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1   SITUACIÓN POLÍTICA

1.1   PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES

Argelia es un país independiente desde el 5 de julio de 1962, tras lograr su independencia de
Francia. La Constitución de 1989 instauró el multipartidismo. La República Argelina Democrática
y Popular se constituye como una república presidencialista, cuyo Presidente es elegido por
sufragio universal directo y secreto cada 5 años. El actual Presidente de la República es
Abdelmayid Tebboune, que fue elegido el 12 de diciembre de 2019 con el 58,1% de los votos en
unas elecciones boicoteadas por el movimiento de democratización del país Hirak y con una
abstención récord del 60,1%.

Cumpliendo su promesa de reformar la Constitución, un nuevo texto constitucional fue aprobado
en referéndum el 1 de noviembre de 2020 mientras Tebboune convalecía en un hospital de
Alemania de coronavirus.

El Presidente, cuyas prerrogativas constitucionales son muy amplias, preside el Consejo de
Ministros y nombra al Primer Ministro, a los ministros y a los magistrados. El Primer Ministro por
su parte tiene como función principal llevar a la práctica el programa del Presidente de la
República.

El poder de facto se reparte entre el Presidente de la República, el aparato militar y de seguridad
y los tecnócratas de mayor peso político.

El islam está muy presente en el país y, con carácter general, está alejado del radicalismo,
aunque sigue habiendo corrientes violentas cuya fuerza no es posible medir con exactitud. Este
islamismo moderado está ganando terreno desde hace unas décadas, y condicionando
crecientemente la vida social del país.

El Parlamento está constituido por dos cámaras: la Asamblea Popular Nacional (Congreso),
compuesta de 462 miembros, elegidos por cinco años por sufragio universal y el Consejo de la
Nación (Senado), con 144 miembros renovables a mitades cada tres años, con un tercio de sus
miembros elegido directamente por el Presidente y los otros dos tercios de entre los electos
locales de cada provincia (dos en cada una de las 48 Wilayas).

Las últimas elecciones a la Asamblea Popular Nacional se celebraron el 4 de mayo de 2017, con
victoria del FLN (Frente de Liberación Nacional), que obtuvo 164 escaños, seguido del RND
(Unión Nacional democrática) con 97 escaños. Ambos partidos constituyen el apoyo de hecho al
Gobierno. No obstante, el Parlamento actual carece de representatividad con respecto a los
cambios políticos acaecidos en el país en los dos últimos años y se podría producir una
disolución anticipada y convocatoria de elecciones en 2021. Los principales partidos políticos son
los siguientes:

 

FLN, Front de Libération National. Partido único entre 1962 y 1989, no ha abandonado
nunca el Gobierno. Su Secretario General es desde mayo de 2020 es Abú El Fadl Baayi.
RND, Rassemblement National Démocratique. Creado en 1997 por los cuadros dirigentes
cercanos al entonces presidente Zeroual. Lo lidera Tayeb Zitouni desde mayo de 2020.
MSP, Mouvement de la Société pour la Paix, ex Hamas, de corte islamista democrático.
Parti des Travailleurs, trotskista. Basa su fuerza en el carisma de su dirigente, Louiza
Hanoune, única mujer al frente de un partido político.
FFS, Front de Forces Socialistes. Liderado por Youcef Aouchiche desde julio de 2020,
está afiliado a la Internacional Socialista. Su base electoral se circunscribe a la región de
la Cabilia.
RCD, Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, partido liberal y laicista que
representa el movimiento contestatario de la Cabilia y lidera el ala política del movimiento
popular Hirak. Lo lidera desde 2012 M. Mohcine Belabbas.
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El actual gobierno fue nombrado el 23 de junio de 2020 y consta de un primer ministro (Abdelaziz
Djerad), 33 ministros, 7 ministros delegados y 3 secretarios de Estado:

 

Ministro de Defensa: Abdemadjid Tebboune [Tebún] (Presidente)
Ministro de Asuntos Exteriores: Sabri BOUKADOUM [Bukadún]
Ministro del Interior, Autoridades Locales y Planificación territorial: Kamel BELDJOUD
[Belyud]
Ministro de Justicia y Custodio de los Sellos: Belkacem ZEGHMATI
Ministro de Finanzas: Abderrahmane RAOUYA [Rauya]
Ministro de Energía: Abdelmayid ATTAR [Atar]
Ministro de Transición Energética y Energías Renovables: Chems Eddine CHITOUR
[Shitur]
Ministro de Muyahidín y sus beneficiarios: Tayeb ZITOUNI [Situni]
Ministro de Asuntos Religiosos y donaciones: Youcef BELMEHDI
Ministro de Educación Nacional: Mohamed OUADJAOUT [Uayut]
Ministro de Enseñanza Superior e Investigación Científica: Abdelbaqui BENZIANE
[Bensián]
Ministro de Formación y de la Enseñanza profesionales: Hoyam BENFRIHA
Ministra de Cultura: Malika BENDOUDA [Benduda]
Ministro de Correos y Telecomunicaciones: Brahim BOUMZAR [Bumsar]
Ministro de Digitalización y Estadísticas: Mounir Khaled BERRAH
Ministro de Juventud y Deportes: Sid Ali KHALDI [Jaldi]
Ministra de Solidaridad Nacional, de la Familia y de la Condición de la Mujer: Kaouthar
KRIKOU [Cricú]
Ministro de Industria: Ferhat AÏT ALI BRAHAM
Ministro de Minas: Mohamed ARKAB
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural: Abdelhamid HAMDANI
Ministro de Pesca y Producción Pesquera: Sid Ahmed FERROUKHI [Ferrují]
Ministro de Vivienda, Urbanismo y Ciudad: Kamel NASRI
Ministro de Comercio: Kamel REZIG [Resig]
Ministro de Comunicación, Portavoz del Gobierno: Ammar BELHIMER
Ministro de Obras Públicas: Farouk CHIALI
Ministro de Transportes: Lazhar HANI
Ministro de Recursos Hídricos: Arezki BERRAKI
Ministro de Turismo, Artesanía y Trabajo Familiar: Mohamed HAMIDOU [Hamidú]
Ministro de Sanidad, Población y Reforma Hospitalaria: Abderrahmane BENBOUZID
Ministro de la Industria Farmacéutica: Abderrahmane Lotfi Djamel BENBAHMAD
Ministro del Trabajo, Empleo y Seguridad Social: El Hachemi DJAABOUB [Yabúb]
Ministro de las Relaciones con el Parlamento: Besma AZOUAR [Asuar]
Ministra del Medio Ambiente: Nassira BENHARRATS

 

Ministros Delegados y Secretarios de Estado:

Ministro delegado encargado de la Prospectiva: Cherif BELMIHOUB
Ministro delegado encargado del Medio Ambiente sahariano: Hamza Al-Sid CHEIKH
Ministro delegado encargado del Comercio Exterior: Aïssa BEKKAI
Ministro delegado encargado del Medioambiente sahariano: Hamza AL SID CHEIKH
Ministro delegado encargado de las microempresas: Nassim DJAFAT
Ministro delegado encargado de la economía del conocimiento y de las Startups: Yacine
OUALID [Walid]
Ministro delegado encargado de la comunidad nacional en el extranjero (Consejero): Nazih
BERRAMDANE
Secretario de Estado encargado de la industria cinematográfica: Youcef SEHAIRI
Secretaria de Estado encargada de deporte de élite: Salima SOUAKRI
Secretario General del Gobierno: Yahia BOUKHARI
Director de Gabinete del primer Ministro: Fodil FEROUKHI
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1.2   GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

El Ministerio de Finanzas se encarga de definir y ejecutar la política presupuestaria y fiscal.

El Ministerio de Industria es el encargado de la política industrial, del estímulo a la inversión,
tanto nacional como extranjera, y de la privatización de las empresas públicas. Se encarga,
además, de las PYMES.

El Ministerio de Minas se encarga de la política minera, excepto hidrocarburos.

El Ministerio de Energía se encarga de elaborar las políticas y estrategias de investigación,
producción, valorización y puesta en marcha de los recursos energéticos, hidrocarburos y sus
industrias conexas. De este Ministerio dependen un gran número de empresas y organismos,
siendo las más importantes SONATRACH y SONELGAZ. También participa en la elaboración del
plan de desaladoras y en su explotación (a través de SONATRACH).

El Ministerio de Comercio es responsable de definir el marco reglamentario para los intercambios
comerciales, negociar acuerdos comerciales internacionales, promover las exportaciones de los
sectores no hidrocarburos y estimular la competencia, definir las condiciones para la práctica de
las actividades comerciales, controlar la calidad y luchar contra el fraude. Bajo su tutela se
encuentran los siguientes organismos: CNRC (Registro de Comercio), CACAE (Control y
Promoción de la calidad), ALGEX (Agencia Nacional de Promoción del Comercio Exterior), CACI
(Cámara argelina de Comercio e Industria) y las Direcciones de Comercio de las Wilayas.

El Ministerio de Recursos Hídricos tiene bajo su autoridad todo lo relacionado con el agua,
superficial, subterránea, y estaciones de depuración. En el ámbito de las plantas desaladoras,
participa en el diseño de los planes junto con el Ministerio de Energía, pero sólo explota la parte
correspondiente a la canalización del agua producida. Algérienne des Eaux, ADE, es una
empresa pública bajo tutela del Ministerio de Recursos Hídricos que tiene como objetivo la
puesta en marcha de la política nacional de agua potable.

El Ministerio de Transportes es el responsable del conjunto de actividades destinadas a asegurar
el transporte de personas y bienes por vía terrestre, marítima, férrea y aérea, además de la
meteorología. Es también responsable de la concepción, organización, explotación y
comercialización de las actividades de transporte y de la meteorología. De él dependen
importantes empresas como la EMA (gestión del metro de Argel).

El Ministerio de Obras Públicas es el responsable de construcción, mantenimiento y gestión de
carreteras, puertos y aeropuertos. Tiene bajo su tutela la ADA (gestión de las autopistas
argelinas). Está pendiente de definir competencias con el Ministerio de Transportes, del que se
ha desgajado en 2020.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se encarga de las actividades relacionadas con la
preservación y puesta en valor del patrimonio agrícola y la producción de la promoción, la
explotación del fondo nacional forestal y la protección de la flora y la fauna.

El Ministerio de Pesca y Producción pesquera es el responsable de definir, orientar y apoyar las
acciones de pesca marina y de concebir y poner en marcha políticas de explotación de los
recursos marinos, entre otras actividades relacionadas con el mar.

2   MARCO ECONÓMICO

2.1   PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA

2.1.1   SECTOR PRIMARIO

Agricultura

Según el FMI, el sector de la agricultura es uno de los de mayor potencial en Argelia. Su
contribución del 12% al PIB en 2019 es el resultado de un crecimiento interanual del 5% que ha
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ayudado, además, a minimizar los gastos de las importaciones. La cifra de gasto ascendió a 8,5
millones de dólares en 2018, mientras que las cifras de producción para el mismo año rondaron
los 29 millones de dólares. Completado el Programa Nacional de Desarrollo Agrícola y Rural
(PNDAR) 2014-2020, se percibe un impacto positivo en el sector.

Argelia tiene una superficie total de 238 millones de hectáreas, de los que 41,3 millones de
hectáreas corresponden a la superficie agrícola total y sólo 8,5 millones a la superficie agrícola
útil (SAU) destinada a la producción agrícola. El número de agricultores, según la Oficina
Argelina de Producción de Cereal (OAIC), asciende a 1,1 millones, de los cuales
aproximadamente 600.000 (55%) se dedican al cultivo del cereal.

La Ley 10-03 de 15 de agosto de 2010 fija el período de concesión de terrenos agrícolas para su
explotación superficial en 40 años, renovable y transmisible, cambiando radicalmente la gestión y
reparto de los terrenos agrícolas en Argelia.

La agricultura argelina produce cultivos muy variados, tanto de secano como de regadío. Los
cereales (trigo, cebada y avena) acaparan el 55% de la superficie de cultivo. Los dátiles son el
producto agrícola argelino que más se exporta.

El sector agrícola argelino es deficitario en la aplicación de técnicas innovadoras en las
explotaciones agrícolas: se cultiva con tecnología anticuada y el acceso a medios de producción
modernos es generalmente caro. Las grandes empresas públicas lideran el aprovisionamiento
nacional del sector de la maquinaria, ya que poseen aproximadamente un 60% de las ventas
locales. Además, otras de las grandes dificultades del sector son la escasez productiva
provocada por la inestabilidad climática y la desertificación.

SUPERFICIE DE REGADÍO
 

REGADÍO HA.

Agua libre 629.000
Por aspersión 266.500
Por goteo 413.000
Sin concretar 121.500
Total 1.430.000

Fuente: Ministerio de Agricultura (noviembre 2020)

Por su parte, las explotaciones ganaderas se basan en un sistema tradicional de producción: la
explotación intensiva de ganado es todavía poco común en el país. En general, las instalaciones
de estabulación presentan necesidades de mecanización y los sistemas de vacunación y
trazabilidad animal se encuentran en proceso de desarrollo. Cordero, ternera y pollo son las
carnes más consumidas. La principal granja es avícola, además de las de bovino, ovino, caprino,
camélido y equino.

La cabaña argelina se estima en 28 millones de cabezas de ganado ovino, 2 de bovino y 5 de
caprino. De la ganadería viven en Argelia 7 millones de personas y se pastorea en 40 millones
de Ha, mayoritariamente en zonas semidesérticas.

Anualmente se producen en Argelia casi 550.000 toneladas de carne roja y 400.000 de carne
blanca, repartidas en ovina (325.000), bovina (150.000), caprina (42.000), equina (14.000) y
camélida (10.000) para la roja. El consumo de carne de bovino y de ave crecen más de un 10%
anualmente.

La producción de huevos se estima en la actualidad en 20 millones diarios, casi el doble que
hace 15 años. La producción de miel es de 7.500 TM al año, casi el doble que una década antes,
por el afloramiento de muchos apicultores (hasta los 51.539 actuales), lo que ha llevado el
número de colmenas a 1,6 millones en la actualidad. La producción anual de lana de oveja es de
unas 5.000 toneladas. La de cuero en bruto se estimaba en 10.000 toneladas, pero se está
desarrollando un plan de recuperación de cuero de ovino.
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Pesca

Argelia cuenta con unos 1.200 kilómetros de costa mediterránea, 9,5 millones de hectáreas en
áreas de pesca y unos recursos pesqueros de 200.000 toneladas al año, los cuales están sub-
explotados. La producción pesquera aumentó en 2018 un 11%, hasta 120.354 toneladas. Este
crecimiento se debe principalmente al aumento registrado por peces pelágicos, que representan
casi el 77% de la producción nacional. La Wilaya de Ain Temouchent representa el 19% de la
producción pesquera nacional.

