway 

también facilita el acceso a otras fuentes de fi-

nanciación, como los bancos multilaterales de 

desarrollo, los bancos nacionales de desarro-

llo, las instituciones financieras regionales y los 

fondos soberanos. 

La cantidad que aportará el sector privado y 

el sector público no está clara, aunque la Unión 

Europea ha esbozado algunas posibles cifras 

(Comisión Europea, 2021). 

En cuanto a la financiación pública hay 

diferentes organismos con presupuesto que 

podrían entrar dentro del programa Global 

Gateway. Por ejemplo, dentro del marco de 

NDICI-Europa Global hay disponibles 79.000 

millones de euros que se podrían unir a 

40.000 millones de euros procedentes de la 

Garantía de Acción Exterior de la Unión.

Si se centra el punto de mira en el sector 

privado, el viejo continente tiene instrumentos 

disponibles, tales como el Instrumento de Ayu-

da a la Preadhesión, InvestUE o el programa 

Horizonte Europa. Asimismo, va a intentar pro-

mover la inversión privada a través de instru-

mentos como las garantías y las subvenciones. 

Por ejemplo, se ha establecido que el FSD+ 

ofrecerá cerca de 135.000 millones de euros 

en inversiones garantizadas y 18.000 millones 

de euros en subvenciones. Además, los Esta-

dos miembros esperan que haya otros 145.000 

millones de euros de inversión que proven-

drían de instituciones financieras europeas y 

de desarrollo. 

En conclusión, la UE pretende promover 

un enfoque que abarque todas las posibles 

fuentes de financiación para poder alcanzar su 

meta cuantitativa. De hecho, algunos autores 

sugieren maneras adicionales de financiación, 

como puedan ser aprovechar los fondos no 

asignados de programas como Europa Glob-

al o posibles reasignaciones del presupuesto 

comunitario (Koch et al., 2023), implicar a las 

agencias nacionales de crédito oficial a la ex-

portación, partenariados público-privados (Ge-

sellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 

2022) o mecanismos de apoyo a las pymes 

(Armanini et al., 2023) (que podrían evitar un 

programa concentrado en un número reducido 

de empresas). 

La principal ventaja de una correcta colabo-

ración entre el sector privado y el sector públi-

co sería una mayor movilización de fondos. A 

pesar de ser esta la principal razón, también 

genera un efecto secundario importante: la 

alineación con los objetivos del sector priva-

do. Conseguir movilizar al sector privado sería 

una confirmación de la correcta alineación de 

los intereses de la Unión Europea y su progra-

ma con el sector privado y sus actores en sec-

tores y zonas que pueden ser consideradas 

estratégicas. De esta manera, se conseguiría 

un mayor aprovechamiento de la presencia 

privada ya existente de los diferentes Estados 

miembros, generando un efecto desborda-

miento positivo del programa. A pesar de todo 

lo anterior, las preocupaciones sobre las ca-

pacidades de movilización de financiación de 

la Unión Europea son una constante cuando 

se investiga sobre la Global Gateway (Gavas 

y Pleeck, 2021; Sial y Sol, 2022). Y es que, en 

definitiva, la financiación depende de una 
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amalgama de programas, instituciones y cola-

boraciones que deben estar bien engranados, 

como, entre otros, con los diferentes tiempos 

de mandato políticos y organizacionales. A lo 

que habría que añadir la característica hetero-

geneidad de los diferentes marcos de gober-

nanza tanto de los países miembros como de 

los socios. 

El éxito de la financiación pasará por conse-

guir identificar correctamente los problemas de 

los Estados miembros y sus socios, del sector 

privado y de las necesidades ya preestable-

cidas antes de la implantación del programa 

Global Gateway. 

Por último, conviene mencionar que, dado 

que la Global Gateway está alineada, como se 

ha mencionado, con los principios fundamenta-

les de la UE, su financiación también promue-

ve la coherencia con los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible y el Acuerdo de París, al tiempo 

que refuerza la gobernabilidad, transparencia y 

rendición de cuentas en los proyectos. 

