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La economía mundial presenta un cre-
cimiento moderado, superando tam-
bién la etapa más severa de inflación 
postpandemia. En Estados Unidos, 
las presiones inflacionarias se han 
reducido, limitándose principalmente 
a los alquileres imputados y a algunos 
servicios específicos. En la Zona Euro, 
la inflación en los servicios sigue dis-
tante del objetivo del Banco Central, 
aunque se observa un potencial de 
mejora en la economía tras norma-
lizarse la evolución de los precios y 
estabilizarse los tipos de interés.

Tras superar las previsiones de creci-
miento en 2023, la economía esta-
dounidense muestra ahora signos de 
desaceleración. El desequilibrio en 
las cuentas públicas sigue siendo el 
principal riesgo para la estabilidad 
financiera. La producción industrial 
permanece estancada con variacio-
nes sectoriales: crecen los productos 
electrónicos, el equipo de transporte y 
los vehículos, mientras que las ventas 
de viviendas y las construcciones nue-
vas disminuyen. La tasa de desempleo 
ha aumentado al 4,0%, reflejando 
una desaceleración en la creación 
de empleo.

Por otro lado, el PIB chino sorprendió 
con un crecimiento al alza en el pri-
mer trimestre de 2024, a pesar de 
la continua implosión de la burbuja 
inmobiliaria. El crecimiento en este 
país se mantiene más vinculado a la 
industria y a la inversión que al con-
sumo y a los servicios.

En la Zona Euro, la evolución de la 
economía mostró una leve mejora en 
el primer trimestre, impulsada por el 
consumo y la demanda externa. El 
sector servicios presenta un desem-
peño más favorable que el industrial, 
con Francia e Italia superando a Ale-
mania en términos de crecimiento. 
Las ventas minoristas y la producción 
industrial disminuyeron en los prime-
ros meses de 2024, aunque la ocu-
pación sigue creciendo, alcanzando 
mínimos cíclicos en la tasa de paro.

En el contexto nacional, España ha 
superado la etapa más aguda de 
inflación, aunque el IPC muestra fluc-
tuaciones debido a la volatilidad de 
los precios energéticos y alimentarios. 
La tasa subyacente se dirige hacia 
la normalización, aunque aún no 
alcanza el objetivo del 2%. Los pre-
cios en la restauración y los alimentos 
siguen siendo los principales focos de 
inflación.

El PIB español se aceleró en el pri-
mer trimestre de 2024, destacando 
la recuperación de la inversión y la 
exportación de servicios. En términos 
de oferta, los sectores de información 
y comunicaciones, administración 
pública, educación y sanidad, y ser-
vicios financieros muestran un rendi-
miento sobresaliente.

Editorial

EDITORIAL >
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La situación financiera de los hogares 
es positiva, con una fuerte expansión 
de la renta disponible. Sin embargo, 
las empresas enfrentan una reducción 
del excedente bruto de explotación 
debido al aumento de los costes labo-
rales. El mercado laboral mantiene su 
dinamismo en 2024, con incrementos 
en la ocupación y las afiliaciones a 
la Seguridad Social. La producción 
industrial se mantuvo estable, con cre-
cimientos en electrónica, farmacia y 
autos, y descensos en textil, calzado 
y confección.

Además, el ciclo de ventas de vivien-
das muestra signos de recuperación 
en 2024, impulsado por una oferta 
limitada que contribuye al aumento de 
los precios, superando incluso ya los 
máximos de la burbuja inmobiliaria.

En el ámbito regional, Aragón ha 
experimentado un crecimiento del PIB  
impulsado principalmente por la cons-
trucción y la industria manufacturera. 
La demanda externa y la inversión en 
construcción y consumo público fue-
ron claves para este crecimiento. Sin 
embargo, según la AIREF, el PIB de 
Aragón creció menos que la media 
española, tanto trimestral como anual-
mente.

Las exportaciones de Aragón continua-
ron creciendo, destacando los secto-
res de alimentación y automóviles. La 
mejora del saldo comercial se debió 
a la contención de las importaciones, 
especialmente en bienes de equipo y 
componentes de automóviles. La pro-
ducción industrial en Aragón superó 
el desempeño nacional, con incre-
mentos en alimentación, material de 
transporte y metalurgia.

De enero a abril, la producción indus-
trial tuvo un mejor comportamiento en 
Aragón que en el conjunto de España, 
si bien, con una expansión moderada 
en conjunto, siendo positiva dentro de 
las mayores industrias para alimenta-
ción, material de transporte y meta-
lurgia, y negativa para maquinaria y 
equipo eléctrico.

Por otro lado, el sector servicios pre-
sentó un comportamiento mixto, con 
caídas en el comercio mayorista, pero 
incrementos en los servicios profesio-
nales, TIC y hostelería. Las pernocta-
ciones hoteleras crecieron, aunque 
menos que en España debido al 
menor peso del turismo extranjero.

En cuanto al mercado inmobiliario, 
Aragón mostró un rebote en las com-
praventas de viviendas y una leve 
aceleración en los precios, superando 
los máximos históricos en vivienda 
nueva. La recuperación del número 
de hipotecas concedidas aún no se 
ha iniciado, dado que los tipos de 
interés, pese a una leve contención 
desde máximos, siguen por encima 
de los niveles inusualmente reducidos 
en los que se mantuvieron entre 2016 
y 2022.

Los precios de la vivienda siguieron 
aumentando a pesar de la caída 
de las compraventas y en el primer 
trimestre de 2024 muestran una ace-
leración. Ya superan los máximos de 
la burbuja en vivienda nueva. Los 
visados de obra siguen cayendo en 
2024, acrecentando el problema de 
escasez de oferta en el sector.

La tasa de paro se mantuvo baja, con 
un crecimiento de la ocupación que 
alcanzó máximos históricos en afi-
liaciones a la Seguridad Social. Los 
salarios en Aragón crecieron más que 
en el resto de España, recuperando 
la capacidad de compra perdida 
durante el periodo inflacionario.



JULIO 2024 | ECONOMÍA ARAGONESA 9

EDITORIAL >

El IPC se ha acelerado en Aragón 
hasta crecer a tasas similares a las del 
conjunto de España. Los grupos más 
inflacionistas en los primeros meses 
de 2024 fueron alimentación, bebi-
das y restauración. Las tasas fueron 
elevadas a pesar de la moderación 
respecto a 2023.

En resumen, la coyuntura económica 
de Aragón es moderadamente posi-
tiva, pero enfrenta desafíos en el 
mercado laboral, la inversión y la 
productividad. La situación geopo-
lítica y las tensiones comerciales 
seguirán siendo factores para vigi-
lar en los próximos meses. Con una 
estrategia adecuada, Aragón puede 
consolidar su crecimiento y mejo-
rar su competitividad en el contexto 
económico nacional e internacional, 
aprovechando además la relevante 
atracción de inversiones en diferentes 
sectores que se están anunciando en 
los últimos meses.

El número 82 de la Revista Econo-
mía Aragonesa incluye tres artículos 
monográficos en torno a una gran pre-
ocupación compartida por las organi-
zaciones empresariales y los clústeres 
sectoriales: la ausencia de talento dis-
ponible acorde a las demandas de 
las empresas que están anunciando 
relevantes inversiones en Aragón.

En respuesta a esa preocupación 
tratada en el Consejo Asesor de la 
Revista, este número incluye tres estu-
dios relacionados con esta materia. 

En el primer monográfico, titulado 
“¿Cómo mejorar las perspectivas 
laborales de los jóvenes en España?”, 
Aida Caldera y Adolfo Rodríguez, 
del Departamento de Economía de la 
OCDE, abordan la mejora de la inser-
ción de los jóvenes en el mercado 
laboral mediante el fortalecimiento 
del asesoramiento profesional y de 
la conexión entre el sistema educa-

tivo y el mercado laboral. Entre otras 
cuestiones, apuntan la necesidad 
de un servicio público de empleo 
mejor conectado con organizacio-
nes y empresas locales, además del 
impulso al emprendimiento juvenil y 
del acceso a la financiación para el 
inicio de sus negocios.

“Las políticas activas de empleo como 
respuesta a la brecha de habilidades 
entre oferta y demanda laboral” es 
el tema elegido por la autora del 
segundo artículo, Beatriz Gutiérrez, 
directora regional de la Fundación 
Adecco en Aragón. La experiencia 
y trayectoria de la Fundación tras 
25 años apoyando en su acceso al 
empleo a las personas que lo tienen 
más difícil constata que la apuesta 
por la formación, la recualificación 
y el aprendizaje permanente a través 
de las políticas activas de empleo, 
redunda en modelos más operativos, 
dinámicos y eficientes, capaces de 
conectar las necesidades de las per-
sonas con las de las organizaciones 
que generan empleo.
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En el tercer monográfico se aborda 
el problema del absentismo laboral 
y su incidencia en la disponibilidad 
de horas productivas en las empre-
sas. Bajo el título “El problema del 
absentismo laboral derivado de 
enfermedades comunes y accidentes 
no profesionales”, Fernando Casado 
Juan, presidente de la Asociación 
de Mutuas de Accidentes de Tra-
bajo (AMAT) revela que el coste del 
absentismo laboral ha crecido un 74% 
en los últimos cinco años, hasta los 
25.327 millones de euros en 2023 
a nivel nacional y que si las Mutuas 
pudieran prestar una asistencia sani-
taria integral y dar las altas médicas 
derivadas de enfermedades comunes 
y accidentes no profesionales diag-
nosticadas como patologías trauma-
tológicas, se podría recuperar la salud 
de los trabajadores que las padecen 
en aproximadamente 26 días menos 
y obtener un ahorro económico de 
2.637 millones de euros a nivel 
nacional, recuperar 25 días antes a 
los trabajadores y ahorrar 81 millones 
de euros en Aragón. 

En el punto de mira periodístico, Bea-
triz Barrabés, directora de RTVE en 
Aragón, realiza una reflexión sobre 
el panorama del mercado de trabajo 
actual con un artículo titulado “En 
busca de talento adaptado al cam-
bio”. Comienza así hablando de la 
influencia de la inteligencia artificial 
en el mercado laboral, las necesida-
des urgentes de éste en Aragón y el 
reto de formar a profesionales presti-
giando la Formación Profesional. 

La visión empresarial de este número 
la protagoniza Clara Arpa, con-
sejera delegada de Arpa Equipos 
Móviles de Campaña, una de las 
escasas empresas proveedoras mun-
diales de soluciones desplegables 
para defensa, sanidad y emergen-
cias, un sector tremendamente com-
plicado, para el que hace un decenio 
su CEO viró con un foco firme hacia 
la sostenibilidad empresarial.

La publicación se complementa con 
el separador dedicado a la huella 
fiscal del Grupo Ibercaja en el año 
2023, que alcanzó los 385 millo-
nes de euros, un 22,11% más que 
el año 2022. De esta forma, el tipo 
impositivo correspondiente a los tri-
butos soportados por las sociedades 
que conforman el Grupo Ibercaja 
asciende al 43,10%.

 > DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RRII
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Comentario

de los precios sigue acaparando la 
atención de los principales agentes 
económicos. Después del acusado 
episodio inflacionista, inédito en casi 
cuatro décadas, que atravesó sus 
peores etapas en el segundo semestre 
de 2022 y el primero de 2023, las 
tensiones han remitido en la mayor 
parte de los países avanzados y los 
crecimientos de los precios se han 
moderado a tasas más cercanas a 
los objetivos de los principales ban-
cos centrales, aunque sin alcanzarlos. 

El IPC de Estados Unidos, que 
alcanzó un máximo del 9,1% inte-
ranual en junio de 2022, se frenó 

La normalización del creci-
miento de los precios ha pro-
gresado de forma notable, 
pero sin llegar a cumplir los 
objetivos de los principales 
bancos centrales, por lo cual 
los tipos de interés se mantie-
nen en niveles elevados. 

La economía mundial presenta un cre-
cimiento moderado pero razonable. 
Según las proyecciones de primavera 
del FMI, el PIB mundial crecerá un 
3,2% en 2024, la misma tasa que en 
2023, un ritmo algo inferior al prome-
dio del 3,5% de los últimos cuarenta 
años. Mientras tanto, la evolución 

La economía mundial 
crece a un ritmo algo 
inferior a lo habitual 
pero razonable. Se ha 
superado la peor etapa 
del episodio inflacionista 
que siguió a la pandemia. 

Variación anual de los precios en Estados Unidos.

FUENTE: Datastream y elaboración propia
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precios de Estados Unidos. En la 
Zona Euro, el IPC se frenó hasta un 
mínimo del 2,4% interanual en marzo 
y abril de 2024 desde el máximo 
del 10,6% en octubre de 2022. La 
tasa subyacente pasó del 5,7% en 
marzo de 2023 hasta el 2,7% en 
abril de 2024. En mayo de 2024, 
el IPC crecía un 2,6% interanual y la 
tasa subyacente un 2,9%. Esta leve 
aceleración proviene del sector ser-
vicios (4,1% interanual desde 3,7%). 
En este sector, los precios han cre-
cido en los últimos cinco meses 1,9 
puntos porcentuales más que en el 
promedio histórico y son el único seg-
mento donde continúan las tensiones 
inflacionistas. Los precios de los bie-
nes industriales se desaceleraron en 
mayo hasta el 0,8% interanual, los de 
los alimentos hasta el 2,6% y los de 
la energía crecían un 0,3% (en este 
caso acelerándose desde el -0,6%).

hasta el 3,0% interanual en junio de 
2023. Desde entonces y hasta mayo 
de 2024 ha promediado un creci-
miento del 3,3%. La moderación de 
la tasa subyacente fue más paulatina 
y llegó hasta el 3,4% interanual en 
mayo de 2024 desde un máximo 
del 6,6% en septiembre de 2022. 
Si se excluyen los alquileres imputa-
dos (una medida ficticia que estima 
lo que pagarían los propietarios si 
tuvieran que pagar un alquiler por 
su vivienda), el incremento medio de 
los precios en los últimos doce meses 
hasta mayo de 2024 apenas sería 
del 2,2%. Por lo demás, hay pre-
siones idiosincráticas en los seguros 
del automóvil (20,3% interanual en 
mayo) y la desaceleración aún es 
insuficiente en restauración (4,0%) 
o servicios recreativos (4,0%), pero 
se puede decir que ya no se apre-
cian tensiones generalizadas en los 

En Estados Unidos las 
tensiones inflacionistas 
se limitan a los ficticios 
alquileres imputados y a 
algunos segmentos del 
sector servicios, como los 
seguros de automóviles 
o los de restauración y 
ocio. La evolución de los 
precios de los servicios 
también es la más alejada 
del objetivo del banco 
central en la Zona Euro.

Variación anual de los precios en la Zona Euro.

FUENTE: Datastream y elaboración propia
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ENTORNO ECONÓMICO ACTUAL >

ajuste de las cuentas públicas. El défi-
cit público alcanzó un desproporcio-
nado 8% del PIB en 2023 y todavía 
se situaba en el 7,5% en el primer 
trimestre de 2024. Este desequilibrio 
supone un riesgo para la estabilidad 
financiera mundial.

La economía de la Zona Euro perma-
neció prácticamente estancada a lo 
largo de todo 2023. El crecimiento 
del PIB apenas fue del 0,5% en 2023 
y las tasas trimestrales ofrecieron una 
lectura aún más débil, llegando a ser 
una décima negativas en el tercer y 
el cuarto trimestre. A diferencia de 
lo sucedido en Estados Unidos, el 
exceso de ahorro pandémico no se 
ha gastado en la Zona Euro (la tasa 
de ahorro promedió un 14,4% en 
2023 frente a una media del 13,5% 
en los últimos veinte años) y la polí-
tica fiscal fue menos expansiva (el 
déficit público se situó en el 3,6% del 
PIB, una décima menos que el año 
anterior). De esta forma, existe un 

En cuanto al crecimiento económico, 
el PIB de Estados Unidos se frenó en 
el primer trimestre de 2024 al crecer 
un 1,3% en tasa trimestral anualizada 
desde el 3,4% del trimestre anterior. 
La tasa interanual se desaceleró dos 
décimas, hasta un todavía elevado 
2,9%. En 2023, el PIB había cre-
cido un 2,5%. Después de superar 
las expectativas en 2023, la mayor 
economía del mundo podría estar 
presentando los primeros síntomas de 
agotamiento. El ahorro extraordinario 
acumulado por los hogares durante la 
pandemia parece estar agotándose 
cuando la tasa de ahorro se encuen-
tra en niveles bajos (3,8% de prome-
dio en los cuatro primeros meses de 
2024 frente a un 5,8% de media 
en los últimos treinta años). Por otra 
parte, en el primer trimestre se frena-
ron el consumo público (al 1,8% en 
tasa trimestral anualizada) o la inver-
sión en infraestructuras (3,4%), lo que 
puede indicar un inicio del necesario 

Después de superar 
las previsiones en 
2023, la economía 
de Estados Unidos 
parece desacelerarse. 
El desequilibrio de 
las cuentas públicas 
sigue suponiendo el 
mayor riesgo para 
el crecimiento y la 
estabilidad financiera. 

Tras los pobres datos de 
crecimiento de 2023, la 
economía de la Zona Euro 
ofrece un considerable 
potencial de mejora 
ante la normalización 
de los precios y los 
tipos de interés.

Tipos de intervención y Euribor

FUENTE: Datastream y elaboración propia
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prometido a ningún ritmo de bajadas, 
en los mercados financieros se des-
cuentan entre una y dos adicionales 
en lo que resta de año. En cuanto a la 
política cuantitativa, el Banco Central 
Europeo no reinvertirá los vencimien-
tos de la cartera APP y reducirá a una 
media de -7.500 Mn€ mensuales su 
cartera PEPP en el segundo semestre 
del año. El Euribor a 12 meses anti-
cipó las bajadas y a finales de junio 
cotizaba en torno al 3,6% después 
de haber llegado a superar el 4,2% 
en octubre de 2023. Por su parte, el 
ciclo de subidas de la Reserva Fede-
ral abarcó de marzo de 2022 a julio 
de 2023 llevando el tipo de inter-
vención del rango 0-0,25% al rango 
5,25-5,50%. El notable crecimiento 
de la economía y la persistencia de 
tasas superiores a sus objetivos en el 
IPC (a pesar de que, como comen-
tábamos, no se aprecian tensiones 
generalizadas), están llevando a que 

notable potencial de mejora una vez 
superado lo peor del episodio infla-
cionista y del tensionamiento moneta-
rio. En el primer trimestre de 2024, el 
PIB creció un 0,3%, un dato todavía 
modesto pero que es el mejor desde 
finales de 2022. La tasa interanual se 
aceleró hasta el 0,4%.

La moderación del crecimiento de 
los precios, aunque incompleta, está 
permitiendo un tímido cambio de 
ciclo en los tipos de intervención de 
los bancos centrales. En el caso del 
Banco Central Europeo, tras el ciclo 
de subidas que fue de julio de 2022 
a septiembre de 2023, con el tipo de 
referencia pasando del 0% al 4,5%, 
en junio de 2024 se inició el ciclo 
de bajadas con un recorte de un 
cuarto de punto en los tres tipos de 
intervención (al 3,75% la facilidad de 
depósito, al 4,25% el tipo principal 
y al 4,50% la facilidad de crédito). 
La autoridad monetaria no se ha com-

Tras el fuerte 
tensionamiento de la 
política monetaria en 
2022 y 2023 parece 
haberse iniciado un 
ciclo de bajadas en los 
tipos de interés, si bien, 
de forma limitada al 
no haberse alcanzado 
los objetivos de precios 
de los bancos centrales 
y no haber urgencia 
desde la perspectiva del 
crecimiento económico. 

Primas de riesgo

FUENTE: Datastream y elaboración propia
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comicios en Francia se ha producido 
un incremento generalizado de las 
primas de riesgo que ha llevado la 
española a los 90 p.b., y que ha 
sido más acusado, como es lógico, 
en Francia, donde se incrementó al 
entorno de los 75 p.b. desde los 50 
p.b. donde se encontraba a princi-
pios de junio.

La evolución de la bolsa está siendo 
positiva en 2024 después de un 
2023 que ya fue bastante favorable. 
A 25 de junio, el S&P 500 de Estados 
Unidos acumulaba una subida en el 
año del 14,7% después de ganar un 
24,2% en 2023, el Stoxx 600 euro-
peo subía un 8,1% (12,7% en 2023) 
y el Ibex un 10,1% (22,8% en 2023). 
En cuanto a las bolsas asiáticas, el 
Nikkei también presentaba fuertes 
ganancias (17,1% a 25 de junio y 
28,2% en 2023), mientras que la de 
Shanghái tenía un comportamiento 
más negativo (-0,8% hasta el 25 de 
junio después de caer un -3,7% en 
2023). En Europa, los sectores más 
destacados en 2024 hasta el 11 
de junio fueron tecnología (16,0%), 
bancos (15,9%), media (15,6%) y far-
macia (15,5%), mientras que habían 
bajado viajes y ocio (-0,6%), alimen-
tación (-1,0%), químicas (-1,2%), eléc-
tricas (-3,4%) e inmobiliarias (-5,1%).

el banco central norteamericano sea 
reacio a relajar su política monetaria. 
Según las proyecciones publicadas 
en su Comité de Mercado Abierto de 
junio, sólo espera rebajar el tipo de 
intervención en un cuarto de punto en 
2024 y en un punto porcentual tanto 
en 2025 como en 2026. 

Los tipos de interés a largo plazo 
alcanzaron en octubre de 2023 nive-
les no vistos en la década anterior. En 
el caso del tipo soberano a diez años 
de Estados Unidos, se llegó a superar 
el 5%, algo que no sucedía desde 
2007, y en el de Alemania el 3%. 
En el último tramo de año, los tipos 
a largo plazo corrigieron a la baja 
algo más de un punto porcentual y 
en 2024 están cotizando en niveles 
intermedios. A finales de junio, el tipo 
a diez años de Estados Unidos pre-
sentaba una rentabilidad en torno al 
4,2%, mientras que la referencia ale-
mana lo hacía al 2,4% y la española 
al 3,3% (después de haber llegado a 
superar el 4% en octubre de 2023). 
La prima de riesgo española, des-
pués de superar los 100 p.b. durante 
buena parte de 2023 llegó a mínimos 
de 75 p.b. no vistos desde principios 
de 2022. Sin embargo, tras las elec-
ciones europeas de junio y ante los 
riesgos inherentes al adelanto de los 

Los tipos de interés a 
largo plazo se encuentran 
en un punto intermedio 
entre los máximos de 
octubre de 2023 y los 
mínimos de finales de 
2023, aunque más 
cerca de estos últimos. 
Las primas de riesgo 
se redujeron en Europa 
hasta el adelanto 
electoral en Francia.

El comportamiento de la 
renta variable fue positivo 
en el primer semestre, 
sobre todo en el mes de 
marzo. El Ibex superó 
los 11.000 puntos por 
primera vez desde 2017.
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ECONOMÍA INTERNACIONAL 2021 2022 2023 2024

Crecimiento del PIB 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T

EE.UU. 4,7 5,4 3,6 1,9 1,7 0,7 1,7 2,4 2,9 3,1 2,9

Zona Euro 4,8 5,3 5,5 4,1 2,5 1,9 1,3 0,6 0,2 0,2 0,4

España 5,1 7,0 6,8 7,2 5,4 3,8 4,0 2,0 1,9 2,1 2,5

Japón 2,0 1,4 0,4 1,3 1,5 0,7 2,4 2,2 1,5 1,2 -0,3

China 5,2 4,3 4,8 0,4 3,9 2,9 4,5 6,3 4,9 5,2 5,3

Brasil 4,2 1,6 1,4 3,4 4,3 3,3 3,7 3,4 2,4 2,2 1,7

2021 2022 2023 2024

Principales indicadores 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T

EE.UU.

Producción industrial 4,4 3,8 4,4 3,8 3,5 1,9 0,9 0,0 -0,1 0,0 -0,2

Tasa de paro 5,1 4,2 3,8 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8

Precios consumo 5,3 6,7 8,0 8,6 8,3 7,1 5,8 4,0 3,5 3,2 3,2

Zona Euro 

Producción industrial 6,5 2,6 1,4 1,6 3,7 1,2 0,7 -1,1 -4,6 -3,4 -4,6

Tasa de paro 7,6 7,1 6,8 6,8 6,7 6,7 6,6 6,5 6,6 6,5 6,5

Precios consumo 2,9 4,7 6,1 8,0 9,3 10,0 8,0 6,2 4,9 2,7 2,6

España

Producción industrial 4,0 1,6 0,4 3,9 3,9 0,7 0,6 -2,2 -2,2 -0,7 0,0

Tasa de paro 14,7 13,4 13,7 12,7 12,7 13,0 13,4 11,7 11,9 11,8 12,3

Precios consumo 3,4 5,9 8,0 8,6 8,3 7,1 5,1 3,1 2,8 3,3 3,1

Japón 

Producción industrial 5,8 1,1 -0,8 -3,4 3,7 0,7 -1,8 0,8 -3,6 -0,9 -4,3

Tasa de paro 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5

Precios consumo -0,2 0,5 0,9 2,4 2,9 3,9 3,6 3,4 3,2 2,9 2,5

China

Producción industrial 4,9 3,9 6,3 0,6 4,8 2,8 3,2 4,5 4,2 6,0 5,8

Ventas minoristas 5,1 3,5 1,6 -4,9 3,5 -2,7 7,1 11,4 4,2 8,4 4,3

Precios consumo 0,8 1,8 1,1 2,2 2,7 1,8 1,3 0,1 -0,1 -0,3 0,0

Brasil

Producción industrial -1,2 -5,7 -3,4 -0,4 0,5 0,6 -0,6 -0,2 0,2 1,6 1,9

Tasa de paro 12,7 11,7 10,5 9,4 8,8 8,3 8,3 8,1 7,8 7,8 7,4

Precios consumo 10,4 10,7 11,0 12,1 8,7 6,1 5,2 3,5 4,0 3,9 3,7

Datos de mercados financieros

Tipos de interés internacionales

Fed Funds 0,25 0,25 0,50 1,75 3,25 4,50 5,00 5,25 5,50 5,50 5,50

BCE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 2,50 3,50 4,00 4,50 4,50 4,50

Bono EE.UU. 10 años 1,46 1,49 2,49 3,12 3,88 3,75 3,38 3,71 4,55 3,89 4,23

Bono alemán 10 años -0,23 -0,25 0,53 1,44 2,09 2,39 2,12 2,30 2,77 1,94 2,33

Tipos de cambio

$/Euro 1,171 1,133 1,098 1,054 0,965 1,061 1,076 1,091 1,058 1,103 1,083

Mercados bursátiles

Standard&Poor s 4455 4726 4543 3912 3655 3845 3971 4329 4274 4775 5204

Stock-600 463 483 454 413 389 427 440 453 448 478 511

Nikkei 30249 28783 28150 26492 26432 26406 27385 32699 32315 33306 40398

Ibex 35 8873 8564 8331 8244 7509 8269 8793 9274 9367 10112 10992
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desaceleraron el consumo público 
(1,8% desde 4,6%) y el privado 
(1,5% desde 3,3%); y la aportación 
de los inventarios volvió a ser nega-
tiva (-0,5 puntos porcentuales desde 
-0,4). En el lado positivo hay que 
señalar la aceleración de la inversión 
(7,0% desde 3,5%) gracias a la recu-
peración de la inversión residencial 
(16,0% tta. desde 2,8% y tras las 
caídas de 2021, 2022 y la mayor 
parte de 2023), en bienes de equipo 
(1,6% desde -1,1%) y en propiedad 
intelectual (7,7% desde 4,3%). La 
inversión en infraestructuras aumentó 

El crecimiento del PIB en Estados 
Unidos se frenó en el primer trimes-
tre de 2024 hasta el 1,4% en tasa 
trimestral anualizada desde el 3,4% 
del trimestre anterior. La tasa inte-
ranual se frenó dos décimas, hasta un 
todavía elevado 2,9%. Buena parte 
de la desaceleración provino de la 
aportación negativa de la demanda 
externa, que fue de -0,7 puntos por-
centuales (frente a +0,2 en el trimes-
tre previo). Este drenaje provino de la 
fuerte expansión de las importaciones 
(6,1% tta.) en comparación con las 
exportaciones (1,6%). Además, se 

El crecimiento del PIB 
de Estados Unidos 
se desaceleró en el 
primer trimestre por 
el menor crecimiento 
del consumo público y 
privado y por la fuerte 
aportación negativa de 
la demanda externa. 

Variación anual de PIB

FUENTE: Datastream y elaboración propia
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recogidos en las ventas minoristas) 
frente a los bienes, además de que 
continúa el auge de las ventas por 
internet, que en los cinco primeros 
meses de 2024 han supuesto un 17% 
del total, cuando no llegaban al 13% 
antes de la pandemia.

La producción industrial de Estados 
Unidos creció un 0,9% en mayo tras 
el 0,0% de abril, lo que permite una 
mejora de la tasa interanual hasta el 
0,4% desde el -0,7%. De enero a 
mayo, la producción industrial cayó 
un -0,3% interanual, con un descenso 
del -0,5% en manufacturas, del -0,7% 
en minería y un incremento del 2,1% 
en electricidad y gas. Dentro de las 
manufacturas, destacó el incremento 
de productos electrónicos (5,3%), 
equipo de transporte (3,9%) y vehí-
culos (3,6%), mientras que caía la 
producción de minerales no metáli-
cos (-6,8%), muebles (-7,0%) y ropa 
(-14,6%). Si comparamos la pro-
ducción de enero a mayo de 2024 
respecto a la del mismo periodo de 
2019, en conjunto caía un -0,2%, 
con un comportamiento divergente 

un 3,4% tta. tras la fuerte expansión 
previa, con tasas de dos dígitos en 
los cuatro trimestres anteriores.