El consumo anual de pescado en Argelia fue de unos 6,5 kg por persona (inferior a la media
europea, que ronda los 22 kg), casi todo fresco. El 83% del consumo de pescado fresco se
concentra en sardina, gambas, lenguado, pescadilla y calamar. Sin embargo, el 40% de los
hogares argelinos no tiene acceso al consumo de pescado. El Ministerio de Pesca pretende
doblar la producción nacional de productos pesqueros y el consumo por habitante.

Minería

Argelia es rica en fosfatos, mineral de hierro, plomo, cinc y cobre, así como de oro, mercurio,
uranio, manganeso, barita, sal, wolframio, bentonita, antimonio, plata y, recientemente,
diamantes. Existen 1.146 explotaciones en actividad, de las cuales 906 son públicas (79,1%) y
240 son privadas (20,9%). Sin embargo, la industria de explotación minera está subdesarrollada.

En abril de 2018 se creó una comisión intersectorial con miembros de distintos ministerios,
Sonatrach (empresa estatal de hidrocarburos), el grupo industrial público Manaj y otras
instituciones de relevancia como ANDI (Agencia Nacional de Desarrollo e Inversiones que ofrece
exoneraciones fiscales a inversores). Todo ello forma parte del interés nacional en desarrollar la
industria minera del país. También se proyecta desarrollar infraestructuras que permitan el
desarrollo de este plan, incluyendo plantas de transformación, vía férrea y más puntos de
explotación.

Argelia quiere también convertirse en uno de los principales exportadores mundiales de
fertilizantes fosfatados y sus derivados.

2.1.2   SECTOR SECUNDARIO

Industria

El sector secundario representó en 2019 el 37,4% del PIB del país, una caída de 2,2 puntos en
relación con el 39,6% que supuso en 2018. Da empleo al 32% de la población activa, cifra que
históricamente está cayendo.

El sector industrial en Argelia es altamente ineficiente, por lo que el Gobierno ha situado a la
cabeza de sus prioridades su diversificación y potenciación. La nueva hoja de ruta contiene la
intención de promover las asociaciones público-privadas y abrir más espacios para la explotación
de suelo industrial, además de incidir en que dará prioridad absoluta a la transformación de
materias primas nacionales en lugar de exportarlas sin elaborar.

Según la Ley de Finanzas 2020, el sector de la industria, unido al del comercio y la construcción,
puede llegar a crecer un 1,8% en este mismo año.

Industria automovilística

Entre 2014 y 2019 Argelia hizo grandes esfuerzos en disponer de una industria automovilística
propia, que dio lugar a la instalación de varios fabricantes mundiales asociados a empresarios
locales. La investigación judicial de las prácticas corruptas en la concesión de licencias y la
evidencia de que las ventajas fiscales concedidas no habían dado lugar a una industria
automovilística propia, sino de simple ensamblaje, ha terminado con casi todos los empresarios
locales del sector encausados judicialmente. En la actualidad sólo el proyecto liderado por el
Ministerio de Defensa con Mercedes para vehículos de uso fundamentalmente militar sigue
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adelante, mientras que para el resto se ha planteado un nuevo pliego de condiciones que
implique transferencia de tecnología y mayor porcentaje de integración local. Es previsible que
sólo Renault, Peugeot y Volkswagen (liderado por Seat) accedan a seguir fabricando localmente
para rentabilizar las inversiones efectuadas.

Industria energética

Argelia tiene casi el 1% de las reservas mundiales de petróleo, de gran calidad y bajo coste de
extracción, y que conforman su principal fuente de energía. La extracción y producción de
productos derivados de esta materia prima depende de las decisiones de la OPEP, cártel del que
Argelia es miembro desde 1969 y de la que ahora ocupa la Presidencia a través de Abdelmajid
AATAR, Ministro de Energía. Durante décadas, los países miembros han establecido cuotas de
producción para controlar los precios del petróleo a través de la contención de la oferta. En 2020
ha reducido la exportación conjunta diaria en 7,7 millones de barriles, cifra que a partir de enero
de 2021 será de sólo 5,7 millones de barriles/día.

En cuanto al gas, las reservas de Argelia suponen aproximadamente el 2,2% de las reservas
mundiales, unos 4,3 billones de metros cúbicos de gas natural, de los que anualmente extrae un
2%, unos 86.000 millones. La mitad de la producción se destina al consumo nacional, repartido
entre: producción de electricidad (44%), uso industrial (35%) y consumo doméstico (21%). La
exportación anual es de unos 43.000 millones de m3, repartidos entre gaseoductos y gas licuado
por vía marítima (16.600 millones).
El sector energético en Argelia es un monopolio público. Sonatrach, la primera empresa en
África, controla la producción del petróleo y el gas y Sonelgaz la producción de electricidad. Por
lo que se refiere a la distribución, Naftal distribuye el petróleo y Sonelgaz el gas y la electricidad.

Energía renovable

El sector de la energía renovable representa menos de un 5% del porcentaje de electricidad total
producido en el país. El Ministerio de Energía ha fijado un plan sobre energías renovables y
pretende que en 2030 exista una capacidad instalada de 22.000 MW de energías renovables
provenga de fuentes renovables en 2030. Por ello, se han diseñado proyectos de construcción
de dos plantas termosolares en El Oued y Beni Abess y un proyecto para la construcción de siete
centrales de ciclo combinado. Asimismo, existe un Programa Nacional de eficiencia energética
en los sectores de construcción, transporte y la industria.

El Gobierno argelino intenta que el Plan de Energías Renovables sirva para desarrollar la
industria nacional de paneles fotovoltaicos. Este desarrollo no se ha producido hasta la fecha, lo
que en cierta medida condiciona el desarrollo del Plan.

Construcción de vivienda y obra pública

El sector de la construcción y obra pública supuso en 2019 en Argelia el 12,7% del PIB, lo que
representa un crecimiento del 2,7%, sin tener en cuenta los relacionados con las explotaciones
de hidrocarburos. En 2019, el sector de la construcción en Argelia dio empleo al 16,8 % de su
población activa.

La Ley de Finanzas de 2020 movilizó una cartera de 280.000 millones de dinares
(aproximadamente 184,2 millones de euros) para el desarrollo de los programas de hábitat
enmarcados en el ejercicio 2020-2024. Además, la hoja de ruta fijada por el Gobierno en la Ley
de Finanzas Complementaria de 2020 señala al sector de la construcción como uno de los
esenciales para la diversificación del tejido industrial argelino, lo que le convierte en uno de los
grandes favorecidos en términos presupuestarios.

En esta línea, el Plan del Gobierno para el ejercicio 2020-2024 ha previsto la construcción de 1
millón de viviendas, que junto con las que ya están en marcha del ejercicio anterior sumarían un
total de 1,5 millones de viviendas listas para entregar en 2024. Se prevé, además, la creación de
120.000 viviendas sociales para cubrir la demanda de alojamiento en las wilayas del sur y de la
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región de los Hauts Plateaux. Sin embargo, la crisis económica producida por el descenso del
precio del petróleo y acrecentada por el impacto de la pandemia ha producido la paralización de
la mayoría de los proyectos de construcción y rehabilitación. No obstante, el Presidente
Tebboune ha asegurado en numerosas ocasiones que el plan de construcción de viviendas sigue
en marcha, aunque las medidas adoptadas en el marco de la crisis sanitaria están ralentizando el
proceso.

Cabe destacar que numerosas empresas se han visto obligadas a detener su actividad debido al
impacto de la pandemia, que ha obligado a las empresas de China y Europa (principales
proveedores de materiales de construcción) a suspender su actividad, lo que ha afectado
directamente a las importaciones argelinas necesarias para el desarrollo de estos proyectos.

El programa quinquenal 2015-2019 supuso destinar más de un 40% de sus recursos a proyectos
de obra pública (escuelas, polideportivos, hospitales, redes de tendido eléctrico, presas y
estaciones de desalación) y un 40% al desarrollo de infraestructuras de transporte y
comunicación y a la mejora del servicio público (tranvía, carreteras, centrales eléctricas,
desarrollo de la industria petroquímica). El plan de acción del Gobierno a partir de 2020 está
especialmente centrado en el ámbito de la ingeniería y arquitectura con el fin de mejorar la
calidad de las infraestructuras de las viviendas y los edificios del país. Por último, el gobierno
tiene la intención de llevar a cabo la construcción de viviendas que cumplan los requisitos del
desarrollo sostenible, con el fin de lograr, poco a poco, ciudades más ecológicas, limpias y
sostenibles en términos energéticos.

Es importante mencionar que se trata de un sector que sufre de grandes retrasos en los pagos a
las empresas con las que trabajan, ya que las grandes empresas de construcción del país son
públicas y esto incide en el período de pago debido a la gran cantidad y lentitud de los trámites
burocráticos.

2.1.3   SECTOR TERCIARIO

Su contribución al PIB supone el 45,9% del PIB del país y da empleo al 59,6% de la población
activa. Según el Banco Mundial, los servicios comerciales crecieron en 2019 en una tasa del
5,9% y el conjunto del sector de los servicios lo hizo un 4,6% respecto al año anterior.

Turismo

Destacan las zonas de expansión turística (ZET). Estas zonas se encuentran principalmente en
la costa, en el sur y en las Altas Planicies y constan de 155 balnearios, 30 zonas saharianas, 11
zonas climáticas y 9 zonas termales. Los principales complejos turísticos en Argelia se
encuentran en la capital, en la provincia de Tipaza y en Orán. Argelia cuenta con siete
emplazamientos catalogados como Patrimonio de la Humanidad. La capacidad hotelera en
Argelia asciende, según datos de 2017, a 1.242 establecimientos hoteleros con un total de
108.611 camas.

Casi todo el turismo argelino es nacional. Sin embargo, de acuerdo con la información del
Ministerio de Turismo y Artesanía, el turismo supone alrededor de un 1,4% del PIB argelino y una
aportación de alrededor de 300 millones de dólares.

Según los datos publicados por el Banco Mundial, en 2018 Argelia recibió 2,6 millones de turistas
internacionales, ocupando el puesto 80º del mundo por número de visitantes recibidos. Hay que
tener en cuenta que muchos de estos visitantes son argelinos de origen, cuyos padres o abuelos
emigraron.

El plan nacional de turismo SDAT 2030 del gobierno argelino tiene como objetivos convertir el
turismo en uno de los motores del crecimiento económico, impulsando a su vez a otros sectores,
combinar la promoción turística y la medioambiental, promover el patrimonio histórico y cultural y
mejorar de forma permanente la imagen de Argelia en el exterior. La ejecución completa de este
plan se ha visto afectada por la crisis.

Sector bancario
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Según datos del Banco de Argelia, el sistema financiero argelino cuenta con 20 bancos y 10
establecimientos financieros, con una red total de 1.200 agencias bancarias.

Bancos en Argelia

Público:

Banque Extérieure d’Algérie (BEA)
Banque Nationale d’Algérie (BNA)
Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR)
Banque de Développement Local (BDL)
Crédit Populaire d’Algérie (CPA)
Caisse Nationale d’Épargne et de Prévoyance (CNEP Banque)

Privado:

Trust Bank Algeria (TBA)
Al Salam Bank Algeria Fransabank el Djazair Gulf Bank Algeria (AGB)
Crédit Agricole Corporatif et Investment Bank Algérie
BNP Paribas El Djazair
Société Générale Algérie
Natixis Algérie
Arab Banking Corporation Algérie (ABC)
Banque Al Baraka Algérie
The Housing Bank for Trade and Finance Algeria
HSBC Algeria (Sucursal)
Arab Bank Plc Algeria (Sucursal)
CITIBANK N.A. Algérie (Sucursal)
 

Los principales establecimientos financieros son: la Sociedad de Refinanciamiento Hipotecario
(SIH), la Sociedad Financiera de Inversión, Participación y Colocación (SOFINANCE) y la
Corporación Árabe de Leasing (ALC). El Banco Sabadell y La Caixa son las únicas entidades
españolas con una oficina de representación.

La gran mayoría de las transacciones se siguen realizando en efectivo o mediante cheque,
mientras que el pago con tarjeta sigue siendo marginal. En las operaciones de comercio exterior
es obligatoria la domiciliación bancaria de las facturas. El banco comercial argelino actúa como
supervisor de la correcta aplicación de la normativa legal. Otras peculiaridades son: la existencia
de la predomiciliación bancaria obligatoria, la imposibilidad de pago de facturas una vez
superados los 360 días, la prohibición de anticipos (excepto algunos casos en los que se autoriza
hasta un 15% contra entrega de garantías), o la exigencia de depósito bancario previo del 130%
para la domiciliación del pago de determinadas importaciones. Está previsto que en 2021 se
prohíban las remesas y créditos documentarios a la vista.

Por otro lado, la Ley N ° 18-05 de 24 Chaabane 1439 correspondiente al 10 mayo de 2018 regula
el comercio electrónico.

2.2   INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y
ENERGÍA

Transporte

Carreteras

La red argelina de carreteras cuenta actualmente con 118.000 kilómetros, de los cuáles está
asfaltado el 80%. En la actualidad, aproximadamente el 90% del transporte interno de
mercancías tiene lugar por vía terrestre en Argelia.
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El Ministerio de Obras Públicas elaboró el Esquema Director de Carreteras 2005- 2025, que
pretende configurar una red terrestre que permita satisfacer de forma óptima las demandas del
transporte interno en Argelia durante los próximos años.

Los proyectos más importantes previstos en el Esquema Director de Carreteras son:

Finalizar la autopista Este-Oeste con 1.216 kilómetros, que une el norte del país de la
frontera tunecina hasta Tlemcen. Cuando esté finalizada, se supone que entrará en
funcionamiento el peaje, dividiendo la autopista en tres tramos diferentes de gestión. Hay
empresas españolas en ello
Autovía de los Hauts Plateaux, unos 400 kilómetros más al sur de la anterior autopista, en
paralelo. Con sus 1.300 kilómetros busca frenar el éxodo rural y vertebrar el territorio de la
gran llanura central.
Los enlaces Norte-Sur: 34 carreteras que enlazarán la autopista Este-Oeste con la autovía
de los Hauts Plateaux.
Carreteras de circunvalación de Argel, Bordj Bou Arreridj y Orán.