3.2.     ¿Cuáles son los hitos logrados?

Desde su lanzamiento en 2021, la Global 

Gateway ha logrado varios hitos en términos 

de proyectos, asociaciones y diálogo. A conti-

nuación, se presentan algunos de los ejemplos 

más relevantes, a nivel cuantitativo y cualitativo 

(Comisión Europea, 2023f):

–  El hito inaugural de la Global Gateway 

fue el paquete de inversión África-Europa, 

con una inversión de aproximadamente 

150.000 millones de euros destinados 

a reforzar la cooperación con los socios 

africanos. Entre los proyectos emblemá-

ticos se encuentran: el Corredor Transa-

fricano de Fibra Óptica, que conectará 

diferentes países africanos con Europa 

mediante un cable submarino; el progra-

ma Bio2Watt en Mozambique, que pre-

tende transformar residuos en biogás, 

para proporcionar energía limpia y ase-

quible; y la Iniciativa de Vacunas de África 

(inicialmente denominada Manufacturing 

and Access to Vaccines o MAV, que pos-

teriormente fue ampliado a Manufacturing 

and Access to Vaccines, Medicines and 

Health Technologies o MAV+), que apo-

yará la producción local de vacunas y el 

acceso equitativo a las mismas en el con-

tinente africano.

–  La Global Gateway también ha iniciado su 

implementación en Asia y el Pacífico y en 

América Latina y el Caribe, donde, solo 

en estas dos últimas zonas, la presidenta 

de la Comisión Europea, Ursula von der 

Leyen, anunció una inversión global de la 

UE y sus Estados miembros de más de 

45.000 millones de euros. Los proyectos 

de esta zona han sido definidos a tra- 

vés de la Agenda de Inversiones Global 

Gateway de América Latina y el Caribe 

(EU-LAC Global Gateway Investment 

Agenda). Algunos de los proyectos des-

tacados son: Amazonia+, un programa 

que busca mejorar la capacidad de los 

países de la zona de la cuenca del Ama-

zonas para reducir sus emisiones de CO2 

y adaptarse a los posibles efectos del 

cambio climático luchando contra la de-

forestación y mejorando la biodiversidad; 

el programa BELLA, cuyo objetivo es la 

interconectividad a largo plazo entre las 

comunidades europeas y latinoamerica-

nas de investigación y educación a través 

de un nuevo cable submarino de 6.000 

km denominado EllaLink ; el corredor re-

gional Laos-Tailandia, que mejorará la 
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conectividad y el comercio entre los dos 

países; o el Programa de Apoyo a la Co-

nectividad Digital en América Latina, que 

fomentará el desarrollo de la economía 

digital y la inclusión social en la región.

En 2021, se pusieron en marcha casi 100 pro-

yectos clave en todo el mundo en los sectores 

digital, energético y del transporte a través de 

la Global Gateway, con el principal objetivo 

de fortalecer los sistemas de salud, educación 

e investigación en todo el mundo. Estos pro-

yectos abarcan desde la modernización de la 

red ferroviaria de Ucrania hasta el desarrollo 

de una plataforma de datos sanitarios en el 

Caribe. Por otro lado, es importante mencio-

nar que los proyectos se siguen actualizando. 