Las ventas minoristas crecieron un 
0,1% en mayo, tanto en términos 
nominales como reales. La variación 
interanual fue del 2,3% en términos 
nominales y del -0,9% en términos 
reales. Ajustadas por la inflación, las 
ventas minoristas se situaban un -3,8% 
por debajo del máximo alcanzado en 
abril de 2021. Si tomamos los datos 
de enero a mayo, las ventas minoris-
tas crecieron un 2,2% interanual en 
términos nominales, quedando por 
debajo del aumento del IPC para el 
mismo periodo (3,3%). Solo supera-
ron el incremento del IPC las ventas 
por internet (8,2%) y las de restauran-
tes y cafés (5,2%), mientras que caían 
incluso en términos nominales las ven-
tas de electrónica (-0,6%), gasoline-
ras (-1,9%), equipo deportivo (-3,2%), 
construcción y jardinería (-4,4%) y 
muebles (-5,3%). Parece confirmarse 
un cambio en los hábitos de consumo 
en el que priman los servicios (de los 
cuales solo los de restauración están 

Las ventas minoristas 
en términos reales 
siguen por debajo de 
los máximos alcanzados 
tras la pandemia. 
Continúan las tendencias 
de aumento del consumo 
de servicios y de las 
ventas por internet.

La producción industrial 
continúa prácticamente 
estancada, pero con 
un comportamiento 
sectorial diferenciado. En 
2024 están destacando 
al alza productos 
electrónicos, equipo de 
transporte y vehículos. 

Variación interanual de las ventas minoritarias  
y el IPC de EE.UU. de enero a mayo de 2024

FUENTE: Datastream y elaboración propia
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pecto a abril de 2020 (lo que supone 
un incremento acumulado de más del 
10% anual durante cuatro años).

La creación de empleo sorprendió 
al alza en mayo al alcanzar los 
272.000 trabajadores no agrícolas 
según la encuesta a las empresas 
desde los 165.000 de abril. Sin 
embargo, la estadística de empleo 
de los hogares con la que se calcula 
la tasa de paro, que también incluye 
el empleo agrícola y autónomo y por 
su forma de elaboración suele captar 
mejor los cambios de ciclo antes de 
las revisiones presenta una clara des-
aceleración. Mientras que el empleo 
no agrícola según la encuesta empre-
sarial aumentaba un 1,8% interanual, 
la estadística de empleo total de los 
hogares se había frenado hasta el 
0,2% interanual. De esta forma, la 
tasa de paro alcanzó el 4,0%, un 
nivel todavía reducido en términos 
históricos pero el mayor desde enero 
de 2022. Por otra parte, los salarios 

entre las expansiones de productos 
electrónicos (8,9%), vehículos (8,6%) 
y otros bienes duraderos (7,7%) y los 
retrocesos de ropa (-14,2%), textiles 
(-15,7%) o muebles (-17,4%).

En los cinco primeros meses de 2024 
el mercado inmobiliario de Estados 
Unidos presentó retrocesos tanto en 
las compraventas de viviendas (-2,3% 
interanual), con una caída más acu-
sada para las nuevas (-2,6%) que 
para las de segunda mano (-0,8%) 
como en el número de viviendas ini-
ciadas (-2,9%). Sin embargo, según 
el índice S&P Case Shiller, los precios 
de la vivienda aumentaron un 6,4% 
interanual con datos de enero a 
abril. Los datos mensuales del último 
trimestre y del último semestre apun-
tan hacia una tímida desaceleración 
a tasas entre el 4% y el 4,5%. Estos 
incrementos son todavía elevados 
cuando los precios de la vivienda 
se encuentran en máximos históricos 
y acumulan una subida del 47% res-

La encuesta de empleo 
de los hogares presenta 
una desaceleración de 
la creación de empleo 
en Estados Unidos. 
La tasa de paro ha 
subido al 4,0%.

En 2024 caen las ventas 
de viviendas y las 
viviendas iniciadas, 
pero los precios se 
encuentran en máximos 
y continúan subiendo.

INTERNACIONAL >

Variación interanual de la ocupación en Estados Unidos

FUENTE: Datastream y elaboración propia
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peso el consumo privado y el sector 
servicios, y esto en un contexto de 
implosión paulatina de una burbuja 
inmobiliaria que limita el crecimiento 
económico (las compraventas de 
viviendas de enero a mayo se des-
plomaron un -30,5% interanual). 
En mayo, la producción industrial 
aumentaba un 5,6% interanual y, den-
tro de la inversión, de enero a mayo 
crecían con fuerza la de bienes de 
equipo (9,6%) y en infraestructuras 

por hora rebotaron una décima para 
crecer un 4,1% interanual, la misma 
tasa que en marzo. 

En China, el PIB del primer trimestre 
de 2024 sorprendió al alza con un 
incremento del 1,6% que elevó una 
décima la tasa interanual, hasta el 
5,3%. Sin embargo, los últimos datos 
de actividad mensuales muestran 
que el modelo de crecimiento sigue 
dependiendo de la industria y la 
inversión sin que terminen de ganar 

El PIB de China sorprendió 
al alza en el primer 
trimestre, pero continúa 
la implosión de la 
burbuja inmobiliaria y 
el crecimiento sigue más 
ligado a la industria y 
la inversión que a los 
servicios y el consumo.

Indicadores económicos

• El PIB de Estados Unidos crecía un 2,9% interanual en el primer trimestre de 2024. 

• La producción industrial cayó un -0,3% interanual de enero a mayo. 

• Las ventas minoristas en términos reales bajaron un -0,9% interanual en el mismo 
periodo.

• La tasa de paro subió al 4,0% en mayo de 2024 desde un promedio del 3,6% en 
2023

• El IPC crecía un 3,3% interanual en mayo, y la tasa subyacente un 3,4%. 

• El PIB de Estados Unidos crecía un 2,9% interanual en el primer trimestre de 2024. 

• La producción industrial cayó un -0,3% interanual de enero a mayo. 

• Las ventas minoristas en términos reales bajaron un -0,9% interanual en el mismo 
periodo.

• La tasa de paro subió al 4,0% en mayo de 2024 desde un promedio del 3,6% en 
2023

• El IPC crecía un 3,3% interanual en mayo, y la tasa subyacente un 3,4%. 

Variación del PIB de la Zona Euro en el primer trimestre de 
2024

FUENTE: Datastream y elaboración propia
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suministro de energía (0,0%), mientras 
que creció en mayor medida en entre-
tenimiento y otros servicios (0,9%). El 
comportamiento interanual más des-
tacado fue para información y comu-
nicaciones (3,4%), entretenimiento y 
otros servicios (2,1%) y servicios pro-
fesionales y administrativos (1,7%). En 
sentido contrario, presentaban caídas 
del valor añadido agricultura y gana-
dería (-0,2%), suministro de energía 
(-0,7%) y la industria manufacturera 
(-2,9%).

Las ventas minoristas de la Zona Euro 
cayeron un -0,5% en el mes de abril 
después de crecer un 0,7% en marzo. 
La tasa interanual se moderó hasta el 
0,1% desde el 0,6%. Las ventas se 
situaron un 1,0% por encima del nivel 
previo a la pandemia, pero un -4,0% 
por debajo del alcanzado en noviem-
bre de 2021. La caída en el mes de 
abril fue más acusada en gasolina 
(-2,2%), puede que en parte afectada 
por las distorsiones del efecto Semana 
Santa. En términos interanuales, las 
ventas de gasolina caían un -0,2% 
desde -1,3% en marzo. De enero a 
abril, las ventas minoristas cayeron 
un -0,2% respecto al mismo periodo 
del año anterior. La producción indus-
trial de la Zona Euro cayó un -0,1% 
en abril después de crecer un 0,5% 
en marzo. La caída interanual se 
agravó hasta el -2,9% desde el -0,9% 
de marzo y el nivel de producción 
se situó un -6,8% por debajo del 
máximo de septiembre de 2022 y un 
-1,8% por debajo del nivel promedio 
de 2019. En términos interanuales, 
en abril solo crecía la producción en 
6 de las 25 principales ramas indus-
triales, destacando refino y coquerías 
(5,2%), papel (4,6%) y alimentación 
y bebidas (4,3%). En sentido contra-
rio, las principales caídas se daban 
en equipo eléctrico (-7,9%), calzado 
y cuero (-9,4%) y equipo electrónico 
(-10,8%). Respecto al promedio 
de 2019 lideraban el crecimiento 
productos farmacéuticos (38,8%), 
equipo electrónico (22,9%) y otras 
manufacturas (13,8%) y las caídas 
calzado y cuero (-17,6%), confección 

(5,7%), mientras que caía un -10,1% 
la dedicada a construcción residen-
cial. En conjunto, la inversión crecía 
un 4,0% interanual en ese periodo. 
Por otra parte, en mayo aumentaba 
la producción de servicios un 4,8% 
interanual y las ventas minoristas ape-
nas un 3,7%, un incremento escaso al 
quedar por debajo de la expansión 
del PIB en los últimos trimestres y lejos 
de las tasas de dos dígitos previas a 
la pandemia. 

El PIB del primer trimestre en la Zona 
Euro presentó un aumento del 0,3% 
trimestral y del 0,4% interanual. Con 
los datos de todos los países de la 
Zona Euro publicados destaca el cre-
cimiento interanual del PIB en Croa-
cia (3,9%), Chipre (3,4%) y Lituania 
(2,9%), mientras que siete presentan 
caídas, siendo las mayores las de 
Austria (-1,3%), Estonia (-2,1%) e 
Irlanda (-5,9%). Entre los grandes paí-
ses crecen moderadamente Francia 
(1,3%) e Italia (0,7%), mientras que 
cae el PIB en Alemania (-0,2%). En 
términos intertrimestrales solo cayó 
el PIB en Holanda (-0,1%) y Estonia 
(-0,4%), y los mayores aumentos se 
dieron en Chipre (1,2%), Irlanda 
(1,1%) y Croacia (1,0%). Desde la 
perspectiva de la demanda, el creci-
miento en el trimestre vino impulsado 
por las exportaciones, que crecieron 
un 1,4% y por la caída de las impor-
taciones (-0,3%), además de por el 
modesto crecimiento del consumo 
privado (0,2%), mientras que cayó 
la inversión un -1,5% y la acumula-
ción de inventarios restó -0,3 p.p. al 
crecimiento. En términos interanuales 
el consumo público crecía un 1,6%, 
el privado un 0,8% y la aportación 
de la demanda externa era positiva 
por la mayor caída de las importa-
ciones (-1,5%) que de las exportacio-
nes (-0,8%). En sentido contrario, la 
inversión caía un -0,5% y la acumula-
ción de inventarios restaba -0,6 p.p. 
Desde la perspectiva de la oferta, 
el crecimiento trimestral fue relativa-
mente homogéneo, si bien, cayó el 
valor añadido de la industria manu-
facturera (-0,4%) y se estancó el de 

El PIB de la Zona Euro 
presentó una mejora 
modesta en el primer 
trimestre gracias al 
consumo y la demanda 
externa. Desde la 
perspectiva de la 
oferta el desempeño 
es más favorable en 
el sector servicios que 
en el industrial. Entre 
los grandes países el 
comportamiento es más 
positivo en Francia e 
Italia que en Alemania.

En los cuatro primeros 
meses de 2024 cayeron 
ligeramente las ventas 
minoristas respecto al 
mismo periodo del año 
anterior. La caída fue más 
grave en la producción 
industrial, en particular 
en equipo eléctrico y 
electrónico y en calzado.

INTERNACIONAL >
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décimas, hasta el 1,0%, pero se man-
tiene por encima del incremento del 
PIB (0,4%). La tasa de paro se moderó 
una décima en abril, hasta el 6,4%, 
mínimo del ciclo (se había llegado al 
6,4% anteriormente, pero se revisaron 
los datos al alza). Como curiosidad, 
la tasa de paro de la Zona Euro sin 
contar España se situaría en el 5,5%.

(25,7%) e impresión y artes gráficas 
(-27,3%). Si tomamos los datos acu-
mulados de enero a abril, la caída 
interanual alcanzó el -4,3%. 

Pasando al mercado laboral, la ocu-
pación muestra un incremento en el 
primer trimestre en la Zona Euro del 
0,3%, la misma tasa que en el trimestre 
anterior. La tasa interanual se frena dos 

Tasa de paro en la Zona Euro

FUENTE: Datastream y elaboración propia
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La ocupación continúa 
creciendo más que la 
producción. La tasa 
de paro se encuentra 
en mínimos de ciclo. 
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Principales magnitudes macroeconómicas

(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado

Datos anuales 2022 2023 2024

Principales indicadores 2022 2023 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T

Indicadores de competitividad

Índice precios al consumo (IPC) 8,4 3,6 8,0 8,6 8,3 7,1 5,1 3,1 2,8 3,3 3,1

Costes laborables por trabajador 4,2 5,5 4,7 3,8 4,0 4,2 6,2 5,8 5,0 5,0 3,9

Indicadores de endeudamiento

Capacidad o necesidad de financiación con 
el resto mundo (%PIB) 1,5 3,7 -0,9 1,3 1,9 3,4 3,8 3,0 3,8 4,2 -

Capacidad o necesidad de  
financiación del estado (%PIB) -3,3 -2,2 -0,4 -1,9 -1,4 -3,3 -0,1 -1,7 -1,8 -2,4 -

Mercado laboral

Creación de empleo equivalente 3,7 3,2 5,2 5,1 2,8 2,0 2,5 3,2 3,3 3,9 3,4

Tasa de paro 12,9 12,1 13,7 12,5 12,7 12,9 13,3 11,6 11,8 11,8 12,3

Apertura al exterior

Balanza por cuenta corriente (Mn€ acumulados) 8239 37689  1.146      3.673      1.959      8.239      10.466     19050 29525  37.689      11.972     

Exportaciones de bienes y servicios (%PIB) 35,2% 35,2% 34,7% 36,2% 35,0% 35,1% 36,5% 35,4% 34,0% 34,7% 35,6%

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 5,8 2,5 6,8 7,2 5,4 3,8 4,0 2,0 1,9 2,1 2,5

Demanda nacional (*) 2,9 1,7 4,9 3,1 3,0 0,7 1,3 1,9 1,4 2,2 2,3

- Gasto en consumo final de los hogares 4,8 1,8 6,8 5,0 5,4 2,2 2,6 1,7 0,4 2,4 2,5

- Gasto en consumo final de las AAPP -0,2 3,8 0,0 -1,7 -0,6 1,6 1,8 4,4 4,7 4,1 3,4

Formación bruta de capital fijo 2,4 0,8 2,8 3,1 4,0 -0,4 -0,2 1,3 0,0 2,1 1,8

- Activos fijos materiales 2,1 1,0 1,8 2,7 3,9 -0,1 0,3 1,7 0,1 1,9 1,6

 • Construcción 2,6 2,3 1,1 4,3 3,7 1,2 3,1 3,5 1,1 1,6 3,3

 • Bienes de equipo y activos cultivados 1,9 -1,6 3,9 0,8 4,9 -2,0 -4,2 -1,8 -1,9 1,9 -1,8

- Activos fijos inmateriales 3,8 -0,3 7,4 5,2 4,6 -1,9 -2,8 -0,8 -0,4 3,0 2,7

Variación de existencias (*) -0,2 -0,3 0,6 0,1 -0,6 -0,7 -0,5 -0,3 0,2 -0,4 -0,1

DEMANDA EXTERNA (*) 2,9 0,8 1,9 4,1 2,3 3,1 2,7 0,1 0,5 0,0 0,2

Exportaciones de bienes y servicios 15,2 2,3 18,0 21,9 12,9 8,7 9,6 0,0 -1,0 1,1 -0,2

- Exportaciones de bienes 4,5 -1,6 0,4 5,5 4,7 7,5 6,3 -2,7 -6,4 -3,1 -4,4

- Exportaciones de servicios 48,6 12,0 88,8 79,4 38,1 13,3 17,8 6,6 12,4 11,5 9,0

Importaciones de bienes y servicios 7,0 0,3 12,2 9,8 6,5 0,1 2,4 -0,2 -2,4 1,6 -0,7

- Importaciones de bienes 5,4 -0,3 9,5 7,6 5,4 -0,5 1,8 -0,1 -3,4 0,6 -2,7

- Importaciones de servicios 15,3 3,7 27,1 21,0 12,6 3,0 5,4 -0,4 2,9 6,9 8,3

Oferta 5,8 2,5 6,8 7,2 5,4 3,8 4,0 2,0 1,9 2,1 2,5

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -19,8 -1,9 -12,2 -20,7 -26,9 -19,3 -7,1 -2,1 1,7 0,5 1,0

Industria 2,6 1,8 1,6 3,6 3,2 1,8 4,2 0,9 0,5 1,9 2,3

- Industria manufacturera 4,4 3,3 6,5 6,0 3,1 2,4 5,0 2,1 2,9 3,0 3,4

Construcción 3,2 2,3 0,6 4,8 4,7 2,7 3,9 2,1 1,1 2,0 3,3

Servicios 8,0 3,2 9,0 9,5 7,6 5,9 4,9 2,8 2,7 2,4 2,7

- Comercio, transporte y hostelería 16,3 4,6 18,8 22,3 15,0 9,9 8,6 3,9 3,2 3,1 2,3

- Información y comunicaciones 9,5 5,5 11,0 10,0 9,9 7,5 5,3 5,9 5,7 5,2 5,1

- Actividades financieras y de seguros 2,9 6,3 0,8 3,8 5,2 2,1 5,1 6,5 10,4 2,9 3,9

- Actividades Inmobiliarias 4,4 -2,2 6,9 4,4 3,4 2,9 -0,3 -2,2 -3,4 -3,1 0,3

- Actividades profesionales 8,7 1,7 10,9 10,0 8,5 5,8 3,6 1,9 0,5 1,0 2,3

- Administración pública, sanidad y educación -0,2 2,8 -0,9 -1,7 -0,3 2,0 2,2 2,6 2,9 3,6 3,9

-  Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 14,1 8,9 15,3 16,6 13,1 11,7 12,0 6,2 8,6 8,8 3,6

Impuestos netos sobre los productos 4,1 -0,2 8,8 6,1 2,6 -0,7 -0,1 -1,4 -0,3 0,9 1,6
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carburantes y, en menor medida, a un 
aumento más modesto de los precios 
de alimentación, mientras que crecie-
ron más los precios de ocio y cultura. 
La variación mensual del IPC en junio 
fue similar a la media histórica, pero 
la de la tasa subyacente estuvo tres 
décimas por encima y solo se evitó 
una aceleración por el efecto base. 
Atendiendo a los registros mensuales 
de 2023, el efecto base será parti-
cularmente bajista en el mes de julio, 
en el que cabe esperar una desace-
leración de los precios, y algo menos 
en el mes de agosto. Sin embargo, 
en el último trimestre del año el efecto 
base pasará a ser alcista, de forma 
que para que no se acelere de nuevo 
el IPC será necesario que se sigan 
moderando las tensiones inflacio-
nistas, algo que sería acorde con 
el menor crecimiento de los salarios 
(3,9% interanual en los costes labo-
rales del primer trimestre desde el 
5,0% del anterior) y el traslado en las 
cadenas de producción y consumo 
de la moderación del año pasado 
en los precios de la electricidad y, en 
menor medida, los carburantes.  
En cualquier caso, la volatilidad de 
los precios de la energía y los alimen-
tos (sujetos a shocks de oferta por la 
situación geopolítica o incluso meteo-
rológica) y las decisiones sobre el IVA 
pueden seguir introduciendo distorsio-
nes. Considerando todo lo anterior, 
y partiendo de que el promedio de 
crecimiento del IPC en el primer tri-
mestre del año ha sido del 3,3%, hay 
más probabilidades de que el dato 
del conjunto de 2024 quede algo 
por encima del 3% que por debajo.

La inflación también ha repercutido 
intensamente en la coyuntura eco-
nómica de nuestro país. El máximo 
crecimiento del IPC en España fue el 
10,8% interanual alcanzado en julio 
de 2022. A este le siguió una intensa 
corrección, muy ligada a la conten-
ción de los precios de la electricidad, 
hasta el 1,9% de junio de 2023. A 
partir de entonces la evolución de 
los precios ha sido algo errática, en 
buena parte por la volatilidad de los 
precios de la electricidad, los carbu-
rantes y los alimentos. La tasa subya-
cente ha presentado una tendencia 
bajista más clara, desde el 7,6% inte-
ranual de febrero de 2023 hasta el 
2,9% de abril de 2024. Los últimos 
reductos de inflación los encontramos 
en los alimentos (4,4% interanual en 
mayo, último mes para el que tene-
mos datos desagregados por gru-
pos de consumo), en particular en el 
aceite de oliva (62,8% interanual), y 
en los servicios de hostelería y restau-
ración (5,2% interanual), que parecen 
afectados por un cambio en las pre-
ferencias de consumo de los hoga-
res. Los precios llegaron a aumentar 
a tasas de dos dígitos en 66 de las 
200 subclases del IPC, en mayo de 
2024 quedaban solo 8 rúbricas con 
incrementos superiores al 10% frente 
a 41 en las que se producían caídas 
interanuales de los precios. Según el 
dato preliminar, el crecimiento del IPC 
se moderó dos décimas en el mes de 
junio, hasta el 3,4% interanual. La 
tasa subyacente se mantuvo estable 
en el 3,0%. El INE avanzó que la 
desaceleración del IPC provino de 
la moderación de los precios de los 

Después de superarse 
la peor etapa del 
episodio inflacionista, 
el comportamiento del 
IPC es algo errático por 
la volatilidad de los 
precios energéticos y de 
los alimentos y por las 
distorsiones introducidas 
por las variaciones del 
IVA. La tasa subyacente 
muestra una tendencia 
a la baja más coherente 
con una normalización 
del crecimiento de los 
precios, aunque aún 
sin llegar al objetivo 
del 2,0%. Los últimos 
reductos de inflación 
los encontramos en los 
precios de la restauración 
y los alimentos. 
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Variación anual de los precios en España

Variación anual de los precios en España

FUENTE: Datastream y elaboración propia

FUENTE: Datastream y elaboración propia
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tante limitación para el potencial de 
crecimiento a medio y largo plazo. 

En el trimestre, el consumo privado 
mantuvo un crecimiento modesto, 
del 0,4%, y el público corrigió un 
-0,6% tras los elevados incrementos 
de los trimestres anteriores. Destacó 
en el lado positivo la recuperación 
de la inversión en capital fijo (2,6% 
desde -1,6%), tanto por la construc-
ción (2,8% desde -0,3%) como por la 
inversión en bienes de equipo (3,7% 
desde -4,7%). Sin embargo, cayó por 
segundo trimestre consecutivo la inver-
sión en activos inmateriales (-0,1% 
desde -1,2%). La aportación de los 
inventarios pasó a ser negativa (-0,2 
p.p. desde 0,4), mientras que se 
incrementó la contribución positiva de 
la demanda externa (0,5 p.p. desde 
0,2) gracias a la expansión de las 
exportaciones de servicios (10,8% 

Después de aumentar un 2,5% en 
2023, el PIB de España creció un 
0,8% en el primer trimestre de 2024, 
el mejor dato desde el segundo trimes-
tre de 2022. El crecimiento interanual 
se aceleró cuatro décimas, hasta el 
2,5%. En el primer trimestre de 2024 
el PIB español superaba en un 3,8% 
el alcanzado antes de la pandemia, 
en el cuarto trimestre de 2019. Esta 
evolución compara positivamente con 
la de la Zona Euro, no obstante, si 
tomamos los datos en términos per 
cápita el desempeño relativo se torna 
desfavorable. Esto es así porque el 
crecimiento está descansando en la 
buena evolución del número de ocu-
pados en un contexto de aumento 
poblacional favorecido por la inmi-
gración, pero no a un aumento de la 
productividad por trabajador, lo que 
supone, si no se corrige, una impor-

Variación del PIB en el primer trimestre de 2024

FUENTE: Datastream y elaboración propia

El PIB se aceleró en el 
primer trimestre de 2024 
y mantiene un buen 
comportamiento relativo 
respecto a la Zona Euro. 
Sin embargo, si tomamos 
los datos per cápita, 
la evolución es menos 
favorable. 
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(-0,2%). Desde la perspectiva de la 
oferta, el crecimiento era genera-
lizado, con aumentos destacados 
en información y comunicaciones 
(5,1%), administración pública, edu-
cación y sanidad (3,9%) y activi-
dades financieras (3,9%), y más 
modestos en el sector agropecuario 
(1,0%) y en los servicios inmobiliarios 
(0,3%), y con un retroceso en sumi-
nistro de energía (-2,5%). En términos 
relativos cabe destacar el buen des-
empeño de la industria manufacturera 
(3,4% en España frente a -2,9% en la 
Zona Euro).

frente a 6,2% de las importaciones), 
probablemente favorecidas por el 
efecto Semana Santa, que com-
pensó la peor evolución relativa de 
las exportaciones de bienes (-0,3% 
frente a 1,1% de las importaciones). 
En términos interanuales, el consumo 
privado crecía un 2,5%, el público 
un 3,4% y la inversión un 1,8% distri-
buido en un 3,3% en construcción, un 
-1,8 en bienes de equipo y un 2,7% 
en activos intangibles. Los inventarios 
restaban una décima y la demanda 
externa aportaba dos décimas con 
una mayor caída de las importacio-
nes (-0,7%) que de las exportaciones 

La mejor noticia en el 
primer trimestre fue 
la recuperación de la 
inversión. La aportación 
de la exportación 
de servicios sigue 
siendo clave. Desde la 
perspectiva de la oferta 
destacan información 
y comunicaciones, 
administración pública, 
educación y sanidad y 
servicios financieros. 

Variación del PIB en el primer trimestre de 2024

FUENTE: Datastream y elaboración propia
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nible (8,0% interanual), que supera al 
del consumo (5,3%) y al de la inver-
sión (6,5%). De esta forma, la tasa 
de ahorro acumulada en cuatro tri-
mestres se incrementó en medio punto 
porcentual hasta el 12,2% de la renta 
bruta disponible y la capacidad de 
financiación acumulada en un año 
alcanzó los 48.900 Mn€, un nivel 
inusualmente alto y solo superado 
durante el periodo extraordinario que 
supuso la pandemia. 

La situación sigue siendo menos favo-
rable para las empresas. El coste del 

Según las cuentas de los sectores ins-
titucionales, la capacidad de finan-
ciación de la economía española se 
situó en el 3,8% del PIB en el primer 
trimestre de 2024 frente al 2,8% del 
trimestre anterior. Esto a pesar de que 
el sector público mantuvo una nece-
sidad de financiación del -3,2% del 
PIB (la serie ha sido revisada y en 
el cuarto trimestre se había reducido 
el déficit más de lo estimado inicial-
mente). La situación de los hogares 
sigue siendo holgada gracias al 
fuerte incremento de la renta dispo-

Tasa de ahorro de los hogares

FUENTE: Datastream y elaboración propia

Indicadores económicos

• El PIB crecía un 2,5% interanual en el primer trimestre de 2024. 

• El consumo privado aumentaba un 2,5% y el público un 3,4%.

• La inversión crecía un 1,8%. Los inventarios restaban -0,1 puntos porcentuales al 
crecimiento. 

• Las exportaciones de bienes y servicios caían un -0,2% y las importaciones un -0,7%. 
La demanda externa aportó, de esta forma, 0,2 puntos porcentuales al crecimiento.

• El PIB crecía un 2,5% interanual en el primer trimestre de 2024. 

• El consumo privado aumentaba un 2,5% y el público un 3,4%.

• La inversión crecía un 1,8%. Los inventarios restaban -0,1 puntos porcentuales al 
crecimiento. 

• Las exportaciones de bienes y servicios caían un -0,2% y las importaciones un -0,7%. 
La demanda externa aportó, de esta forma, 0,2 puntos porcentuales al crecimiento.
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La situación financiera 
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términos agregados es 
muy positiva gracias a 
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a las del consumo y la 
inversión). 
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Las ventas minoristas en términos rea-
les cayeron un -0,6% en el mes de 
mayo después de crecer un 0,8% en 
abril. La tasa interanual se moderó 
una décima, hasta el 0,2%. De esta 
forma, las ventas minoristas eran un 
0,9% superiores al nivel previo a la 
pandemia y un -1,0% inferiores al 
máximo alcanzado en noviembre 
de 2023. En conjunto, de enero a 
mayo, las ventas minoristas crecie-
ron un 0,7% interanual. Las ventas 
de equipos de información y comu-
nicaciones lideraban el crecimiento 
de enero a mayo: 14,0% interanual, 
seguidas a distancia por artículos de 
uso doméstico como electrodomésti-
cos y muebles (4,0%) y las realizadas 
en puestos de venta y mercadillos 
(3,7%). En el lado negativo encontra-
mos el descenso de las ventas de artí-
culos culturales y recreativos (-2,8%) y 
fue casi nulo el incremento en alimen-
tos, bebidas y tabaco (0,1%). 

La producción de servicios rebotó un 
1,4% en el mes de abril tras la caída 
del -2,0% en marzo, lo que provocó 

pago de empleados acumulado en 
un año se situó en el 61,3% del valor 
añadido frente al 60,5% en 2023 y 
el 57,8% de 2019, antes de la pan-
demia. El impacto del encarecimiento 
de la financiación es menor: los inte-
reses netos pagados han pasado a 
suponer un 2,4% del valor añadido 
frente al 2,2% de 2023 y el 0,9% 
de 2019. Esta subida en los costes 
se ha contrarrestado con una bajada 
de la inversión de -4,7 puntos porcen-
tuales sobre el valor añadido, hasta 
el 22,5% (se mantiene respecto a 
2023) desde el 27,2% en 2019. El 
excedente bruto de explotación con-
tinúa en niveles bajos e incluso ha 
empeorado: 38,5% sobre el valor 
añadido frente a 39,3% en 2023, 
40,8% en 2022 y 41,9% en 2019. 
La capacidad de financiación es 
positiva pero también se ha reducido: 
al 3,3% del valor añadido frente al 
4,2% en 2023 y el 5,8% de 2022, 
si bien, supera la de 2019 (2,9%). 
En términos brutos, hablamos de 
25.330 M€.