Sector ferroviario

En los últimos 15 años el Gobierno argelino ha emprendido un ambicioso proyecto de
restructuración y modernización del sector de transportes, que ha supuesto la inversión de más
de 30.000 millones de euros. Estas medidas conciernen en gran medida al sector del ferrocarril.
El Gobierno prevé alcanzar los 12.500 kms de red en el corto plazo.

En cuanto a equipamientos, Argel cuenta con una línea de metro de 19 estaciones en servicio y
otras 12 en construcción hasta llegar al aeropuerto, a las que se añadirán otras 5 en un segundo
ramal. El material rodante es de CAF.

Existen tranvías en las ciudades de Argel, Orán, Constantina, Sidi Bel Abbés, Ouargla y Setif, Se
espera la inauguración del de Mostaganem en 2021, mientras continúan bloqueados por
restricciones presupuestarias los de Annaba, Batna (ya iniciados en ambos los trabajos) y los de
otras 15 ciudades con estudios de viabilidad realizados.

Sector marítimo

El 95% del comercio internacional argelino tiene lugar por vía marítima. Los puertos del país
difícilmente pueden hacer frente a todas las operaciones en unos plazos razonables por baja
productividad. Hay un proyecto de construcción de un nuevo puerto al oeste de Argel.

Además, la red portuaria argelina carece de una estructura estable y el control portuario se
realiza sin coordinación. La explotación pública de los diez puertos de comercio y los puertos
pesqueros argelinos es controlada por el holding público SERPORT. Los puertos de Argel y
Djen-Djen se gestionan mediante sendas joint ventures constituidas con Dubai Ports World.

Sector aéreo

La ENNA (Établissement National de la Navigation Aérienne) se ocupa de los aspectos
relacionados con el espacio aéreo y está desarrollando el Plan de Desarrollo de la Gestión del
Espacio Aéreo (PDGEA). La EGSA (Établissement de Gestion de Services Aéroportuaires
d’Alger) se dedica a la explotación de los aeropuertos argelinos abiertos a la circulación aérea
pública, bajo la tutela del Ministerio de Transportes argelino (18 en total).

Las compañías aéreas nacionales son dos: Air Algérie y Tassili Airlines (filial de SONATRACH).
Air Algérie posee el 73% del mercado de transporte aéreo argelino mientras que Tassili posee el
27%. Es intención del Gobierno que Air Algérie consagre su actividad exclusivamente al tráfico
doméstico y crear una nueva compañía pública para el tráfico internacional.

Argelia cuenta con 53 aeropuertos en total, de los cuales el 58% acoge vuelos regulares y el
restante acoge vuelos comerciales. Internacionalmente, los cuatro mayores aeropuertos del país,
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Argel, Constantine, Annaba y Orán, dominan la escena y proveen el 97% de todos los servicios.

La red de aeropuertos abarca un espacio geográfico aceptable en términos de accesibilidad,
pues todas las zonas del país están conectadas a algún aeropuerto. Sin embargo, los servicios
que ofrece la red son deficientes y necesitan mejorar en ciertos aspectos.
 

Energía

Los operadores en el sector de la energía son: la empresa Sonatrach, encargada de la
producción de petróleo y gas y que cuenta con las infraestructuras de extracción y tratamiento de
los productos; Naftal, que es la encargada de la distribución; y Sonelgaz, que se encarga de la
gestión y mantenimiento de la red de transporte y distribución de gas y la producción y
distribución de electricidad.

Argelia cuenta con una red de canalización de hidrocarburos (petróleo, gas natural, GPL (gas
petróleo licuado) y condensado) que alcanza los 16.200 km.

Asimismo, dispone de 79 estaciones de bombeo y compresión equipadas con 290 máquinas de
una potencia total de 2 millones de CV (caballos de vapor), tiene capacidad para almacenar
cerca de 3,4 millones de m3, una capacidad de carga en puertos de 210 millones de toneladas
anuales y un centro de distribución nacional de hidrocarburos líquidos en Haoud El Harma. El
país dispone también de un centro de distribución nacional de gas en Hassi R’mel.

Destaca la adjudicación a Técnicas Reunidas, a finales de 2019, junto con la empresa coreana
Samsung, de un contrato con Sonatrach para la construcción integral de una nueva refinería en
Haoud el-Hamra, Hassi Messaoud. El proyecto tiene un valor aproximado de 3.300 millones de
euros, de los cuales 1.800 corresponderían a la empresa española. Se trata de uno de los
mayores proyectos realizados en Argelia y forma parte de un programa que tiene como objetivo
incrementar la producción local de energía para dar respuesta a la creciente demanda en el país.

La red de transporte de gas cuenta con 12 gaseoductos que suman un total de 7.459 km, con
capacidad para transportar 131.000 millones de m3/año. El 45% de la producción gasística se
exporta a través de tres gaseoductos: a España a través de Marruecos; a Italia vía Túnez; y
MEDGAZ, en funcionamiento desde 2013, que une Argelia con el sur de España. Hay otros dos
proyectos paralizados, GALSI, que uniría directamente Argelia con Cerdeña (Italia), y el
gaseoducto transahariano TSGP, que partiría de Nigeria y atravesaría Argelia en 2.310 km.

El aumento de las necesidades del mercado interior ha provocado el diseño de nuevos planes
que se centran en la rehabilitación de antiguos grupos y la puesta en servicio de nuevos medios
de producción de la energía. En total, se superan los 55.000 MW de potencia instalada.
Adicionalmente, el plan 2013-2023 elaborado por la empresa pública Sonelgaz había marcado
como objetivos aumentar la producción en 35.505 MW adicionales y aumentar la red de
transporte en 21.240 km, así como la rehabilitación de 1 765 km.

Argelia tiene un ambicioso plan de energía renovables bastante alejado de la realidad, que se ha
ido actualizando y retrasando. Como Argelia renunció en 2015 al uso de la energía hidráulica
(desde entonces los pantanos se gestionan según criterios de aprovechamiento del recurso
hídrico para el abastecimiento de la población), la mayor parte de esta energía debe proceder de
la energía solar fotovoltaica. El objetivo actual es alcanzar los 4.000 MW de potencia instalada de
origen fotovoltaico en 2024 y los 15.000 MW en 2030 (hasta la última revisión el objetivo era de
22.000 MW). En noviembre de 2020 sólo cuenta con 24 centrales fotovoltaicas que suman
344MW.

La duración de la insolación sobre la mayor parte del territorio nacional sobrepasa las 2.000
horas anuales, que llegan hasta las 3.900 horas en la meseta y el Sahara. La media de energía
recibida sobre el m2 es del orden de 5 KW hora, lo que supone unos 1.700 KW hora/m2/ año en
el norte del país y de 2.650 KW hora/m2/ año en el sur.

La zona costera del norte recibe una media anual de irradiación diaria de 5.5 kWh/m2, la zona
central recibe 6 kWh/m2 y la zona del sur 6.5 kWh/m2 o más. Algunos lugares tienen un
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microclima particular y la media anual de la irradiación diaria llega hasta 7.5 kWh/m2, es el caso
de la famosa región de Tamanrasset.
 

Telecomunicaciones

El mercado de las telecomunicaciones en Argelia registró en 2016 (últimos datos disponibles)
una cifra de negocios total de 3,5 miles de millones de dólares. Estas cifras tienen en cuenta el
conjunto de operadores que intervienen en el sector de las telecomunicaciones, la telefonía fija y
móvil y los proveedores de acceso a Internet.

Actualmente, tres operadores de telefonía móvil lideran y ocupan la totalidad del mercado:
Algérie Télécom Mobilis (ATM), Optimum Télécom Algérie (Djezzy) y Wataniya Télécom Algérie
(Ooredoo). En cuanto a las cuotas de mercado de cada operador, según datos de 2017, ATM
concentra a un 41,88% de los usuarios, mientras que Djezzy un 31,33% y Ooredoo un 26,79%
sobre un total de 47,08 millones de usuarios en 2019, un -0,15% con respecto al año 2018. Este
nivel de abonados da muestra de la saturación del mercado de telefonía móvil.

El desarrollo de la red de Internet está en evolución. Actualmente existen 10 proveedores de
telecomunicaciones que se engloban dentro del mercado argelino de las telecomunicaciones:
Teléfono fijo, GSM, 3G, 4G, VSAT (por satélite) GMPCS VozIP, FAI (ISP) Audiotex, Centre
d’appels. Desde 2018 Algerie Telecom proporciona fibra óptica para particulares. Como parte de
la modernización de la infraestructura y la mejora de los servicios, en Argelia se están realizando
esfuerzos para brindar conexión por fibra óptica al mayor número posible de usuarios. En 2019,
la longitud de la fibra óptica alcanzó los 172.000 km, lo que supone un 18,5% más que en 2018.
En 2019, más del 54% de la telefonía móvil en Argelia contaba con una conexión 4G, lo que
supone un aumento del 14% con respecto a 2018. Por otro lado, la tecnología GSM ha quedado
obsoleta en el país, tras la introducción en 2016 de nuevas tecnologías como el 3G y 4G. Estos
tres tipos de tecnología cuentan con unas tasas de cobertura en el país diferentes entre sí,
mientras que el GSM (98,04%) y el 3G (97,72%) cubren casi todo el territorio argelino. La
tecnología 4G sólo tiene cobertura en un 53,63% del territorio argelino.

En cuanto al número total de usuarios que disponen de internet móvil, la cifra ha aumentado un
5,13% con respecto a 2018, alcanzando más de 40 millones de usuarios. Por otro lado, el
número de usuarios con internet fijo en Argelia en 2019 era de más de 3,5 millones de usuarios,
lo que supone algo más de 500.000 usuarios nuevos (16%) en comparación con el año 2018.

La CITA es la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones de Argelia. Cuenta con la
participación de Sonatrach y Sonelgaz y en 2013 se incorporaron la compañía Algérie Télécom y
SNTF (Sociedad Nacional de Transporte Ferroviario). La CITA es la encargada de gestionar los
recursos disponibles de fibra óptica, desarrollar y ampliar una red de calidad y aplicar las nuevas
tecnologías disponibles como el 4G o el 5G, además de poner en marcha redes alternativas y
contribuir a la mejora digital en el país.

Por último, es importante mencionar que la infraestructura de telecomunicaciones argelina tiene
un bajo aprovechamiento del ancho de banda existente. La mayoría de los sitios web censados
en Argelia (95%) se alojan en el extranjero, dada la mejor calidad de los servicios y las tarifas
más interesantes. Desde 2012 se produjo una avalancha de nuevos canales de televisión con
capital argelino, destinados a la población de Argelia pero que emiten desde otros países. En la
actualidad cuenta con 55 canales.

3   SITUACIÓN ECONÓMICA

3.1   EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

La economía argelina está completamente condicionada por el petróleo y el gas, que suponen
más del 95% de los ingresos de divisas, y cuyos ingresos fiscales generados alcanzan
tradicionalmente el 60% del total recaudado por el Estado. Por ello, su perfil de crecimiento
económico está intensamente marcado por la evolución de los precios de la energía.
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A partir de estos supuestos, la economía argelina se caracteriza por cinco aspectos esenciales:

Fuerte concentración económica en el sector de hidrocarburos
Industria ineficiente
Alto grado de subempleo
Fuerte penetración de la economía sumergida
Gran importancia del sector público

El gobierno argelino se ha propuesto impulsar el crecimiento de aquellos sectores no
dependientes de los hidrocarburos, principalmente cuatro: comercio, industria, construcción y
trabajos públicos.

Se estima que la economía sumergida representa cerca del 30% de la economía argelina. Pese
a los esfuerzos del Ministerio de Finanzas por legalizar parte de la economía sumergida y apoyar
la bancarización de la actividad económica, el progreso es lento. Sin embargo, se están
realizando algunos proyectos para la modernización de los sistemas de control del sistema
financiero, de desarrollo de los sistemas de pago y del sector bancario, en algunos de los cuales
participa España a través del Programa de Conversión de Deuda.

En términos de crecimiento económico, la economía argelina se está desacelerando desde el
año 2016. En los Presupuestos del año 2021, realizados con un precio de referencia del barril de
petróleo de 40 dólares, se prevé un crecimiento del PIB en 2021 del 4%, frente a una caída
prevista del 4,6% a finales de 2020. El crecimiento al margen del sector de los hidrocarburos se
estima en el 2,4% en 2021, 3,37% en 2022, y 3,81% en 2023. El déficit público, previsto en 2020
del 10,4%, aumentaría hasta el 13,75% del PIB en 2021. En cuanto a la inflación, que se mueve
en cifras cercanas al 2%, aumentaría hasta el 4,5% de media en 2021.

Argelia presenta déficits gemelos crecientes y ha sufrido en los últimos años una importante
pérdida de reservas de divisas, lo que preocupa enormemente a las autoridades, sobre todo
teniendo en cuenta que ahora tiene que proporcionarse ayuda a las empresas y establecimientos
que llevan meses sufriendo los efectos de las restricciones con motivo de la pandemia y de la
menor demanda.