Por ejemplo, en octubre de 2023, se celebró el 

primer Foro de la Global Gateway (Comisión 

Europea, 2023e) en Bruselas, en el cual par-

ticiparon más de 40 representantes guberna-

mentales de alto nivel, instituciones financieras 

internacionales y agentes clave del sector pri-

vado y empresas. En el foro, la UE firmó 15 

proyectos bajo Global Gateway por un valor de 

más de 3.000 millones de euros, centrándose 

en infraestructuras, energía verde y telecomu-

nicaciones. Entre ellos, es relevante mencionar 

un programa con un importe de 500 millones 

de euros para la Asociación para una Transi-

ción Energética Justa (JETP) en Vietnam, con 

el propósito de impulsar la transición hacia las 

energías renovables en el país, y un paquete 

de 246 millones de euros en apoyo de un futu-

ro más ecológico y sostenible en Cabo Verde, 

centrado principalmente en energía eólica. La 

idea principal era poder poner el foco en ma-

terias relacionadas con la energía verde, las 

materias primas más básicas, la mejora de la 

conectividad, e impulsar aspectos sociales bá-

sicos como la salud y la educación. Como se 

puede observar en esta selección de proyec-

tos, el ámbito donde se aplica la Global Gate-

way es amplio, pero siempre tiene ese trasfon-

do marcado por los principios básicos que ya 

se han mencionado reiteradamente. 

3.3.     ¿Cómo encaja en el marco 
internacional de inversión en 
infraestructuras?

Como se ha mencionado anteriormente, el 

plan de la Unión Europea no es un hecho ais-

lado. Todas las grandes economías quieren ser 

parte activa en la aportación de soluciones al 

déficit global de infraestructuras e influir así en 

la definición del panorama geopolítico. 

De manera global, las grandes economías 

trabajan conjuntamente bajo el paraguas del 

denominado Acuerdo para la Infraestructura 

Global y la Inversión (PGII) del G7. En la Cum-

bre de Hiroshima, los participantes del G7 evi-

denciaron el problema de la falta de financia-

ción e inversión de calidad en infraestructuras, 

principalmente en países de bajos y medios 

ingresos. Como respuesta, se estableció el ob-

jetivo de movilizar cerca de 600.000 millones 

de dólares hasta 2027 (Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Japón, 2023). 

Dentro del marco del G7, el plan más des-

tacable junto con la Global Gateway es el de 

Estados Unidos: el programa Built Back Bet-

ter World o B3W (The White House, 2021). Un 

programa que, si bien todavía está por definir 

en la mayoría de sus aspectos, ha prometido 

ayudar a cerrar la brecha existente en inver-

sión en infraestructuras aportando 200.000 mi-

llones de dólares. Según declaraciones de la 

Casa Blanca, el programa está alineado de 

manera clara con los objetivos ya explicados 

dentro del plan Global Gateway. El B3W 
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se cimentaría sobre unos valores fuertes, con 

foco en la gobernanza, en el medioambiente y 

la lucha contra el cambio climático. Además, el 

programa busca fomentar la participación del 

sector privado, así como la financiación multi-

lateral e internacional. 

A este respecto, el plan estadounidense 

pretende financiarse a través de diferentes ins-

tituciones e instrumentos como la Corporación 

Financiera del Desarrollo (DFC, por sus siglas 

en inglés), la Agencia Internacional para el De-

sarrollo de los Estados Unidos (USAID, por sus 

siglas en inglés), la agencia de créditos para 

exportaciones de los Estados Unidos (EXIM, 

por sus siglas en inglés), la Corporación para 

los Desafíos del Milenio o la Agencia de Co-

mercio y Desarrollo (USTDA, por sus siglas en 

inglés). Más allá de la financiación, otras institu-

ciones como el Fondo de Asesoramiento sobre 

Transacciones (TAF, por sus siglas en inglés), 

contribuirían al buen desempeño del plan.

La diferencia más destacable en relación a 

la Global Gateway es que está menos definido 

que la iniciativa europea. A pesar de que des-

de el despacho oval afirman haber movilizado 

ya cerca de 30.000 millones de dólares (The 

White House, 2023), existen dudas sobre su 

capacidad para desplegar los recursos finan-

cieros prometidos para los próximos 5 años 

(Lipin, 2023).

Volviendo al viejo continente, Reino Unido 

también ha presentado propuestas alineadas 

con los principios anteriores. De esta forma, 

desde Downing Street se ha prometido una 

movilización de cerca de 40.000 millones de 

dólares hasta 2027 (Oficina del Primer Ministro 

de Reino Unido, 2023). 