En sentido contrario, 
se reduce el excedente 
bruto de explotación 
sobre el valor añadido 
de las empresas ante el 
aumento de los costes 
laborales. 

Excedente bruto de explotación entre valor añadido de las 
empresas

FUENTE: Datastream y elaboración propia
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Las ventas minoristas 
aumentaron 
moderadamente en 
los cinco primeros 
meses de 2024 con 
un comportamiento 
destacado en equipos 
de información y 
comunicaciones.
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sitúa un -2,4% por debajo. Por ramas, 
presentaban fuertes incrementos inte-
ranuales de la producción la industria 
de productos electrónicos (22,9%), 
farmacéuticos (11,5%) y de bebidas 
(10,3%), mientras que los descen-
sos eran pronunciados en industrias 
extractivas (-9,1%), calzado y cuero 
(-10,4%) y confección (-18,7%). Res-
pecto a febrero de 2020 también 
destacaba la expansión de productos 
electrónicos (29,1%) farmacéuticos 
(27,3%) y bebidas (16,6%) frente a 
las caídas de metalurgia (-18,7%), 
calzado y cuero (-22,9%) y confec-
ción (-25,2%). Si tomamos los datos 
acumulados de enero a abril, la 
producción industrial aumentó un 
modesto 0,2%, lo que incluye las 
fuertes expansiones de electrónica 
(21,1%), farmacia (10,6%), automó-
viles (7,1%), química (6,8%) o equipo 
de transporte (6,2%) y los considera-

que la tasa interanual mejorase 
hasta el 2,5% desde el 0,1%, pero 
sin alcanzar el 4,6% de febrero. Si 
tomamos los datos de los cuatro pri-
meros meses del año, lo que debería 
contribuir a eliminar las posibles dis-
torsiones del efecto Semana Santa, el 
crecimiento de la producción de servi-
cios en términos reales fue del 2,5%. 
El comportamiento más positivo fue el 
de los profesionales, científicos y téc-
nicos (7,5%), la venta de automóviles 
(7,3%) y los administrativos y auxilia-
res (5,9%). En sentido contrario, se 
redujo la producción en actividades 
inmobiliarias (-0,2%) y comercio al 
por mayor (-2,7%). 

La producción industrial creció en 
abril un 0,3% tras el descenso del 
-0,7% de marzo. La tasa interanual 
mejoró hasta el 0,8% desde -1,3%. 
Respecto al máximo de febrero de 
2020, la producción industrial se 

Variación interanual de la producción de servicios  
de enero a abril de 2024

FUENTE: INE y elaboración propia
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La producción de 
servicios, a pesar de 
cierta volatilidad, creció 
en los cuatro primeros 
meses del año, liderada 
por los profesionales, 
la venta de autos y los 
administrativos.

La producción industrial 
permaneció estable en 
los cuatro primeros meses 
del año, pero esto oculta 
un comportamiento 
divergente entre los 
aumentos de electrónica, 
farmacia y autos y los 
descensos en textil, 
calzado y confección. 

NACIONAL >



ECONOMÍA ARAGONESA | JULIO 202442

 > DIRECCIÓN DE ÁREA FINANCIERA

de la caída del número de transac-
ciones, los precios de la vivienda no 
dejaron de crecer en 2023, y en el 
primer trimestre de 2024 incluso se 
aceleraron según la serie del INE 
(6,3% interanual), lo que parece con-
firmar que se están agravando los 
problemas de escasez de oferta en 
el sector. El número de visados de 
vivienda nueva y de viviendas com-
pletadas sigue estancado en torno a 
las 100.000 anuales, mientras que 
el aumento del número de hogares 
supera los 200.000. Las tensiones 
en los precios siguen siendo mayores 
en la vivienda nueva (10,1% inte-
ranual) que en la usada (5,7%). De 
esta forma, los precios de la vivienda 

bles descensos de metalurgia (-4,2%), 
textil (-5,6%), calzado (-7,0%) y con-
fección (-20,4%). 

El sector inmobiliario se caracterizó 
en 2023 por el notable ajuste de 
las compraventas de viviendas (-11% 
interanual) y del número de hipote-
cas concedidas (-18%) después de 
alcanzar en 2022 niveles que no 
parecían sostenibles, alimentados 
por la demanda embalsada durante 
la pandemia y el cambio de prefe-
rencias de los hogares. En el inicio 
de 2024 parece que se está produ-
ciendo una reactivación de las com-
praventas, ya que de enero a abril 
crecieron un 6,4% interanual según 
el notariado. Por otra parte, a pesar 

Variación interanual de la producción industrial  
de enero a abril de 2024

FUENTE: Datastream y elaboración propia
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Tras el ajuste de 2023, 
el inicio de 2024 parece 
mostrar una recuperación 
del ciclo de ventas de 
viviendas. Esto, unido a 
la escasez de oferta en 
el sector, ha contribuido 
a que se vuelvan a 
acelerar los precios, que 
ya superan el máximo 
alcanzado durante la 
burbuja inmobiliaria. 
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Venta de viviendas e hipotecas concedidas en datos 
acumulados en doce meses

Evolución en base 100 de los precios de la vivienda

FUENTE: Datastream y elaboración propia

FUENTE: Datastream y elaboración propia
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el 12,3%, -1,1 puntos porcentuales 
por debajo del mismo trimestre de 
2023. El promedio de los últimos 
cuatro trimestres se reduciría en tres 
décimas, hasta el 11,9%. Por ramas 
de actividad, destacó el incremento 
de la ocupación en industrias extrac-
tivas (25,7% interanual), suministro 
de energía (13,4%) e información 
y comunicaciones (13,2%), si bien, 
en términos de volumen, los mayores 
aumentos se produjeron en sanidad 
(151.000 ocupados), hostelería 
(133.000) e información y comunica-
ciones (95.000). El empleo cayó en 
el último año sobre todo en suministro 
de agua y saneamientos (-2,6%), ser-
vicios financieros (-3,6%) e inmobilia-
rios (-5,9%). La serie de afiliados a 
la seguridad social también muestra 
el buen desempeño de la ocupación 
en nuestro país. El promedio de crea-
ción de empleo en los cinco primeros 
meses del año (58.580) queda por 
encima del promedio del ciclo 2014-
2019 (42.710). En términos inte-
ranuales, el crecimiento del número 
de afiliados en mayo se aceleró una 
décima, hasta el 2,4%.

han superado (en un 0,6%) el máximo 
de la burbuja inmobiliaria 16 años y 
medio más tarde, si bien, lo hacen 
con las viviendas nuevas un 30,2% 
más caras que en su máximo anterior, 
y las viviendas usadas todavía un 
-12,2% por debajo. Por otra parte, 
la serie del MITMA, basada en los 
precios de tasación, presentaba un 
incremento interanual del 4,3% en el 
primer trimestre, algo inferior al 5,3% 
del trimestre anterior.

En cuanto al mercado laboral, el cre-
cimiento de la ocupación en 2023 
fue de un destacado 3,1% (seis déci-
mas superior al del PIB). En el primer 
trimestre de 2024, el incremento de 
la ocupación habría sido del 0,5% 
en términos desestacionalizados, una 
tasa similar a la de los dos trimestres 
anteriores y que refleja una ralenti-
zación respecto al primer semestre 
de 2023, con tasas que superaban 
el 1%. En términos interanuales, la 
ocupación crecía en el primer tri-
mestre un 3,0% tras el 3,6% del 
anterior, mientras que la población 
activa aumentaba un 1,7% desde el 
2,2%. La tasa de paro se situaría en 

El dinamismo del mercado 
laboral continúa en los 
primeros meses de 2024, 
tanto según los datos 
de la EPA como los de 
afiliaciones a la seguridad 
social. 

Variación interanual de la ocupación y la población activa

FUENTE: Datastream y elaboración propia
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Indicadores económicos

• Las ventas minoristas crecieron un 0,7% interanual de enero a mayo de 2024. 

• La producción industrial creció un 0,2% interanual de enero a abril. 

• La producción de servicios un 2,5%. 

• Las compraventas de viviendas crecieron un 6,4% interanual en el mismo periodo 
según el notariado 

• Los precios de la vivienda aumentaban un 6,3% interanual según el INE

• La ocupación crecía un 3,0% interanual en el primer trimestre de 2024 según la EPA. 
La tasa de paro se situó en el 12,3%.

• El IPC crecía un 3,4% interanual en junio de 2024 y la tasa subyacente un 3,0%. 

• Las ventas minoristas crecieron un 0,7% interanual de enero a mayo de 2024. 

• La producción industrial creció un 0,2% interanual de enero a abril. 

• La producción de servicios un 2,5%. 

• Las compraventas de viviendas crecieron un 6,4% interanual en el mismo periodo 
según el notariado 

• Los precios de la vivienda aumentaban un 6,3% interanual según el INE

• La ocupación crecía un 3,0% interanual en el primer trimestre de 2024 según la EPA. 
La tasa de paro se situó en el 12,3%.

• El IPC crecía un 3,4% interanual en junio de 2024 y la tasa subyacente un 3,0%. 

NACIONAL >
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Coyuntura regional

de la estimación de la AIREF (2,1%). 
Por el lado de la oferta destacarían los 
incrementos del valor añadido en cons-
trucción (6,7% interanual frente a 3,3% 
en España) e industria manufacturera 
(5,4% frente a 3,4%), mientras que el 
agropecuario apenas aumentaría un 
0,1% (1,0% en España). En servicios, 
aumentaría el valor añadido un 1,6% 
(2,6% en España), con un compor-
tamiento más destacado en adminis-
tración pública, educación y sanidad 
(4,9%) que en comercio, transporte y 
hostelería (1,8%).

El Instituto Aragonés de Estadística 
(IAEST) ha publicado sus estimaciones 
de crecimiento para el PIB aragonés en 
el primer trimestre de 2024 ajustadas 
a la revisión de los datos realizada 
para el conjunto del país por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE). El 
PIB habría aumentado en el trimestre un 
0,6%, lo que supera por una décima el 
cálculo de la AIREF (0,5%) y queda dos 
por debajo del promedio de España 
(0,8% tras la revisión del dato). La 
tasa interanual se situaría en el 2,4%, 
una décima menos que el promedio 
nacional (2,5%), pero tres por encima 

En el primer trimestre el 
PIB creció algo menos que 
en España. Destacaron 
los incrementos del valor 
añadido en construcción e 
industria manufacturera.

Variacion interanual de los componentes  
del PIB en el primer trimestre de 2024

FUENTE: IAEST, Datastream, elaboración propia
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sentido contrario, habrían liderado la 
expansión Navarra (1,1%), Canarias 
(1,0%) y la Comunidad Valenciana 
(1,0%). Estos datos comparan con el 
0,7% del conjunto de España, ya que 
se calcularon antes de la revisión al 
0,8% de finales de junio. En términos 
interanuales, el liderazgo corresponde 
a Canarias (3,6%), Baleares (3,0%) y 
Cataluña (2,8%), Aragón crecería un 
2,1% y quedarían algo rezagados 
Murcia (2,0%), País Vasco (1,6%) y 
Asturias (1,4%). La media nacional era 
del 2,4%. Si realizamos la compara-
ción respecto al promedio de 2019, 
las mayores expansiones del PIB se 
habrían dado en Madrid (6,5%), 
Comunidad Valenciana (5,3%) y Mur-
cia (4,3%) y las menores en Castilla y 
León (2,1%), Asturias (0,4%) y Extrema-
dura (-0,3%). En España el PIB habría 
aumentado un 4,1%. El crecimiento 
de Aragón quedaría por debajo: en 
el 3,2%.

Desde la perspectiva de la demanda, el 
consumo privado crecería un modesto 
1,9% interanual (2,5% en España), y el 
público un 4,2% (superando el 3,4% 
nacional). Se aceleraría la inversión en 
construcción hasta el 8,3% interanual 
(3,3% en España), pero la dedicada 
a bienes de equipo pasaría a terreno 
negativo (-1,6%, similar al -1,8% de 
España). La demanda externa tendría 
una aportación positiva gracias a la 
expansión de las exportaciones (7,1%, 
mientras que en España cayeron un 
-0,2%) frente al retroceso de las impor-
taciones (-2,5%, más intenso que el 
-0,7% de España).

Según las estimaciones de PIB regional 
de la Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIREF), y tal como 
avanzábamos más arriba, en el pri-
mer trimestre del año el PIB aragonés 
habría crecido un 0,5%, siendo uno de 
los menores incrementos junto a los de 
País Vasco (0,4%) y Asturias (0,4%). En 

Por el lado de la 
demanda fue clave 
la aportación de la 
demanda externa, 
además del crecimiento 
de la inversión en 
construcción y el 
consumo público. 

Según las estimaciones 
por regiones de la AIREF, 
el PIB de Aragón crecía 
menos que la media 
tanto en tasa trimestral, 
como interanual con 
respecto a 2019.

Variacion interanual de los componentes del PIB  
en el primer trimestre de 2024

FUENTE: IAEST, Datastream, elaboración propia

-0,7%

-1,8%

2,5%

2,5%

3,4%

- 0,2%

3,3%

- 2,5%

- 1,6%

1,9%

2,4%

4,2%

7,1%

8,3%

-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Importaciones

Inversión en bienes de equipo

Consumo privado

PIB

Consumo público

Exportaciones

Inversión en construcción

Aragón España



JULIO 2024 | ECONOMÍA ARAGONESA 51

ECONOMÍA ARAGONESA >

Indicadores económicos

• El PIB aragonés crecía un 2,1% interanual en el primer trimestre de 2024 según las 
estimaciones de la AIREF y un 2,4% según las del IAEST. 

• Según el IAEST, aumentaba un 6,7% interanual el valor añadido de construcción, un 
5,4% el de la industria, un 1,6% el de servicios y un 0,1% el del sector agropecuario.

• El consumo privado aumentaba un 1,9% interanual y el público un 4,2%.

• La inversión en bienes de equipo caía un -1,6% y en construcción se expandía un 8,3%.

• Las exportaciones de bienes y servicios crecían un 7,1% y las importaciones  
descendían un -2,5%. 

• El PIB aragonés crecía un 2,1% interanual en el primer trimestre de 2024 según las 
estimaciones de la AIREF y un 2,4% según las del IAEST. 

• Según el IAEST, aumentaba un 6,7% interanual el valor añadido de construcción, un 
5,4% el de la industria, un 1,6% el de servicios y un 0,1% el del sector agropecuario.

• El consumo privado aumentaba un 1,9% interanual y el público un 4,2%.

• La inversión en bienes de equipo caía un -1,6% y en construcción se expandía un 8,3%.

• Las exportaciones de bienes y servicios crecían un 7,1% y las importaciones 
descendían un -2,5%. 

Variación regional del PIB en el primer trimestre de 2024 
(antes de la revisión del INE)

FUENTE: AIREF, elaboración propia
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alcanzaron un máximo histórico de 
18.009 millones de euros, mientras 
que las importaciones habían des-
cendido a 18.085 millones desde un 
máximo de 18.874 en doce meses 
hasta enero de 2024. De esta forma, 
el saldo comercial acumulado se situó 
en un déficit de -75 millones de euros 
desde un máximo de -1.166 Mn€ en 
enero de 2024.

Entre los principales sectores, de 
enero a abril de 2024 destacó el 
crecimiento de las exportaciones de 
automóviles (24,3%), alimentación y 
bebidas (12,6%) y materias primas 
(8,3%), si bien, estas últimas apenas 
pesan un 1% del total de exportacio-
nes. En sentido contrario, cayeron 
las ventas al exterior de semimanu-
facturas (-4,0%) y bienes de equipo 
(-11,0%) y, entre las ramas con menor 
peso, productos energéticos (-19,7%) 
y otras mercancías (-29,9%). Entre los 
principales sectores de importación, 
cayeron las compras de manufactu-
ras de consumo (-3,9%), bienes de 
equipo (-11,5%) y en el sector del 
automóvil (-17,6%), mientras que 
aumentaron las de bienes de con-
sumo duradero (7,7%). Por sectores, 
el mayor superávit comercial siguió 

DEMANDA EXTERNA:

En los primeros meses de 2024, las 
exportaciones aragonesas han man-
tenido su dinamismo, lo que, unido 
a la contención de las importaciones, 
ha permitido una fuerte mejora del 
saldo comercial. De enero a abril, 
las exportaciones aragonesas de bie-
nes (sin contar servicios) crecieron un 
7,0% interanual, mientras que caye-
ron un -3,5% en España. Por su parte, 
las importaciones cayeron un -7,9% 
interanual tras la fuerte expansión del 
año pasado, y en este caso el des-
censo es de mayor intensidad que en 
el conjunto de España (-2,0%). Este 
mejor comportamiento relativo de las 
exportaciones ha permitido corregir 
el inusual déficit comercial que se 
produjo el año pasado. De enero a 
abril de 2024 se acumuló un superá-
vit de 198 millones de euros, mientras 
que en el mismo periodo de 2023 
se registró un déficit de -678 millo-
nes. La tasa de cobertura de expor-
taciones sobre importaciones pasó 
del 89,1% al 103,5%. Si tomamos 
los datos acumulados en un año, tal 
como se ve en el gráfico, en doce 
meses hasta abril las exportaciones 

Las exportaciones de 
Aragón han seguido 
creciendo con fuerza en 
un contexto de escaso 
dinamismo en España 
y Europa. Esto, junto 
a la contención de 
las importaciones, ha 
permitido una mejora 
del saldo comercial 
tras el inusual déficit 
del año pasado. 

Los principales 
sectores exportadores, 
alimentación y 
automóviles, presentaron 
fuertes incrementos de 
las ventas al exterior 
en el inicio de 2024, 
mientras que cayeron las 
importaciones de bienes 
de equipo y componentes 
de automóviles. Esto 
explica la mejora del 
saldo comercial.

FUENTE: IAEST y elaboración propia

Comercio de bienes acumulado en 12 meses
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Exportaciones de Aragón en millones de euros

Importaciones de Aragón en millones de euros

Saldo comercial en millones de euros

FUENTE: Datacomex y elaboración propia
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una diferente contabilización regio-
nal de las importaciones, ya que en 
el mismo periodo, las importaciones 
de Galicia en el sector cayeron un 
-77,4% (pasando de 3.788 millones 
en 2022 a 855 en 2023, mientras 
que se disparaban en Aragón desde 
1.310 hasta 4.141). En los cuatro 
primeros meses de 2024, las impor-
taciones de componentes de automó-
viles cayeron un -15,2% interanual 
en Aragón y crecieron un 13,6% 
en Galicia, pero la situación seguía 
siendo muy distinta respecto a la del 
año 2022. En Aragón, se importaron 
componentes de automóviles por un 
importe de 1.206 millones de euros 
de enero a abril de 2024 tras los 
1.423 del mismo periodo en 2023, 
pero quedando todavía muy lejos de 
los datos de 2022 (460) o 2021 
(489). En Galicia los datos son: 
273 millones en el periodo citado 
de 2024, 241 en 2023 y 1.224 en 
2022.

siendo el de alimentación y bebidas 
(758 M€ de enero a abril de 2024 
desde 647 Mn€ en el mismo periodo 
de 2023), pero tuvo un papel clave 
la recuperación del saldo en el sector 
del automóvil, desde un superávit de 
apenas 77 millones de euros de enero 
a abril de 2023 hasta 753 millones 
de enero a abril de 2024, quedando 
cerca del superávit de 804 millones 
alcanzado en el mismo periodo de 
2022. Los mayores déficits, si bien se 
moderaron, siguieron proviniendo de 
manufacturas de consumo (-617 millo-
nes de euros desde -656) y bienes de 
equipo (-852 millones desde -968 en 
el mismo periodo del año anterior).

La recuperación del superávit comer-
cial en el sector del automóvil se con-
siguió sin que se produzca un cambio 
drástico en la importación de com-
ponentes de automóviles, la cual se 
disparó en 2023 al crecer un 216% 
interanual, un dato anómalo que 
parecía provenir en buena parte de 

La recuperación del 
saldo exterior en el 
sector del automóvil se 
ha producido sin que 
volviera a la situación 
anterior al salto que se 
dio el año pasado en la 
compra de componentes. 

Importaciones de componentes de automóviles  
en millones de euros

FUENTE: Datacomex y elaboración propia
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Variación interanual de la cifra de negocios  
de servicios de enero a abril de 2024

Fuente: IAEST, Datastream elaboración propia
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abril frente al crecimiento del 2,0% 
en España. Este peor comporta-
miento relativo vino explicado sobre 
todo por la caída de la facturación 
del comercio: -6,1% en Aragón frente 
a solo un -0,1% en España. Además, 
creció menos la cifra de negocios en 
transporte y almacenamiento (4,2% 
frente a 8,6%). En sentido contrario, 
fue positivo y mejor que en el con-
junto de España el desempeño de la 
facturación en servicios administra-
tivos y auxiliares (15,5% en Aragón 
frente a 9,5% en España), informa-
ción y comunicaciones (9,6% frente 
a 5,5%), actividades profesionales 
y científicas (9,3% frente a 7,9%) y 
hostelería y restauración (8,1% frente 
a 2,3%).

EVOLUCIÓN SECTORIAL:

El comportamiento de la cifra de 
negocios del sector servicios en Ara-
gón está siendo débil en los prime-
ros meses de 2024, sobre todo en 
términos relativos, ya que presenta 
una caída interanual del -1,7% entre 
abril y mayo, el peor desempeño 
entre todas las comunidades autóno-
mas, seguido por los de País Vasco 
(-0,1%) y Madrid (0,0%), frente a 
una media nacional del 2,6% lide-
rada por La Rioja (13,2%, Baleares 
(7,3%) y Navarra (6,9%). Si tomamos 
los datos ajustados de estacionali-
dad y calendario del IAEST, la cifra 
de negocios de servicios de Aragón 
cayó un -2,5% interanual de enero a 

El comportamiento de 
la cifra de negocios del 
sector servicios ha sido 
negativo en los primeros 
meses de 2024 por la 
caída del comercio. Sin 
embargo, ha sido muy 
positivo el desempeño 
de los auxiliares, TIC, 
profesionales y hostelería. 

Indicadores económicos

• Las exportaciones de bienes crecieron un 7,0% interanual de enero a abril de 2024. 

• Las importaciones descendieron un -7,9%. 

• El saldo comercial volvió a ser positivo: 198 M€ de enero a abril. 

• Destacó el aumento de las exportaciones de automóviles (24,3%) y alimentación 
(12,6%).

• En el caso de las importaciones, cayeron las de manufacturas de consumo (-3,9%), 
bienes de equipo (-11,5%) y las del sector del automóvil (-17,6%).

• Las exportaciones de bienes crecieron un 7,0% interanual de enero a abril de 2024. 

• Las importaciones descendieron un -7,9%. 

• El saldo comercial volvió a ser positivo: 198 M€ de enero a abril. 

• Destacó el aumento de las exportaciones de automóviles (24,3%) y alimentación 
(12,6%).

• En el caso de las importaciones, cayeron las de manufacturas de consumo (-3,9%), 
bienes de equipo (-11,5%) y las del sector del automóvil (-17,6%).
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mayor crecimiento entre las diecisiete 
comunidades autónomas. Si atende-
mos a la serie desestacionalizada y 
ajustada de efecto calendario que 
ofrece el IAEST, el incremento es 
algo menor, de un 0,5% interanual 
(0,2% en España con los datos tam-
bién ajustados, como veíamos en la 
sección anterior). En este periodo, 
destacaron las expansiones de mue-
bles y otras manufacturas (15,5%), 
madera y corcho (12,8%) y alimen-
tación, bebidas y tabaco (7,0%), 
mientras que descendía a tasas de 
dos dígitos la producción en indus-
trias extractivas (-10,0%), maquinaria 
y equipo (-14,1%) y equipo eléctrico 
y electrónico (-16,9%). En compara-
ción con el mismo periodo de 2019, 
lideraban la expansión productiva las 
industrias extractivas (30,5%), mue-
bles y otras manufacturas (19,1%) y 
energía (13,4%). En sentido contra-
rio, se encontraba muy por debajo la 
de productos minerales no metálicos 
(-8,1%), textil, confección y calzado 
(-9,1%) y madera y corcho (-22,4%). 
Estos datos comparan con un incre-
mento total del 1,9%. Por último, si 

Las pernoctaciones hoteleras crecie-
ron en Aragón un 3,1% interanual en 
el periodo de enero a mayo, gracias 
a la expansión de las pernoctacio-
nes de extranjeros (11,1%), y con 
un comportamiento más modesto 
de las pernoctaciones de españoles 
(1,2%). Estos datos quedan lejos del 
crecimiento registrado en el conjunto 
de España, donde aumentaron un 
8,2%. La distribución del crecimiento 
entre extranjeros (12,2%) y españoles 
(1,1%) es similar a la de Aragón y la 
diferencia proviene del mayor peso 
del turismo internacional en España, 
donde es mayoritario, (66% del total) 
que en Aragón, donde apenas repre-
senta una quinta parte del total (20%). 
También la evolución de los precios 
ha sido más expansiva en el total 
nacional (7,5% interanual) durante los 
cinco primeros meses del año que en 
Aragón (4,6%).

Según los datos del INE, la produc-
ción industrial aragonesa creció un 
2,6% interanual en los cuatro prime-
ros meses del año, lo que supone 
un comportamiento más positivo que 
la media nacional (1,9%) y el sexto 

Pernoctaciones hoteleras acumuladas en 12 meses

FUENTE: Datastream y elaboración propia
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Las pernoctaciones 
hoteleras han crecido, 
pero menos que en 
España por el menor peso 
del turismo extranjero, 
donde se ha dado el 
grueso de la expansión. 

De enero a abril, la 
producción industrial tuvo 
un mejor comportamiento 
en Aragón que en el 
conjunto de España, si 
bien, con una expansión 
moderada en conjunto, 
siendo positiva dentro de 
las mayores industrias 
para alimentación, 
material de transporte y 
metalurgia, y negativa 
para maquinaria y equipo 
eléctrico. 
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El cambio de tendencia manifestado 
en el mercado inmobiliario nacional 
en los primeros meses de 2024 tam-
bién fue patente en el caso de Ara-
gón. Los datos del Consejo General 
del Notariado cifran el número de 
compraventas en Aragón de enero 
a abril de 2024 en 5.832, un 
9,4% más que en el mismo periodo 

tomamos los datos mensuales, la pro-
ducción industrial aragonesa cayó en 
abril un -2,2% tras el incremento del 
2,5% de marzo. La tasa interanual se 
moderó hasta el 0,2% desde 0,6%. 
La producción fue un 0,8% superior 
a la previa a la pandemia, pero res-
pecto al máximo de abril de 2022, 
se situaba un -4,0% por debajo.

FUENTE: IAEST, elaboración propia

Variación de la producción industrial aragonesa  
de enero a abril de 2024
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Indicadores económicos

• La producción industrial creció un 0,5% interanual de enero a abril de 2024. Lideraron 
la expansión muebles y otras manufacturas (15,5%), madera y corcho (12,8%) y 
alimentación (7,0%). 

• La cifra de negocios del sector servicios cayó un -2,5% interanual en el mismo periodo 
por el retroceso del comercio (-6,1%). 

• Las pernoctaciones hoteleras crecieron un 3,1% interanual de enero a mayo gracias a 
la expansión de las de extranjeros (11,1 %).

• La producción industrial creció un 0,5% interanual de enero a abril de 2024. Lideraron 
la expansión muebles y otras manufacturas (15,5%), madera y corcho (12,8%) y 
alimentación (7,0%). 

• La cifra de negocios del sector servicios cayó un -2,5% interanual en el mismo periodo 
por el retroceso del comercio (-6,1%). 

• Las pernoctaciones hoteleras crecieron un 3,1% interanual de enero a mayo gracias a 
la expansión de las de extranjeros (11,1 %). 
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al último episodio inflacionista). El 
número de hipotecas sobre viviendas 
aún caía un -5,2% interanual en Ara-
gón de enero a abril (algo más que 
en España: -1,3%). En 2023, las hipo-
tecas concedidas se situaron en Ara-
gón en 9.695 (una caída del -17,4% 
interanual). Los últimos datos de abril 
a 12 meses todavía superan la caída 
de 2023, situándose en 9.503 hipo-
tecas concedidas (con una caída del 
-20,0%). El importe total concedido en 
2023 fue de 1.089 Mn€ (-24,3%), 
lo que implica un importe medio de 
112.295€ (-5,7%). En este sentido, 
pese a caer, los últimos datos acu-
mulados en abril suponen una ligera 
desaceleración, el importe total fue 
de 1.087 Mn€ (-22,0%) y el importe 
medio 114.399€ (-2,5%). Las caídas 
acumuladas en doce meses hasta abril 
están siendo más acusadas en Aragón 
que en España, tanto en el número de 
hipotecas (-15,9% en España), como 
en el importe total concedido (-18,2% 
en España), exceptuando el importe 
medio (-2,7% en España).

de 2023, y este incremento incluso 
supera la media nacional (6,4%). Las 
cifras acumuladas a 12 meses en abril 
suponían una caída del -2,7% inte-
ranual, dato aún negativo pero clara-
mente mejor que el -8,8% con el que 
se había cerrado 2023. Cabe tener 
en cuenta, que los datos de 2022 
aún recogían la demanda embalsada 
durante la pandemia y los cambios en 
las preferencias de los compradores. 
En 2024, las principales variaciones 
interanuales han sido crecimientos en 
enero (16,5%), abril (17,8%), febrero 
(24,2%), y caída en marzo (-12,7%). 
Atendiendo a las ventas acumuladas 
a 12 meses, las cifras de abril son 
las más altas del año 2024 y alcan-
zan niveles de junio de 2023, lo que 
también parece un síntoma de que el 
periodo de ajuste a la baja ya ha sido 
superado. Respecto a la financiación, 
el cambio de tendencia está tardando 
más en llegar dada la persistencia 
de los elevados tipos de interés (se 
han moderado desde máximos pero 
siguen muy por encima de los niveles 
anormalmente bajos del ciclo anterior 

Las compraventas de 
vivienda rebotaron en los 
cuatro primeros meses 
de 2024 en Aragón, y 
lo hicieron más que en 
España. La recuperación 
del número de hipotecas 
concedidas aún no se ha 
iniciado dado que los 
tipos de interés, pese 
a una leve contención 
desde máximos, siguen 
por encima de los niveles 
inusualmente reducidos 
que hubo durante 
los últimos ciclos.