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

PRINCIPALES INDICADORES
MACROECONÓMICOS

2015 2016 2017 2018 2019

PIB
PIB (MUSD a precios corrientes) 166.838 168.838 167.389 173.70 185.000
Crecimiento PIB (% términos constantes) 3,8 3,2 1,3 1,4 0,7

INFLACIÓN
Tasa de crecimiento 4,8 6,4 5,6 4,3 2,0

TIPO DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%) 4 4 3,5 3,35 3,35
Fin de periodo (%) 4 4 3,5 3,35 3,35

EMPLEO Y TASA DE PARO
Población activa (M de personas) 11.798 11.937 12.112 12.463 12.730

Tasa de paro 11,2 10,5 11,7 11,7 11,3
DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB -15,6 -14 -8,8 -10,4 -13,25
DEUDA PÚBLICA INTERNA

En Mill. USD 14.517 32.738 28.528 16.977 13.827
% de PIB 8,8 21,0 18,3 10,0 11,1

EXPORTACIÓN DE BIENES
En Mill. USD 34.660 30.020 34.763 41.168 35.823
% Variación año anterior -42 -13 -16 -18 -

IMPORTACIÓN DE BIENES
En Mill. USD 51.701 47.089 45.957 46.197 41.934
% Variación año anterior -12 -9 -2 0,5 -
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SALDO BALANZA COMERCIAL
En Mill. USD -17.034 -17.063 -11.194 -5.023 -5.753
% de PIB -7,4 -7,4 -4,8 -3,0 -4,6

SALDO BALANZA CUENTA CORRIENTE
En Mill. USD -33.400 -34.718 -28.564 -16.318 -15.819
% de PIB -16,6 -17,1 -12,9 -9,7 -12,6

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
En Mill. USD 691.069 356.582 233.027 243.900 107.800
En % de exportaciones 0,9 0,5 0,3 0,6 0,3

RESERVAS INTERNACIONALES
En Mill. USD 143,0 100,0 84,5 79,9 74
En meses de exportaciones b.y s. 27,3 22,9 19,1 16,2 17,0

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (Flujo)
En Mill. USD -587 1.546 1.203 1.500 -

           
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

Media anual 101,3 109,5 110,9 116,2 119,6
Fin periodo 107,2 110,4 114,8 118,3 119,2
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Fuente: FMI y World Bank Group

3.1.1   ESTRUCTURA DEL PIB

Si se analiza la composición del PIB por origen, destaca el peso de los hidrocarburos, que
representaron un 29% del PIB en 2018 y un 25% en 2019. El sector de los hidrocarburos en el
más importante del país. Sin embargo, otros sectores como el de los transportes y el comercio
representaron un 14% y un 15% en 2018 respectivamente, que mantuvieron esta tendencia en
2019, también están cobrando relevancia. La agricultura, hasta octubre de 2019 supuso un 16%
del PIB.

Con respecto a los principales componentes de la demanda agregada, el consumo privado ha
ido descendiendo durante los últimos años, siendo la tasa de crecimiento del último trimestre de
un 3,1%, un 0,4% menos que en el mismo periodo de 2018. En general, la tendencia del
consumo privado ha sido decreciente desde el año 2012 donde la tasa de crecimiento era
cercana al 6%. El gasto público aumentó considerablemente en 2018, se acercó a los 8.000
millones de dinares. A finales de octubre de 2019, el gasto aún no había alcanzado la cifra de los
7.000 millones de dinares, sin embargo, el PIB tampoco creció al mismo ritmo que en años
anteriores, por lo que el gasto público ha aumentado su peso en la demanda agregada.

CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL
GASTO

COMPONENTES (%) 2017 2018 2019*

PIB (en MUSD) 167.389 173.700 185.000
Agricultura 12% 12% 12%
Hidrocarburos 20% 22% 20%
Construcción y Trabajos Públicos 11% 11% 12%
Transporte y Comunicación 11% 11% 11%
Comercio 11% 12% 12%
Resto de sectores 35% 32% 33%

Fuente: Office National des Statistiques, Ministerio de Finanzas Argelino y FMI
 

CUADRO 3: COMPONENTES DE LA DEMANDA AGREGADA (%PIB)

COMPONENTES (%) 2016 2017 2018 2019

PIB (en MUSD) 168.838 167.389 173.700 185.000
Consumo Público 20,9 18,9 17,2 16,9
Consumo Privado 42,5 42,6 41,9 43,5
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
EXISTENCIAS

43,1 40,8 40,1 38,7

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 20,9 22,6 25,8 26,8
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 35,1 32,7 32,1 29,2

Fuente: Informe IV FMI (2018) y WTO

3.1.2   PRECIOS

La distribución minorista responde, en general, a las reglas de la economía de mercado, con
fijación libre de precios en un entorno de multitud de oferentes y de mandantes, excepto para los
productos para los que el Estado establece un precio de venta al público (gasolina, pan, harina,
leche, medicamentos) o los servicios condicionados a una aprobación previa (telefonía,
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alojamiento, suministros públicos). En cambio, la distribución mayorista está controlada por un
número de agentes más reducido, con una estructura oligopolística. Para los bienes más
sensibles al bolsillo de la población existen unos porcentajes máximos de margen mayorista y
minorista, pero cuando hay desabastecimiento la población recurre a canales paralelos, en los
que el precio resulta sensiblemente mayor.

Una función importante en la determinación de los precios la juega la disponibilidad de las
importaciones. En los últimos años, que el comercio ha sido libre, las importaciones han llevado
los precios a la baja (de hecho, el Gobierno ha utilizado las importaciones para mantener los
precios en niveles estables). A partir de 2018, las prohibiciones y posteriores restricciones
impuestas a las importaciones y los elevados aranceles establecidos para algunas partidas, así
como la escasez de productos, han empujado al alza (en ocasiones muy sensiblemente) los
precios de las importaciones y también de la producción nacional. La inflación se mueve en torno
al 2% anual, aunque es previsible un incremento en los próximos meses por la fuerte
devaluación sufrida por el dinar argelino.

3.1.3   POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO

La Oficina Nacional de Estadística (ONS) de Argelia revela que en mayo de 2019 la tasa de
desempleo era del 11,4% (1.449.000 personas), mucho mayor entre las mujeres (20,4%) que
entre los hombres (9,1%), y afecta muy especialmente a los jóvenes de hasta 24 años (23,6% de
paro entre los hombres y 45,1% entre las mujeres). La población activa se estima en 12.730.000
personas y la población ocupada en 11.281.000. El sector privado absorbe más del 62% del
empleo total. Se estima que el empleo precario se sitúa en el 66,3% del empleo asalariado total.

3.1.4   DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

En 2019, según los datos del CIA Factbook, la renta per cápita fue de 4.040 dólares (en términos
de paridad de poder adquisitivo, PPA, la cifra alcanza los 15.000 dólares). Esto supone una
subida del 5% en relación con el año anterior, donde la renta per cápita se situaba en 3.902
dólares. No se publican datos específicos sobre la distribución de la renta en Argelia.

3.1.5   POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

La economía argelina sufre de un alto déficit público que se trata de reducir con unas previsiones
trienales. Para el año 2020 la previsión de gasto público se ha fijado en 7.372 billones de
dinares, que pasarán a ser de 8.113 en 2021 (crecimiento del 10%), 8.605 en 2022 (+6,07%) y
8.680 en 2023 (+0,9%).

Ingresos

La estructura de los ingresos presupuestados en la LFP 2020 alcanza un valor de 6.289.723
millones de DA, unos 48.000 millones de euros, lo que supone una bajada del 3% con respecto
al 2019, debido a la bajada en los ingresos por la venta de petróleo que, se estiman un 4%
menores que en 2019. La composición de los ingresos se divide en: 35% fiscalidad petrolera, un
6% menor que en 2019; un 48% de ingresos fiscales, un 3% menor que en 2019 y, un 17% otros
ingresos. Esto indica la gran dependencia que tiene Argelia con respecto a los ingresos de
impuestos a los hidrocarburos que, pueden verse seriamente afectados si los precios y la
producción de petróleo siguen reduciéndose.

El proyecto de Ley de Presupuestos para 2021 prevé unos ingresos de la fiscalidad petrolera de
23,21 miles de millones de dólares en 2021, 28,68 en 2022 y 26,45 en 2023, estimados con un
precio del barril de petróleo de 45 dólares el barril (el crecimiento económico se calcula en el
3,98, pero con un precio base de 40 dólares el barril).
 

Gastos

Los gastos presupuestarios recogidos en la Ley de Finanzas de 2020 son 4.893.439.095 dinares
argelinos (DA) equivalentes a unos 37.353.042 euros.
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Adicionalmente, hay que contemplar el presupuesto de inversión, cifrado en 2.929.673 millones
de dinares argelinos de acuerdo con la LFP 2020, de los cuales un 27% corresponden a
operaciones de capital. El reparto del presupuesto es el siguiente:

Industria: 8.228.690 DA
Agricultura y recursos hídricos: 209.534.228 DA
Apoyo a la producción nacional: 55.251.322 DA
Infraestructuras Económicas y Administración: 602.151.806 DA
Educación-formación: 155.759.022 DA
Infraestructuras socioculturales: 129.333.016 DA
Apoyo a la vivienda: 329.950.660 DA
Diversos: 600.000.000 DA
Planes Comunales de Desarrollo: 35.000.000 DA
Operaciones de inversión en Capital: 799.464.487 DA

 

Los departamentos ministeriales con las mayores partidas del presupuesto en el 2020, como lo
fueron en el 2019 son:

Defensa nacional (25,14%)
Educación Nacional (14,8%)
Interior (9%)
Sanidad (8,4%)
Enseñanza superior e investigación científica (7,4%)
Pensiones de Moudjahidines (4,7%)
Agricultura (4,6%)
Trabajo, empleo y seguridad social (4%)

El Banco de Argelia es el encargado de gestionar la política monetaria del país. Uno de sus
principales objetivos es controlar la oferta monetaria para contener la inflación. Para conseguir su
objetivo, tiene a su disposición el control del crédito y el de cambios. En política crediticia, no
autoriza el crédito al consumo y sólo se conceden créditos a empresas. También ha aumentado
el coeficiente de caja de los bancos y ha introducido tasas adicionales para las operaciones de
exportación e importación.

La obligación de pagar las importaciones mediante crédito o remesa documentarios tiene como
objetivo un mayor control de las importaciones argelinas y evitar la salida de divisas del país. Por
su parte el control del tipo de cambio mediante la “fluctuación dirigida” ha permitido una
devaluación continuada en el tiempo, sin grandes altibajos. Aunque en teoría el Banco de Argelia
es independiente, en la práctica existe una vinculación entre los objetivos del gobierno y las
políticas aplicadas por el Banco de Argelia.

 El Banco de Argelia es el encargado de gestionar la política monetaria del país. Uno de sus
principales objetivos es controlar la oferta monetaria para contener la inflación. Para conseguir su
objetivo, tiene a su disposición el control del crédito y el de cambios. En política crediticia, no autoriza el
crédito al consumo y sólo se conceden créditos a empresas. También ha aumentado el coeficiente de
caja de los bancos y ha introducido tasas adicionales para las operaciones de exportación e importación.
La obligación de pagar las importaciones mediante crédito documentario o remesa documentaria tiene
como objetivo un mayor control de las importaciones argelinas.

Por su parte el control del tipo de cambio mediante la “fluctuación dirigida” ha permitido una estabilidad
relativa frente a las monedas de referencia, el dólar y el euro, pese a los fuertes déficits experimentados
en el año 2016 y a la depreciación del dinar argelino respecto al euro. Aunque en teoría el Banco de
Argelia es independiente, en la práctica existe una vinculación entre los objetivos del gobierno y las
políticas aplicadas por el Banco de Argelia.

3.2   PREVISIONES MACROECONÓMICAS

La situación política por la que pasó Argelia desde enero de 2019 y el descenso del precio del
petróleo han ralentizado el crecimiento de la economía, que fue en 2019 del 1,5%, lo que refleja
la dificultad que tiene el país para no depender de los precios y de las exportaciones de petróleo.
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La inflación actual, del 1,9-2%, podría crecer hasta el 4,5% en 2021, según el proyecto de
LF2021. La importante devaluación del dinar argelino con respecto al dólar, iniciada en marzo de
2020, podría continuar en los próximos años. Así, de 123 previsto inicialmente en 2020 y 129
efectivos en noviembre de 2020 se pasaría a 142 en 2021, 149 en 2022 y 157 en 2023.
La reducción de los déficits comercial y público, con una disminución de las importaciones y un
aumento de las exportaciones de productos no provenientes de los hidrocarburos, es uno de los
objetivos principales del gobierno para los próximos. Sin embargo, su gran dependencia de las
importaciones provocará que las reservas de cambio continúen bajando durante los próximos
años, por ello, la LFP 2020 establece que, para finales de 2020 las reservas de cambio solo
cubrirán doce meses y medio de importaciones, aunque se espera una disminución de estas
para finales de ese año, con un decrecimiento del 13,3% frente a 2019. La crisis sanitaria ha
trastocado drásticamente las previsiones económicas y la voluntad de reducir el déficit público.
La LFC 2020 incrementó el déficit presupuestario a 1,9677 billones de dinares (10,4% del PIB),
que en 2021 aumentará hasta el 13,75% del PIB.

La economía argelina es muy dependiente de las exportaciones de hidrocarburos, lo que la hace,
a su vez, dependiente de los precios de estos. Por ello, el gobierno argelino se ha propuesto
impulsar el crecimiento de aquellos sectores no dependientes de los hidrocarburos con el
objetivo de reducir esta dependencia y mejorar las exportaciones de productos no relacionados
con ellos.
Una de las primeras medidas tomadas por el gobierno para poder fomentar el crecimiento de
estos sectores ha sido la flexibilización de la regla 51/49, que dificultaba la entrada de inversión
extranjera. Esta decisión permitirá en el futuro la entrada de capital extranjero en sectores que el
gobierno busca impulsar. Por el contrario, la continua imposición de barreras a las importaciones,
sobre todo con el aumento de los aranceles a la mayoría de los productos, supone que haya
muchas empresas que decidan no invertir en el país argelino.

Por otro lado, el gobierno también quiere fomentar el crecimiento de sectores de gran interés,
principalmente cuatro: comercio, industria, construcción y obras públicas. Además, existen otros
importantes sectores clave que podrían también atraer la inversión extranjera e incrementar las
exportaciones: industria agroalimentaria, el negocio inmobiliario, la industria química, vivienda, y
sanidad.

3.3   OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO

Existe un consenso general sobre la insostenibilidad del actual sistema de subvenciones a
algunos productos básicos (azúcar, leche, aceite, cereales, gasolina, gas y electricidad), pero la
coyuntura política no ha permitido afrontar la implantación de otro modelo socialmente más justo
y menos gravoso para el Estado.

3.4   COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

Según Aduanas argelinas, en 2019, las exportaciones tuvieron un valor de 35.824 millones de
dólares, un 8,96% menos que en 2018. Por otro lado, las importaciones tuvieron, en ese mismo
periodo, un valor de 41.934 millones de dólares, un 8,49% menos que el año anterior. Esto se
traduce en un déficit de la Balanza Comercial de 6.111 millones de dólares y que resulta en una
tasa de cobertura del 85,43%.