Fuera de la órbita del G7 también existen 

otras iniciativas que pretenden desarrollar o 

colaborar en planes de características simila-

res, como por ejemplo el Corredor Económico 

India-Medio Oriente-Europa (IMEC, por sus 

siglas en inglés). Este proyecto estará cons-

tituido principalmente por infraestructuras de 

transporte (ferrocarril, intermodal marítimo/fe-

rroviario y de carretera) (Ministerio de Asuntos 

Exteriores de la India, 2023). Si bien es cierto 

que este plan cuenta con la colaboración estre-

cha de los países del G7 nombrados, también 

tiene otros socios implicados, como la India, 

Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos 

(Eissenstat et al., 2023). 

No obstante, y como contrapunto al bloque 

de influencia del G7 y de la Unión Europea, 

quizás la comparativa más interesante sea con 

el plan de China.

 La Belt and Road Initiative (BRI) del gigan-

te asiático es una estrategia de desarrollo de 

infraestructuras y cooperación internacional 

lanzada en 2013 (Banco Mundial, 2018). La 

BRI se considera una pieza fundamental en 

las relaciones comerciales de China, así como 

en su ambición geopolítica, constituyendo un 

elemento clave de su estrategia para expandir 

su influencia económica y política en el mundo, 

así como para satisfacer su creciente demanda 

de recursos, materias primas y mercados. 

La BRI abarca más de 150 países (Huichen, 

2023) y regiones de Asia, África, Europa, Amé-

rica Latina y el Caribe, y Oceanía, así como 

más de 30 organizaciones internacionales. Por 

otra parte, comprende proyectos de infraes-

tructura terrestre, marítima, aérea y digital, así 

como de cooperación en materia de comercio, 

finanzas, cultura, educación y salud.

La iniciativa china ha suscitado tanto interés 

como controversia en la comunidad internacio-

nal, ya que plantea oportunidades y desafíos 

para el desarrollo sostenible, la gobernabilidad 

global y la seguridad regional. Entre los benefi-

cios potenciales se encuentran el aumento de 

la conectividad, el comercio y la inversión, la 
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mejora de la infraestructura y los servicios pú-

blicos, la creación de empleo, el alivio de la po-

breza y la promoción de la cooperación sur-sur. 

Sin embargo, también se han señalado una se-

rie de riesgos y desafíos de la BRI, como son 

el aumento de la deuda y la dependencia, la 

falta de transparencia y rendición de cuentas, 

el incumplimiento de los estándares sociales y 

ambientales, la amenaza a la soberanía, a la 

seguridad nacional y a la competencia y el con-

flicto con otros actores globales (Grupo Banco 

Mundial, 2019).

En contraste, la Global Gateway se presen-

ta como una alternativa basada en los valores 

y principios de la UE y en el respeto a las nor-

mas y estándares internacionales. La Global 

Gateway se diferencia de la BRI en varios as-

pectos (Alonso Marcos y de Aragón Gordón, 

2020; Kliem, 2021). Ambas presentan un lide-

razgo diferenciado desde el punto de vista de 

la cooperación internacional, donde la Unión 

Europea se considera generalmente como un 

actor más abierto a la colaboración entre di-

versas entidades y países de manera transpa-

rente. Además, la iniciativa europea se basa en 

unos principios claros de sostenibilidad, apoyo 

a los valores democráticos modernos y refuer-

zo de la gobernabilidad de los países socios, 

mientras que el plan asiático ha sido criticado 

en varias ocasiones por su impacto ecológico 

y su opacidad.

Pero las divergencias no se limitan única-

mente a las formas y objetivos. Una de las 

principales diferencias entre la Global Gate-

way y la BRI radica en el modo de financiación. 

Mientras que el BRI se basa principalmente en 

préstamos concedidos por China a los países 

receptores, la Global Gateway se apoya tan-

to en la inversión pública como en la privada, 

puesto que uno de los pilares del plan europeo 

es fomentar dicha inversión privada. Además, 

la BRI ha sido criticada por su falta de clari-

dad y su riesgo de generar una «trampa de la 

deuda» para los países beneficiarios (Pintado, 

2020), quienes podrían quedar sometidos a la 

voluntad política de China.