Compraventa de viviendas y visados de obra  
nueva acumulados en 12 meses 

FUENTE: Consejo General del Notariado, MITMA, elaboración propia
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Los precios de la vivienda 
siguieron creciendo a 
pesar de la caída de las 
compraventas y en el 
primer trimestre de 2024 
muestran una aceleración. 
Ya superan los máximos 
de la burbuja en vivienda 
nueva. Los visados de 
obra siguen cayendo 
en 2024, acrecentando 
el problema de escasez 
de oferta en el sector.

ECONOMÍA ARAGONESA >

tran resultados similares. Se ha incre-
mentado el precio de la vivienda libre 
en Aragón en todos los trimestres de 
2023, situándose a cierre de 2023 
en 1.334€, y se acelera en el primer 
trimestre de 2024, alcanzando los 
1.345€, lo que supone un incremento 
interanual del 5,6%. En España, el 
crecimiento medio en 2023 fue del 
3,9% frente al 2,4% en Aragón. En 
el primer trimestre de 2024, el incre-
mento en España fue del 4,3% inte-
ranual para alcanzar los 1.866€ 
por metro cuadrado. La evolución de 
los precios parece dar señales del 
problema de oferta que existe en el 
sector. En este sentido, el número de 
visados de obra nueva concedidos 
en Aragón acumulados a 12 meses 
en abril de 2024 alcanzó los 2.642, 
lo que supone una caída interanual 
del -7,0%. Adicionalmente, si aten-
demos a la evolución del número de 
visados en los cuatro primeros meses 
de 2024, todavía presentan una 
caída del -5,9% interanual. Esto com-
para con un descenso del -6,6% en el 
conjunto de España.

Los precios de la vivienda, según los 
datos del INE, basados en las tran-
sacciones recogidas por los notarios 
crecieron en Aragón en 2023 a un 
ritmo medio interanual del 3,9% (simi-
lar al crecimiento nacional del 4,0%) 
a pesar de la caída en el número de 
compraventas. El primer trimestre de 
2024 muestra una aceleración tanto 
en Aragón (7,0%) como en España 
(6,3%), alcanzando el máximo desde 
junio de 2022 en el caso de Aragón. 
La evolución de los precios desde el 
máximo de la burbuja inmobiliaria 
en 2007 ha sido algo distinta en 
Aragón y España. Mientras que los 
precios en España ya superan en un 
0,6% el máximo, en Aragón siguen 
estando un -19,5% por debajo, aun-
que es reseñable señalar las dife-
rencias entre vivienda nueva, que 
superarían en un 4,1% los niveles 
máximos y los de vivienda usadas, 
que estarían un -30,9% por debajo. 
Si atendemos a la serie del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA) los incrementos en 
el precio del metro cuadrado mues-

Evolución en base 100 de los precios  
de la vivienda en Aragón
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el 0,3% tras el 2,2% del trimestre ante-
rior, mientras que la caída del número 
de parados se intensificó hasta el 
-5,7% desde el -1,6%. La evolución 
del desempleo volvió a ser favorable, 
ya que, por regiones, la tasa de paro 
de Aragón era la segunda más redu-
cida en el primer trimestre de 2024 
después de la de Cantabria (7,5%), 
al situarse en el 8,0%, -1,3 p.p. por 
debajo de la de un año antes. En sen-
tido contrario, las más elevadas fueron 
las de Baleares (15,5%), Extremadura 
(17,6%) y Andalucía (17,8%). En 
Aragón, además de la segunda tasa 

La Encuesta de Población Activa (EPA) 
del primer trimestre de 2024 muestra 
que el incremento de la ocupación, 
tras la revisión de la serie volvía a 
ser algo inferior al del conjunto de 
España: se terminó 2023 en el 3,4% 
interanual (3,6% en España) y se inició 
2024 con un 2,0% interanual (3,0%). 
Lo mismo sucedía con la población 
activa, que aumentaba un escaso 
0,5% interanual (1,7% en España) tras 
el 1,8% del trimestre anterior (2,2%). 
Según los datos desestacionalizados 
que ofrece el IAEST, la variación tri-
mestral de la ocupación se frenó hasta 

Según la EPA, el 
crecimiento de la 
ocupación y de la 
población activa es algo 
inferior que en el conjunto 
de España. La tasa de 
paro es la segunda 
más baja por regiones 
y alcanza su nivel más 
moderado desde 2008. 

Indicadores económicos

• Las compraventas de viviendas crecieron un 9,4% interanual de enero a abril de 
2024 según el Notariado, pero el número de hipotecas concedidas caía un -5,2% 
según el INE.

• Los visados de obra nueva cayeron un -5,9% interanual en el mismo periodo.

• Los precios de la vivienda aumentaban un 7,0% interanual en el primer trimestre 
de 2024 según el INE. A pesar de ello, aún estaban un -19,5% por debajo del 
máximo de 2007. 

• Las compraventas de viviendas crecieron un 9,4% interanual de enero a abril de 
2024 según el Notariado, pero el número de hipotecas concedidas caía un -5,2% 
según el INE.

• Los visados de obra nueva cayeron un -5,9% interanual en el mismo periodo.

• Los precios de la vivienda aumentaban un 7,0% interanual en el primer trimestre 
de 2024 según el INE. A pesar de ello, aún estaban un -19,5% por debajo del 
máximo de 2007. 

Tasa de paro

Fuente: INE, elaboración propia
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tomamos el promedio de 12 meses 
de esta serie, se alcanzaron hasta 
junio los 607.830 afiliados frente a 
576.370 antes de la pandemia (lo 
que supone un aumento del 5,5%) 
y frente a un máximo de 592.310 
en agosto de 2008 (se ha superado 
aquel máximo en un 2,6%). Si toma-
mos los datos desestacionalizados 
que ofrece el IAEST, el número de afi-
liados habría crecido un destacado 
1,2% en el segundo trimestre (tras el 
0,7% y el 0,4% de los dos trimestres 
anteriores). En el lado negativo hay 
que señalar que el paro registrado 
aumentó en términos desestacionali-
zados por segundo mes consecutivo, 
un 0,3% (0,5% en mayo). A pesar de 
ello, la caída interanual del paro en 
Aragón (-5,4%) aún era mayor que 
la del conjunto de España (-4,8%). El 
promedio de parados en los últimos 
doces meses se redujo hasta 52.820 
cuando se situaba en 63.680 antes 
de la pandemia y venía de un 
máximo de 113.210 a principios de 
2014. El mínimo alcanzado en julio 
de 2007 fue de 35.480 personas.

de paro más baja por comunidades 
autónomas en el primer trimestre, se 
registró la tasa de paro provincial más 
reducida, la de Teruel, (6,4%). Zara-
goza tuvo la sexta más baja (7,7%) 
y Huesca la decimoctava (10,3%). Si 
para evitar la estacionalidad, toma-
mos el promedio de cuatro trimestres 
de la tasa de paro, en el primer cuarto 
del año se había reducido al 8,3%, 
su nivel más bajo desde el cuarto tri-
mestre de 2008, si bien, aún queda 
un amplio margen de mejora hasta los 
mínimos del 5,3% del tercer trimestre 
de 2007 o del 5,0% en el cuarto tri-
mestre de 2001.

El número de afiliados a la seguridad 
social aumentó hasta alcanzar un 
nuevo máximo histórico en el mes de 
junio, con más de 630.000 de media 
en el mes. En términos interanuales el 
crecimiento fue del 2,5%, la misma 
tasa que en el conjunto de España y 
mejorando desde el ritmo del 2,1% 
de marzo y abril. La serie del último 
día del mes, más volátil, presentaba 
un incremento del 3,6% interanual. Si 

Las afiliaciones a la 
seguridad social han 
alcanzado máximos 
históricos. Además, el 
ritmo de crecimiento 
de la ocupación se 
ha acelerado en el 
segundo trimestre y ha 
convergido con el del 
conjunto de España. 

Variación interanual del número de afiliados

Fuente: INE, elaboración propia
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salariales un 20,0%), más que en el 
conjunto de España (17,1%) y, sobre 
todo, más que el IPC (18,0%), de 
forma que en términos agregados se 
ha recuperado la pérdida de poder 
adquisitivo que se produjo durante 
las peores etapas del episodio infla-
cionista de los últimos años. No obs-
tante, la evolución de los precios ha 
sido desigual según los grupos de 
gasto y sí que se ha producido una 
pérdida de capacidad de compra 
en alimentos y bebidas no alcohó-
licas.

En lo que respecta a los salarios, 
según la encuesta trimestral del INE, 
el coste laboral está creciendo más 
en Aragón que en el conjunto de 
España en los últimos trimestres. En 
el primero de 2024 aumentaba un 
5,8% interanual frente a un 3,9% 
en España. En 2023 había crecido 
también un 5,8%, en este caso tres 
décimas más que en el conjunto del 
país. Si tomamos la evolución desde 
el primer trimestre de 2020 al mismo 
periodo de 2024, los costes labora-
les habían aumentado un 19,6% (los 

Los salarios crecen 
en Aragón más que 
en España y se ha 
recuperado la capacidad 
de compra perdida 
durante lo peor del 
episodio inflacionista, 
salvo en los alimentos.

Crecimiento del coste laboral y los precios del primer  
trimestre de 2020 al mismo periodo de 2024

FUENTE: INE, elaboración propia
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Indicadores económicos

• La ocupación en Aragón crecía un 2,0% interanual en el primer trimestre de 2024 
según la EPA. La población activa aumentaba un 0,5%.

• La tasa de paro se situó en el 8,0%%, la segunda más baja de España por 
regiones.

• Las afiliaciones a la seguridad social crecían un 2,5% interanual en junio de 2024.

• La ocupación en Aragón crecía un 2,0% interanual en el primer trimestre de 2024 
según la EPA. La población activa aumentaba un 0,5%.

• La tasa de paro se situó en el 8,0%%, la segunda más baja de España por 
regiones.

• Las afiliaciones a la seguridad social crecían un 2,5% interanual en junio de 2024.
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moderándose desde el 9,0% (8,4% 
en España) de 2022. Como sucede 
en el conjunto del país, el proceso de 
moderación de la tasa subyacente ha 
sido más continuo al evitar la volatili-
dad de los precios energéticos y de 
los alimentos. Desde el máximo del 
7,5% interanual a principio de 2023 
se pasó a un 2,9% en abril de 2024 
y al 3,0% en mayo (mismas tasas que 
en España). El promedio de los cinco 
primeros meses del año también fue 
del 3,2% en Aragón y del 3,3% en 
España.

Después de haberse frenado más 
intensamente en 2023 que en el con-
junto de España, el IPC de Aragón se 
ha acelerado en los primeros meses 
de 2024 para crecer a tasas simi-
lares al promedio nacional. Desde 
el 2,5% interanual de diciembre de 
2023 pasó al 3,6% en mayo (en 
España fue del 3,1% al 3,6%). El pro-
medio de los cinco primeros meses 
del año ha sido del 3,2% en Aragón, 
una décima menos que en el total 
nacional. En 2023 había crecido 
un 3,0% frente al 3,5% nacional, 

El IPC se ha acelerado en 
Aragón hasta crecer a 
tasas similares a las del 
conjunto de España.

IPC de Aragón - tasa interanual

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

may-04 may-06 may-08 may-10 may-12 may-14 may-16 may-18 may-20 may-22 may-24

Subyacente IPC

FUENTE: INE, DATASTREAM ELABORACIÓN PROPIA



ECONOMÍA ARAGONESA | JULIO 202464

 > DIRECCIÓN DE ÁREA FINANCIERA

Central Europeo, en transporte (1,9% 
frente a 2,4% en España), muebles 
y artículos del hogar (1,8% frente a 
1,1%), vestido y calzado (1,1% frente 
a 1,4%) y comunicaciones (0,2%, 
igual que en España). Las mayores 
diferencias al alza en Aragón se die-
ron en muebles y artículos del hogar 
(siete décimas, como se ha comen-
tado) y vivienda incluyendo elec-
tricidad y gas (seis décimas más al 
crecer un 2,5%). La mayor diferencia 
a la baja se produjo en la enseñanza 
(2,0% frente al 2,8% nacional).

La desagregación por grupos de 
gasto nos muestra que, en los cinco 
primeros meses del año, la partida 
más inflacionista fue la de alimen-
tos y bebidas no alcohólicas (5,1%, 
una décima menos que en España, 
frenándose, eso sí, desde el 11,0% 
de 2023), seguida por restaurantes y 
hoteles (4,9%, cuatro décimas menos 
que en España y desde el 6,0% 
de 2023) y bebidas alcohólicas 
y tabaco (4,4%, dos décimas más 
que en España y desde el 7,1% del 
año pasado). Se dieron incrementos 
inferiores al 2%, objetivo del Banco 

Los grupos más 
inflacionistas en los 
primeros meses de 2024 
fueron alimentación, 
bebidas y restauración. 
Las tasas fueron elevadas 
a pesar de la moderación 
respecto a 2023.

Crecimiento interanual del IPC de enero a mayo de 2024

Fuente: INE, elaboración propia
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Indicadores económicos

• El IPC creció de media de enero a mayo de 2024 un 3,2% interanual, una décima 
menos que en el conjunto de España. 

• La inflación subyacente también creció un 3,2%, una décima menos que en 
España. 

• Las partidas más inflacionistas en Aragón fueron alimentos (5,1%), restaurantes y 
hoteles (4,9%) y bebidas alcohólicas y tabaco (4,4%).

• El IPC creció de media de enero a mayo de 2024 un 3,2% interanual, una décima 
menos que en el conjunto de España. 

• La inflación subyacente también creció un 3,2%, una décima menos que en 
España. 

• Las partidas más inflacionistas en Aragón fueron alimentos (5,1%), restaurantes y 
hoteles (4,9%) y bebidas alcohólicas y tabaco (4,4%).
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prestar más atención a aquellos pro-
ductos y servicios que consumimos 
con mayor frecuencia, y también a 
los que sufren mayores incrementos. 
Los alimentos y, en menor medida, la 
restauración, cumplen ambas condi-
ciones, agravando así la percepción 
inflacionista. Como en conjunto se ha 
recuperado la pérdida de capacidad 
adquisitiva, lo que se ha producido 
es un encarecimiento relativo de los 
alimentos y la restauración respecto a 
otros bienes y servicios como vestido 
y calzado, ocio y cultura, enseñanza, 
medicina o comunicaciones.

En cuanto a lo que cabe esperar 
de los precios a partir de ahora, 
cuando la subida se debe a un shock 
de oferta, como ha sucedido con 
buena parte de los alimentos, afec-
tados por los incrementos de costes 
de producción y en algunos casos, 
como el paradigmático del aceite de 
oliva, por las malas cosechas, una 
vuelta a condiciones más normales 
suele implicar una reversión de al 
menos parte de este movimiento. En 
2007 y 2008 se vivió un episodio 
inflacionista (no tan grave como el 
actual) en los precios de los alimen-
tos, que subieron más de un 10% en 
dos años para luego caer algo más 
de un -3% desde máximos, de forma 
que prácticamente se volvió a la 
tendencia de crecimiento anterior al 
shock. No obstante, aquel ajuste a la 
baja de los precios vino agudizado 
por un entorno fuertemente recesivo, 
algo que no sucede en la actualidad, 
cuando la economía continúa cre-
ciendo y, sobre todo, los salarios han 
subido con fuerza. De esta forma, 
en algunos productos concretos en 
los que el encarecimiento se debió 
sobre todo a eventos puntuales (como 
las malas cosechas, por ejemplo) 
puede producirse una normalización 
con caída de los precios, pero para 
el conjunto de los alimentos parece 
más probable en el entorno actual un 
estancamiento temporal de los pre-
cios o una leve moderación que un 
retorno a los niveles previos al último 
episodio inflacionista. En otros seg-

CONCLUSIONES

La evolución de los precios ha sido el 
tema más relevante tanto para la eco-
nomía aragonesa como para la espa-
ñola y la mundial durante los últimos 
años. En el caso de Aragón, el IPC 
llegó a crecer un 11,4% interanual en 
julio de 2022. A partir de entonces 
se inició una desaceleración y en 
los primeros meses de 2024 el cre-
cimiento medio se situó cerca del 3%, 
ya no tan lejos del objetivo del 2% 
del Banco Central Europeo. El efecto 
base será particularmente bajista 
en el mes de julio, en el que cabe 
esperar una desaceleración de los 
precios, y algo menos en el mes de 
agosto. Sin embargo, en el último tri-
mestre del año el efecto base pasará 
a ser alcista, de forma que para que 
no se acelere de nuevo el IPC será 
necesario que se sigan moderando 
las tensiones inflacionistas. Esto sería 
acorde con el menor crecimiento de 
los salarios y el traslado en las cade-
nas de producción y consumo de la 
moderación del año pasado en los 
precios de la electricidad y, en menor 
medida, los carburantes, pero la vola-
tilidad de los precios de la energía 
y los alimentos (sujetos a shocks de 
oferta por la situación geopolítica o 
incluso meteorológica) y las decisio-
nes sobre el IVA pueden seguir intro-
duciendo distorsiones. 

Más allá de la moderación del creci-
miento de los precios, hay que tener en 
cuenta los niveles alcanzados tras las 
fuertes subidas de los años anteriores, 
pero también que el incremento de 
los salarios está paliando los efectos 
del shock inflacionista, de forma que 
se está recuperando la fuerte pérdida 
de poder adquisitivo que se produjo 
durante los peores episodios de la 
subida de precios. De hecho, hemos 
visto cómo los salarios en Aragón han 
subido incluso algo más que el IPC, 
recuperándose así la capacidad de 
compra de los hogares aragoneses. 
No obstante, el comportamiento de 
los precios no ha sido homogéneo 
por grupos de consumo y tendemos a 
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elevado dinamismo los servicios pro-
fesionales y auxiliares, los de informa-
ción y comunicaciones o la hostelería 
y la restauración (a pesar de que se 
benefician en menor medida de la 
fuerte expansión del turismo extran-
jero que el conjunto de España por su 
menor peso en la comunidad). 

La evolución de la industria y la 
construcción está siendo positiva en 
términos absolutos y también en térmi-
nos relativos respecto al conjunto de 
España y de la Zona Euro. El buen 
comportamiento de la industria es des-
tacable dentro del contexto de atonía 
europeo, lo que hace aún más llama-
tivo el buen desempeño de las expor-
taciones de bienes, si bien, continúa 
habiendo notables divergencias entre 
las diferentes ramas del sector y buena 
parte del crecimiento del último año 
haya descansado sobre las industrias 
agroalimentaria y automovilística. 

En lo que respecta a la construcción 
y al sector inmobiliario, la recupera-
ción de las compraventas de vivien-
das parece mostrar el inicio de un 
nuevo ciclo tras los ajustes de 2023 
desde un punto de partida insoste-
nible y afectado por la subida de 
los tipos de interés. Por otra parte, 
los problemas de oferta residencial 
se están agravando y contribuyen 
decisivamente a la expansión de los 
precios. Responder a estas necesida-
des será una de las claves para los 
próximos años tanto en lo referente 
al crecimiento económico como a la 
situación social. 

Con todo lo anterior, la coyuntura de 
la economía aragonesa se puede 
calificar como moderadamente posi-
tiva, si bien, además de a las nuevas 
tendencias del sector inmobiliario, en 
los próximos meses convendrá per-
manecer atentos a las dinámicas del 
mercado de trabajo (salarios, demo-
grafía, condiciones laborales) y a la 
evolución de la inversión y la produc-
tividad (tras los esperanzadores anun-
cios de los últimos meses), sin perder 
de vista la turbulenta situación geopo-
lítica, tensiones comerciales incluidas.

mentos de consumo, como es el caso 
de los servicios de restauración y 
hostelería, parece haberse producido 
un cambio en las preferencias de los 
hogares tras la pandemia, y también 
han tenido una importante influencia 
los incrementos de los costes labora-
les, de forma que la subida de nivel 
puede ser en buena medida estructu-
ral, más allá de que el aumento de la 
oferta con el que se suele responder 
a la subida de los precios pueda sua-
vizar las tasas de crecimiento en los 
próximos trimestres. 

Por otra parte, la actividad econó-
mica de Aragón parece algo menos 
dinámica que la del conjunto de 
España en los últimos trimestres. No 
obstante, seguimos sujetos a una 
notable incertidumbre por las revisio-
nes de las series de datos y por episo-
dios anómalos como el sorprendente 
incremento de las importaciones 
de componentes de automóviles en 
2023, que apenas se ha corregido 
en el inicio de 2024. Además, tam-
bién habrá que analizar la evolución 
de la actividad per cápita, ya que 
el menor crecimiento poblacional de 
Aragón respecto a España limita la 
expansión del PIB, aunque se contra-
rreste en parte con un mejor desem-
peño de la productividad. 

La desagregación de la actividad 
por sectores ofrece información 
interesante. El peor desempeño del 
PIB respecto al conjunto de España 
proviene por una parte del sector 
agropecuario, a pesar de su parcial 
recuperación tras las fuertes caídas 
que sufrió su valor añadido en 2022 
y el primer semestre de 2023, y, por 
otra, del sector servicios. Dentro del 
sector servicios, los problemas pare-
cen concentrarse en el comercio, y en 
particular en el mayorista (ya que la 
evolución de las ventas minoristas es 
más favorable que la cifra de nego-
cios del conjunto del comercio, que 
también incluye el mayorista y las ven-
tas de automóviles), lo que también 
afectaría al transporte y la logística. 
En sentido contrario, presentan un 
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Anexos:

Evolución ventas minoristas reales 2024
(Variación interanual de enero a mayo de 2024)

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Cifra de negocios del sector servicios en 2024
 (Variación interanual media en el año 2024 hasta abril)

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Compraventa de viviendas 2024 
(Variación interanual media en el año 2024 hasta abril)

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Tasa de paro por CC.AA

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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FUENTE: Banco de España

Este informe ha sido elaborado con datos a cierre del del viernes, 12 de julio de 2024
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Agregados macroeconómicos
de la economía aragonesa

Agregados macroeconómicos de la Economía Aragonesa  
(Variación interanual)

Evolución del 
PIB
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PIB 
TOTAL Aragón 1,9 1,2 1,2 0,8 -4,4 -19,9 -6,1 -6,7 -1,1 16,5 3,6 4,5 5,2 5,2 2,9 2,5 3,4 1,8 2,6 2,2 2,4

España 2,4 2,2 1,9 1,5 -4,6 -21,7 -9,2 -9,2 -3,6 19,4 5,1 7,0 6,8 7,2 5,4 3,8 4,0 2,0 1,9 2,1 2,5

Zona 
Euro

1,8 1,6 1,8 1,2 -2,9 -14,1 -4,0 -4,0 -0,2 14,9 4,6 5,2 5,4 4,1 2,5 1,9 1,3 0,6 0,1 0,1 0,4

Fuente: Datastream (INE) e IAEST    

FUENTE: CONTABILIDAD REGIONAL DE ESPAÑA (INE)

FUENTE: Contabilidad Regional de España (INE)

Producto Interior Bruto a precios de mercado año 2000 (Millones de euros)

Aragón España

Valor Estructura Valor Estructura

Agricultura 1.109 5,52% 24.264 3,75%

Energía y minería 750 3,73% 16.490 2,55%

Industria manufacturera 4.082 20,33% 105.163 16,23%

Construcción 1.664 8,29% 59.546 9,19%

Comercio, transporte y hostelería 3.772 18,79% 140.160 21,63%

Información y comunicaciones 712 3,55% 26.063 4,02%

Servicios financieras y de seguros 800 3,99% 25.504 3,94%

Servicios inmobiliarios 844 4,21% 36.668 5,66%

Servicios profesionales y administrativos 892 4,45% 37.611 5,81%

Administración pública ; educación y sanidad 2.986 14,87% 93.974 14,51%

Actividades recreativas y otros servicios 639 3,18% 23.545 3,63%

Impuestos netos sobre los productos 1.824 9,09% 58.863 9,09%

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A 
PRECIOS DE MERCADO 20.072 100,00% 647.851 100,00%

PIB año 2000 (Aragón)
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PIB año 2000 (España)

FUENTE: Contabilidad Regional de España (INE)

Producto Interior Bruto a precios de mercado Año 2010 (Millones de euros)

Aragón España

Valor Estructura Valor Estructura

Agricultura 1.640 4,85% 26.079 2,43%

Energía y minería 1.619 4,79% 38.614 3,60%

Industria manufacturera 5.135 15,18% 122.263 11,40%

Construcción 2.880 8,51% 87.560 8,16%

Comercio, transporte y hostelería 6.127 18,11% 220.256 20,53%

Información y comunicaciones 756 2,24% 39.429 3,68%

Servicios financieras y de seguros 1.192 3,52% 41.281 3,85%

Servicios inmobiliarios 3.092 9,14% 107.047 9,98%

Servicios profesionales y administrativos 1.538 4,55% 74.092 6,91%

Administración pública, educación y sanidad 5.974 17,66% 183.532 17,11%

Actividades recreativas y otros servicios 1.125 3,33% 45.326 4,23%

Impuestos netos sobre los productos 2.751 8,13% 87.230 8,13%

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A 
PRECIOS DE MERCADO 33.829 100,00% 1.072.709 100,00%

PIB año 2010 (Aragón) PIB año 2010 (España)
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FUENTE: Contabilidad Regional de España (INE)

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO. AÑO 2022 (Avance)  
(Millones de euros)   

Aragón España

Valor Estructura Valor Estructura

Agricultura y ganadería 2.107 5,04% 31.483 2,34%

Energía y minería 1.862 4,46% 60.154 4,47%

Industria manufacturera 7.101 17,00% 153.552 11,40%

Construcción 2.051 4,91% 66.268 4,92%

Comercio, transporte y hostelería 7.966 19,07% 295.057 21,91%

Información y comunicaciones 798 1,91% 46.815 3,48%

Servicios financieras y de seguros 1.518 3,64% 52.662 3,91%

Servicios inmobiliarios 3.967 9,50% 139.835 10,39%

Servicios profesionales y administrativos 2.294 5,49% 109.491 8,13%

Administración pública ; educación y sanidad 6.974 16,70% 217.855 16,18%

Actividades recreativas y otros servicios 1.380 3,30% 52.460 3,90%

Impuestos netos sobre los productos 3.745 8,97% 120.745 8,97%

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A 
PRECIOS DE MERCADO 41.763 100,00% 1.346.377 100,00%

PIB año 2022 (Aragón) PIB año 2022 (España)
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PIB Per Cápita

Aragón España

2000 16.716 15.975
2001 17.934 17.196
2002 19.193 18.095
2003 20.282 19.013
2004 21.405 20.053
2005 22.680 21.239
2006 24.239 22.629
2007 25.855 23.776
2008 26.296 24.129
2009 24.965 23.062
2010 25.173 23.038
2011 24.819 22.761
2012 23.839 22.048
2013 24.062 21.906
2014 24.333 22.228
2015 24.889 23.230
2016 25.981 23.992
2017 27.088 24.982
2018 28.021 25.763
2019 28.732 26.441
2020 26.677 23.635
2021 (P) 28.664 25.801
2022(A) 31.051 28.162

Fuente: INE

Posición relativa de Aragón con respecto a España

Participación en la 
población nacional

Participación en el 
empleo nacional

Participación en el 
PIB nacional

Diferencia en euros PIB per 
cápita (Aragón vs. España)

2000 2,94 3,15 3,16 741

2001 2,95 3,12 3,08 738
2002 2,95 3,12 3,12 1.098
2003 2,93 3,06 3,11 1.269
2004 2,91 3,07 3,10 1.352
2005 2,90 2,99 3,09 1.441
2006 2,89 2,74 3,10 1.610
2007 2,89 3,00 3,15 2.079
2008 2,90 3,02 3,17 2.167
2009 2,90 3,04 3,14 1.903
2010 2,89 2,87 3,15 2.135
2011 2,87 2,97 3,14 2.058
2012 2,87 3,16 3,10 1.791
2013 2,86 3,01 3,14 2.156
2014 2,86 3,00 3,13 2.105
2015 2,86 3,03 3,05 1.659
2016 2,84 3,03 3,07 1.989
2017 2,83 3,01 3,07 2.106
2018 2,81 2,97 3,06 2.258
2019 2,81 2,97 3,05 2.291
2020 2,81 2,97 3,17 3.042
2021 (P) 2,81 2,93 3,12 2.863
2022 (A) 2,81 2,87 3,10 2.889



JULIO 2024 | ECONOMÍA ARAGONESA 77

Fuente: INE e IAEST

Crecimiento
de la economía aragonesa
por el lado de la demanda

Demanda interna

(Variación  
interanual)
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Consumo Privado Aragón 0,5 -1,3 2,1 1,5 -4,2 -21,2 -10,2 -8,7 -3,1 21,2 6,1 6,7 5,4 3,6 2,1 -0,1 1,8 1,7 0,7 2,2 1,9

España 0,3 -0,9 2,8 2,0 -4,1 -24,0 -11,0 -10,2 -4,6 24,9 5,1 6,5 6,6 4,9 5,3 2,1 2,5 1,7 0,5 2,4 2,5

Consumo Público Aragón 1,5 2,2 1,7 1,0 0,9 0,8 2,0 2,7 5,0 4,4 1,9 0,7 -1,3 -1,9 -0,4 1,3 1,6 3,3 3,5 7,9 4,2

España 2,5 2,1 1,6 1,4 2,1 2,7 4,0 5,4 5,0 4,5 3,2 0,9 0,0 -1,7 -0,6 1,6 1,8 4,4 4,7 4,1 3,4

F.B.C.F Bienes de 
equipo Aragón 6,2 -5,0 -1,1 -4,7 -6,2 -36,9 -4,9 2,8 -1,0 44,9 -8,1 -14,0 1,8 5,9 9,3 -1,8 0,9 3,0 4,7 0,9 -1,6

España 8,6 -2,9 2,5 0,5 -7,9 -33,2 -7,1 -2,3 1,1 38,8 -4,6 -7,2 3,9 0,8 4,9 -2,0 -4,2 -1,8 -1,9 1,9 -1,8

F.B.C.F Construcción Aragón 7,9 7,4 4,8 4,7 1,0 -21,6 -3,7 -6,7 -9,2 14,7 -5,5 -3,7 -1,4 3,0 3,8 -0,4 2,5 2,4 -0,1 0,5 8,3

España 9,9 8,7 6,5 4,0 -0,2 -19,4 -7,7 -9,6 -8,2 12,3 -2,0 1,7 1,1 4,3 3,7 1,2 3,1 3,5 1,1 1,6 3,3

% Variación interanual

Indicadores de la Demanda FUENTE UNIDAD FECHA DATO ARAGÓN ESPAÑA

Consumo

Producción de bienes de consumo (*) INE/IAEST Indice abr-24 117,2 13,1 2,8

Importación de bienes de consumo 
duradero

Mº de Industria, 
Comercio y 

Turismo
Mill. de euros ene-abr24 230,6 7,7 3,7

Matriculación de turismos DGT/IAEST Turismos ene-may 2024 8.820 4,8 8,0

Ventas minoristas (ICM) (**) INE / IAEST Indice deflactado abr-24 99,9 -0,1 0,3

Inversión 

Producción de bienes de equipo (*) INE / IAEST Indice abr-24 116,6 3,8 3,4

Importación de bienes de equipo
Mº de Industria, 

Comercio y 
Turismo

Mill. de euros ene-abr24 1.894,1 -11,5 4,4

Matriculaciones vehículos de carga DGT/IAEST Vehículos ene-may 2024 2.139 9,7 30,0

Venta de viviendas INE Nº Transacciones ene-abr 24 5.579 10,7 0,6

(*) IPI. Base 2015. Nacional corregidos de efectos estacionales y de calendario.  
(**) Base 2015. Índice corregidos de efectos estacionales y de calendario y precios constantes. 