En los últimos años la balanza comercial argelina muestra un déficit estructural de difícil solución.
Ninguno de los factores que inciden sobre los ingresos puede ser ajustado a corto plazo por el
Gobierno, por lo que sólo interviene en el endurecimiento periódico de los requisitos a las
importaciones.

La concentración de las exportaciones en el sector de hidrocarburos muestra la falta de eficacia
de las políticas económicas llevadas a cabo por el Gobierno argelino durante la última década,
en las que se estima que se han invertido unos 800.000 mil millones de dólares, precisamente
para conseguir desarrollar actividades económicas alternativas a los hidrocarburos. Si bien es
cierto que las infraestructuras sí se han modernizado y expandido, no se han conseguido
favorecer actividades económicas que permitan exportar desde otros sectores, ni tan siquiera
otras riquezas presentes en el país, como pudieran ser los abundantes minerales existentes.
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Ante esta coyuntura, el Gobierno argelino ha optado por cerrar el mercado a las importaciones
de todos aquellos productos que no considera necesarios, o que pudiera producir el país, aunque
no tengan capacidad para suministrar a toda la demanda nacional, lo que lógicamente conduciría
a una elevación casi generalizada de los precios.

3.4.1   APERTURA COMERCIAL

La inserción económica de Argelia en organismos multilaterales es relativamente reducida: es
miembro de la OPEP y del Fondo Monetario Internacional, además de poseer un Acuerdo de
Asociación con la Unión Europea. Sin embargo, este acuerdo se ha incumplido en 2019 con la
aplicación de los DAPS (Derechos aduaneros de salvaguarda, por sus siglas en francés). A
pesar de la presión de la UE, Argelia ha establecido DAPS a algunos productos (en la actualidad,
a 992 posiciones arancelarias), que no se han revisado desde junio de 2019.

Además, el Gobierno argelino envió recientemente una circular dirigida a los bancos en la que se
establecían tres condiciones que afectaban directamente al comercio exterior:

Obligación de que las importaciones se efectúen preferentemente en Incoterm FOB.
Los operadores deberán recurrir, en la medida de lo posible, a las capacidades nacionales
de transporte marítimo (Pavillon National).
Sustitución del pago al contado de las importaciones de telefonía y electrónica por el pago
diferido en nueve meses.

Todas estas restricciones y trabas al comercio dificultan su inclusión en la Organización Mundial
del Comercio, que aboga por la previsibilidad y la transparencia internacional en términos
económicos.

3.4.2   PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Italia, España y Francia se han repartido tradicionalmente las tres primeras posiciones como
clientes de Argelia.

Como proveedor, en los últimos años el principal ha sido China, que desbancó a Francia, país
que fue el primer proveedor de Argelia en sus 50 primeros años de independencia.

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

PAÍS
2018 2019 Estructura % Evolución 18/19

Millones de USD % %

1. Francia 4.631 5.053,50 14,11 0,52%
2. Italia 6.127 4.621,50 12,9 -23,43%
3. España 5.002 3.995,40 11,15 -21,20%
4. Gran Bretaña 2.771 2.299,73 6,42 -15,78%
5. Turquía 2.037 2.247,00 6,27 -5,07%
6. Estados Unidos 3.857 2.193,67 6,12 -45,75%
7. China - 1.639,95 4,58  28,38%
8. India - 1.520,30 4,24  -0,74%

Subtotal   23.571,05 65,80%  

Total 41797,3  35823,50 100% -14,29%

Fuente: Aduanas argelinas
 

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
PROVEEDORES)
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PAÍS
2018 2019 Estructura % Evolución 18/19

Millones de USD % %

1. China 7.042 7.654,26 18,25 -2,60%
2. Francia 4.239 4.278,37 10,2 -10,78%
3. Italia 3.309 3.410,14 8,13 -7,18%
4. España 3.177 2.929,56 6,99 -17,21%
5. Alemania 2.759 2.833,30 6,76 -10,97%
6. Turquía 2.075 2.141,10 5,11 -7,41%
7. Argentina 1.757 1.812,59 4,32 -4,18%
8. Estados Unidos 1.501 1.418,66 3,38 -13,77%

Subtotal   26.477,98 63,14%  

Total  46 330,21 41.934,12 100% -9,50%

Fuentes: Aduanas argelinas

3.4.3   PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

Exportaciones

Los datos ofrecidos por el Ministerio de Finanzas, Dirección General de Aduanas, en relación con
las exportaciones argelinas, sin tener en cuenta los hidrocarburos, en 2018 y 2019 son:

PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS (SIN HIDROCARBUROS)

 

Principales
productos

2018 2019 Evolución
18/19

Millones de
USD

% Millones de
USD

% %

Bienes alimentarios 373,77 12,80% 407,9 15,80% 9,12%
Productos brutos 92,39 3,20% 95,9 3,70% 3,86%
Productos
semiacabados

2.335,58 79,80% 1.956,92 75,80% -16,21%

Bienes de equipo
agrícolas

0,3 0,00% 0,3 0,00% -16,94%

Bienes de equipo
industriales

90,1 3,10% 82,9 3,20% -7,92%

Bienes de consumo
(no alimentarios)

33,4 1,10% 36,4 1,40% 8,99%

Total 2 925,56   2 580,37   -11,80%

Fuente: Aduanas argelinas

Los hidrocarburos representan el 92% del total de exportaciones del país, con un importe de
33.243,17 M de dólares en 2019 (-14,48% respecto al año anterior).

Los principales bienes exportados en 2019 de cada grupo de productos son:

  2018 2019  

Principales productos
exportados (excluyendo
hidrocarburos)

Millones
de USD

  Millones
de USD

 
Evolución
(%)

  % %  
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Fertilizantes minerales o
químicos nitrogenados

948,3 32,4 801,26 31,05 -15,51

Aceites y otros productos 661,48 22,6 502,28 19,47 -24,07
Amoniaco anhídrido 459,51 15,71 298,59 11,57 -35,02
Azúcar de caña o de
remolacha

233,29 7,97 260,17 10,08 11,52

Dátiles 64,85 2,22 63,79 2,47 -1,63
Fosfato de calcio 50,95 1,74 68,61 2,66 34,64
Hidrógeno, gases raros 40,33 1,38 55,32 2,14 37,17
Barras de hierro o acero no
aleadas

0 0 67,8 2,63  

Subtotal

2 458,71

84,04 2 117,82 82,07 -13,862458,71

 

TOTAL 2 925,56 100% 2 580,37 100% -11,8

 

Importaciones

Las importaciones argelinas disminuyeron en un 9,5% respecto a 2018, con un valor de
41.934,12 millones de dólares.

Los datos ofrecidos por el Ministerio de Finanzas, Dirección General de Aduanas, en relación con
las importaciones argelinas en los años 2018 y 2019 fueron las siguientes:

PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS

 

Principales
productos

2018 2019 Evolución
18/19

Millones de
USD

% Millones de
USD

% %

Bienes alimentarios 8.573,58 18,50% 8.072,27 19,10% -5,85%
Energía y lubricantes 1.078,10 2,30% 1.436,23 3,00% 33,22%
Productos brutos 1.900,25 4,10% 2.012,23 4,70% 5,89%
Productos
semiacabados

10.965,84 23,70% 10.297,52 24,70% -6,09%

Bienes de equipo
agrícolas

564,76 1,20% 457,7 1,10% -18,96%

Bienes de equipo
industriales

16.485,96 35,60% 13.202,40 31,90% -19,92%

Bienes de consumo
(no alimentarios)

6.761,71 14,60% 6.455,77 15,50% -4,52%

Total 46 330,21   41934,12   -9,50%

Fuente: Aduanas argelinas

Los principales bienes importados en 2019 de cada grupo de productos son:

Bienes alimentarios: cereales, harina y sémola (33,52%), leche y productos lácteos
(15,43%) y azúcares y dulces (9%).
Energía y lubricantes: aceites derivados del petróleo o minerales bituminosos (67,25%),
coque de petróleo, betún de petróleo y otros (18,05%) y preparaciones de lubricante
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(5,34%).
Productos brutos: aceite de soja (30,13%), madera aserrada o cortada (18%), minerales
de hierro y sus concentrados (15,91%).
Productos semiacabados: tubos, tubos huecos (11,22%), semiproductos en hierro o acero
sin alear (4,88%), polímeros de etileno (4,78%).
Bienes de equipo agrícola: tractores (48,34%) y otras máquinas agrícolas, hortícolas,
avícolas y apícolas (15,52%) y accesorios de tubería (14,36%).
Bienes de equipo industriales: coches turismo y otros vehículos concebidos para el
transporte de personas (14,04%), aparatos telefónicos (6,54%) y vehículos automóviles
para el transporte de mercancías (5,17%).
Bienes de consumo (no alimentario): medicamentos (17,58%), sangre humana o animal
(8,09%) y partes y accesorios de vehículos automóviles (5,97%).

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES

 
Principales  productos

2017 2018  
Evolución

(%)
Millones
de USD

 
%

Millones
de USD

 
%

Fertilizantes minerales o químicos
nitrogenados

242,93 14,06 823,67 31,77 239,06

Aceites y otros productos 524,67 30,36 576,56 22,24 9,89

Amoniaco anhídrido 319,14 18,47 412,84 15,92 29,36
Azúcar de caña o de remolacha 221,11 12,80 217,83 8,40 -1,48
Dátiles 45,50 2,63 57,67 2,22 26,75
Fosfato de calcio 49,52 2,87 48,55 1,87 -1,96
Hidrógeno, gases raros 34,28 1,98 33,40 1,29 -2,57
Lavadoras 53,40 3,09 54,52 2,1 8,63
Subtotal 1.490,55 86,26 2.225,04 85,81        49,28
TOTAL 1.728 100 % 2.593 100%          50,06

Fuente: Aduanas argelinas

CUADRO 6: IMPORTACIONES POR SECTORES

 
Grupos de productos

2017 2018  
Evolución

(%)
Millones de

USD
 

%
Millones de

USD
 

%
Bienes alimentarios 7.767 18,43 7.844 18,96 0,99
Bienes destinados a la
producción

13.256
 

31,45
 

12.479 30,16 -5,86

Bienes de equipo 13.307 31,57 12.458 30,11 -6,38
Bienes de consumo (no
alimentario)

7.817
 

18,55
 

8.590 20,76 9,89

TOTAL 42.147 100% 41.371 100% -1,84

Fuente: Aduanas argelinas

3.4.4   PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN)

No existen datos fiables sobre el intercambio en el sector servicios. Argelia apenas exporta
servicios; sin embargo, debido a la debilidad de su sector industrial, se ve obligado a importar
servicios de ingeniería y asistencia técnica relacionada con la construcción que, como se ha
señalado anteriormente, son también las partidas de bienes más importantes en la lista de
importaciones.

3.5   TURISMO
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El Plan de Desarrollo Turístico SDAT 2030 (Le Schéma Directeur d’Aménagement Touristique)
ha sido el marco de referencia estratégico para la política turística de Argelia. Este plan muestra
la visión del desarrollo turístico nacional en diferentes horizontes de corto plazo (2009), mediano
plazo (2015) y largo plazo (2025) para hacer de Argelia un país receptor de turismo. El programa
se basa en 5 líneas directoras: convertir el turismo en uno de los motores del crecimiento
económico, impulsando a su vez a otros sectores; combinar la promoción turística y la
medioambiental; promover el patrimonio histórico y cultural; y mejorar de forma permanente la
imagen de Argelia en el exterior. En 2019 el gobierno convocó a todo el sector para estudiar el
desarrollo del sector, programando para el año 2020 una serie de novedades legislativas que
hagan más atractiva la inversión en el sector. Sin embargo, la situación sanitaria mundial y los
cambios políticos en el país han paralizado todas las acciones.

Grandes grupos hoteleros de capital extranjero como Sheraton y Accor (con sus marcas Sofitel y
Mercure) explotan los hoteles en régimen de concesión, mientras las instalaciones pertenecen al
Estado. El mismo grupo Accor se ha asociado con un empresario local y explota sus propios
hoteles Ibis.

El gobierno argelino quiere convertir al sector en un componente importante de la economía
nacional. La falta de desarrollo estructural del sector, así como la falta de formación y recursos
humanos cualificados, hace que el sector contribuya sólo muy residualmente al PIB (1,4%). Las
deficiencias estructurales del país (falta de mentalidad de servicio, escasa oferta de ocio,
deficiencias en infraestructuras y falta de seguridad física en muchas zonas del país) dificulta el
hecho de que Argelia se convierta en un destino turístico internacional de cierta entidad. Sí es
previsible un desarrollo del sector turístico dirigido al turismo nacional, así como un desarrollo
hotelero para viajes de negocios, el principal motivo de llegada de extranjeros. Para ello, dentro
del marco del SDAT, se han inyectado hasta el momento 1,5 billones de dinares en el sector, lo
cual se ha traducido en más de 2.000 proyectos que han generado 110.000 empleos.

En la VII Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada el 3 abril de 2018 se reafirmó la voluntad de
cooperación de ambos países en materia de turismo.

3.6   INVERSIÓN EXTRANJERA

3.6.1   RÉGIMEN DE INVERSIONES

El régimen aplicable a las inversiones económicas de producción de bienes y servicios, sean
nacionales o extranjeras, se regula por la Ley nº16-09 del 3 de agosto de 2016. En términos de
la mencionada ley, se consideran inversiones:

La adquisición de activos que entren dentro de la creación de actividades nuevas o que
sean susceptibles de ampliar las capacidades de producción, rehabilitar o reestructurar la
herramienta de producción;
La participación en el capital de empresas (en forma de aportaciones, en especie o en
efectivo)

La LFC 2020 establece en su artículo 49 la obligación de contar con mayoría de capital social
local residente en el país (conocida como ley 51/49) a las empresas de los sectores
considerados estratégicos (minería, energía, defensa, infraestructuras de transporte y farmacia) y
cualquier otra actividad que no sea de producción de bienes y servicios. En estos sectores
estratégicos la inversión extranjera está sometida a autorización.

Se prohíbe igualmente la importación de mercancías usadas.