A este respecto, se estima que la BRI contará 

con una inversión total de entre 1,2 y 1,3 billones 

de dólares hasta 2027, de los cuales la mayor 

parte provendrá de China. Además, China ya ha 

apoyado numerosos proyectos de infraestructu-

ras en Asia, África y Europa bajo el paraguas de 

la BRI, lo que le ha permitido ampliar su presen-

cia y su influencia en esas regiones.

En cambio, según la Comisión Europea 

(Comisión Europea, 2023e), la Global Gateway 

movilizará unos 300.000 millones de euros en in-

versiones en el mismo período, de los cuales una 

parte procederá del presupuesto de la UE, otra de 

los Estados miembros y el resto de socios priva-

dos y multilaterales. Si se considera todo el monto 

propuesto por el G7, se alcanzarían unos 600.000 

millones de dólares para 2027 (Figura 2). 

Como se puede observar, a pesar de que la 

Unión Europea y sus socios destacan por su ma-

yor transparencia y por tratar de alcanzar unos 

objetivos basados en principios democráticos 

modernos, la disparidad cuantitativa en la finan-

ciación entre ambos planes puede definir una ca-

rrera desigual a la hora de conseguir el objetivo 

vinculado de ganar fuerza en la esfera geopolítica. 

4.  ¿Qué se espera en el futuro?

La Global Gateway es una estrategia a largo 

plazo, que requiere una visión compartida, una 

planificación conjunta y una implementación 

coordinada entre la UE, sus Estados miembros 

y sus socios internacionales. La Global Gate-

way se enfrenta a varios retos y oportunidades 

en el futuro, que dependerán en gran medida 
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del contexto geopolítico, económico y social 

global, así como de la evolución de la pande-

mia de la COVID-19 y sus consecuencias.

La escasez de recursos financieros, la com-

petencia con otras iniciativas globales de in-

fraestructura (como la BRI de China o el Better 

World de Estados Unidos) y la resistencia de 

algunos países y actores a la cooperación mul-

tilateral, son algunos de los obstáculos clave a 

los que la Global Gateway se tendrá que en-

frentar. Asimismo, la diversidad de intereses y 

expectativas de los países socios, y los riesgos 

de inestabilidad, conflicto y crisis en algunas 

regiones, añaden una mayor complejidad al 

escenario. Para superar estos retos, la Global 

Gateway tendrá que demostrar su valor añadi-

do, su capacidad de adaptación y su compro-

miso con el desarrollo sostenible.

Por otro lado, entre las oportunidades que la 

Global Gateway podrá capitalizar, se encuen-

tran la creciente demanda de conectividad, la 

convergencia de objetivos y prioridades con 

otros actores globales, la voluntad de coopera-

ción de muchos países y regiones, el potencial 

de sinergias y complementariedades con otras 

políticas e instrumentos de la UE, y la posibi-

lidad de contribuir a la recuperación y la resi-

liencia pos-COVID-19. Aprovechar estas opor-

tunidades requerirá la movilización efectiva de 

recursos, el establecimiento de asociaciones 

clave, el impulso de proyectos significativos y 

la generación de impacto.

4.1.    Fortalezas y debilidades

La Global Gateway se presenta como una 

estrategia ambiciosa y oportuna, que refleja el 

papel de la UE como socio global responsable 

y solidario, y que responde a las necesidades y 

aspiraciones de los países socios y de la ciu-

dadanía mundial. Cuenta con varias fortale-

zas, como su enfoque integral, su orientación 

sostenible, su calidad y su gobernabilidad. Su 

mayor fortaleza hasta la actualidad es el gran 

impulso político que ha recibido. Sin embargo, 

la Global Gateway también presenta algunas 

debilidades, como su dependencia de esa vo-

luntad política, su elevada complejidad, su fal-

ta de visibilidad y su limitada capacidad de 

FIGURA 2 
 TAMAÑO DE LOS DIFERENTES PLANES POR PAÍSES Y BLOQUES
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Europea,  La Casa Blanca, Oficina del Primer Ministro de Reino Unido y el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Japón.
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influencia. Sumado a todo esto destaca una 

débil gobernanza interna, con una estructura 

poco desarrollada tanto en la toma de decisio-

nes como en el seguimiento y el rendimiento 

de cuentas. 