INDICADORES ECONÓMICOS >
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Demanda externa

Variación interanual acumulada 
(%)

1T 
19

2T 
19

3T 
19

4T 
19

1T 
20

2T 
20

3T 
20

4T 
20

1T 
21

2T 
21

3T 
21

4T 
21

1T 
22

2T 
22

3T 
22

4T 
22

1T 
23

2T 
23

3T 
23

4T 
23

1T 
24

Exportaciones de bienes y servicios Aragón 7,3 3,9 5,0 3,8 -0,2 -39,9 -6,1 -5,8 -2,4 43,8 0,1 1,2 7,7 17,4 13,5 4,0 4,9 0,7 10,0 13,2 7,1

España 2,2 5,0 1,5 0,2 -8,6 -38,2 -18,5 -14,4 -6,9 39,6 15,0 14,6 18,0 21,9 12,9 8,7 9,6 0,0 -1,0 1,1 -0,2

Importaciones de bienes y servicios Aragón -4,5 -8,1 5,7 -1,6 6,0 -41,9 -2,6 0,7 -8,5 85,8 -2,6 -7,2 -0,1 -11,4 -3,1 3,2 33,9 31,6 34,5 27,8 -2,5

España 1,2 0,2 3,4 0,3 -5,0 -31,9 -15,4 -7,7 -1,0 41,3 13,9 12,7 12,2 9,8 6,5 0,1 2,4 -0,2 -2,4 1,6 -0,7

Evolución del sector exterior

% Variación interanual

Fuente Unidad Fecha Dato Aragón España

Exportaciones de bienes Mº de Industria, Comercio y Turismo Mill. de euros ene-abr 24 5.701 7,0 -3,5

Alimentación, bebidas y tabaco Mº de Industria, Comercio y Turismo Mill. de euros ene-abr24 411 12,6 7,4

Productos energéticos Mº de Industria, Comercio y Turismo Mill. de euros ene-abr24 4 -19,7 -18,8

Materias primas Mº de Industria, Comercio y Turismo Mill. de euros ene-abr24 120 8,3 -4,3

Semimanufacturas Mº de Industria, Comercio y Turismo Mill. de euros ene-abr24 832 -4,0 -14,3

Bienes de equipo Mº de Industria, Comercio y Turismo Mill. de euros ene-abr24 1.675 -11,0 2,1

Sector automóvil Mº de Industria, Comercio y Turismo Mill. de euros ene-abr24 1.292 24,3 4,8

Bienes de consumo duradero Mº de Industria, Comercio y Turismo Mill. de euros ene-abr24 248 4,3 -3,8

Manufacturas de consumo Mº de Industria, Comercio y Turismo Mill. de euros ene-abr24 1.104 -1,2 -0,2

Otras mercancías Mº de Industria, Comercio y Turismo Mill. de euros ene-abr24 14 -29,9 3,3

Importaciones de bienes Mº de Industria, Comercio y Turismo Mill. de euros ene-abr24 5.701 -7,9 -2,0

Alimentación, bebidas y tabaco Mº de Industria, Comercio y Turismo Mill. de euros ene-abr24 411 5,1 0,2

Productos energéticos Mº de Industria, Comercio y Turismo Mill. de euros ene-abr24 4 94,7 -11,8

Materias primas Mº de Industria, Comercio y Turismo Mill. de euros ene-abr24 120 6,5 -5,8

Semimanufacturas Mº de Industria, Comercio y Turismo Mill. de euros ene-abr24 832 -0,1 -3,9

Bienes de equipo Mº de Industria, Comercio y Turismo Mill. de euros ene-abr24 1.675 -11,5 4,4

Sector automóvil Mº de Industria, Comercio y Turismo Mill. de euros ene-abr24 1.292 -17,6 1,2

Bienes de consumo duradero Mº de Industria, Comercio y Turismo Mill. de euros ene-abr24 248 7,7 3,7

Manufacturas de consumo Mº de Industria, Comercio y Turismo Mill. de euros ene-abr24 1.104 -3,9 0,2

Otras mercancías Mº de Industria, Comercio y Turismo Mill. de euros ene-abr24 14 11,1 -25,2

Fuente: INE e IAEST

FUENTE Datacomex
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FUENTE:  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Evolución de la balanza comercial en Aragón
(Cifras en millones de euros)

Exportaciones 
y expediciones

(Mill. euros)

Importaciones e 
introducciones

(Mill. euros) Saldo
Tasa  

cobertura %

1991 2.012 1.274 738 157,9%

1992 2.142 1.662 480 128,9%

1993 2.578 2.184 394 118,0%

1994 3.542 2.923 618 121,1%

1995 4.214 3.396 818 124,1%

1996 4.358 3.523 835 123,7%

1997 4.881 3.965 916 123,1%

1998 5.021 4.349 672 115,5%

1999 4.815 4.846 -31 99,4%

2000 5.044 5.107 -64 98,8%

2001 5.441 5.288 153 102,9%

2002 5.565 5.331 234 104,4%

2003 6.868 6.067 801 113,2%

2004 7.031 6.575 456 106,9%

2005 7.118 7.093 25 100,4%

2006 7.424 8.214 -790 90,4%

2007 8.753 9.048 -294 96,7%

2008 8.483 8.054 429 105,3%

2009 7.100 6.136 964 115,7%

2010 8.435 7.090 1.345 119,0%

2011 9.209 7.988 1.220 115,3%

2012 8.792 6.824 1.968 128,8%

2013 8.867 6.966 1.901 127,3%

2014 9.382 8.553 829 109,7%

2015 10.571 10.271 300 102,9%

2016 10.895 10.407 488 104,7%

2017 11.801 10.910 891 108,2%

2018 12.656 11.898 758 106,4%

2019 13.371 11.513 1.858 116,1%

2020 13.390 10.468 2.922 127,9%

2021 14.425 12.226 2.199 118,0%

2022 16.423 14.717 1.706 111,6%

2023 17.625 18.575 -951 94,9%

INDICADORES ECONÓMICOS >
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Crecimiento
de la economía aragonesa
por el lado de la oferta

% Variación interanual

Indicadores de la Oferta Fuente Unidad Fecha Dato Aragón España

Industria

Cifra de negocios de la industria IAEST/INE Indice mar-24 112,2 -14,6 -12,2

Índice de Producción Industrial (*) IAEST/INE Indice abr-24 107,2 0,3 2,5

Construcción

Licitación Oficial (Admón. Públicas)
Mº de Transportes, 

Movilidad y 
Agenda Urbana

Millones de euros ene-mar 2024 236 58,2 19,7

Visados dirección de obra
Mº de Transportes, 

Movilidad y 
Agenda Urbana

Viviendas ene-mar 2024 879 115,4 -11,3

Certificaciones de fin de obra
Mº de Transportes, 

Movilidad y 
Agenda Urbana

Viviendas ene-mar 2024 229 9,1 -13,9

Servicios

Cifra de negocios de servicios (IASS) (*) IAEST/INE Indice mar-24 114,8 -8,0 -0,5

Tráfico Aéreo de Pasajeros AENA Personas ene-may 2024 262.279 -3,1 11,4

Tráfico Aéreo de Mercancías AENA Miles de TN ene-may 2024 65.646 35,3 18,4

Tráfico Carretera de Mercancías
Mº de Transportes, 

Movilidad y 
Agenda Urbana

Miles de TN
ene-mar 2024 27.941 -3,8 -5,6

Pernoctaciones est. Hoteleros INE Pernoctaciones ene-abr 2024 1.715.892 -0,5 7,1

 - Españoles INE Pernoctaciones ene-abr 2024 1.392.688 -3,1 -1,1

 - Extranjeros INE Pernoctaciones ene-abr 2024 323.202 12,4 12,2

(*) Serie original. Variación interanual de la media en lo que va de año.
(**) Serie corregida de efectos estacionales y de calendario. Variación interanual de la media en lo que va de año. 

Fuente: INE e IAEST

Oferta

(Variación  
interanual)
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V.A.B Agrario Aragón -2,5 -6,5 -4,0 -7,8 -4,4 3,2 1,7 7,3 9,9 6,2 7,0 -2,2 -12,2 -21,4 -27,6 -19,1 -7,5 -2,8 1,6 0,0 0,1

España -2,4 -7,4 -4,2 -9,2 -5,5 3,1 1,2 5,9 8,6 4,4 6,1 -2,1 -12,2 -20,7 -26,9 -19,3 -7,1 -2,1 1,7 0,5 1,0

V.A.B Industria manufacturera Aragón -0,4 0,2 3,2 0,6 -5,2 -34,7 -5,0 -4,0 5,3 42,4 2,1 2,5 4,8 8,3 4,1 3,7 8,5 1,9 7,2 6,2 5,4

España -0,7 0,0 1,5 1,1 -11,0 -32,9 -9,8 -6,6 4,5 41,5 7,6 6,2 6,5 6,0 3,1 2,4 5,0 2,1 2,9 3,0 3,4

V.A.B Construcción Aragón 4,2 3,4 -0,5 -1,3 -9,7 -30,9 -9,5 -12,9 -7,1 16,5 -6,5 -1,4 -1,2 3,0 1,8 -0,5 0,8 0,9 1,7 3,1 6,7

España 5,9 6,0 3,7 1,8 -6,4 -28,1 -10,7 -13,0 -8,8 15,7 -6,2 -1,1 0,5 4,8 4,7 2,7 3,9 2,1 1,1 2,0 3,3

V.A.B Servicios Aragón 2,8 1,8 1,4 1,8 -4,0 -18,8 -7,3 -8,5 -3,0 16,7 5,8 8,1 8,1 7,4 5,4 4,4 3,8 2,5 2,0 1,6 1,6

España 2,8 2,5 2,1 2,0 -3,5 -21,2 -9,9 -10,2 -5,0 18,9 6,8 9,0 9,0 9,5 7,6 5,9 4,9 2,9 2,7 2,4 2,6
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Mercado de trabajo

% Variación interanual

Indicadores Mercado Trabajo Fuente Unidad Fecha Dato Aragón España

Industria

Población Activa I.N.E Miles de personas I TRIM24 670,4 0,5 1,7

Población Ocupada I.N.E Miles de personas I TRIM24 616,5 2,0 3,0

Población Parada I.N.E Miles de personas I TRIM24 53,9 -13,5 -6,5

Tasa de Paro Encuestado I.N.E Porcentaje I TRIM24 8,0% -1,1 -1,3

 . Paro masculino I.N.E Porcentaje I TRIM24 6,0% -0,9 -0,7

 . Paro femenino I.N.E Porcentaje I TRIM24 10,4% -1,7 -1,5

Paro Registrado IAEST Miles de personas may-24 51,2 -6,7 -4,8

Afiliados a la Seguridad Social IAEST Miles de personas may-24 622,6 2,1 2,4

Evolución de la ocupación*

Aragón España

Nº (miles) Var. Int % Nº (miles) Var. Int %

1990 418,4 4,23 12.578,8 2,61
1991 412,2 -1,47 12.609,4 0,24
1992 407,8 -1,07 12.351,2 -2,05
1993 390,2 -4,33 11.837,5 -4,16
1994 389,1 -0,28 11.742,7 -0,80
1995 396,0 1,78 12.041,6 2,54
1996 405,6 2,43 12.396,1 2,94
1997 418,4 3,16 12.764,6 2,97
1998 432,3 3,32 13.204,9 3,50
1999 440,3 1,85 13.817,4 4,64
2000 460,0 4,47 14.473,7 4,75
2001 488,8 0,45 15.945,6 3,75
2002 496,4 1,55 16.257,6 1,96
2003 516,2 3,99 16.694,6 2,69
2004 540,8 4,77 17.116,6 2,53
2005 568,5 5,12 18.973,3 10,85
2006 577,3 1,55 19.747,7 4,08
2007 610,8 5,80 20.357,5 3,09
2008 625,6 2,43 20.469,7 0,55
2009 584,1 -6,63 19.106,8 -6,66
2010 562,9 -3,63 18.724,5 -2,00
2011 550,4 -2,22 18.421,4 -1,62
2012 546,3 -0,74 17.632,7 -4,28
2013 515,7 -5,84 17.135,2 -1,18
2014 526,5 2,10 17.569,1 2,53
2015 548,3 4,14 18.094,2 2,99
2016 560,8 2,29 18.508,1 2,29
2017 565,9 2,20 18.824,9 2,60
2018 573,8 1,40 19.327,7 2,67
2019 587,6 2,39 19.779,3 2,34
2020 569,9 -3,01 19.202,4 -2,92
1 T 2021 566,4 -2,71 19.206,8 -2,41
Agricultura 33,9 11,15 797,9 1,67
Industria 119,0 -4,26 2.642,2 -4,59
Construcción 33,4 -9,73 1.261,8 -1,25
Servicios 380,1 -2,64 14.504,9 -2,32
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Evolución de la ocupación*

Aragón España

Nº (miles) Var. Int % Nº (miles) Var. Int %

2 T 2021 574,1 2,1% 19.671,7 5,7%
Agricultura 34,6 11,6% 811,1 6,2%
Industria 110,6 -8,8% 2.665,1 0,9%
Construcción 43,1 25,7% 1.324,8 13,3%
Servicios 385,8 2,7% 14.870,6 6,0%
3 T 2021 589,1 3,9% 20.031,0 4,5%
Agricultura 34,7 13,0% 761,5 4,2%
Industria 113,5 -6,0% 2.728,1 1,5%
Construcción 43,1 21,1% 1.293,6 3,5%
Servicios 397,8 4,7% 15.247,8 5,1%
4 T 2021 589,0 3,7 20.184,9 4,3
Agricultura 32,1 -9,8 840,1 7,4
Industria 111,9 -6,9 2.765,2 2,7
Construcción 44,9 22,3 1.285,9 0,4
Servicios 400,1 6,6 15.293,7 4,8
1 T 2022 583,4 3,0 20.084,7 4,6
Agricultura 32,7 -3,5 827,7 3,7
Industria 110,0 -7,6 2.697,1 2,1
Construcción 41,3 23,7 1.316,3 4,3
Servicios 399,4 5,1 15.243,6 5,1
2 T 2022 587,4 2,3 20.468,0 4,0
Agricultura 34,2 -1,2 789,3 -2,7
Industria 105,0 -5,1 2.776,6 4,2
Construcción 40,9 -5,1 1.338,2 1,0
Servicios 407,3 5,6 15.563,9 4,7
3 T 2022 584,0 -0,9 20.545,7 2,6
Agricultura 33,9 -2,3 729,0 -4,3
Industria 111,9 -1,4 2.809,8 3,0
Construcción 36,6 -15,1 1.328,8 2,7
Servicios 401,7 1,0 15.678,2 2,8
4 T 2022 584,0 -0,8 20.463,9 1,4
Agricultura 31,6 -1,6 753,2 -10,3
Industria 112,8 0,8 2.801,8 1,3
Construcción 32,7 -27,2 1.300,8 1,2
Servicios 406,8 1,7 15.608,0 2,1
1 T 2023 591,2 1,3 20.452,8 1,8
Agricultura 32,1 -1,8 748,2 -9,6
Industria 118,4 7,6 2.790,6 3,5
Construcción 33,4 -19,1 1.298,1 -1,4
Servicios 407,4 2,0 15.615,9 2,4
2 T 2023 594,6 1,2 21.056,7 2,9
Agricultura 29,3 -14,3 749,7 -5,0
Industria 113,5 8,1 2.726,1 -1,8
Construcción 30,3 -25,9 1.359,0 1,6
Servicios 421,4 3,5 16.221,9 4,2
3 T 2023 596,6 2,2 21.265,9 3,5
Agricultura 34,2 0,9 701,9 -3,7
Industria 122,2 9,2 2.824,9 0,5
Construcción 31,9 -12,8 1.378,5 3,7
Servicios 408,3 1,6 16.360,6 4,4
4 T 2023 608,8 4,2 21.246,9 3,8
Agricultura 34,9 10,4 770,7 2,3
Industria 125,0 10,8 2.829,8 1,0
Construcción 32,2 -1,5 1.409,1 8,3
Servicios 416,8 2,5 16.237,2 4,0
1 T 2024 616,5 2,0 21.250,0 3,0
Agricultura 34,0 1,2 765,8 -1,2
Industria 121,6 -0,9 2.825,8 0,7
Construcción 39,3 10,7 1.417,6 6,1
Servicios 421,7 2,2 16.240,8 3,3
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Evolución del paro estimado*

Aragón España

Nº (miles) Tasa paro (%) Nº (miles) Tasa paro (%)

1990 43,8 9,6 2.441,2 16,3
1991 47,0 13,8 2.456,3 16,3
1992 56,2 12,1 2.788,6 18,4
1993 77,9 16,6 3.481,3 22,7
1994 86,1 18,1 3.738,2 24,2
1995 78,7 16,7 3.583,5 22,9
1996 72,3 15,1 3.540,1 22,2
1997 68,2 14,0 3.356,4 20,8
1998 55,5 11,4 3.060,3 18,8
1999 43,6 9,0 2.605,5 15,9
2000 35,9 7,2 2.370,4 14,1
2001 23,8 4,8 1.869,1 10,5
2002 35,8 6,5 2.232,4 11,6
2003 36,9 6,5 2.276,7 11,4
2004 32,5 5,6 2.176,9 10,5
2005 35,4 5,8 1.860,3 8,7
2006 31,5 5,0 1.819,4 8,3
2007 34,1 5,1 1.942,0 8,6
2008 66,0 9,7 3.206,8 13,8
2009 90,9 13,6 4.335,0 18,7
2010 107,2 16,3 4.702,2 20,1
2011 111,7 16,8 5.287,3 22,6
2012 126,1 18,7 6.021,0 25,8
2013 133,7 20,6 5.935,6 25,7
2014 120,7 18,7 5.457,7 23,7
2015 93,7 14,6 4.779,5 20,9
2016 87,8 13,5 4.237,8 18,6
2017 72,6 11,4 3.766,7 16,6
1 T 2018 73,5 11,6 3.796,1 16,7
2 T 2018 63,9 10,0 3.490,1 15,3
3 T 2018 63,6 9,9 3.326,0 14,6
4 T 2018 72,1 11,1 3.304,3 14,5
1 T 2019 67,8 10,5 3.354,2 14,7
2 T 2019 65,1 10,0 3.230,6 14,0
3 T 2019 63,9 9,7 3.214,4 13,9
4 T 2019 65,2 9,9 3.191,9 13,8
1 T 2020 69,3 10,6 3.313,0 14,4
2 T 2020 75,0 11,8 3.368,0 15,3
3 T 2020 76,6 11,9 3.722,9 16,3
4 T 2020 81,1 12,5 3.719,8 16,1
1 T 2021 78,0 12,1 3.653,9 16,0
2 T 2021 69,0 10,7 3.543,8 15,3
3 T 2021 56,8 8,8 3.416,7 14,6
4 T 2021 58,4 9,0 3.103,8 13,3
1 T 2022 65,8 10,1 3.174,7 13,7
2 T 2022 57,8 9,0 2.919,4 12,5
3 T 2022 58,3 9,1 2.980,2 12,7
4 T 2022 60,7 9,4 3.024,0 12,9
1 T 2023 58,0 8,9 3.127,8 13,3
2 T 2023 55,9 8,6 2.762,5 11,6
3 T 2023 50,3 7,8 2.855,2 11,8
4T 2023 51,8 7,9 2.830,6 11,8
1T 2024 53,9 8,4 2.977,9 12,3

FUENTE: INE
* El valor anual corresponde con la media del año.
** A partir de 2005 datos elaborados con nueva metodología EPA.
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FUENTE: INE
IPC Base 2006 hasta diciembre 2006. A partir de enero 2012 cambio a IPC base 2011.
A partir de enero 2016 cambio a IPC Base 2016. 

Indicadores de precios

% Variación interanual

Fuente Unidad Fecha Dato Aragón España

Industria
I.P.C IAEST Indice may-24 115,7 3,6 3,6
I.P.C Subyacente IAEST Indice may-24 114,5 3,0 3,0
Coste Laboral por trabajador IAEST Euros I TRIM24 2.865,0 5,8 3,9
Precio m² Vivienda Libre Mº de Transportes, 

Movilidad y 
Agenda Urbana

Euros/m² I TRIM24 1.345,1 5,6 4,3

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL 
CONSUMO
El dato anual corresponde al mes de diciembre de 
dicho año 

Aragón España

Var. Int % Var. Int %

2003 2,9 3,4
2004 3,5 3,7
2005 3,8 3,8
2006 3,7 3,5
2007 2,8 2,8
2008 1,6 1,4
2009 0,8 0,8
2010 2,9 3,0
2011 2,4 2,4
2012 2,7 2,9
2013 0,2 0,3
2014 -1,2 -1,0
2015 -0,1 0,0
2016 1,6 1,6
2017 0,9 1,1
2018 1,2 1,2
enero 2019 1,0 1,0
febrero 2019 1,0 1,1
marzo 2019 1,2 1,3
abril 2019 1,6 1,5
mayo 2019 0,8 0,8
junio 2019 0,4 0,4
julio 2019 0,5 0,5
agosto 2019 0,4 0,3
septiembre 2019 0,1 0,1
octubre 2019 0,1 0,1
noviembre 2019 0,3 0,4
diciembre 2019 0,8 0,8
enero 2020 1,0 1,1
febrero 2020 0,6 0,7
marzo 2020 -0,2 0,0
abril 2020 -1,2 -0,7
mayo 2020 -1,3 -0,9
junio 2020 -0,6 -0,3
julio 2020 -0,7 -0,6
agosto 2020 -0,7 -0,5
septiembre 2020 -0,5 -0,4
octubre 2020 -0,8 -0,8
noviembre 2020 -0,8 -0,8
diciembre 2020 -0,6 -0,5

Aragón España

Var. Int % Var. Int %

enero 2021 0,5 0,5
febrero 2021 -0,1 0,0
marzo 2021 1,6 1,3
abril 2021 2,6 2,2
mayo 2021 3,2 2,7
junio 2021 3,2 2,7
julio 2021 3,2 2,9
agosto 2021 3,7 3,3
septiembre 2021 4,4 4,0
oct-21 5,80 5,4
nov-21 6,10 5,5
dic-21 7,2 6,5
ene-22 6,6 6,1
feb-22 8,5 7,6
mar-22 10,7 9,8
abr-22 9,4 8,3
may-22 9,3 8,7
jun-22 11,0 10,2
jul-22 11,4 10,8
ago-22 11,1 10,5
sept-22 9,4 8,9
oct-22 7,7 7,3
nov-22 7,0 6,8
dic-22 5,9 5,7
ene-23 5,8 5,9
feb-23 5,9 6,0
mar-23 2,7 3,3
abr-23 3,3 4,1
may-23 2,6 3,2
jun-23 1,1 1,9
jul-23 1,8 2,3
ago-23 2,1 2,6
sept-23 2,9 3,5
oct-23 2,5 3,5
nov-23 2,7 3,2
dic-23 2,5 3,1
ene-24 3,1 3,4
feb-24 2,7 2,8
mar-24 3,2 3,2
abr-24 3,3 3,3
may-24 3,6 3,6
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Sistema financiero

% Variación interanual

Fuente Unidad Fecha Dato Aragón España

Importe hipotecas viviendas I.N.E Millones EUR abr-24 123 6,8 22,1

Depósitos (OSR) B. de España Mill EUR (Saldo) I TRIM 24 36.295 -1,0 2,9

Créditos (OSR) B. de España Mill EUR (Saldo) I TRIM 24 29.026 -6,6 -2,7

Deuda/PIB B. de España Porcentaje I TRIM 24 19,7 -1,6 -1,1

Créditos y depósitos  
(otros sectores residentes). Aragón 
Total entidades (cifras en millones de euros)

Créditos Var. 
Anual

Depósi-
tos

Var. 
Anual

Cre / 
dep

1997 9.004 10,9 12.548 -0,1 71,8%
1998 9.947 10,5 12.799 2,0 77,7%
1999 11.367 14,3 13.919 8,8 81,7%
2000 13.525 19,0 15.223 9,4 88,8%
2001 15.199 12,4 17.299 13,6 87,9%
2002 17.807 17,2 18.805 8,7 94,7%
2003 20.867 17,2 20.869 11,0 100,0%
2004 24.708 18,4 22.491 7,8 109,9%
2005 31.648 28,1 21.631 -3,8 146,3%
2006 38.819 22,7 26.025 20,3 149,2%
2007 44.988 15,9 28.625 10,0 157,2%
2008 47.965 6,6 32.277 12,8 148,6%
2009 46.850 -2,3 33.474 3,7 140,0%
2010 46.841 0,0 35.092 4,8 133,5%
2011 44.448 -5,1 34.022 -3,0 130,6%
2012 40.245 -9,5 33.232 -2,3 121,1%
2013 36.239 -10,0 35.057 5,5 103,4%
2014 33.669 -7,1 33.994 -3,0 99,0%
2015 32.390 -3,8 33.225 -2,3 97,5%
2016 31.212 -3,6 31.756 -4,4 98,3%
2017 31.919 2,3 35.314 11,2 90,4%
I TRIM 18 31.466 1,3 33.947 7,6 92,7%
II TRIM 18 31.672 -0,4 34.772 8,0 91,1%
III TRIM 18 31.561 -1,3 34.515 5,0 91,4%
IV TRIM 18 32.158 0,8 34.295 -2,9 93,8%
I TRIM 19 31.708 0,8 34.130 0,5 92,9%
II TRIM 19 31.710 0,1 34.475 -0,9 92,0%
III TRIM 19 30.825 -2,3 33.852 -1,9 91,1%
IV TRIM 19 30.645 -4,7 34.739 1,3 88,2%
I TRIM 20 30.732 -3,1 34.455 1,0 89,2%
II TRIM 20 32.483 2,4 37.309 8,2 87,1%
III TRIM 20 32.042 3,9 36.939 9,1 86,7%
IV TRIM 20 32.260 5,3 37.441 7,8 86,2%

Créditos Var. 
Anual

Depósi-
tos

Var. 
Anual

Cre / 
dep

I TRIM 21 32.211 4,8 36.922 7,2 87,2%
II TRIM 21 32.105 -1,2 37.019 -0,8 86,7%
III TRIM 21 31.693 -1,1 37.483 1,5 84,6%
IV TRIM 21 31.953 -1,0 37.903 1,2 84,3%
I TRIM 22 32.340 0,4 38.903 5,4 83,1%
II TRIM 22 33.017 2,8 39.061 5,5 84,5%
III TRIM 22 32.285 1,9 38.511 2,7 83,8%
IV TRIM 22 32.000 0,1 38.754 2,2 82,6%
I TRIM 23 31.090 -3,9 36.648 -5,8 84,8%
II TRIM 23 30.486 -7,7 36.323 -7,0 83,9%
III TRIM 23 29.431 -8,8 35.947 -6,7 81,9%
IV TRIM 23 29.074 -9,1 36.731 -5,2 79,2%
I TRIM 24 29.026 -6,6 36.295 -1,0 80,0%

FUENTE: Banco de España y elaboración propia
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Población

Población residente a 1 de enero

Zaragoza Huesca Teruel Aragón España

Año %Var %Var %Var %Var %Var

1970 760.186 222.238 170.284 1.152.708 33.823.918 11,40

Censo 1981 838.588 10,34 214.907 -3,33 153.457 -9,88 1.196.952 3,83 37.682.355 4,89

Censo 1991 837.327 -0,69 207.810 -1,38 143.060 -3,46 1.188.817 -1,04 38.872.268 3,49

Censo 2001 861.855 1,63 206.502 0,52 135.858 -0,45 1.204.215 1,20 40.847.371 0,86

2002 867.475 0,65 206.712 0,10 135.730 -0,09 1.209.917 0,47 41.035.271 0,46

2003 878.627 1,29 209.449 1,32 137.487 1,29 1.225.563 1,29 41.827.836 1,93

2004 887.658 1,03 211.743 1,10 138.393 0,66 1.237.793 1,00 42.547.454 1,72

2005 900.698 1,47 214.552 1,33 139.827 1,04 1.255.078 1,40 43.296.335 1,76

2006 915.041 1,59 217.247 1,26 141.281 1,04 1.273.568 1,47 44.009.969 1,65

2007 930.533 1,69 220.090 1,31 143.622 1,66 1.294.246 1,62 44.784.659 1,76

2008 955.315 2,66 224.407 1,96 145.704 1,45 1.325.426 2,41 45.668.938 1,97

2009 969.877 1,52 226.769 1,05 146.132 0,29 1.342.778 1,31 46.239.271 1,25

2010 972.282 0,25 226.790 0,01 145.112 -0,70 1.344.184 0,10 46.486.621 0,53

Censo 2011 975.385 0,32 225.962 -0,37 143.162 -1,34 1.344.509 0,02 46.815.916 0,71

2012 975.050 -0,03 225.821 -0,06 142.918 -0,17 1.343.790 -0,05 46.818.216 0,00

2013 972.508 -0,26 224.688 -0,50 141.113 -1,26 1.338.308 -0,41 46.727.890 -0,19

2014 968.552 -0,41 223.358 -0,59 139.390 -1,22 1.331.301 -0,52 46.512.199 -0,46

2015 966.605 -0,20 222.084 -0,57 137.715 -1,20 1.326.403 -0,37 46.449.565 -0,13

2016 961.941 -0,48 220.588 -0,67 136.043 -1,21 1.318.571 -0,59 46.440.099 -0,02

2017 961.498 -0,05 219.669 -0,42 134.872 -0,86 1.316.040 -0,19 46.527.039 0,19

2018 960.111 -0,14 219.174 -0,23 133.850 -0,76 1.313.135 -0,22 46.658.447 0,28

2019 968.049 0,83 219.239 0,03 133.298 -0,41 1.320.586 0,57 46.937.060 0,60

2020 976.427 0,87 220.607 0,62 133.300 0,00 1.330.333 0,74 47.332.614 0,84

2021 976.476 0,01 221.479 0,40 133.325 0,02 1.331.280 0,07 47.394.223 0,13

2022 958.834 -1,81 222.236 0,34 133.090 -0,18 1.314.159 -1,29 47.432.893 0,08

2023 962.782 0,41 223.669 0,64 133.079 -0,01 1.319.530 0,41 47.795.625 0,76

Proyecciones de población 2024-2039        
 

Año Zaragoza Huesca Teruel Aragón España

2024 985.245 228.642 135.485 1.349.372 48.610.458

2039 1.057.518 250.902 144.904 1.453.324 53.747.905

Variación absoluta 2023-2037 72.273 22.260 9.419 103.952 5.137.447

Variación relativa (%) 7,3% 9,7% 7,0% 7,7% 10,6%

FUENTE: Cifras de Población (INE)
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¿CÓMO MEJORAR LAS PERSPECTIVAS LABORALES DE >
LOS JÓVENES EN ESPAÑA?