Los operadores que hayan recibido exenciones o reducciones en el IS (impuesto de sociedades
y TAP (Tasa de la Actividad Profesional), calculada sobre el volumen de ingresos y que depende
de la actividad profesional, en la fase de explotación de sus proyectos están obligados a
reinvertir los beneficios correspondientes a estas exenciones o reducciones en plazo de cuatro
años a partir del cierre del ejercicio afectado por estas medidas, excepto cuando el beneficio
fiscal obtenido se hubiese incorporado íntegramente a un menor precio de venta (caso específico
de las desaladoras).
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Las inversiones en sectores de especial interés y en start-ups gozan de ventajas fiscales y de
préstamos con tipo de interés bonificado.

De acuerdo con la Ley en vigor de Suelo Público, existen dos categorías legales de suelo
público: de dominio público y de dominio privado del Estado.

El suelo público se rige por el principio de inalienabilidad. Esto no excluye la explotación
industrial o comercial del terreno de dominio público, ya que mediante concesiones otorgadas se
pueden explotar estos terrenos diferentes actividades del sector privado.

No hay incompatibilidad entre el estado de dominio público y la naturaleza privada de las reglas
que rigen la gestión de servicios industriales y comerciales. La Ley de 2006 otorga la concesión
para un periodo de 20 años con la posibilidad de renovación. Además, podrá ser transmisible
cuando el proyecto de inversión pertenezca a actividades turísticas o servicios industriales y se
realicen en terrenos industriales. La Agencia Nacional de Intermediación y Regulación
Inmobiliaria, ANIREF gestiona los activos públicos de propiedad industrial.

Los inversores privados extranjeros no pueden ser propietarios de inmuebles ni de suelo en
Argelia, sin importar el uso al que vayan dirigidos.

En el caso del negocio inmobiliario, se especifica que para ejercer la profesión de promotor
inmobiliario es necesario disponer del Permiso de Promoción Inmobiliario. Su obtención está
reservada únicamente a personas físicas y jurídicas de nacionalidad argelina.

3.6.2   INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

Según el último informe anual de la UNCTAD, publicado en noviembre de 2020, los flujos de
Inversión Directa Extranjera (IDE) entrantes en Argelia en 2019 fueron de 1.382 millones de
dólares, cifra ligeramente inferior al año 2018. El stock de IDE en Argelia en 2019 se situó en
31.956 millones de dólares.

Según los datos recopilados por ANDI (Agencia Nacional de Desarrollo e Inversiones) los
proyectos de IDE por sectores, según su montante, se reparten en industria (57,90%), obra
pública e hidráulica (10,24%), servicios (9,14%) y transporte (8,56%).

CUADRO 7: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES

IDE total en Argelia 2015 2016 2017 2018 2019

Flujo de IDE entrante (millones de USD) -584 1.636 1.232 1.466 1.382
IDE entradas netas (millones de USD) -687 1.590 1.241 586 1.299
Provisión de IDE (millones de USD) 26.239 27.876 29.108 30.574 31.956
Nº de inversiones Greenfields (creación
de nuevas filiales)

13 17 22 18 24

IDE entrante (en % de la Formación bruta
de capital fijo)

-0,83 2,37 1,78 2,08 n.d.

Provisión de la IDE (en % del PIB) 15,81 17,42 17,39 17,6 18,33
Fuente: UNCTAD-CNUCED (julio 2020)

 

3.6.3   OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Existen en total casi tres centenares de proyectos mixtos hispano-argelinos en sectores muy
diversos como el agroalimentario, embalaje metálico, mármol, industria jabonera, papel y
celulosa, telas asfálticas, pesquero, químico, transformaciones plásticas, farmacéutico, etc.

Respecto al sector de la energía, MEDGAZ (“Sociedad para el Estudio y Promoción del
Gasoducto Argelia-Europa, vía España S.A.”) construyó y explota desde marzo de 2011 un
gasoducto que enlaza directamente España (Almería) y Argelia (Beni Saf). El coste del proyecto
ascendió a 938 millones de euros y en la actualidad pertenece a Naturgy, con un 49% de las
acciones y Sonatrach, con un 51%.
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REPSOL participa como socio con Sonatrach, empresa estatal de petróleo de Argelia, y otras
empresas extranjeras en proyectos de producción como Tin Fouyé Tabankort, que en junio de
2018 amplió su duración en otros 25 años; o Reggane Nord, que se estima que se extenderá
hasta 2041; además de dos exploratorios, Illizi Sureste, con resultados muy positivos y
Boughezoul.

CEPSA participa en 5 concesiones de exploración y producción (pozos de Rhourde el Krouf-
RKF, cuya inversión prevista es aproximadamente de 1000 millones de dólares; pozos de BMS y
Timimoun, en desarrollo, y pozos de RZK y Ourhoud, en producción), además de estar
explorando oportunidades en el sector de la petroquímica.

ABENER (grupo ABENGOA) junto con NEAL (New Energy Algeria) puso en marcha en junio de
2011 la central termo-solar de 150 MW de Hassi R’Mel en régimen BOO (Construcción,
Operación y Propiedad) a 25 años por 280 millones de euros.

Las empresas españolas han construido y explotan gran parte de las plantas de desalación de
agua de mar en BOT a 25 años, como por ejemplo las de Skikda o Honaine, construidas por
SACYR y Abengoa, cada una con una capacidad de producción de 200.000m3/día. También
cabe destacar la planta de Beni Saf, construida y operada por COBRA-TEDAGUA. Por su parte,
la planta de Ténès, construida y operada también por Abengoa, logró alcanzar a principios de
2019 los 200.000 metros cúbicos de agua potable producidos. En todos los casos, el cliente es
Algerienne des Eaux (Grupo Sonatrach).

3.6.4   FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES
EXTRANJERAS

Fuentes internacionales:

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Banco Mundial

Fuentes nacionales:

Banco de Argelia
Agencia Nacional de Desarrollo y de Inversión (ANDI)
Oficina Nacional de estadísticas (ONS).
 

3.6.5   FERIAS SOBRE INVERSIONES

La feria bienal ALGEST sobre inversiones está prevista en Argel para el año 2021, sin fecha
definida, retrasada debido a la crisis sanitaria internacional.

En 2016, tuvo lugar la primera edición del Foro Africano de Inversión y Negocios, que no ha
tenido continuidad.

3.7   INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

En Argelia no se publican datos sobre las inversiones en el exterior por países y sectores. No
obstante, la experiencia demuestra que la empresa más importante en cuanto a inversiones en el
exterior es SONATRACH. Sus participaciones internacionales se han agrupado alrededor de un
Holding denominado SIHC (Sonatrach International Holding Corporation) que gestiona las
participaciones en países como España, Perú, Venezuela y Yemen.

Algunas de las empresas del grupo más importantes son: SIPEX B.V.I. (Sonatrach International
Petroleum Exploration and Production), con sede en las Islas Vírgenes; SPIC (SONATRACH
Petroleum Investment), con sede en los Países Bajos y Sonatrading Ámsterdam.

En España, Sonatrach comercializa gas natural a clientes con un consumo anual superior a
50.000 kWh a través de su filial Sonatrach Gas Comercializadora SAU. En febrero de 2018,
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Sonatrach anunció que dejará de importar combustible refinado para comenzar a refinarlo en el
extranjero, para lo que ha invertido en una refinería en Italia.

Otro grupo argelino privado que realiza inversiones en el extranjero en los últimos años es
CEVITAL, que en España cuenta con una plataforma logística de 25.000 m2 situada en Valencia.
Dicho establecimiento se encarga de distribuir y adaptar a la normativa europea la producción de
Cevital Argelia de vidrio. También tiene inversiones en Italia (Acería de Lucchini), en Sri Lanka
(planta de producción de azúcar) e invirtió en 2017 500 millones de dólares en Senegal, en el
sector de fosfatos. El último informe de UNCTAD (noviembre 2020) recoge que los flujos de IDE
emitidos por Argelia, que se entienden como las inversiones directas argelinas en el extranjero,
son de 82,75 millones de dólares en 2019.

3.8   BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS

Los bajos precios del petróleo y la actual situación económica provocada por la pandemia del
COVIC-19 han provocado importantes desequilibrios macroeconómicos, sobre todo en términos
de déficit público, déficit por cuenta corriente, inflación y reducción de reservas exteriores.

CUADRO 8: BALANZA DE PAGOS

INDICADORES DE LA BALANZA DE PAGOS

(Datos en millones USD) 2016 2017 2018 2019
CUENTA CORRIENTE -26.220 -22.070 -16.710 n.d
Balanza comercial -20.130 -14.410 -7.460 n.d
Balanza de servicios -7.340 -8.010 -8.220 n.d
Balanza de rentas -1.570 -2.590 -4.420 n.d
Balanza de transferencias -2.820 2.940 3.390 n.d
CUENTA DE CAPITAL 190 310 890  
Inversiones directas 1.600 1.240 590 n.d
Inversiones en cartera 0 0 110 n.d
Créditos y errores y Omisiones -2.040 -860 150 n.d
SALDO GLOBAL -26.030 -21.760 -15.820 n.d

Fuentes: Banco Exterior de Argelia

3.9   RESERVAS INTERNACIONALES

De los casi 200.000 millones de dólares de 2014, las reservas de divisas de Argelia han caído
hasta 51.600 en 2020 y se estima que en 2021 caerán hasta 46.840 millones, que cubrirían 16
meses de importaciones.

3.10   MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

A fecha 29 de noviembre de 2020 el tipo de cambio dólar-dinar está en 128,545 y en relación con
el euro está a 153,768. Existe un mercado paralelo en el que la moneda local cotiza entre un 30
y un 40% por debajo. Esta diferencia considerable viene dada, principalmente, por las políticas
proteccionistas del gobierno argelino (la compraventa de divisas está restringida) sumado a la
demanda real de divisas extranjeras.

3.11   DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

Argelia amortizó anticipadamente su deuda externa entre 2005-2006, tanto con el Club de París
(deuda pública), como con el Club de Londres (deuda privada) y con los Organismos
Multilaterales (FMI, BM, BA).
Su deuda exterior ascendió en 2019 a 5.288 millones de dólares y representó un 2,9% del PIB.

3.12   CALIFICACIÓN DE RIESGO

En la clasificación riesgo-país que ofrece la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos), actualizada el 16 de octubre de 2020, Argelia mantiene una puntuación
de 5. Dicha clasificación va desde 1, que indica un riesgo bajo a la hora de realizar operaciones
de comercio exterior o inversiones en el país, a 7, que indica un alto riesgo para conceder
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créditos a la exportación o hacer operaciones comerciales.

En esta línea, CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) clasifica a
Argelia con riesgo medio tanto a corto plazo como a medio y largo plazo, si bien existe cobertura
abierta sin restricciones en ambos.

Por último, de acuerdo con COFACE (Compañía Francesa de Seguros para el Comercio
Exterior), Argelia posee una calificación global de D. Las calificaciones se establecen en una
escala de 7 niveles en orden creciente de riesgo: A1, A2, A3, A4, B, C y D. Según las tres
instituciones mencionadas, las calificaciones riesgo-país de Argelia han empeorado en los
últimos años.

3.13   PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

En términos generales, Argelia se enfrenta a la grave circunstancia de los déficits gemelos. El
déficit público se ve constantemente afectado por las fluctuaciones en los precios de los
hidrocarburos. La consecuencia es una pérdida de reservas de divisas cada vez que los precios
bajan, lo que ha provocado el incremento del déficit exterior en los últimos años.

Por ello, el gobierno argelino se ha propuesto impulsar el crecimiento de aquellos sectores no
dependientes de los hidrocarburos a la vez que se refuerza la industria, actualmente poco
eficiente. Tras el Consejo de Ministros que tuvo lugar el 6 de febrero de 2020, el nuevo Ejecutivo
ha establecido como prioritarias las reformas sobre el sector industrial y la política fiscal.

En cuanto a la primera cuestión, la nueva hoja de ruta contiene la intención de promover las
asociaciones público-privadas y abrir más espacios para la explotación de suelo industrial,
además de incidir en que dará prioridad absoluta a la transformación de materias primas
nacionales en lugar de exportarlas sin elaborar. En cuanto a la segunda, se plantea la adopción
de una nueva política fiscal que dé confianza a inversores extranjeros. Las disposiciones
sugeridas para tal efecto son la tipificación de medidas claras y transparentes en materia de
transferencia de dividendos y la revisión del sistema de ventajas fiscales y parafiscales.

4   RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

4.1   MARCO INSTITUCIONAL

4.1.1   MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES

Entre los dos países existe un interés mutuo por la posición geográfica y la importancia
energética, por lo que las relaciones bilaterales son especialmente relevantes. Esto supone que
España siempre se haya colocado tanto entre los primeros proveedores como clientes de Argelia
y ostente una relación de especial interés con el país africano.

El comercio bilateral siempre ha sido deficitario para España, que importa de Argelia el 55% de
todo el gas que emplea. En términos de balanza comercial, esto explica que las importaciones
españolas de Argelia superen a las exportaciones al país magrebí.

En 2019, España fue uno de los principales socios comerciales de Argelia. Según los datos
ofrecidos por la A.E.A.T. En 2019 las exportaciones de España a Argelia (2.914 M€)
disminuyeron un 13% en comparación con el año anterior, mientras que las importaciones (3.906
M€) disminuyeron un 16,2%. La tasa de cobertura se situó en 75% en 2019, frente al 72% de
2018. Estos datos convierten a España en un socio preferencial del país africano.

De acuerdo con los datos de la A.E.A.T, España ostentó el tercer lugar en la lista de clientes de
Argelia en 2019, con un valor de 3.906 millones de euros. Esta cifra supone casi el 10% del total
de las exportaciones argelinas.

En cuanto a la categoría de proveedores y en el mismo período, España se sitúa en cuarto lugar,
con un valor total de 2.914 millones de dólares, lo que representa un 8% del total de las
importaciones.

 

29



4.1.2   PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS

Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones (APPRI): en vigor desde
el 17 de enero de 1996.
Convenio para evitar la doble imposición (CDI): en vigor desde el 6 de julio de 2005.
En octubre de 2002 se firmó el 'Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación' que
instituye la Reunión de Alto Nivel entre los dos países.
Memorando sobre la PYME entre el MITYC y el MPYME (25 de mayo de 2006)
Acuerdo de Asociación con la UE firmado en 2002, en vigor desde septiembre de 2005 y
renegociado en agosto de 2012 en lo que respecta al desmantelamiento arancelario. Tras
la solicitud de revisión y reevaluación del Acuerdo de Asociación por Argelia, en otoño de
2015 se comenzó el proceso de evaluación del Acuerdo. Se le concedió una prórroga en
2017 y, en 2019, decidió a pesar de ello imponer medidas restrictivas al comercio que
minaron las relaciones entre los bloques. La proclamación de los DAPS constituye una
clara violación del Acuerdo que, si bien no están dirigidas sólo a productos europeos,
ciertamente afectan en gran medida a Europa como principal suministrador de Argelia.
MOU en materia de Medio Ambiente, firmado durante la visita del Presidente del Gobierno
el 8 de octubre de 2020.