El éxito de la Global Gateway no está ga-

rantizado, ya que se enfrenta a varios desafíos 

significativos. Por un lado, la iniciativa europea 

carece de detalles específicos y de una visión 

clara, lo que puede dificultar su implementación 

y su atractivo. Por otro lado, la UE tiene recursos 

limitados y necesita atraer a más participantes 

para financiar sus proyectos. Además, debe li-

diar con las divergencias internas entre sus Es-

tados miembros, algunos de los cuales ya han 

establecido acuerdos con China bajo el BRI.

De hecho, la iniciativa Global Gateway ha 

sido duramente criticada en algunos casos por 

la prensa por diversos motivos. Se ha acusado al 

plan de llegar tarde (Lau et al., 2021), de no ser 

lo suficientemente contundente y/o de carecer de 

una definición más precisa (Charlemagne, 2021). 

Para maximizar sus fortalezas y minimizar 

sus debilidades, la Global Gateway podría vigi-

lar algunos puntos clave (Armanini et al., 2023):

–  Reforzar la coordinación y la coherencia 

entre la UE, sus Estados miembros y sus 

socios internacionales, tanto a nivel polí-

tico como operativo, mediante el uso del 

Team Europe y de otros mecanismos de 

diálogo y cooperación.

–  Aumentar la movilización y la diversifica-

ción de los recursos financieros, tanto pú-

blicos como privados, mediante el uso de 

garantías, asistencia técnica, financiación 

mixta y otras herramientas financieras, 

así como la búsqueda de nuevas fuentes 

de financiación, como los impuestos ver-

des o las emisiones de bonos.

–  Mejorar la comunicación y la sensibiliza-

ción sobre la Global Gateway, tanto a ni-

vel interno como externo, mediante el uso 

de campañas, eventos, redes sociales y 

otros medios de difusión. Aumentar la par-

ticipación de la sociedad civil, del sector 

privado, de los medios de comunicación y 

de otros actores relevantes. Se debe dar 

a conocer tanto la definición del programa 

y sus aspiraciones, como aquellos aspec-

tos que no contempla, delimitando su fun-

ción y campos de actuación. Una posible 

mejora sería, por ejemplo, la creación de 

una ventana de acceso para los actores 

interesados.

–  Ligado al punto anterior, se debe respon-

der a una pregunta clave: ¿qué gana el 

sector privado con este plan? Para ello, 

sería interesante que se defina la estra-

tegia en cuanto a la influencia que pue-

dan tener los métodos de financiación en 

relación a la elegibilidad de las empresas 

participantes. Es decir, conseguir a tra-

vés de diferentes mecanismos que los 

planes de inversión desarrollados por la 

Unión Europea generen beneficio para 

las empresas de la esfera de influencia 

comunitaria. Esto se podría hacer explíci-

tamente con financiación ligada o a través 

de mecanismos cualitativos como la Blue 

dot Initiative (U.S. Department of State, 

s.f.) que además fomentan los principios 

en los que se basa la Global Gateway. 

–  Evaluar el impacto y el valor añadido de 

la Global Gateway, tanto a nivel cuantita-

tivo como cualitativo, mediante el uso de 

indicadores, estudios de caso, auditorías 

y otros métodos de seguimiento y control, 

así como la incorporación de la perspec-

tiva de género, la dimensión humana y el 

enfoque basado en los derechos. Para 
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ello, sería recomendable la creación de 

los mecanismos pertinentes para realizar 

un seguimiento y rendimiento de cuentas 

de las acciones del plan. 