¿Cómo mejorar las 
perspectivas laborales de  
los jóvenes en España?

Aida Caldera Sánchez

Adolfo Rodríguez Vargas

Jefa de División, Departamento de Economía, OCDE

Economista, Departmento de Economía, OCDE

Los jóvenes en España han afrontado desde hace décadas una difícil in-
serción en el mercado laboral, con altas tasas de desempleo y frecuente 
precariedad en el empleo. Las perspectivas laborales de los jóvenes pue-
den mejorarse reforzando el asesoramiento profesional de los jóvenes y for-
taleciendo la conexión entre el sistema educativo y el mercado laboral. Un 
servicio público de empleo bien financiado y mejor conectado con orga-
nizaciones y empresas locales también es clave para mejorar la inserción 
laboral de los jóvenes. Impulsar el bajo nivel de emprendimiento entre los 
jóvenes a través de políticas de apoyo adicionales que ayuden a mejorar 
la formación de los jóvenes sobre cómo iniciar un negocio y que faciliten 
su acceso a la financiación también ayudaría a mejorar las perspectivas 
laborales de los jóvenes.

Resumen

Mercado laboral, jóvenes, educación, formación profesional, políticas del 
mercado laboral

Palabras Clave

Este artículo ha sido publicado en la Revista “Cuadernos del Mercado de Tra-
bajo” del SEPE. A los autores y al Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
agradecemos la deferencia de compartir este contenido con la Revista Economía 
Aragonesa.
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1. ¿Cómo son las 
perspectivas de los 
jóvenes en el mercado 
laboral en España? 

Uno de los rasgos distintivos del mer-
cado laboral español es su elevada 
y persistente tasa de desempleo, 
incluido entre los jóvenes. Los jóvenes 
españoles llevan décadas sufriendo 
una tasa de desempleo considerable-
mente más alta que el promedio de 
la OCDE (Gráfico 1, panel A), que 
llega a ser muy superior en etapas 
recesivas. Por ejemplo, el desempleo 
de los jóvenes menores de 25 años 
superó el 55% tras la crisis financiera 
mundial de 2007-2008. Antes de 
la pandemia, en 2019, después de 
cinco años de expansión económica 
la tasa de desempleo de los jóvenes 
menores de 25 años todavía supe-
raba el 30%, el doble que en la zona 
euro. Durante la pandemia, el desem-
pleo entre los jóvenes aumentó más 
de 10 puntos porcentuales en solo 
cuatro meses, y aunque al tercer tri-
mestre de 2023 el desempleo juvenil 
se ubicaba a niveles similares a antes 
de la pandemia (28%), seguía siendo 
casi tres veces mayor que el prome-
dio de la OCDE de 10.4%. 

Sin embargo, la cifra de des-
empleo por sí sola no mues-
tra plenamente la magnitud 
de los desafíos a los que se 
enfrentan los jóvenes en el 
mercado laboral. Las tasas de 
actividad y empleo de los jóvenes 
también son bajas en comparación 
internacional y están estancadas. La 
tasa de actividad entre los jóvenes 
españoles menores de 25 años se 
ha mantenido por debajo de 35% 
desde el cuarto trimestre de 2015, 
en comparación con el promedio de 

47.5% para la OCDE en el mismo 
período. Su tasa de ocupación no ha 
superado el 25% desde 2010, mien-
tras que para la OCDE el promedio 
ha sido de cerca de 40%. Asimismo, 
el desempleo de larga duración, alto 
en general, también está muy por 
encima del promedio de la OCDE 
entre los jóvenes(Gráfico 1, panel 
B), y la incidencia de trabajadores 
jóvenes marginalmente vinculados al 
mercado laboral es también una de 
las más altas de la OCDE (Gráfico 
1, panel C). Cerca del 30% de los 
jóvenes desempleados que buscan su 
primer empleo llevan dos años o más 
buscando (INE, 2022[1]), y un tercio 
de los jóvenes españoles que buscan 
trabajo no cree que lo vaya a conse-
guir (INJUVE, 2021[2]). 

La calidad de los puestos de trabajo 
disponibles para muchos jóvenes 
es además deficiente. Abundan los 
puestos de trabajo temporales y a 
tiempo parcial, y en comparación 
con otros grupos de edad y países, la 
remuneración y las condiciones labo-
rales son peores. En 2022 el porcen-
taje de trabajadores que trabajo a 
tiempo parcial de forma involuntaria 
fue 40%, uno de los más altos de la 
OCDE. Después de la reforma laboral 
de 2021, el numero de contratos tem-
porales ha caído significativamente, 
mientras que el numero de contratos 
fijos ha aumentado. Los contratos de 
muy corta duración, especialmente 
para los jóvenes y las mujeres, han 
caído. Aun así, el 46.9% de los 
menores de 25 años empleados al 
tercer trimestre de 2023 tenían un 
contrato temporal. Las personas más 
jóvenes también son más propensas 
a aceptar horarios no estándar, como 
trabajar por las noches y los domin-
gos. 
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Gráfico 1. Los jóvenes españoles afrontan una difícil situación en el mercado laboral

NOTA: B. El desempleo de larga duración corresponde al porcentaje de personas que han estado desempleadas por un año o más entre los desempleados de 15 a 24 años. C.Los 
trabajadores marginalmente vinculados son personas de 15 años o más que no están empleados ni buscando trabajo activamente, pero desean trabajar durante la semana de referencia 
de la encuesta. Además, cuando esto aplique, han buscado trabajo durante los 12 meses anteriores.
FUENTE: Eurostat, Estadísticas del mercado de trabajo de la OCDE.
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2. Políticas para mejorar 
la integración laboral de 
los jóvenes 

Mejorar las perspectivas laborales 
para los jóvenes en España requiere 
una batería de políticas amplia que 
abarque políticas educativas, del 
mercado laboral y financieras. Por un 
lado, es necesario que los jóvenes no 
abandonen el sistema educativo antes 
de tiempo y con habilidades bajas, 
que la educación que reciben sea 
de calidad y les de las habilidades 
demandadas por el mercado laboral. 
Por otro lado también será importante 
fortalecer las políticas de asistencia 
a la búsqueda de trabajo y mejorar 
las oportunidades para iniciar un 
negocio. En esta sección se presen-
tan opciones discutidas en el Estudio 
Económico de 2023 para España de 
la OCDE (OECD, 2023[3]). 

Mejorar el nivel educativo

 A pesar de los importantes 
y constantes avances de las 
últimas tres décadas, muchos 
jóvenes en España salen del 
sistema educativo demasiado 
pronto y con bajas habilida-
des, lo que limita sus perspec-
tivas de empleo. La acumulación 
de capital humano por parte de los 
estudiantes en España se ve frenada 
por las elevadas tasas de abandono 
escolar prematuro y de repetición de 
curso. España todavía presenta una 
de las tasas de abandono temprano 
de la educación y la formación más 
altas de la Unión Europea (13.9% 
en 2022), con notables disparida-
des regionales y de género. El alto 
abandono escolar prematuro que se 
ha experimentado durante mucho 
tiempo se ha traducido en un bajo 
nivel educativo en general, ya que 
casi un tercio de los adultos jóvenes 
en España tienen educación inferior 
a la secundaria superior, una de las 
proporciones más altas de la OCDE. 

Para disminuir el abandono temprano 
seria útil desarrollar indicadores de 
alerta temprana de rezago, y dar 

apoyo personalizado a los estudian-
tes en riesgo de rezago. Asimismo, 
el impulso dado por el gobierno a la 
formación profesional debería mante-
nerse porque provee a los estudiantes 
con habilidades en alta demanda. El 
numero de personas matriculado en 
educación y formación profesional 
sigue siendo bajo, a pesar de los 
recientes aumentos, y el sistema edu-
cativo podría estar mejor conectado 
con el mercado laboral. La Alianza 
por la Formación Profesional es una 
iniciativa oportuna en esa dirección. 
Mayor participación de los emplea-
dores en el diseño de los planes de 
estudio universitarios y la mejora de 
las herramientas existentes para dar 
información sobre oportunidades 
laborales ayudarían a lograr una 
mejor alineación de los estudios y las 
necesidades del mercado laboral.

Hacer que las opciones educa-
tivas reflejen mejor las nece-
sidades del mercado laboral

Los jóvenes en España se enfrentan a 
una difícil transición de la formación 
al empleo. La proporción de estudian-
tes que pasan directamente de los 
estudios o la formación al desempleo 
es la más alta de la OCDE (Gráfico 
2), lo que se traduce en una tasa de 
paro del 35% para los recién gradua-
dos y una proporción superior a la 
media de jóvenes de entre 15 y 29 
años que no trabajan, ni estudian, ni 
reciben formación.

El desajuste entre las cuali-
ficaciones de los jóvenes y 
las necesidades del mercado 
laboral es uno de los factores 
que explican la dificil integra-
ción de los jóvenes en el mer-
cado laboral en España. Cerca 
del 40 % de los jóvenes de entre 15 y 
34 años afirman que su nivel educa-
tivo no les ayudó en su trabajo actual, 
una de las tasas más altas de la Unión 
Europea (Eurostat, 2016[6]). Entre los 
graduados de secundaria superior, la 
tasa de desajuste en cualificaciones 
es mucho mayor para los graduados 
de programas generales que para los 
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graduados de programas profesiona-
les (51,9% frente a 37,6%) (Boto-Gar-
cía and Escalonilla, 2022[7]). Las 
vacantes en manufactura, informática 
y logística, y operaciones y logística 
han estado constantemente entre las 
más difíciles de cubrir en los últimos 
años (Manpower Group, 2021[8]; 
Manpower Group, 2022[9]). A pesar 
de ello, la matrícula en las opciones 
de formación profesional técnica 
sigue siendo baja, y la proporción 
de graduados universitarios en cursos 
en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas va a la zaga de la de 
sus homólogos de la OCDE, con 
una proporción mucho menor para 
las mujeres que para los hombres. La 
escasez de personas con formación 
en ingeniería y tecnología, en parti-
cular en relación con la informática 
y la electrónica, y en cualificaciones 
básicas, está por encima de la media 
de la OCDE (OECD, 2021[10])

Un mejor desarrollo y moder-
nización de la educación y 
formación profesional (EFP) 
puede contribuir a reducir el 
desempleo juvenil y las tasas 
de abandono escolar prema-
turo y facilitar la transición de 
los jóvenes de la educación al 

trabajo. En ese sentido en España 
hay un impulso positivo en los últimos 
años. Por un lado, España ha asig-
nado cerca de 748 millones de euros 
para crear más de 330 000 nuevas 
plazas de EFP como parte de los 
compromisos asumidos en el marco 
del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia desde 2020. 
Por otro lado, la Ley Orgánica de 
Formación Profesional de 2022 tiene 
como objetivo promover, modernizar 
y hacer más atractiva la formación 
profesional. La reforma, inspirada en 
el modelo del País Vasco, crea un 
único sistema integrado en lugar de 
las dos vías independientes actuales 
y busca que toda la formación pro-
fesional sea dual. Tercero, más de 
130 empresas se han adherido a la 
Alianza para la Formación Profesio-
nal, y se ha firmado un protocolo con 
cinco de las empresas tecnológicas 
más importantes del país para crear 
un Hub Tecnológico de Formación 
Profesional.

El éxito de estos esfuerzos dependerá 
en gran medida de la implementa-
ción de la nueva ley y de abordar 
con éxito retos como garantizar la for-
mación de suficientes docentes para 
las nuevas competencias, involucrar a 
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Gráfico 2. Los jóvenes españoles afrontan una difícil transición del estudio al mercado laboral 
Transición del estudio o formación al desempleo, %, 2019
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las empresas para ofrecer plazas de 
formación y atraer a más estudiantes 
al sistema. 

Implicar a más empresas 
pequeñas en la formación 
dual será muy importante, ya 
que son mayoría en el país, 
y actualmente son sobre todo 
las empresas grandes las que 
participan en la EFP dual. 
Simulaciones coste-beneficio de la 
formación de aprendices en España 
muestran que, independientemente 
del sector económico o de la ocu-
pación, las empresas muy pequeñas 
tienden a tener los costes más eleva-
dos incluso después de considerar los 
beneficios que les reportan la forma-
ción de aprendices (Mühlemann and 
Wolter, 2015[11]). Campañas de sen-
sibilización para promover la partici-
pación de las pymes en la EFP dual, 
como las que han llevado a cabo 
recientemente las cámaras de comer-
cio, pueden ayudar. Para atraer más 
pymes al sistema de formación pro-
fesional se podría promover la cola-
boración entre empresas para ofrecer 
prácticas, proveer profesores o com-
partir cargas administrativas, como 
prevé la nueva ley de formación pro-
fesional. 

La transición de la educación 
al trabajo también puede 
mejorar si las empresas con-
tribuyen al diseño de títulos y 
planes de estudio superiores, 
como en algunos países de 
la OCDE. En el caso de la EFP se 
ha avanzado recientemente en esta 
dirección. La nueva ley busca fomen-
tar que las empresas tengan un papel 
central en la definición de las com-
petencias incluidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesio-
nales. Pero en el caso de las univer-
sidades el sector empresarial aporta 
muy poco al diseño y actualización 
de los títulos universitarios, y la ley 
de reforma del sistema universitario 
aprobada en marzo de 2023 no 
cambia esta situación. Por el contra-
rio, en Dinamarca, la Ley de Univer-

sidades indica que los empleadores 
deben asesorar a las universidad 
sobre la acreditación, la evaluación 
de la calidad de los planes de estu-
dio y el diseño de nuevos programas 
de estudio. En Portugal, las escuelas 
politécnicas diseñan programas de 
ciclo corto con la participación de los 
empleadores para suplir la escasez 
de técnicos y aumentar el acceso de 
los estudiantes de EFP a niveles supe-
riores de educación. Una iniciativa 
en España que podría extenderse a 
más regiones es la Estrategia Univer-
sidad+Empresa del País Vasco, que 
busca mejorar el vínculo entre las 
universidades y el sector empresarial 
mediante una educación universitaria 
que incluya la formación en empre-
sas, la articulación de proyectos con-
juntos de educación y transferencia 
de conocimiento, y la creación de 
clústeres en torno a temáticas y cen-
tros.

Finalmente, dados los cambios a los 
que se enfrenta el mercado laboral, 
con una mayor digitalización y la 
transición hacia una economía más 
verde, es útil evaluar periódicamente 
la pertinencia de los currículos univer-
sitarios y de formación profesional, 
y actualizarlos de acuerdo con las 
necesidades del mercado laboral. Un 
ejemplo útil es el de Finlandia, que 
lleva a cabo dos o tres ejercicios de 
anticipación de competencias cada 
año a nivel sectorial, con coopera-
ción entre ministerios, institutos de 
investigación, organizaciones del 
mercado laboral, instituciones de 
educación superior y EFP, y otras par-
tes interesadas. En España hay inicia-
tivas regionales similares que podrían 
ser emuladas a más grande escala. 
Por ejemplo, la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario de 
Cataluña (AQU Catalunya) publica 
periódicamente datos e información 
sobre la relevancia de los estudios 
para el mercado laboral, incluyendo 
la inserción laboral de los titulados y 
la opinión de los empresarios sobre 
las competencias de los recién titu-
lados, y colabora con las agencias 
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de calidad de otras Comunidades 
Autónomas para fomentar la eva-
luación de la empleabilidad de los 
titulados. En Andalucía, la Dirección 
de Evaluación y Acreditación (DEVA) 
evalúa la adecuación de los planes 
de estudio a la demanda del mer-
cado laboral a la hora de renovar 
las titulaciones. A nivel nacional, en 
2022 la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación 
de España (ANECA) puso en marcha 
un proyecto para promover un marco 
de autoevaluación universitaria sobre 
empleo y empleabilidad (Agen-
cia Andaluza del Conocimiento, 
2021[12]) (ANECA, 2021[13]) (OECD, 
2023[14])

La transición hacia una economía más 
verde presenta desafíos, pero tam-
bién ofrece oportunidades para los 
jóvenes. En los países de la OCDE, la 
demanda de empleos no contaminan-
tes supera a los niveles de empleo en 
esos sectores, y los empleos de tareas 
verdes pagan una prima salarial de 
alrededor del 20% sobre los empleos 
contaminantes, ya que se asocian 
con niveles más altos de califica-
ción y experiencia. Las habilidades 
STEM son las más demandadas para 
los “empleos verdes”. Las industrias 
con mayor demanda de “empleos 
verdes” incluyen la fabricación, la 
construcción y las actividades pro-
fesionales, científicas y técnicas. El 
aumento de las competencias 
STEM debería ser una priori-
dad, especialmente entre las 
mujeres, ya que están subre-
presentadas en el empleo. Los 
esfuerzos también deben centrarse en 
el aprendizaje de adultos. 

Por el lado de las habilidades digi-
tales, alrededor del 64% de las per-
sonas en España tienen al menos 
habilidades digitales básicas, en 
comparación con la media de la UE 
del 54%. Sin embargo, la proporción 
de especialistas en TIC empleados es 
comparativamente baja, del 4,1 % 
frente a la media de la UE del 4,5 
%, con una amplia brecha de género, 

ya que apenas una quinta parte de 
los especialistas en TIC son mujeres 
(Comisión Europea, 2022[15]). 

Proporcionar asesoramiento 
profesional 

Muchos estudiantes de bachillerato 
no optan por carreras universitarias 
y de FP con buenas perspectivas de 
empleo (Gráfico 3) o terminan ocu-
pando empleos para los que están 
sobrecalificados. Además, a pesar 
de la escasez en el mercado laboral 
de profesionales con habilidades rela-
cionadas con la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, la matrícula 
en opciones de formación profesional 
técnica sigue siendo baja. 

Un mejor asesoramiento pro-
fesional dando información 
detallada sobre las perspecti-
vas de empleo y los salarios 
por campo de estudio puede 
ayudar a los jóvenes a deci-
dir y así reducir los desajustes 
de cualificaciones y facilitar 
la transición de la escuela al 
trabajo. La experiencia demuestra 
que el asesoramiento que comienza 
temprano, que se imparte en los pun-
tos clave de transición en el proceso 
educativo y que es personalizado 
tiene más probabilidades de tener 
éxito (Musset and Mytna Kurekova, 
2018[17]). Por ejemplo, existe eviden-
cia de que las charlas profesionales 
en la escuela, donde los oradores 
invitados hacen una presentación 
sobre su experiencia, su educación 
y las perspectivas laborales de su 
ocupación, están relacionadas con 
mejores resultados laborales para los 
jóvenes (Covacevich et al., 2021[18]). 
Por ejemplo, en el Reino Unido, la 
organización benéfica educativa “Ins-
piring the Future” ayuda a organizar 
este tipo de charlas con las escuelas 
(OECD, n.d.[19]). La orientación profe-
sional también puede incorporarse al 
currículo obligatorio, como en Finlan-
dia, donde los estudiantes de 13 a 
16 años deben completar 76 horas 
de formación profesional (OECD, 
n.d.[19]). Otra opción son las sesiones 
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de observación laboral o las visitas a 
los lugares de trabajo que permiten a 
los estudiantes familiarizarse con los 
entornos laborales desde una edad 
temprana y se ha demostrado que les 
ayudan en la transición al trabajo. En 
Canadá, la organización benéfica 
The Learning Partnership organiza 
el Día de Llevar a Nuestros Hijos al 
Trabajo (TOKWD, por sus siglas en 
inglés), en el que los estudiantes de 
14 y 15 años acompañan a sus 
padres al trabajo o visitan otros luga-
res de trabajo. 

La experiencia de la OCDE también 
demuestra que es útil ayudar a los 
jóvenes a tomar decisiones informa-
das sobre sus estudios y su profesión 
futura mediante la recopilación, el 
análisis y la difusión sistemática de 
información sobre los resultados en 
el mercado laboral de los graduados 
de una manera fácilmente accesible. 
En España, existe la herramienta 
online Qué Estudiar y Dónde en la 
Universidad (QEDU), del Ministerio 
de Universidades, que permite com-
parar los datos de la seguridad social 
sobre afiliación e ingresos por titula-
ción, tipo de universidad y universi-
dad individual. 

Ofrecer información práctica sobre 
como desenvolverse en el mercado 
laboral por primera vez, también 
puede ser útil. Por ejemplo, en Croa-
cia, los Centros de Información y 
Orientación Profesional (CISOK), ges-
tionados por el Servicio de Empleo 
de Croacia (CES), ofrecen talleres a 
estudiantes de 14 a 16 años, en los 
que aprenden a identificar sus intere-
ses y puntos fuertes, así como conoci-
mientos más prácticos para entrar en 
el mercado laboral, como encontrar 
oportunidades de trabajo o preparar 
documentación y entrevistas (OECD, 
n.d.[19]).

Fortalecer las políticas de 
asistencia a la búsqueda de 
trabajo 

En España, la proporción de deman-
dantes de empleo que recurren regu-
larmente a los servicios públicos de 
empleo es una de las más bajas de la 
OCDE y el gasto en políticas activas 
del mercado de trabajo por persona 
desempleada es significativamente 
inferior al de otros países de la OCDE 
(Gráfico 4, paneles A y B). Además 
la mayor parte del gasto en políticas 
del mercado de trabajo se destina a 
la prestación por desempleo (Grá-

Gráfico 3. La selección de carreras podría alinearse mejor con las perspectivas de empleo 
Tasa de desempleo y porcentaje de graduados universitarios por campo de estudio,%, 2019

FUENTE: Causa, Luu and Abendschein (2021) Labour market transitions across OECD countries: Stylised facts
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Gráfico 4. El gasto en políticas del mercado laboral debe reorientarse

NOTA: B. 2018 para Nueva Zelanda.
FUENTE: A. Eurostat. B. OCDE (2022), Base de datos de estadísticas de programas del mercado laboral. C. Base de datos sobre programas del mercado laboral de la OCDE

A. Personas que buscan empleo que están en contacto regular con el servicio de empleo público, %, 2020

B. Gasto total por desempleado en políticas activas del mercado laboral,% del PIB per capita, 2019

C. Gasto en políticas del mercado laboral, % del PIB, promedio 2019-20
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fico 4, panel C). Los criterios para 
seguir recibiendo prestaciones por 
desempleo se encuentran entre los 
menos estrictos de la OCDE (OECD, 
2022[20]), y hay escasa compati-
bilidad entre la recepción de esos 
subsidios y el empleo. Además, los 
jóvenes a menudo no están cubiertos 
porque la mayoría de las prestacio-
nes por desempleo se basan en el 
historial laboral anterior. 

Por un lado, podría mejorarse el uso 
de los fondos públicos dedicados a 
incentivar el empleo. El gasto está 
muy sesgado hacia los subsidios a 
la contratación (alrededor del 40% 
del total). Además, los incentivos a 
la contratación, como los descuentos 
en las contribuciones a la seguridad 
social de los empleadores, deberían 
estar mejor dirigidos a las pobla-
ciones cuya empleabilidad es baja 
(AIREF, 2020[21]), como los jóvenes, 
los migrantes o los trabajadores con 
bajo nivel educativo. Asimismo, sería 
necesario que hubiera suficientes 
consejeros en el servicio público de 
empleo, lo que no ocurre ahora, y 
que estén bien formados para orien-
tar eficazmente a los solicitantes de 
empleo hacia las ofertas y políticas 
adaptadas a su situación.

El apoyo y la formación a los des-
empleados también son escasos. 
Sería útil seguir el ejemplo de otros 
países de la OCDE e incrementar 
el uso de herramientas digitales que 
permitan elaborar perfiles profesio-
nales personalizados que ayuden a 
identificar quienes son los solicitantes 
de empleo en riesgo de convertirse 
en desempleados de larga duración, 
para apoyarlos en la búsqueda de 
empleo con prioridad e identificar sus 
necesidades de formación (OECD, 
2021[10]). Esto beneficiaría especial-
mente a los jóvenes que tienen difi-
cultades para pasar de los estudios 
al trabajo. 

Una iniciativa prometedora es 
SEND@, una herramienta digital 
para orientadores de empleo desa-
rrollada por el Servicio Público de 

Empleo Estatal (SEPE). Se ha com-
probado que el programa cambia 
el comportamiento de búsqueda de 
empleo de los participantes e impulsa 
su uso de políticas activas del mer-
cado de trabajo, lo que conduce a 
salidas más rápidas del desempleo y 
a un aumento de la movilidad profe-
sional de los solicitantes de empleo. 
Promover la participación en el pro-
grama entre los jóvenes destacando 
sus resultados, mejorando la accesi-
bilidad, recogiendo las opiniones de 
los usuarios y promoviendo el inter-
cambio de datos con otras institucio-
nes para facilitar la evaluación de los 
resultados contribuiría a ampliar su 
alcance y a fomentar una mayor digi-
talización de los servicios de empleo 
en España (OECD, 2022[22]).

Para aumentar aún más el empleo 
juvenil, los programas de empleo diri-
gidos a los jóvenes deben centrarse 
en las poblaciones vulnerables que 
pueden beneficiarse más en términos 
de empleabilidad (Vezza, 2021[23]; 
Levy-Yeyati, Montané and Sartorio, 
2019[24]; Kluve et al., 2019[25]). Los 
programas en los que participan los 
empleadores (Datta et  al., 2018[26]; 
Weidenkaff and Witte, 2021[27]) y 
que duran más tiempo son más efica-
ces (Escudero et al., 2019[28]). Varios 
programas regionales en España 
siguen este enfoque, por ejemplo, el 
Lehen Aukera (Primera oportunidad), 
en el País Vasco, dirigido a personas 
menores de 30 años con escasa expe-
riencia laboral, se ha comprobado 
que reduce los periodos de paro y 
aumenta el número de días trabaja-
dos tras el programa, todo ello con 
un riesgo moderado de efectos de 
peso muerto (de la Rica, Martínez de 
Lafuente and Lizarraga, 2022[29]). En 
Andalucía, Emple@30+, para perso-
nas mayores de 30 años es efectiva 
solo para aquellos sin experiencia 
laboral o que han estado desemplea-
dos durante dos años o más (Rebo-
llo-Sanz and García Pérez, 2021[30]).

El gobierno ha puesto en marcha 
recientemente varios planes dirigi-
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dos a los jóvenes. En primer lugar, 
un nuevo plan estratégico (Juventud 
Avanza), dotado con 5.000 millones 
de euros, busca coordinar las políti-
cas de juventud entre los departamen-
tos ministeriales y con el Consejo de 
la Juventud de España. El elemento 
principal es el Plan de Garantía Juve-
nil Plus 2021-2027, que tiene como 
objetivo renovar las políticas del mer-
cado laboral para los jóvenes a tra-
vés de la orientación y la formación 
personalizadas. La evaluación será 
fundamental para garantizar que el 
plan ofrezca mejores resultados en el 
mercado laboral. En segundo lugar, 
mediante el programa de Empleo 
Juvenil se promueve el empleo entre 
18.000 jóvenes desempleados 
con formación escolar y laboral 
(programa TánDEM); se contratará 
a 10.000 jóvenes investigadores 
en instituciones públicas (programa 
Investigo); y se proporcionará una 
primera experiencia profesional en la 
administración pública a unos 9.000 
jóvenes.