4.1.3   ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

Si bien la voluntad del gobierno es atraer inversión extranjera haciendo más transparente la ley
fiscal y facilitando la entrada en el país, en los últimos años se están aprobando medidas para
proteger la producción nacional y evitar la salida de divisas, ya que sus reservas están
reduciéndose rápidamente. De esta manera, al mismo tiempo que se aprueban leyes más laxas
para el inversor extranjero, principalmente con la eliminación de la ley del 49/51, se decretan
otras normas, de carácter imprevisible y unilateral, que afectan a la empresa extranjera en su
ejercicio de comercio con Argelia.

En enero de 2018, tras una época donde todas las importaciones estuvieron bloqueadas,
apareció una lista de productos (851 posiciones arancelarias) cuya importación se declaró en
«suspensión provisional». El 27 de enero de 2019 se publicó el decreto que puso en vigor en
Argelia los nuevos aranceles, más conocidos por las siglas DAPS (Droit Additionnel Provisoire de
Sauvegarde) que sustituían a la anterior lista de importaciones suspendidas. Los tipos
arancelarios aplicados fueron de hasta el 200%, siendo los más comunes del 30%, 60% y 70%.
Dichos DAPS se aplicaron inicialmente a 1.095 posiciones arancelarias, que más tarde se
redujeron en 103 posiciones arancelarias y se modificaron algunas tasas arancelarias. A pesar
de que las autoridades argelinas se comprometieron a revisar trimestralmente estos aranceles,
no se han vuelto a revisar y al parecer la intención del gobierno es ampliar la lista de productos
sometidos a los DAPS. De acuerdo con el Ministerio de Comercio de Argelia, los DAPS son de
carácter temporal, se añadirían a los ya existentes, y estarán en vigor entre tres y cinco años.
Pese a ello, la medida podría prolongarse o ser revisada en función de la evolución del mercado.

El último documento oficial emitido por las autoridades argelinas en 2020 contiene 998 partidas
arancelarias afectadas por los DAPS. Si analizamos el impacto de este arancel de salvaguardia
sobre los cinco capítulos que más se exportan desde España a Argelia vemos, en primer lugar,
que en el capítulo relativo a vehículos, automóviles y tractores y sus accesorios y partes (405
millones de euros fueron exportados en 2019), no existen DAPS aplicables. En segundo lugar, al
capítulo de máquinas y aparatos mecánicos (cifra de exportación en 2019 de 315 millones de
euros), se le aplican unos DAPS del 60%. A continuación, en fundición, hierro y acero (cifra de
exportación en 2019 de 240 millones de euros) no se le aplican DAPS. Tampoco existen para
papel, cartón y sus manufacturas. En último lugar, los aparatos y material eléctrico sufren la
aplicación de unos DAPS del 60%.

En la misma línea proteccionista, se ha establecido la obligatoriedad del uso del Incoterm FOB
para las importaciones y la exigencia de recurrir preferentemente a buques de pabellón nacional
para el transporte marítimo de las mercancías importadas, así como el pago diferido en al menos
9 meses 8el máximo es de 12 meses) para las importaciones de productos electrodomésticos y
de telefonía. Para el año 2021 el proyecto de LF2021 prevé que las importaciones sólo puedan
pagarse con carta de crédito o remesa documentaria a plazo y que éste sea de al menos 30 días
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desde la fecha de embarque en origen.

A nivel sectorial, también existe una tendencia general de sustitución de las importaciones. El
último caso se refiere una amplia lista de productos prohibidos a la importación, así como otra de
productos agrícolas cuya importación se prohíbe en determinados períodos del año.

4.2   INTERCAMBIOS COMERCIALES

La balanza comercial bilateral entre España y Argelia se ha caracterizado tradicionalmente por
presentar un déficit comercial histórico debido a las importantes compras de combustibles
minerales. Sin embargo, la importación de hidrocarburos de Argelia está disminuyendo por los
precios más competitivos de los hidrocarburos de otros países.

Aun así, Argelia es un mercado prioritario para España. Según datos de la A.E.A.T. de España,
las exportaciones españolas a Argelia en el año 2019 suponían el 1% del total de nuestras
ventas, situándose como nuestro 15º cliente mundial y nuestro segundo cliente africano tras
Marruecos. Las importaciones de Argelia suponen el 1,21% del total de nuestras compras
mundiales, ocupando el puesto 19 en el ranking mundial. Argelia es nuestro tercer proveedor
africano, tras Marruecos y Nigeria.

En el año 2019 las exportaciones españolas a Argelia fueron de 2.914 M€, lo que supuso una
caída del -14% con respecto a 2018. En 2020 (enero-agosto), nuestras exportaciones a Argelia
se sitúan en 1.254 M€.

Por su parte, en 2019 las importaciones alcanzaron los 3.906 M€ (caída del -16% con respecto a
2018). La tasa de cobertura se situó en el 75%, aumentando casi 3 puntos porcentuales debido a
la fuerte caída de las importaciones. En 2020 (enero-agosto), las importaciones ascienden a
1.675 M€. Dentro de la Unión Europea, España fue el tercer cliente de Argelia en 2019, por
detrás de Italia y Francia.

En un análisis del comercio por capítulos arancelarios, se observa que las exportaciones
españolas en el año 2019 presentan una importante diversificación, destacando los capítulos de
vehículos (14% del total exportado), aparatos mecánicos (11%), fundición, hierro y acero (8%),
papel y cartón (6%) y aparatos y material eléctrico (5%). Nuestras importaciones están mucho
menos diversificadas ya que el capítulo de combustibles minerales supone el 95% del total de
nuestras compras seguido, a gran distancia, de productos químicos orgánicos (2%) y abonos
(1%).

De acuerdo con los datos suministrados por las Aduanas Argelinas, en 2019, España se situó en
el tercer puesto en el ranking de los principales clientes de Argelia. Como país proveedor,
España se situó en cuarta posición tras China, Francia e Italia.

CUADRO 9: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

Producto 2017
(M€)

2018
(M€)

2019
(M€)

Var 2018-
2019

AGROALIMENTARIOS 286 332 346 4,2
BEBIDAS 14 12 8 -33
BIENES DE CONSUMO 191 167 183 9,6
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y
TECNOLOGÍA

2.182 2.869 2.376 -17,2

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

CUADRO 10: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

Código Producto
2017
(M€)

2018
(M€)

2019
(M€)

Var
2018-
2019

% del
total

87 Vehículos automóviles;
tractor

150 586 405 -31% 22%
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84 Máquinas y aparatos
mecánicos

323 384 315 -18% 17%

72 Fundición, hierro y acero 314 251 240 -4% 13%

48 Papel, cartón y sus
manufacturas

165 166 174 5% 9%

85 Aparatos y materiales
eléctricos

125 128 144 13% 8%

27 Combustibles minerales
y aceites

116 226 126 -44% 7%

39 Materiales plásticos y
sus manufacturas

143 138 125 -9% 7%

73 Manufacturas de
fundición

105 103 96 -7% 5%

32 Tanino; materias
colorantes

71 77 93 21% 5%

15 Grasas, aceites
animales y vegetales

55 100 83 -17% 4%

28 Productos cerámicos 81 94 71 -24% 4%
  TOTAL 1.648 2.253 1.872 -17% 100%

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

CUADRO 11: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

Producto 2017
(M€)

2018
(M€)

2019
(M€)

Var 2018-
2019

AGROALIMENTARIOS 28 27 32 15,6
BEBIDAS 0,04 0,03 0,01 -65,8
BIENES DE CONSUMO 4,1 2,5 0,9 -62,9
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y
TECNOLOGÍA

4.568 4.636 3.874 -18,4

Fuente: Secretario de Estado de Comercio

CUADRO 12: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

TARIC
Código

Producto 2017
(M€)

2018
(M€)

2019
(M€)

Var 2018-
2019 %

% del
total

27 Combustibles y
lubricantes

4.347 4.411 3.693 -16% 95%

28 Productos químicos
inorgánicos

124 122 93 -24% 2%

31 Abonos 67 68 46 -32% 1%

3
Pescados,
crustáceos y
moluscos

11 15 12 -20% 0%

25 Sal, yeso y piedras
para trabajar

1 2 12 435% 0%

29 Productos químicos
orgánicos

12 6 9 40% 0%

12 Semillas 3 4 8 109% 0%

85 Aparatos y
materiales eléctricos

0 0 7 232858% 0%

17 Azúcares; artículos
de confitería

11 5 7 34% 0%

  TOTAL 4.574 4.634 3.887 -16% 100%
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.

CUADRO 13: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

BALANZA COMERCIAL BILATERAL
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En millones de euros 2016 2017 2018 2019 Var %
Exportación 3004 2673 3381 2914 -13,8
Importación 4526 4601 4666 3906 -16,2
Tasa de cobertura 66,4 58,1 72,5 74,6 2,9
Saldo -1522 -1928 -1285 -992 -22,8

4.3   INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

No existen datos fiables sobre el intercambio en el sector servicios. Argelia apenas exporta
servicios, e importa servicios de ingeniería y asistencia técnica relacionada con la construcción.

4.4   FLUJOS DE INVERSIÓN

Las empresas españolas han mostrado poco interés en realizar inversiones directas. Esto podría
cambiar tras la supresión de la norma 49/51.

Según el registro de inversiones de España el stock de inversiones españolas en Argelia entre
los años 1993 y 2018 alcanzó los 376 M€ (destaca especialmente la inversión de CEPSA en
aquellos momentos). En el año 2019 y el periodo enero-junio de 2020 el flujo de inversiones
brutas españolas fue nulo. Argelia ocupa el puesto 57 de países en los que España invierte.

El stock de inversiones argelinas en España entre los años 1993 y 2018 asciende a 360 M€,
destacando las inversiones de MEDGAZ. El flujo de inversión bruta argelina (operaciones no
ETVE) en 2019 y el periodo enero-junio de 2020 ascendió a 3,4 M€. En 2018, Argelia ocupaba el
puesto número 47 de todos los países con posición inversora en España (no ETVE).

CUADRO 14: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

INVERSIÓN BRUTA (importe en miles de euros)

Año Operaciones No ETVE
2014 8.506
2015 38.298
2016 12.110
2017 7.780
2018  36
2019 0
Total (desde 1993) 382.374

Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones (últimos datos disponibles)

CUADRO 15: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

STOCK DE INVERSIÓN ARGELINA EN ESPAÑA (M€)

Año Operaciones de No ETVE
2017 170
2018 376

Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones (últimos datos disponibles)

 

Fuente: S. G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones (últimos datos disponibles)

CUADRO 17: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

STOCK DE INVERSIÓN ARGELINA EN ESPAÑA

Año Operaciones de No ETVE
2015 404
2016 402
2017 348
2018 360
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Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones

 

 

4.5   DEUDA

A 30 de mayo de 2020, la deuda de Argelia frente a España ascendía a 44,78 millones de euros,
correspondiendo 38,36 millones al FIEM y el resto a deuda comercial (3,21 millones) e impagos
de deuda comercial (3,21 millones).

Existe un acuerdo de conversión de deuda con Argelia, siendo el fondo de contravalor al final de
2016 de 2.474,53M DZD, equivalentes a unos 20,7M de €. Dentro de este Programa de
Conversión de Deuda, se aprobó la financiación de cuatro proyectos:

Una plantación intensiva experimental de olivos en la Wilaya de M'Sila, por un total de
7,3M de €, adjudicado al consorcio LIC-INKOA. Proyecto terminado.
Modernización del mercado financiero argelino (bolsa e intermediarios financieros),
ampliado en 2017 a un total de 7,2M de €, adjudicado al consorcio BME-ALMIS-AFI, se
espera que finalice en 2021.
Un proyecto de informatización de la Dirección General de Contabilidad del Tesoro
argelino, por 5,3M de €, adjudicado a NESSA-SRI-AFI. Está pendiente la firma de una
adenda para su terminación.
Un estudio de diagnóstico de las necesidades de la Tesorería del Estado argelina por
173.000 €, ya realizado por CAP-AFI en 2017.

El 3 de abril de 2019, tuvo lugar el Comité Binacional del Programa de Conversión de Deuda
externa de Argelia frente a España en inversiones públicas.

4.6   OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

4.6.1   EL MERCADO

Argelia es un mercado de 44 millones de habitantes, con una renta per cápita que en 2019 se
situó en 4.030 dólares. Siendo país con una distribución bastante equitativa de la riqueza (27,6
en el índice de Gini, frente a 34,7 en España o 39,5 en Marruecos), la clase media tiene una
importancia muy significativa en el consumo, convirtiéndose en un mercado de precio y con
escasa importancia del consumo de productos de gama alta (apenas existe el consumo gourmet,
por ejemplo).

El Estado tiene todavía un importante peso en el PIB, cerca de un 45% del PIB, y controla las
principales industrias, sobre todo en el sector de hidrocarburos y energía.

Los principales centros económicos de Argelia se encuentran en el norte del país. El mayor es
Argel, seguido de Setif, Orán, Constantina y Annaba. Es de destacar, sin embargo, que la
mayoría de los yacimientos de hidrocarburos se encuentran en las Wilayas del sur.

4.6.2   IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

En términos de PIB del año 2019 (último dato), Argelia es el primer país del norte de África, y el
sexto país en el conjunto de África.

Argelia ha caído hasta el puesto 39º del mundo por volumen de reservas (estimadas en 51.600
M$ en 2020).

Según los últimos datos consolidados por la UNCTAD, el stock de inversión directa extranjera en
Argelia ascendió a 31.956 millones de dólares en 2019.

Argelia es la cuarta potencia del continente africano tras Sudáfrica, Nigeria y Egipto, superando a
estos dos últimos en PIB por habitante. Es el primer país del continente en IDH.
Geográficamente es el país más extenso de todo el continente y ocupa el espacio central de
comunicación entre el norte de África y la región subsahariana.
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La histórica lucha, incluso armada, entre Marruecos y Argelia por la hegemonía regional ha
llevado a Argelia a dedicar una parte importante de su presupuesto a la defensa y dotarse de una
industria militar considerable, otorgándole una importancia geoestratégica en la región.