–  Mejorar su marco de gobernabilidad. Es 

preciso definir dicho marco de manera 

más clara, desarrollarlo y dotarlo de los 

instrumentos y herramientas necesarias, 

lo que ayudará a ofrecer una visión más 

simple y accesible de la iniciativa a los 

agentes objetivos. Entre otras acciones 

esenciales, destaca la importancia de 

generar criterios objetivos de elegibili-

dad. Esto se podría realizar, por ejemplo, 

a través de la creación de un comité téc-

nico encargado de aterrizar las agendas 

y planes ya establecidos a nivel político 

en proyectos y metas concretas. De esta 

manera, se podrían definir los recursos 

necesarios y los tiempos a cumplir para 

llevar a cabo con éxito los objetivos de la 

Global Gateway. 

5.  Conclusión

En definitiva, se puede decir que la Global 

Gateway emerge como una estrategia de co-

nectividad global de la UE, cuyo objetivo es 

generar o mejorar conexiones inteligentes, ali-

neadas con los objetivos medioambientales y 

sociales en sectores clave como el digital, el 

energético o el del transporte, al mismo tiempo 

que se crean y desarrollan sistemas básicos 

de salud, educativos y de investigación en los 

territorios de los socios de la Unión Europea. 

Basada en los principios más profundos de los 

Estados miembros en torno a la cooperación 

multilateral, como el respeto a las normas y es-

tándares internacionales, la transparencia, la 

inclusión o la reciprocidad, la Global Gateway 

quiere situarse como la alternativa principal a 

otras iniciativas de infraestructura global, como 

el Better World de Estados Unidos o la BRI de 

China, que ha suscitado críticas por su falta 

de sostenibilidad, gobernabilidad y equidad.

La Global Gateway se financia con una com-

binación de fondos públicos y privados, tanto 

de la UE como de sus socios, y prevé movilizar 

hasta 300.000 millones de euros en inversio-

nes para proyectos sostenibles y de alta cali-

dad entre 2021 y 2027. La iniciativa europea ha 

logrado varios hitos en términos de proyectos, 

asociaciones y diálogo, especialmente en Áfri-

ca (se pretende que la mitad del presupues-

to sea destinado a este continente) (Comisión 

Europea, 2023c), Asia y el Pacífico, y Amé- 

rica Latina y el Caribe. Se diferencia de la BRI 

por su enfoque en ámbitos como el liderazgo, 

la financiación, la sostenibilidad, la calidad y la 

gobernabilidad.

El ambicioso plan del viejo continente se en-

frenta a varios retos y oportunidades en el futu-

ro, que dependerán en gran medida del contex-

to geopolítico, económico y social global, de la 

polarización de los bloques geopolíticos, de 

la inflación, así como del incremento de la in-

certidumbre, que ha sido una constante en los 

últimos años (la COVID-19, la guerra de Ucra-

nia, crisis energéticas, bloqueos del canal de 

Suez con el Evergreen o los ataques a navie-

ras en el mar Rojo, etc.).

Por otra parte, si bien este plan de la Unión 

Europea presenta una serie de fortalezas, como 

son su enfoque integral, su orientación sosteni-

ble, su compromiso con la calidad y su goberna-

bilidad, también muestra algunas debilidades, 

entre las que se pueden destacar su com- 

plejidad, la falta de definición interna de su go-

bernabilidad, su dependencia de la voluntad 

política, su falta de visibilidad y su limitada ca-

pacidad de influencia. Pero quizá, su mayor 
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vulnerabilidad actual sea la necesaria moviliza-

ción de un sector privado que, por el momento, 

no ha descubierto los beneficios del programa. 

En última instancia, se puede definir a la 

Global Gateway como una estrategia ambicio-

sa, fiel reflejo de la propia Unión Europea y de 

su papel como socio global responsable y soli-

dario, pero a la vez complejo y burocrático. Con 

esta estrategia, se pretende responder tanto a 

las necesidades y aspiraciones de los países 

socios como de la ciudadanía mundial. Se trata 

de una aspiración, una oportunidad para co-

nectar el mundo de forma inteligente, limpia y 

segura, a la vez que contribuye al desarrollo 

sostenible, la paz y la prosperidad global.
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