Mejorar las oportunidades 
para iniciar un negocio

El emprendimiento puede ser una 
alternativa al empleo asalariado para 
los jóvenes. El emprendimiento en 
España está a la par con el prome-
dio de la OCDE, con alrededor del 
7% de las personas de 18 a 64 años 
que poseen un negocio establecido 
frente al 7.4% de toda la OCDE. Sin 
embargo, el emprendimiento entre 
los jóvenes es bajo en comparación 
internacional. Alrededor del 72% de 
toda la actividad emprendedora en 
fase inicial es llevada a cabo por per-
sonas mayores de 35 años, y solo el 
6% por personas de entre 18 y 24 
años emprende, en comparación con 
el 57% y el 13%, respectivamente, de 
la OCDE.

La proporción de la población en 
España con intenciones de iniciar un 
negocio se encuentra entre las más 
bajas de la OCDE, y más de la mitad 
de los que ven buenas oportunidades 
para hacerlo no lo harían por miedo 

al fracaso. En una reciente encuesta 
realizada a expertos españoles, las 
principales barreras son el acceso a 
la financiación, la burocracia y los 
impuestos, y la educación empren-
dedora en la escuela, pero también 
hay margen para mejorar en otros 
ámbitos que importan a las empresas, 
como el acceso a las infraestructuras 
o las ayudas públicas a las empresas 
(Observatorio del Emprendimiento de 
España, 2022[32]). 

Se ha demostrado que la educa-
ción emprendedora en la escuela 
es un predictor del éxito empresarial 
(Berrone et  al., 2014[33]) y conduce 
a mejores resultados en el mercado 
laboral (Charney and Libecap, 
2000[34]). En 2021 un tercio 
de los emprendedores espa-
ñoles en fase inicial tenían 
poca o muy poca formación 
sobre cómo iniciar un negocio 
(Observatorio del Emprendimiento 
de España, 2022[32]). Además, la 
educación financiera entre los jóve-
nes parece limitada, ya que solo 
uno de cada ocho jóvenes de entre 
18 y 34 años respondió correcta-
mente a las preguntas de la Encuesta 
de Competencias Financieras del 
Banco de España (Banco de España, 
2016[35]), y los resultados de PISA 
2018 muestran que los estudiantes 
españoles están rezagados en la 
educación financiera general y en la 
exposición a la educación financiera 
en la escuela (OECD, 2020[36]). 
Esto sugiere que se debe mejorar la 
enseñanza de competencias y habili-
dades empresariales en las primeras 
etapas de la educación. El Banco de 
España y la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) han 
puesto en marcha desde 2008 una 
serie de Planes de Educación Finan-
ciera, que han contribuido a la inclu-
sión de la educación financiera en el 
currículo educativo de la nueva ley de 
educación (LOMLOE). El objetivo del 
gobierno es fortalecer las habilidades 
para el emprendimiento en todo el 
sistema educativo, haciendo de las 
competencias en emprendimiento 
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una parte integral de los planes de 
estudio de todos los niveles educa-
tivos. España podría seguir el ejem-
plo de Dinamarca y establecer una 
agencia centralizada para coordinar 
esfuerzos, especialmente en lo que 
respecta a la formación del profeso-
rado y el desarrollo de material peda-
gógico

Las redes de emprendimiento pueden 
proporcionar a los jóvenes acceso 
a oportunidades. Por lo general, los 
jóvenes carecen de suficiente expe-
riencia en el mercado laboral para 
crear redes profesionales. Las redes 
pueden facilitar el acceso a la finan-
ciación, a los socios comerciales 
y a los clientes, así como ayudar a 
desarrollar nuevos productos y apren-
der prácticas empresariales (OCDE/
Comisión Europea, 2020[100]). 
En España, varios programas regio-
nales contribuyen a promover redes 
de emprendimiento entre los jóvenes 
(OECD, 2023[3]). Estas iniciativas 
podrían reproducirse en otras regio-
nes con apoyo público y deberían 
fomentar una fuerte participación de 
los jóvenes (OECD/European Com-
mission, 2020[37]).

Garantizar que el apoyo 
financiero llegue también a 
los jóvenes. 

En España, las empresas jóvenes e 
innovadoras sin garantías tienen difi-
cultades para acceder a préstamos 
bancarios, y la financiación de capi-
tal riesgo es limitada y se concentra 
en empresas en fases avanzadas de 
desarrollo (OECD, 2021[10]). Alre-
dedor del 70% del capital inicial 
procede del entorno inmediato del 
emprendedor, de los ahorros persona-
les y de las aportaciones de familiares 
y amigos, y existe un amplio margen 
para aumentar la financiación proce-
dente de programas públicos, inver-
sionistas ángeles y crowdfunding, 
sobre todo porque la mayoría de las 
empresas requieren un capital inicial 
relativamente modesto (Observato-
rio del Emprendimiento de España, 
2022[32]).

Los jóvenes emprendedores espa-
ñoles pueden acceder a varios pro-
gramas de ayudas públicas, pero 
parece que estas no son suficientes 
o no están bien orientados. Los traba-
jadores autónomos pueden solicitar 
un tipo fijo o reducido de cotización 
a la Seguridad Social durante los 
dos primeros años de actividad, y 
los hombres menores de 30 años, o 
las mujeres menores de 35, pueden 
solicitar una reducción adicional del 
30%. La Empresa Nacional de Inno-
vación (ENISA) proporciona fondos 
sin garantía para jóvenes empren-
dedores con proyectos innovadores. 
Los importes a pedir prestado deben 
estar entre 25 000 EUR y 75 000 
EUR. Sin embargo, dado que el 70 
% de las empresas iniciadas en 2021 
requirieron menos de 30 000 EUR 
en capital inicial, el hecho de que 
haga falta pedir un importe mínimo 
de 25 000 Euros puede dejar fuera 
a emprendimientos que requerirían 
un capital más modesto para iniciar. 
Además, el Plan Garantía Juvenil Plus 
2021-2027 de Trabajo Digno para 
Jóvenes también apoya el empren-
dimiento a través de microcréditos 
para servicios de consultoría, aseso-
ramiento y espacios físicos.

3. Conclusiones

Los jóvenes en España han afron-
tado desde hace décadas una difícil 
inserción en el mercado laboral, con 
altas tasas de desempleo y frecuente 
precariedad en el empleo. Sus pers-
pectivas laborales pueden mejorarse 
reforzando la orientación profesional 
durante sus estudios, y haciendo que 
la oferta educativa corresponda más 
cercanamente con las demandas del 
mercado laboral, en particular fomen-
tando la colaboración entre las pymes 
para ofrecer formación de aprendices 
a los estudiantes y la participación del 
sector privado en la elaboración de 
currículos universitarios. Un servicio 
público de empleo bien financiado y 
mejor conectado con organizaciones 
y empresas locales también es clave 
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para incorporar más jóvenes desem-
pleados al empleo. Para impulsar 
el emprendimiento entre los jóvenes 
como alternativa al empleo asala-
riado, se debe implementar políticas 
de apoyo financieras y educativas, 
dadas las limitadas cualificaciones 
para emprender, y la dificultad para 
acceder a la financiación.
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de desempleo y frecuente precariedad en el empleo.

Sus perspectivas laborales pueden mejorarse reforzando la orientación profesional durante sus estudios, y haciendo 
que la oferta educativa corresponda más cercanamente con las demandas del mercado laboral.

Un servicio público de empleo bien financiado y mejor conectado con organizaciones y empresas locales también 
es clave para incorporar más jóvenes desempleados al empleo.

[30] Rebollo-Sanz, Y. and J. García 
Pérez (2021), Evaluación de Im-
pacto de Políticas Activas de Em-
pleo para Colectivos de Difícil In-
serción Laboral.

[23] Vezza, E. (2021), Programas de 
empleo juvenil. Revalidación de su 

papel en la agenda pública pos-
pandemia de COVID-19, CEPAL.

[27] Weidenkaff,  F. and M.  Witte 
(2021), From school to business: 
Policy support to youth entrepre-
neurship and self-employment, Inter-
national Labour Office.

¿CÓMO MEJORAR LAS PERSPECTIVAS LABORALES DE LOS JÓVENES EN ESPAÑA? >





JULIO 2024 | ECONOMÍA ARAGONESA 105

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO >
COMO RESPUESTA A LA BRECHA DE HABILIDADES 

ENTRE OFERTA Y DEMANDA LABORAL

Políticas activas de empleo 
como respuesta a la brecha 
de habilidades entre oferta y 
demanda laboral

Beatriz Gutiérrez
Directora regional de la Fundación Adecco en Aragón.

Asistimos a una disparidad entre la oferta de empleo disponible y la cua-
lificación de la demanda laboral, debido a un fuerte desajuste de habili-
dades entre las personas que buscan trabajo y las empresas que necesitan 
cubrir sus vacantes. Actualmente, las políticas activas de empleo se alzan 
como el recurso por excelencia para mejorar la cualificación de la pobla-
ción activa e incrementar la posición competitiva global de nuestra región. 
La experiencia de la Fundación Adecco, tras 25 años apoyando en su 
acceso al empleo a las personas que lo tienen más difícil, constata que la 
apuesta por la formación, la recualificación y el aprendizaje permanente, 
a través de políticas activas de empleo, redunda en modelos más ope-
rativos, dinámicos y eficientes, capaces de conectar verdaderamente las 
necesidades de las personas con las de las organizaciones que generan 
empleo.

Resumen

Políticas activas de empleo, escasez de talento, cualificación, desempleo 
estructural, skill gap, colaboración público-privada, flexiseguridad

Palabras Clave
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Introducción

En el mercado laboral contempo-
ráneo, la brecha entre oferta y 
demanda se ha erigido como una 
problemática crítica y multifacética 
que demanda una atención priori-
taria. La globalización, los cambios 
demográficos, la revolución digital 
sin precedentes -y más en concreto la 
irrupción de la Inteligencia Artificial- 
han transformado profundamente la 
naturaleza del trabajo, generando 
un desajuste significativo entre las 
competencias de la fuerza laboral 
y aquellas que demanda el sector 
productivo. Esta divergencia no solo 
impide que las personas alcancen su 
máximo potencial profesional, sino 
que supone un gran obstáculo para 
el crecimiento económico y la compe-
titividad empresarial.

El desajuste de habilidades, o skill 
gap, se manifiesta en varias dimen-
siones: desde la ausencia de com-
petencias técnicas en sectores clave 
(fundamentalmente en el ámbito tec-
nológico), hasta la carencia de habi-
lidades blandas como la resolución 
de problemas, la adaptabilidad o 

la comunicación efectiva. Este fenó-
meno afecta hoy de lleno a nuestro 
país, en el que se genera una impor-
tante disonancia: de un lado, una 
tasa de desempleo que es líder en la 
UE (12,2% frente al 6% de la media 
europea) y, de otra parte, un tejido 
empresarial que afronta dificultades 
mayúsculas para cubrir sus vacantes. 

Se trata de una realidad que se cierne 
sobre gran parte de la fuerza laboral, 
con especial incidencia en algunos 
segmentos de la población como las 
personas con discapacidad o aque-
llas que superan los 55 años (lo que 
en los últimos años se ha venido lla-
mando “talento sénior”). En ambos 
casos, se trata de personas especial-
mente expuestas al desempleo de 
larga duración, a la exclusión social 
y a la pobreza. 

En Aragón, hoy buscan empleo 
10100 personas mayores de 55 
años y 2490 personas con discapa-
cidad, con unos ratios de desempleo 
de larga duración del 56% y 57%.

La experiencia de la Fundación 
Adecco, como parte del Grupo 
Adecco, líder mundial en soluciones 

Porcentaje desempleados de larga duración sobre el total de personas  
en búsqueda activa de empleo

FUENTE: EPA 1T 2024 e nforme El mercado de trabajo de las personas con discapacidad (SEPE 2023).
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de Recursos Humanos, y basándose 
en el trabajo realizado durante 25 
años potenciando la inclusión laboral 
de las personas que lo tienen más difí-
cil, constata una realidad: las políti-
cas activas de empleo representan 
la herramienta por excelencia para 
garantizar la cualificación de la 
población activa y conectarla con 
los nichos de empleo emergentes.

La escasez del talento ya 
es una realidad en España 
y en Aragón

Con una tasa de desempleo del 
12,2% -el doble que en la UE- parece 
difícil pensar que las empresas pue-
dan estar experimentando dificul-

tades para encontrar el candidato 
adecuado. Sin embargo, cada vez 
son más las organizaciones que 
manifiestan dificultades para reclutar 
talento. Concretamente, el 56,6% de 
las 600 compañías encuestadas por 
el grupo Adecco e Infoempleo tiene 
dificultades para cubrir sus vacantes.

Las razones que subyacen están rela-
cionadas con la ausencia de capaci-
tación y/o experiencia de la fuerza 
laboral. Así, el 40% destaca que los 
candidatos/as no tienen la expe-
riencia adecuada; un 31,3% señala 
que los candidatos/as carecen de 
competencias técnicas; un 27,2% 
comenta que las personas que pos-
tulan a sus vacantes no disponen 
de competencias no técnicas y un 

Principales razones tras la escasez de talento

FUENTE: Informe Infoempleo-Adecco sobre oferta y demanda laboral
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16,7% señala que no existen candi-
datos/as adecuados/as.

En Aragón, son diversos los sectores 
que se ven afectados por la escasez 
de talento, entre otros: logístico, auto-
moción, metalúrgico, IT, ventas y call 
center y, además, en las provincias 
de Teruel y Huesca, el sector agra-
rio. Así, en Logística cuesta cubrir 
vacantes para carretilleros, chóferes y 
conductores; en el sector del metal-au-
tomoción, la escasez se encuentra a 
la hora de contratar oficios como tor-
nero, fresador, soldador, pero también 
técnicos de mantenimiento y opera-
rios especializados; en el área IT hay 
una importante demanda de progra-
madores informáticos y en el área de 
ventas y call center faltan comerciales 
especializados y teleoperadores. Por 
último, para el sector agrario cuesta 
conseguir operarios de campo. La 
principal dificultad para reclutar estos 
perfiles estriba en la falta de personal 
cualificado, ya que a estos profesio-
nales se les requiere una formación 
muy específica o especializada en 
el área en el que opera la empresa 
contratante.

Causas de la escasez del 
talento 

La brecha entre la oferta y la demanda 
del mercado laboral se origina por 
diferentes razones. A continuación se 
detallan las principales:

Evolución constante del mercado 
laboral y cambios de sector

El mercado laboral se transforma 
rápidamente, al compás de cambios 
tecnológicos que modifican las habi-
lidades requeridas para cada posi-
ción. Todo ello genera un desajuste 
entre las habilidades que poseen 
los trabajadores y las que necesitan 
las empresas. Del mismo modo, la 

demanda de trabajo va cambiando, 
produciéndose un trasvase de unos 
sectores a otros, y abriéndose bre-
chas crecientes si los trabajadores no 
están capacitados para los nuevos 
sectores en crecimiento.

Gap sistema educativo- mercado 
laboral

Los programas educativos tradiciona-
les siguen sin actualizarse o alinearse 
con las necesidades del mercado 
laboral. Ello se ve reforzado con una 
insuficiente colaboración y/o comuni-
cación entre las instituciones educati-
vas y las empresas.

Sin duda, falta consenso, flexibilidad 
y determinación para resolver defi-
nitivamente el gap entre el ámbito 
educativo y empresarial. Ante esta 
realidad, es preciso restar rigidez al 
sistema educativo y actuar con deci-
sión para aunar sus intereses con los 
del tejido productivo real.

Cambios demográficos

El envejecimiento de la población 
se posiciona como otro de los gran-
des fenómenos a los que urge dar 
respuesta. Asistimos a una creciente 
jubilación de profesionales que no se 
ve compensada por un relevo gene-
racional suficientemente capacitado. 
En este sentido, urge, por un lado, 
promover un envejecimiento activo 
que lleve a los trabajadores más vete-
ranos a seguir aportando su talento y, 
por otro, cualificar a la fuerza laboral 
que se incorpora al mercado laboral.

Políticas públicas insuficientes

La ausencia de políticas activas de 
empleo que promuevan y financien 
programas de capacitación perpetúa 
esa ausencia de habilidades. Hay 
que insistir en la conveniencia de con-
tar con la iniciativa y la colaboración 
del sector privado, como parte del 
sistema nacional de empleo.

 > BEATRIZ GUTIÉRREZ
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Las políticas activas de 
empleo, solución a la 
brecha de habilidades

A la luz de la información expuesta en 
los apartados anteriores, las políticas 
activas de empleo emergen como el 
recurso por excelencia para dar res-
puesta al gap entre oferta y demanda 
del mercado laboral. Las políticas 
activas de empleo se definen como 
el conjunto de medidas y programas 
implementados por la Administración 
Pública para incrementar la emplea-
bilidad de las personas y fomentar 
la creación de empleo. Las políticas 
activas de empleo incluyen un amplio 
espectro de intervenciones, siendo las 
siguientes algunas de las más eficien-
tes: 

• Formación y Capacitación: Pro-
gramas de formación profesional y 
capacitación continua para mejo-
rar las habilidades y competencias 
de la población activa, adaptándo-
las a las necesidades del mercado 
laboral.

• Intermediación laboral a través 
de la colaboración público-pri-
vada: Los servicios públicos de 
empleo han de apoyarse en entida-
des especializadas que faciliten el 
encuentro entre oferta y demanda 
de trabajo, a través de un acompa-
ñamiento integral que incluya orien-
tación profesional y asesoramiento 
en todas las fases de búsqueda de 
empleo.

• Incentivos a la Contratación: Sub-
venciones y bonificaciones a las 
empresas que contratan a determi-
nados segmentos de la población 
con especiales dificultades (jóve-
nes, personas desempleadas de 
larga duración, personas con dis-
capacidad, mayores de 55 años 
etc).

• Acompañamiento a las empresas 
para la incorporación de perso-
nas con especiales dificultades. La 
inclusión laboral de los profesiona-
les que lo tienen más difícil es un 

proceso de doble vía que no solo 
involucra a las personas, sino tam-
bién a las empresas como agentes 
generadores de empleo. En este 
punto, resulta fundamental gene-
rar una cultura empresarial abierta 
a la diversidad, y ello exige que 
las organizaciones se apoyen en 
entidades especializadas para 
derribar barreras, luchar contra 
sesgos inconscientes, vencer resis-
tencias y, en definitiva, generar 
entornos proclives a la diversidad 
e inclusión. En los últimos años, la 
Fundación Adecco ha trabajado 
mucho en la evolución de los pro-
cesos de selección tradicionales 
para generar inclusion journeys o 
itinerarios alternativos en los que 
las personas con grandes dificulta-
des (discapacidad intelectual, por 
ejemplo) tengan posibilidades rea-
les de competir y de optar a deter-
minadas posiciones. Del mismo 
modo, las iniciativas de reskilling y 
upskilling son un valor en alza para 
que las organizaciones optimicen 
su talento sénior, sin desechar de 
forma prematura a las personas de 
más de 55 años.

• Movilidad geográfica e intersecto-
rial: Apoyo a la movilidad de los 
trabajadores tanto dentro del país 
como internacionalmente, facili-
tando la reubicación y la adapta-
ción a nuevos entornos laborales. 
Del mismo modo, es importante 
detectar, en cada momento, los 
sectores que lideran el mercado 
laboral, capacitando a las perso-
nas en desempleo en dichos secto-
res e invirtiendo en el desarrollo de 
conocimientos y competencias.

Todas estas iniciativas han de des-
cansar sobre el concepto de flexise-
guridad, combinando sistemas de 
formación y recualificación de candi-
datos, con un mercado laboral flexible 
y con garantías para las empresas. El 
concepto de flexiseguridad ha de 
ser la base de los cambios normativos 
en el mercado laboral del siglo XXI.

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO COMO RESPUESTA A LA BRECHA DE HABILIDADES ENTRE OFERTA Y DEMANDA LABORAL >
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Beneficios de las políticas 
activas de empleo

La evidencia empírica sugiere que 
una inversión estratégica y bien orien-
tada en estas políticas no solo mejora 
la empleabilidad individual, sino que 
también fortalece el tejido económico 
y social. A continuación, se exponen 
los principales beneficios y ventajas 
de las políticas activas de empleo 
-una realidad no está reñida con la 
importancia de las políticas pasivas 
de empleo, que aseguran la estabi-
lidad y el bienestar inmediato de las 
personas que más lo necesitan-.

Creación de puentes entre oferta 
y demanda, con capacidad para 
generar empleos sostenibles. Gracias 
a un acompañamiento individual a 
las personas que buscan trabajo y a 
los incentivos que reciben las empre-
sas para contratarlas, especialmente 
a aquellas con mayores dificultades.

Reducción del Desempleo Estructu-
ral. Las políticas activas de empleo 
permiten a los profesionales adap-
tarse a los cambios continuos de la 
economía, manteniendo una cualifi-
cación constante que les conecta con 
los sectores que generan trabajo.

Mejora de la calidad del empleo. 
Mediante la orientación hacia sec-
tores de alta demanda y con alto 

potencial de crecimiento, lo que se 
traduce en la creación de trabajos de 
mayor calidad y más sostenibles en 
el tiempo.

Beneficios Psicosociales. Las polí-
ticas activas de empleo se orien-
tan a la consecución de un trabajo 
en el menor tiempo posible, lo que 
aumenta la autoestima y sentido de 
propósito de las personas, que pasan 
a ser dependientes del Estado a con-
tribuir a su mantenimiento y sostenibil-
diad.

Reducción de las desigualdades y 
aumento de la cohesión social. Las 
políticas activas de empleo facilitan 
la inclusión laboral de segmentos de 
la población con especiales dificul-
tades como personas con discapaci-
dad, jóvenes, mayores de 55 años, 
etc. 

Aumento competitividad de la 
región y del país. La capacitación 
de la ciudadanía incrementa su ren-
dimiento y resultados como profesio-
nales, lo que redunda en sectores 
productivos más competentes, sólidos 
y resilientes. En esta línea, cabe seña-
lar que una fuerza laboral bien capa-
citada y adaptable hace el país más 
atractivo para inversiones, generando 
asimismo un entorno económico diná-
mico para el emprendimiento.
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Políticas activas de empleo más e�cientes 
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Áreas estratégicas de alta 
empleabilidad

Las nuevas tendencias moldean con-
tinuamente el mundo laboral y es 
complicado saber con exactitud qué 
puestos de trabajo van a generarse. El 
análisis que realiza el Grupo Adecco 
determina que el 85% de los empleos 
que habrá en 2030 o no existen 
actualmente o son distintos a los de 
hoy.   Sin embargo, hay un aspecto 
constante y crucial, en el que sí pode-
mos poner foco y son las habilidades 
blandas. Independientemente de los 
nuevos empleos que van a generarse, 
una persona con voluntad de apren-
dizaje permanente, iniciativa, flexi-
bilidad o sentido de la diversidad e 
inclusión, tendrá muchas más posibi-
lidades de adaptarse a los cambios y 
progresar en su carrera profesional.    
Sin embargo, y aunque es difícil defi-
nir las posiciones concretas, sí pode-
mos vaticinar los sectores que van a 
tirar del empleo en los próximos años, 
que son similares a los de hoy: tecno-
logía, informática, telecomunicacio-
nes, finanzas, salud y seguridad o 
logística y transporte.

Es por tanto fundamental que las polí-
ticas activas de empleo y la forma-
ción de la ciudadanía se orienten a 
estos sectores estratégicos, así como 
a paliar la escasez de talento que 
afecta a determinados perfiles en 
Aragón. 
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Beatriz Gutiérrez (1970) Diplomada en Relaciones Laborales por la Escuela Universitaria de Estudios 
Sociales de Zaragoza, Beatriz Gutiérrez ha desarrollado toda su carrera profesional en el área de los 
Recursos Humanos y en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa. Se incorporó al Grupo 
Adecco en 1994 como adjunta a dirección regional y en 2006 lideró la apertura de la Fundación 
Adecco en Aragón y La Rioja. Como directora regional, desarrolla proyectos estratégicos de gestión 
de la diversidad e inclusión entre las empresas aragonesas y riojanas, con la misión social de favore-
cer el empleo entre las personas que lo tienen más difícil.

Ideas fuerza

La globalización, los cambios demográficos, la revolución digital sin precedentes -y más en concreto la irrupción de 
la Inteligencia Artificial- han transformado profundamente la naturaleza del trabajo, generando un desajuste signifi-
cativo entre las competencias de la fuerza laboral y aquellas que demanda el sector productivo.

Se trata de una realidad que se cierne sobre gran parte de la fuerza laboral, con grados de severidad diferentes. 
Algunos de los segmentos de la población más afectados son las personas con discapacidad o aquellas que superan 
los 55 años (lo que en los últimos años se ha venido llamando “talento sénior”).

La experiencia de la Fundación Adecco constata que las políticas activas de empleo representan la herramienta por 
excelencia para garantizar la cualificación de la población activa y conectarla con los nichos de empleo emergentes.

Las políticas activas de empleo han de intervenir en diferentes áreas estratégicas, siendo algunas de las más eficien-
tes los programas de formación y capacitación, la intermediación laboral a través de la colaboración público-pri-
vada, los incentivos a la contratación, el acompañamiento a las empresas para la incorporación de personas con 
especiales dificultades o la movilidad geográfica e intersectorial.

Todas estas iniciativas han de descansar sobre el concepto de flexiseguridad, combinando sistemas de formación y 
recualificación de candidatos, con un mercado laboral flexible y con garantías para las empresas.

La evidencia empírica sugiere que una inversión estratégica y bien orientada de las políticas activas de empleo no 
solo mejora la empleabilidad individual, sino que también fortalece el tejido económico y social.

Entre otros beneficios, la cualificación de la ciudadanía a través de las políticas activas de empleo, crea puentes 
sostenibles entre oferta y demanda, reduce el desempleo estructural, incrementa la calidad del empleo, reduce las 
desigualdades sociales y aumenta la competitividad de la región.

Es fundamental que las políticas activas de empleo y la formación de la ciudadanía se orienten a sectores estratégi-
cos. En Aragón, según el último informe Adecco-Infoempleo, los puestos de trabajo más demandados son comercial 
y operario especializado. Por otra parte, en la región, son diversos los sectores que se ven afectados por la escasez 
de talento, entre otros: logístico, automoción, metalúrgico, IT, ventas y call center.
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EL PROBLEMA DEL ABSENTISMO LABORAL >
DERIVADO DE ENFERMEDADES COMUNES Y 

ACCIDENTES NO PROFESIONALES

El problema del Absentismo 
Laboral derivado de 
Enfermedades Comunes y 
Accidentes no Profesionales

Fernando Casado Juan
Presidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

En España se produjeron, en 2023, cerca de 8.100.000 bajas laborales 
derivadas de Enfermedades Comunes y Accidentes no Profesionales, oca-
sionando un gasto superior a los 25.000 millones de euros en el último 
año. Este gasto ha crecido un 74% en los últimos cinco años. En Aragón, 
fueron más de 220.500 bajas laborales derivadas de Enfermedades Co-
munes y Accidentes no Profesionales, c on un gasto de más de 755 millo-
nes de euros, un 70% más con respecto a 2018. El laberinto burocrático, 
la carga asistencial de los Servicios Públicos de Salud y el riesgo moral del 
que se deriva un uso indebido de estas prestaciones son los orígenes de 
perjuicios para la salud de los trabajadores, del aumento de las listas de 
espera de una Sanidad Pública ya saturada, una importante merma para 
la competitividad de las Empresas y un pesado lastre para el crecimiento 
económico de España. 

Resumen

Absentismo Laboral, bajas laborales, Enfermedades Comunes, Accidentes 
no Profesionales, Coste Directo, Población Protegida, Procesos Iniciados, 
Duración Media, Patologías Traumatológicas, Posibles Ahorros
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El comportamiento de la economía 
española se ha caracterizado por 
un desarrollo mejor de lo esperado, 
pero que presenta una significativa 
ralentización que se ha ido produ-
ciendo a lo largo del ejercicio 2023, 
con una primera mitad de año que 
mostró solidez, pero cuyo crecimiento 
económico fue descendiendo en un 
contexto internacional de elevada 
incertidumbre. 

Pese a lo previo, la economía espa-
ñola ha cerrado 2023 con un cre-
cimiento del 2,50%, muy inferior al 
5,50% que se produjo en el año ante-
rior, con una inflación que continúa 
su descenso hasta el 3,10% desde el 
5,90% que marcó el Índice de Precios 
de Consumo en el mes de enero de 
2023. 

La evolución de la economía nacio-
nal refleja una significativa mejora 
del mercado laboral, cerrando el año 

con 19.203.083 afiliados, creando 
más de medio millón de empleos. Esto 
se debe a un crecimiento del empleo 
público que aumentó en un 3,50%, 
superando al empleo privado que se 
incrementó en un 2,50%. 

E l  crecimiento económico del 
año 2023 refleja un descenso de 
230.000 desempleados con respecto 
a 2022, reduciendo el número de 
desempleados a 2,70 millones. Pese 
a que este descenso en el número 
de desempleados no se alcanzaba 
desde hace 16 años, España conti-
núa manteniendo la tasa de desem-
pleo más alta de la Unión Europea, 
que se sitúa en el 12,11%. 

El sector privado está soportando 
un elevado esfuerzo económico a 
medida que aumentan los costes labo-
rales y se reduce la productividad por 
ocupado.

•  En España en 2023 se produjeron 8.069.328 bajas por enfermedades y acci-
dentes no laborales, que supusieron un coste de más de 25.300 millones de 
euros en prestaciones económicas de Seguridad Social y Coste Directo para las 
Empresas, habiendo crecido este gasto en un 74% en los últimos cinco años. 

•  En Aragón, se produjeron 220.500 bajas por enfermedades y accidentes no 
profesionales, y supusieron un gasto de 755 millones de euros en la Comunidad 
Autónoma, un 70% más con respecto a 2018. 