Argelia es un miembro relevante de la OPEP y pretende participar en un cártel similar del gas
natural en el que participe Rusia.

4.6.3   OPORTUNIDADES COMERCIALES

Los sectores más importantes para las empresas españolas exportadoras son: ferroviario
(infraestructura y material rodante); maquinaria y materiales para la construcción (tanto de obra
civil como de viviendas); aparatos mecánicos y eléctricos; transporte marítimo; automóviles y
vehículos de transporte; agroalimentario; plásticos; medicamentos y equipamiento hospitalario;
energías renovables (relacionado con el potencial solar argelino); gestión de residuos y servicios
de gestión hotelera.

Un sector que podría tener un enorme potencial es el de la agricultura y el de la transformación y
comercialización agroalimentaria, en el que ya hay empresas españolas importantes jugando un
papel primordial en Argelia. Sin embargo, debido a las malas condiciones financieras y para la
inversión, así como las exigencias de planes de inversión productiva y las fuertes restricciones a
la importación en Argelia, no es previsible un incremento de la exportación española a medio
plazo.

Hay que tener en cuenta que la situación sanitaria mundial y el cierre de fronteras de Argelia
desde marzo de 2020 está dificultando las relaciones comerciales y de inversión entre Argelia y
sus socios comerciales.

4.6.4   OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Los sectores con potencial inversor serían abundantes en Argelia si las condiciones para la
inversión fueran adecuadas: agricultura, industria agroalimentaria, farmacéutico (importan el 60%
de sus necesidades), sanitario, gestión de residuos, así como la gestión hotelera. El sector
minero y el energético han sido un destino tradicional de la inversión extranjera.

Hay que tener en cuenta las dificultades existentes para la inversión extranjera que sitúan a
Argelia en el puesto 157 de un total de 190 países del ranking de Doing Business del Banco
Mundial en 2020.

4.6.5   FUENTES DE FINANCIACIÓN

Los bancos públicos dominan la operativa financiera en el país (poseen el 95% de los activos)
siendo los principales la Banque Nationale d’Algérie, la Banque Extérieure d’Algérie y el Crédit
Populaire d’Algérie. Las empresas pueden recurrir al crédito convencional, a créditos leasing o a
la autofinanciación mediante las ampliaciones de capital.

4.7   ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

La Oficina Económica y Comercial de España en Argel atiende consultas, presta servicios
personalizados y apoya misiones y participaciones en ferias. Además, para las empresas
españolas que deseen instalarse en Argelia, disponen de un Centro de Negocios en la Oficina
Comercial en el que comenzar la investigación de mercado directamente sobre el terreno.

En 2019, debido a la inestabilidad política y al proceso de cambio de gobierno, la Oficina
Comercial recibió menos Servicios Personalizados que en años anteriores. En términos de
promoción, la asistencia a las principales ferias celebradas en Argel se mantuvo, dentro de las
que destaca la asistencia a DJAZAGRO en febrero de 2019 y la participación en BATIMATEC,
en marzo del mismo año.

En referencia a las misiones, se organizaron 4 misiones inversas, y 2 misiones directas.
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5   RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

5.1   CON LA UNIÓN EUROPEA

5.1.1   MARCO INSTITUCIONAL

Argelia solicitó la adhesión a la OMC el 3 de junio de 1987 pero en 2020 aún no ha concluido su
proceso.

En 1995 la UE lanzó el Proceso de Barcelona basado, en su parte comercial, en el
establecimiento de una Zona de Libre Comercio entre la UE y los países mediterráneos para el
2010. En 2008 el Proceso de Barcelona quedó subsumido en el proyecto Unión para el
Mediterráneo, que dio pie al Acuerdo de Asociación UE-Argelia (AA). Dicho Acuerdo entró en
vigor en septiembre de 2005 con el objetivo de ir introduciendo gradualmente una Zona de Libre
Comercio en un período máximo de 12 años (en principio para 2017).

Argelia lleva varios años aplicando barreras comerciales de distinta índole con el objetivo de
restringir las importaciones, lo que supone un incumplimiento del Acuerdo de Asociación. La
Unión Europea ha realizado multitud de gestiones en los distintos foros para tratar de solventar
esta situación.

En enero de 2018 apareció una lista de productos cuya importación se declaró en «suspensión
provisional» y que afectaba a 851 posiciones arancelarias. Tras la presión de la UE en contra de
las medidas de control de las importaciones, en enero de 2019 se publicó un decreto ejecutivo
que puso en vigor aranceles suplementarios y temporales, más conocidos por las siglas DAPS
(Droit Additionnel Provisoire de Sauvegarde) que sustituyen a la lista de importaciones
suspendidas publicada en 2018.

El 24 de junio de 2020, la Comisión Europea decidió iniciar el proceso de arbitraje previsto en el
Acuerdo (artículo 100). En estos momentos se están produciendo negociaciones técnicas con el
objetivo de alcanzar un acuerdo político. El 1 de septiembre de 2020 se debería haber producido
el desmantelamiento arancelario para una serie de productos agrícolas e industriales, pero no se
ha producido. En caso de no llegar a un acuerdo, se acudiría a una Corte de Arbitraje cuya
decisión es de obligado cumplimiento por ambas partes.

5.1.2   INTERCAMBIOS COMERCIALES

Los países de la Unión Europea son siempre los principales socios comerciales de Argelia.
Según los datos ofrecidos por la A.E.A.T., en 2019, comparadas con el año anterior, las
importaciones argelinas desde la Unión Europea registraron un descenso del 9%, pasando de
18.681 M$ en 2018 a 17.062 M$ en 2019. Las exportaciones de Argelia a los países de la Unión
Europea también cayeron un 11,32%, pasando de 20.899 M$ a 18.532 M$.

Prácticamente la totalidad de las exportaciones argelinas a Europa, como al resto del mundo,
consisten en hidrocarburos y sus derivados. En 2019, a pesar de la fuerte caída del precio de los
hidrocarburos, todavía representaban el 93,13% de la exportación argelina, el resto fueron
minerales, fertilizantes, otros productos agrícolas y la pesca.

Dentro de la Unión Europea, los principales clientes de Argelia en 2019 fueron: Italia (4.341 M€),
Francia (4.190 M€) y España (3.903 M€).

En cuanto a los principales proveedores europeos, se encontrarían Francia e Italia en los
primeros puestos, cuyas cifras fueron respectivamente del 4.924 M€ y 2.921 M€, seguidas de
España con 2.911 M€.

CUADRO 18: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA

INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAÍSES DE LA UE

En
millones
de euros

2016 2017 2018 2019
Var
%

 

36



Exportación 16.361.208,33 18.503.644,06 20.899.952,67   18.447.973,91 -
11,7

Importación 20.330.342,47   18.593.724,10   18.683.204,92 17.048.824,34   -8,7
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

5.2   CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

A comienzos de los años noventa, Argelia solicitó al FMI varios préstamos multilaterales y una
renegociación de su deuda externa, dada la mala situación política y económica del país. El
programa de ajuste no fue bien recibido por parte del gobierno y desde entonces las autoridades
argelinas son muy reacias a aceptar financiación del FMI.

En 2012 Argelia realizó un préstamo al FMI de 5.000 millones de euros. La cuota de participación
del país en el FMI pasó a los 1.254,7 millones de DEG (derechos especiales de giro), un 0,53%.

Con el Banco Mundial y con el Banco Africano de Desarrollo, Argelia sí ha aceptado la
realización de diversas Asistencias Técnicas en los últimos años, y en varios sectores. En
diciembre de 2016 firmó un préstamo de financiación de balanza de pagos con el Banco Africano
de Desarrollo por 900 millones de dólares acordado desde 2016 hasta 2018.

En verano de 2020, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) admitió a Argelia
como miembro de la institución, pero el país no será elegible para proyectos hasta bien entrado
el año 2021.

5.3   CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

Argelia no es miembro de la OMC, solicitó la adhesión el 3 de junio de 1987 y, actualmente, es el
candidato más antiguo para entrar en dicha organización. Tras la conclusión de la Ronda
Uruguay (1993) el grupo de trabajo creado en 1987 fue convertido en un grupo para la adhesión
a la OMC.

Entre las cuestiones pendientes para la entrada de Argelia a la OMC destacan: las políticas
monetarias y fiscales, el régimen cambiario y de pagos, el régimen de inversiones, la propiedad
estatal y la privatización, las políticas de fijación de precios, la política de competencia, los
aranceles aduaneros, los contingentes arancelarios, los derechos y cargas por servicios
prestados, la aplicación de impuestos internos y la valoración en aduana.

5.4   CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES

Argelia es socio fundador de la Unión del Magreb Árabe (UMA), un acuerdo comercial firmado en
1989 por Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez. En 2013, se acordó la creación de un
banco de inversión y desarrollo para proyectos en los cinco países miembros.

Argelia también forma parte de la Unión Africana (UA) y del Área Continental Africana de Libre
Comercio (CFTA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor el 30 de mayo de 2019.

Argelia es miembro del Consejo de la Unión Económica Árabe (CAEU), cuyo objetivo es la unión
económica de sus miembros, todos ellos a su vez pertenecientes a la Liga Árabe. Posee un
2,55% de las acciones del Banco Islámico de Desarrollo (IDB), a través de su pertenencia a la
Organización de la Cooperación Islámica (OIC), y participa en el Banco Árabe para el Desarrollo
en África (BADEA).

Además, es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la
Organización de Países Árabes Productores de Petróleo (OPAEP). Argelia es miembro del
Banco Africano de Desarrollo (BAfD), del Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África
(BADESA), del Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social (FADES) y del Banco
Islámico de Desarrollo.

5.5   ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES

Los principales acuerdos económicos bilaterales que ha suscrito Argelia son:

El Acuerdo de Asociación con la UE, enmarcado dentro de la asociación euromediterránea
iniciada en el Proceso de Barcelona. El AA entre Argelia y la UE entró en vigor en 2005 y
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el desarme arancelario completo estaba previsto el 1 de septiembre de 2020. Argelia, sin
embargo, y ante la crisis derivada de la caída del precio del petróleo, ha solicitado la
revisión del mismo tras no ver cumplidas las ventajas prometidas. La UE señala que se
debe al clima poco favorable a la inversión propiciado por las políticas adoptadas por el
Gobierno argelino.
La Zona Árabe de Libre Cambio (ZALC), de la que Argelia es miembro desde 2009.
El Acuerdo Marco para el Comercio y la Inversión (TIFA) con EE.UU., firmado en 2001.

Además de estos acuerdos, Argelia tiene firmados varios acuerdos de fomento de la protección
de inversiones con 45 países, España incluida. También ha suscrito y en vigor acuerdos para
evitar la doble imposición con otros 27 países más, entre ellos España.

5.6   ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS
QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

 

CGEA Confédération Générale des Entreprises Algériennes
Presidente: M. Habib Yousfi
Móvil: +213 (0) 661 486 939
Villa 241 Bouchaoui 3, 16107 Cheraga (Alger)
Tel.: +213 (0) 232 282 20
Fax: +213 (0) 232 282 20
Web: www.cgea-dz.org
CEIMI Club des Entrepreneurs et Industriels
Presidente: Abdelkader Aggoun
Dirección: Club Hippique avenue Mokhtar Kriti, 09000 Blida – Algérie
Tel.: +213 (0) 25 40 32 66/67
Fax: +213 (0) 25 40 32 68
Mail: v.president2@ceimi.com / contact@ceimi.org / info@ceimi.org
Web: www.ceimi.org
CACI: Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie
Presidente: Abdelkader GOURI
Directora General: Mme Ouahiba BEHLOUL
Dirección: 6, Boulevard Amilcar Cabral - Argel
Tel.: +213 (0) 21 96 66 66 / 77 77 / 50 50
Fax: +213 (0) 21 96 70 70 / 99 99
Mail: president@caci.dz / dg@caci.dz / dri@caci.dz 
Web: www.caci.dz
CIPA Confédération des Industriels et Producteurs Algériens (Ex-ACE)
Presidente: M. Abdelaziz Mehenni
Dirección: 118, Chemin de la Wilaya, Route de Meftah, Z. I. de Oued Smar, Alger
Tel.: +213 (0) 21 51 68 19 - 21 51 57 91
Fax: +213 (0) 21 51 68 20 – 21 36 51 55 – 21 51 68 20 – 21 51 58 50 – 21 52 86 12
CNPA Confédération Nationale du Patronat Algérien
Presidente: M. Mohamed Saïd Naït Abdelaziz
Dirección: Lot Ben Haddadi Said.n°71. Dar Diaf. Chéraga, Alger 
Tel.: +213 (0) 21 37 42 98 - +213 (0) 662 95 32 57
Fax: +213 (0) 21 37 42 98
Mail: n_cnpa@yahoo.fr
FCE Forum des Chefs d’Entreprises
Presidente: M. Sami AGLI
Delegado en Orán: Djilali Benahmed (dbenahmed31@fce.dz)
Dirección: 8, rue Sylvain Fourastier – Mouradia, Argel
Tel.: 213 (0) 21 69 96 73 / 53 213 (0) 770 889 080
Fax: +213 (0) 21 69 07 16
Email: info@fce.dz
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Web: www.fce.dz
SEVE (Savoir et Vouloir Entreprendre)
Association des Femmes Chefs d’Entreprise
Presidenta: Mme Yasmina Taya
Dirección: 6, rue Houari Boumédiène.Bordj El Kiffan, Alger 
Tel.: +213 (0) 21 21 57 11 - 667 27 08 78 - 661 86 43 03 - 556 37 35 45
Fax: +213 (0) 21 21 57 11
Mail: vouloirentreprendre@gmail.com

CUADRO 19: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

Área Continental Africana de Libre Comercio (CFTA)
Unión del Magreb Árabe.
Unión Africana.
Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP).
Organización de Países Árabes Productores de Petróleo (OPAEP).
Banco Africano de Desarrollo (BAfD).
Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África (BADEA).
Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social (FADES).
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).
Organización de la Conferencia Islámica (OCI).
Banco Islámico de Desarrollo (BIsD).
Fondo Monetario Internacional.
Grupo del Banco Mundial.
Organización de Naciones Unidas.
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).
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