•  El laberinto burocrático existente para su gestión, las listas de espera en la 
sanidad pública y el riesgo moral del que se deriva un uso indebido de estas 
prestaciones, son los orígenes de perjuicios para la salud de los Trabajadores, 
incrementan aún más la carga asistencial de una Sanidad Pública saturada, y 
suponen, por un mayor gasto innecesario, una importante merma de la compe-
titividad de las Empresas, y un pesado lastre para la creación de Empleo y para 
el crecimiento económico de España a corto, medio y largo plazo.
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Pese a que 1 de cada 10 empleos 
creados en 2023 se han producido 
en el sector sanitario, existe una exce-
siva carga burocrática en lo que res-
pecta a la separación de funciones 
entre quien presta la asistencia sani-
taria (Servicios Públicos de Salud) y 
quien satisface la prestación econó-
mica (Mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social y Entidades Ges-
toras de la Seguridad Social), junto 
a las listas de espera de los Servicios 
Públicos de Salud de las Comunida-
des Autónomas, unido a la carga asis-
tencial en Comunidades Autónomas, 
que provoca como consecuencia una 
duración superior de los procesos de 
Incapacidad Temporal por Enfermeda-
des Comunes y Accidentes no Profe-
sionales.

En el ejercicio 2023, las listas de 
espera de los Servicios Públicos de 
Salud de las Comunidades Autó-
nomas alcanzaron los 101 días de 
media, pero especialmente preocu-
pante son las patologías traumatológi-

cas, que tuvieron un tiempo medio de 
espera de 108 días. Estas duraciones 
destacan si las comparamos con la 
Duración Media por baja derivada 
de Enfermedad Común o Accidente 
no Profesional en el Sector de Mutuas, 
pues en el ejercicio 2023, la dura-
ción para todos los procesos fue de 
39,87 días y de 67,78 días en las 
patologías traumatológicas.

Como consecuencia de la tendencia 
ascendente en el número de bajas ini-
ciadas, a nivel nacional, en 2023, 
las bajas laborales derivadas de 
Enfermedades Comunes y Accidentes 
no Laborales supusieron un gasto en 
Prestaciones económicas de la Segu-
ridad Social y un coste directo para 
las Empresas de 25.327 millones de 
euros. Este gasto fue 3.800 millones 
de euros superior al del ejercicio 
2022, y 10.766 millones de euros 
más respecto al de 2018, lo que 
supone un aumento del 17,65% com-
parado a 2022, pero un 73,94% de 
crecimiento en los últimos cinco años. 

Gasto ITCC Nacional

FUENTE: Estimaciones realizadas por AMAT a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Aplicativo RESINA: Datos del Sector de Mutuas.
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EL PROBLEMA DEL ABSENTISMO LABORAL DERIVADO DE ENFERMEDADES COMUNES Y ACCIDENTES NO PROFESIONALES >
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Este aumento de las Bajas Laborales 
derivadas de la Incapacidad Tem-
poral por Contingencias Comunes 
(ITCC) se puede describir a partir de 
diferentes indicadores utilizados para 
medir la problemática que supone, 
como son la Población Protegida, la 
cantidad de Procesos Iniciados, la 
Incidencia Media Mensual y la Dura-
ción Media de los mismos, entre otros 
muchos indicadores. 

En primer lugar, la Población Pro-
tegida por el total Sistema (que se 
refiere a la Población Protegida por 
las Entidades Gestoras y por las 
Mutuas colaboradoras con la Segu-
ridad Social) a nivel Nacional fue 
de 19.072.017 trabajadores, expe-
rimentando un aumento del 2,78% 
respecto al ejercicio 2022, y del 
10,17% con respecto a 2018. Las 
Mutuas colaboradoras con la Seguri-
dad Social tuvieron una cuota de Afi-
liación por Contingencias Comunes, 
a nivel Nacional, del 79,32% en el 
ejercicio 2023.

En segundo lugar, los Procesos Ini-
ciados para la Población Protegida 
por el total Sistema, en el ejercicio 

2023, en el territorio Nacional fueron 
8.069.328, experimentando un incre-
mento del 10,39% respecto a los Pro-
cesos Iniciados en el ejercicio 2022 
y un 54,72% con respecto a 2018.

Por otra parte, la Incidencia Media 
Mensual por cada 1.000 trabajado-
res protegidos por el total Sistema, 
en el ejercicio 2023, en el territorio 
Nacional se cifró en 35,26 Procesos 
Iniciados, produciéndose un incre-
mento interanual del 7,41% y del 
40,42% respecto de 2018. 

Por último, la Duración Media de los 
Procesos Finalizados para la Pobla-
ción Protegida por el total Sistema, 
en el ejercicio 2023, en el territorio 
Nacional, se cifró en 39,00 días, 
produciéndose un descenso de 2,40 
días por Proceso Finalizado (variación 
porcentual de 5,78% y un descenso 
del 8,33% en los últimos 5 años). 

En relación con la duración de los 
procesos de Incapacidad Temporal 
derivados de Enfermedades Comunes 
y Accidentes no Laborales, para la 
Población Protegida por las Mutuas, 
la Evolución del número de Procesos 
Abiertos con duración superior a 365 

Procesos en vigor con duración superior a 365 días

FUENTE: RESINA. Datos del Sector de Mutuas. 
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días, se ha multiplicado un 3,32 
en los últimos cinco años, pasando 
de 34.288 a enero de 2019, a 
113.735 a mayo de 2024. 

A estos Procesos Abiertos habría que 
añadir los de las Entidades Gestoras, 
que se estima que no han tenido 
mejor comportamiento. Sucede tam-
bién que los procesos de más de 545 
días y de más de 730 días de dura-
ción han crecido en los últimos meses.

En el aumento de las bajas laborales 
derivadas de la Incapacidad Tem-
poral por Contingencias Comunes 
influye, en primer lugar,  el laberinto 
burocrático (Servicios Públicos de 
Salud – Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social – Mutuas) existente para 
su gestión, la carga asistencial en la 
Sanidad Pública y el riesgo moral 
del que se deriva un uso indebido 
de estas prestaciones. Estos son los 
orígenes de este mayor gasto, perju-
dican la salud de los Trabajadores, 
incrementan aún más la carga asisten-
cial de una Sanidad Pública saturada, 
y suponen una importante merma de 

competitividad de las Empresas y un 
pesado lastre para la creación de 
Empleo y para el crecimiento eco-
nómico de España, a corto, medio y 
largo plazo. 

Además de todo lo anterior, sucede 
que en 2023, en España, más de 
1.264.000 Trabajadores que han 
sufrido un proceso de Enfermedad 
Común o Accidente no Laboral diag-
nosticado como Patología Traumato-
lógica, han tardado en recuperar su 
salud 26 días más que si hubieran 
sido tratados por la Mutua, puesto 
que estas son especialistas en este 
tipo de patologías.

Para dar más concreción a este 
asunto, se dan los siguientes datos a 
nivel nacional: en 2023, 1.264.739 
bajas laborales derivadas de Enfer-
medades Comunes y Accidentes no 
Laborales diagnosticadas como pato-
logías traumatológicas, tuvieron una 
duración de 67,78 días de media 
en 2023 en los Servicios públicos 
de Salud de las Comunidades Autó-
nomas. En dicho ejercicio 2023, las 

Patologías Traumatológicas a nivel nacional

FUENTE: RESINA. Datos del Sector de Mutuas.

EL PROBLEMA DEL ABSENTISMO LABORAL DERIVADO DE ENFERMEDADES COMUNES Y ACCIDENTES NO PROFESIONALES >

Patologías Traumatológicas  
a nivel nacional

Procesos Iniciados 
por Contingencia 

Común

Duración Media 
(en días)

Procesos Iniciados 
por Contingencia 

Profesional

Duración Media 
(en días)

Otras alteraciones de espalda 
no especificados 369.403 52,60 48.563 21,77

Otras alteraciones columna cervical 158.478 49,30 33.143 29,43

Otros trastornos y trastornos 
Neom de articulación 148.020 82,78 21.323 37,15

Tendinitis intersecciones periféricas 
y síndromes conexos 80.261 88,52 18.161 71,76

Trastorno de músculo de 
ligamento y fascia 45.343 37,95 15.802 26,67

Otros trastornos de tejidos blandos 44.159 59,10 4.913 25,04

Otros trastornos de sinovia, 
tendón y bursa 37.134 86,26 10.481 79,43

Top-20 1.098.788 66,08 323.720 39,66

Total Nacional 1.264.739 67,78 578.516 41,08
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Mutuas colaboradoras con la Segu-
ridad Social gestionaron y trataron 
médicamente 578.516 bajas labora-
les traumatológicas derivadas de Acci-
dentes de Trabajo, con una duración 
media de 41,08 días.

De los datos anteriores se aprecia 
que las bajas laborales equivalentes, 
diagnosticadas como patologías trau-
matológicas, tardaron en los centros 
sanitarios de las Mutuas aproximada-
mente 26 días menos de lo que tarda-
ron los Servicios Públicos de Salud de 
las Comunidades Autónomas en recu-
perar la salud de los Trabajadores. 
Esto quiere decir que los Trabajado-
res de baja laboral por Enfermedades 
Comunes o Accidentes no Laborales 
tardan innecesariamente casi un mes 
más en recuperar su salud y poder 
reincorporarse al trabajo, con las pér-
didas económicas que se producen 
para ellos mismos, para las Empresas 
y para la Seguridad Social. 

A nivel nacional, si las Mutuas pudie-
ran prestar una asistencia sanitaria 
integral y dar las altas médicas deri-
vadas de Accidentes y Enfermedades 
no Profesionales diagnosticadas como 

patologías traumatológicas, se podría 
recuperar la salud de los trabajadores 
que las padecen en prácticamente la 
mitad de tiempo y obtener un ahorro 
económico de 2.637 millones de 
euros a nivel nacional, 1.654 millo-
nes de euros en prestaciones econó-
micas de Seguridad Social y 983 
millones de euros de costes directos 
para las Empresas. 

En el caso concreto de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, se produjeron 
220.500 bajas laborales por acci-
dentes y enfermedades no profesio-
nales, que conllevaron un gasto en 
Prestaciones Económicas de Seguri-
dad Social y un coste directo para las 
Empresas de 755 millones de euros. 
114 millones de euros más con res-
pecto a 2022 y 309 millones con res-
pecto a 2018, es decir, un 17,75% 
más que en 2022 y un 69,29% más 
con respecto a cinco años atrás. A 
nivel provincial, la suma de los costes 
en Prestaciones Económicas y costes 
directos para las Empresas ascendie-
ron a 556 millones de euros en Zara-
goza, 128 millones en Huesca y 71 
millones en Teruel.

Posibles ahorros a nivel Nacional

FUENTE: RESINA. Datos del Sector de Mutuas.  
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ss Posibles ahorros a 
nivel Nacional

Ahorro en días perdidos 33.768.531 días

Ahorro en prestaciones económicas (de 
Seguridad Social) 1.654.364.585 €

Ahorro para las Empresas 983.404.506 €

Total Gastos Innecesarios (para la Seguridad 
Social y las Empresas) 2.637.769.091 €
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De la misma forma que hemos estu-
diado previamente los principales 
indicadores del Absentismo Laboral 
por ITCC a nivel nacional, veremos 
la evolución de estos mismos indica-
dores a nivel autonómico y provincial 
en Aragón. 

La Población Protegida por el total 
Sistema a nivel autonómico fue de 
566.289 trabajadores, experimen-
tando un aumento del 1,98% respecto 
al ejercicio 2022, y del 6,87% con 
respecto a 2018. Las Mutuas cola-
boradoras con la Seguridad Social 
tuvieron una cuota de Afiliación por 
Contingencias Comunes, en Aragón, 
del 80,41% en el ejercicio 2023.

A nivel provincial, la Población Prote-
gida en Zaragoza del total Sistema 
fue de 416.173 trabajadores, un 
2,21% más con respecto a 2022 y un 
6,81% en los últimos cinco años. En 
Huesca alcanzó los 96.127 trabaja-
dores, un 1,51% más con respecto al 
año anterior y un aumento del 8,19% 

con respecto a 2018. En Teruel, fue-
ron 53.989 trabajadores protegidos, 
un 1,15% más con respecto a 2022 
y un 4,98% con respecto a 2018. 

Los Procesos Iniciados totales en Ara-
gón para el total Sistema, en 2023, 
fueron 220.500, lo que supone un 
incremento con respecto a 2022 del 
5,70% y un 36,63% con respecto a 
2018. 

En Zaragoza, el total de Procesos 
Iniciados en 2023 fue de 178.190, 
un 7,09% más en el último año y un 
35,78% más con respecto a 2018. 
En Huesca, fueron 27.198, un 2,60% 
más que en 2022 y un 40,08% más 
que en 2018. En Teruel, se iniciaron 
15.112 procesos, habiendo descen-
dido un 3,73% en el último año, y 
habiendo aumentado un 40,55% en 
los últimos cinco años. 

La Incidencia Media Mensual por 
cada 1.000 trabajadores protegidos 
por la Población Protegida por el total 

EL PROBLEMA DEL ABSENTISMO LABORAL DERIVADO DE ENFERMEDADES COMUNES Y ACCIDENTES NO PROFESIONALES >

Coste Total (Prestaciones Económicas de SS + Coste Directo Empresas) (en €)

FUENTE: Estimaciones realizadas por AMAT a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Aplicativo RESINA: Datos del Sector de Mutuas.
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Sistema, en el ejercicio 2023, en el 
territorio de Aragón se cifró en 32,45 
Procesos Iniciados, produciéndose 
un incremento interanual del 3,61% 
y un 27,86% con respecto a 2018. 
A nivel provincial, en Zaragoza la 
Incidencia Media Mensual por cada 
1.000 trabajadores protegidos cerró, 
en 2023, en 35,68, un 4,78% más 
que el año anterior y un 27,11% que 
en 2018. En Huesca, se situó en 
23,58, un 1,07% más que en 2022 
y un 29,49% más que en 2019. En 
Teruel, la Incidencia Media Mensual 
fue de 23,33, descendió un 4,81% 
con respecto a 2022 y aumentó un 
33,93% con respecto a 2018. 

La Duración Media de los Procesos 
Finalizados para la población Protegida 
por el total Sistema, en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, cifró 39,74 
días, un descenso interanual del 3,82% 
con respecto al año precedente y un 
0,38% con respecto a 2018. 

En Zaragoza, la Duración Media de 
los Procesos Finalizados en 2023 fue 

de 35,76 días, un 7,02% de dura-
ción inferior con respecto a 2022 
y un 1,60% menos con respecto a 
2022. En Huesca, fue de 59,21 días 
de Duración Media, aumentando un 
6,32% con respecto al año anterior y 
un 3,37% con respecto a hace cinco 
años. En Teruel, cifró en 51,69 días, 
un 7,93% más que en 2022 y un 
1,77% menos que en 2018. 

Cabe señalar que, al igual que 
explicábamos anteriormente, en el 
aumento del Absentismo laboral deri-
vado de la Incapacidad Temporal 
por Contingencias Comunes influye 
el laberinto burocrático existente 
para su gestión, la carga asistencial 
en la Sanidad Pública, en este caso 
en el Servicio Aragonés de Salud, y 
el riesgo moral del que se deriva un 
uso indebido de estas prestaciones. 
Estos son los orígenes de este mayor 
gasto, que perjudica la salud de los 
Trabajadores, incrementa aún más 
las listas de espera de una Sanidad 
Pública saturada, y supone una impor-
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Procesos en vigor con duración superior a 365 días en Aragón

FUENTE: RESINA. Datos del Sector de Mutuas. 
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tante merma de competitividad de las 
Empresas y para el crecimiento econó-
mico de España y de Aragón a corto, 
medio y largo plazo. 

De la misma forma que hemos visto, 
a nivel nacional, la Evolución del 
número de Procesos Abiertos con 
duración superior a 365 días la dura-
ción de los procesos de Incapacidad 
Temporal derivados de Enfermedades 
Comunes y Accidentes no Laborales, 
para la Población Protegida por las 
Mutuas, veremos a continuación lo 
que sucede con este tipo de bajas 
en Aragón, tanto a nivel autonómico 
como a nivel provincial. En Aragón, 
estas bajas se han multiplicado un 
3,43, de las 1.187 que hubo en 
enero de 2019 hasta las 4.073 
bajas activas en mayo de 2024. 

En Zaragoza, eran 728 bajas activas 
en enero de 2019, que crecen hasta 

las 2.920 en mayo de 2024. En el 
caso de Huesca, eran 314 bajas en 
enero de 2019 con respecto a las 
662 en mayo de 2024. Y, para fina-
lizar, en Teruel, han crecido desde 
las 145 en enero de 2019 hasta las 
491 en mayo de 2024.

Recordamos de nuevo que a estos 
Procesos Abiertos habría que añadir 
los de las Entidades Gestoras, que, 
como ya decíamos, no se prevé que 
hayan tenido mejor comportamiento. 
Sucede, también en Aragón, que los 
procesos de más de 545 días y de 
más de 730 días de duración han 
crecido los últimos meses.

Ocurre además que, en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, 38.148 
trabajadores tuvieron una duración de 
68,52 días en sus procesos de recu-
peración al ser tratados por el Servicio 
Aragonés de Salud tras ser diagnos-

EL PROBLEMA DEL ABSENTISMO LABORAL DERIVADO DE ENFERMEDADES COMUNES Y ACCIDENTES NO PROFESIONALES >

Procesos en vigor con duración superior a 365 días en las provincias de Aragón

314 284 283 317 312 
405 

522 573 584 609 548 
381 400 345 376 332 

415 
561 603 636 

761 
635 640 662 

145 129 140 153 141 174 231 268 283 319 277 221 277 300 297 302 352 419 384 397 459 459 479 491 

728 693 686 698 636 

947 

1.742 

1.927 
2.023 

1.856 

1.628 

1.134 
1.348 

1.216 
1.050 

1.150 
1.317 

1.486 

1.279 

1.489 

2.007 

2.409 

2.753 
2.920 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

En
ero

 2
01

9

M
arz

o 
20

19

Jun
io 

20
19

Se
pti

em
bre

 2
01

9

Dici
em

bre
 2

01
9

M
arz

o 
20

20

Jun
io 

20
20

Se
pti

em
bre

 2
02

0

Octu
bre

 2
02

0

Dici
em

bre
 2

02
0

M
arz

o 
20

21

Jun
io 

20
21

Se
pti

em
bre

 2
02

1

Dici
em

bre
 2

02
1

M
arz

o 
20

22

Jun
io 

20
22

Se
pti

em
bre

 2
02

2

Dici
em

bre
 2

02
2

M
arz

o 
20

23

Jun
io 

20
23

Se
pti

em
bre

 2
02

3

Dici
em

bre
 2

02
3

M
arz

o 
20

24

M
ay

o 
20

24

Procesos en vigor con duración superior a 365 días en las provincias de Aragón Huesca
Procesos en vigor con duración superior a 365 días en las provincias de Aragón Teruel
Procesos en vigor con duración superior a 365 días en las provincias de Aragón Zaragoza

FUENTE: RESINA. Datos del Sector de Mutuas.



ECONOMÍA ARAGONESA | JULIO 2024122

ticados con una patología traumato-
lógica derivada de un Accidente o 
Enfermedad no Profesional. Por otro 
lado, los 18.408 Trabajadores aten-
didos por las Mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social, diagnostica-
dos con estas mismas patologías tras 
un Accidente de Trabajo o Enferme-
dad Profesional, tuvieron una duración 
media de 42,72 días.

En Aragón, si las Mutuas pudieran 
prestar una asistencia sanitaria integral 
y dar las altas médicas derivadas de 
Accidentes y Enfermedades no Profe-
sionales diagnosticadas como patolo-
gías traumatológicas, teóricamente, se 
podría recuperar la salud de los traba-
jadores de la Comunidad Autónoma 

que las padecen en aproximadamente 
25 días menos y obtener un ahorro 
económico de 81 millones de euros a 
nivel autonómico, 50 millones de euros 
en prestaciones económicas de Seguri-
dad Social y 31 millones de euros de 
costes directos para las Empresas.

En Zaragoza, este ahorro alcanzaría 
hasta los 57 millones de euros, 35 en 
Prestaciones Económicas de la Segu-
ridad Social y 22 de costes directos 
para las Empresas. En Huesca, serían 
15 millones de euros, 9 en Prestacio-
nes Económicas y 6 en costes para 
las Empresas. Y en Teruel, serían 9 
millones de euros en total, con 6 millo-
nes en Prestaciones Económicas y 3 
en costes para las Empresas. 

 > FERNANDO CASADO JUAN

Patologías Traumatológicas

FUENTE: RESINA. Datos del Sector de Mutuas.

Patologías Traumatológicas  
a nivel nacional

Procesos Iniciados 
por Contingencia 

Común

Duración Media 
(en días)

Procesos Iniciados 
por Contingencia 

Profesional

Duración Media 
(en días)

Otras alteraciones de espalda 
no especificados 9.330 46,27 1.713 23,29

Otras alteraciones columna cervical 6.356 59,85 871 31,27

Otros trastornos y trastornos 
Neom de articulación 4.929 83,05 750 47,44

Tendinitis intersecciones periféricas 
y síndromes conexos 3.024 82,92 489 89,08

Otros trastornos de tejidos blandos 1.582 62,97 116 44,43

Trastorno de músculo de 
ligamento y fascia 883 37,72 603 29,58

Otros trastornos de sinovia, 
tendón y bursa 1.038 81,83 476 59,13

Top-20 32.514 67,48 10.253 41,88

Total Aragón 38.148 68,52 18.408 42,72
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Con motivo de todo lo expuesto ante-
riormente, desde las Mutuas se pro-
pone, a fin de recuperar lo antes y 
mejor posible la salud de los trabaja-
dores, evitar el uso indebido de esta 
prestación y, para salvar el laberinto 
burocrático existente, lo siguiente:

–  Reconocer a las Mutuas la posibi-
lidad de prestar asistencia sanitaria 
integral y de emitir altas médicas 
en los procesos de ITCC, al menos 
en patologías Traumatológicas y 
Osteoarticulares, del mismo modo 
que históricamente vienen hacién-
dolo para los procesos derivados 
de Accidente de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales, estableciendo 

un mecanismo de garantía para los 
Trabajadores como el que ya existe 
para el caso de los Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesiona-
les. 

–  Evitar el establecimiento de comple-
mentos y mejoras a la prestación 
por ITCC o, en su caso, suprimirlos 
o tratar de reducirlos, en los Conve-
nios Colectivos. 

–  Rebajar el porcentaje que se aplica 
a la base reguladora para el cál-
culo de la prestación de ITCC, ello 
sin perjuicio de ponderarlo en fun-
ción de la gravedad de la enferme-
dad o accidente del trabajador, así 
como de su evolución temporal. 

EL PROBLEMA DEL ABSENTISMO LABORAL DERIVADO DE ENFERMEDADES COMUNES Y ACCIDENTES NO PROFESIONALES >

Posibles ahorros en Aragón

FUENTE: RESINA. Datos del Sector de Mutuas.  

ss Ahorro en Huesca Ahorro en Teruel Ahorro en Zaragoza Total Ahorro 
en Aragón

Ahorro en días perdidos 215.812 días 119.361 días 665.546 días 984.218 días

Ahorro en prestaciones 
económicas (de Seguridad Social) 9.740.786 € 5.506.494 € 35.299.725 € 50.547.005 €

Ahorro para las Empresas 5.781.378 € 3.112.219 € 21.820.605 € 30.714.202 €

Total Gastos Innecesarios (para la 
Seguridad Social y las Empresas) 15.522.163 € 8.618.713 € 57.120.331 € 81.261.207 €
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D. Fernando Casado Juan. Nacido en Barcelona, se licenció en Ciencias Económicas y Empresaria-
les y Actuario de Seguros en 1967 en la Universidad de Barcelona.

En 1976 obtuvo el Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales, con la calificación de Sobre-
saliente “Cum Laude”. En 1984 ganó la Cátedra de Universidad en Economía de la Empresa, en 
1986 la de Contabilidad y Finanzas, y en 1987 la de Comercialización e Investigación de Merca-
dos. De 1989 a 1993 fue Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresari   ales de la 
Universidad de Barcelona.

Desde 1991 es miembro numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, 
formando actualmente parte de su Junta de Gobierno como Secretario, y desde 2005 es miembro 
numerario de la Real Academia Europea de Doctores.

Ha sido Director General del Instituto de la Empresa Familiar desde 1993 hasta 2010, Presidente de 
Catalunya Caixa desde noviembre de 2010 hasta febrero de 2011 y Director del Consejo Empresa-
rial para la Competitividad desde 2011 a 2017.

Actualmente, también, es Presidente de la Junta Directiva de ASEPEYO y Presidente de la Fundación 
Formación y Futuro. Pertenece al Consejo de Administración de Laboratorios Ordesa S.A., de Frigicoll 
S.L., al Consejo Asesor de Havas Media España y al Consejo Editorial de El Economista. También es 
Presidente del Consejo Económico de la Fundación España Salud, entre otros cargos.

Anteriormente, ha pertenecido a la Asamblea General de La Caixa y de 2004 a 2010 ha sido 
miembro del Board of Directors del Family Firm Institute (USA) y miembro del Consejo Asesor de la Fun-
dación de Estudios Financieros. Hasta marzo de 2005 fue consejero de Fibanc, S.A. y hasta 2002, 
miembro del Patronato de la Fundación Bosch i Gimpera (Universidad de Barcelona). Entre 1994 y 
2001 fue miembro del Consejo Ejecutivo del Family Business Network International (Suiza). También 
fue Secretario General del Family Business Europe de 1997 a 2002, Consejero de Corporación 
Financiera Alba S.A hasta noviembre de 2010 y miembro de los consejos asesores de EY, Cap Gemi-
ni y Accentur (este hasta 2015), así como Senior Consultant of International Industrial Competitiveness 
of FISZ (Industrial Federation of Shenzhen. China) hasta 2023, entre otras responsabilidades.

Ideas fuerza

El coste del Absentismo Laboral ha crecido un 74% en los últimos cinco años, hasta los 25.327 millones de euros 
en 2023 a nivel nacional

El coste del  Absentismo Laboral  ha crecido en Aragón un 70% desde 2018, alcanzando los 755 millones de euros 
de gasto en 2023. 

Los procesos con duración superior a 365 días derivados de Enfermedades Comunes y Accidentes no Laborales han 
pasado de 34.288 en enero de 2019 hasta los 113.735 en mayo de 2024. 

En Aragón, los procesos con duración superior a 365 derivados de Enfermedades Comunes y Accidentes no Labo-
rales han pasado de las 1.187 que hubo en enero de 2019 hasta las 4.073 bajas activas en mayo de 2024

Si las Mutuas pudieran prestar una asistencia sanitaria integral y dar las altas médicas derivadas de Enfermedades 
Comunes y Accidentes no Profesionales diagnosticadas como patologías traumatológicas, se podría recuperar la 
salud de los trabajadores que las padecen en aproximadamente 26 días menos y obtener un ahorro económico de 
2.637 millones de euros a nivel nacional, y recuperar 25 días antes a los trabajadores y ahorrar 81 millones de 
euros en Aragón.
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ENTORNO ECONÓMICO ACTUAL >

Punto de mira de
la economía aragonesa
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En busca de talento 
adaptado al cambio

Beatriz Barrabés
Directora de RTVE en Aragón

Dice Bill Gates en su blog:

“A lo largo de mi vida, he visto dos 
demostraciones de tecnología que 
me parecieron revolucionarias. 

La primera vez fue en 1980, cuando 
conocí una interfaz gráfica de usuario, 
el precursor de todos los sistemas ope-
rativos modernos, incluido Windows. 

La segunda gran sorpresa llegó en 
2022. Me había estado reuniendo 
con el equipo de OpenAI desde 
2016 y me impresionó su progreso 
constante. A mediados de 2022, 
estaba tan entusiasmado con su tra-
bajo que les planteé un reto: entrenar 
a una inteligencia artificial para que 
aprobara un examen de biología que 
exigía pensar críticamente sobre la 
biología, respondiendo unas pregun-
tas para las que no había sido entre-
nad a específicamente.

Pensé que el desafío los mantendría 
ocupados durante dos o tres años. Lo 
terminaron en pocos meses.

En septiembre, cuando volví a reu-
nirme con ellos, observé con asombro 
cómo le hacían a GPT, su modelo de 
IA, 60 preguntas de opción múltiple 
del examen y acertó 59 de ellas. 
A continuación, escribió respues-
tas sobresalientes a seis preguntas 
abiertas del examen. Hicimos que un 
experto externo calificara la prueba, 
y GPT obtuvo un 5, la puntuación 
más alta posible en un curso de biolo-
gía de nivel universitario.

“La Inteligencia Artificial es como la 
invención del telescopio y cuando 
inventamos el telescopio aprendimos 
que la Tierra no era el centro. He 
estado pensando mucho en las impli-
caciones de lo que sucederá cuando 
la inteligencia artificial nos enseñe 
que la humanidad no es el centro”.

Lo dice Aza Raskin, uno de los mayo-
res expertos en interfaces huma-
no-máquina, los dispositivos que nos 
permiten la interacción con los orde-
nadores. 

Tal vez la humanidad siempre siga en 
el centro. Tal vez no. Lo evidente es 
que estamos en un cambio de era.  
Estamos ya, en presente. Por eso, por 
estar inmersos, porque no tenemos 
perspectiva, no somos del todo cons-
cientes de la revolución que supone 
la IA generativa. Es difícil abarcar el 
cambio en su totalidad. Nadie, a día 
de hoy, es capaz de predecir hasta 
qué punto habrá cambiado nuestra 
sociedad en la próxima década. 
Como nadie pudo predecir hasta qué 
punto revolucionaría Internet nuestra 
sociedad. Piensen en todo lo que ha 
supuesto en todos los órdenes de la 
vida. Así va a cambiar nuestro mundo 
la IA. O más. Ya lo está cambiando, 
solo que en los próximos años la 
transformación se acelerará a una 
velocidad nunca antes vista.
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“No sabemos cómo será el mundo 
dentro de apenas unos años, por 
tanto, es difícil prepararse para él. A 
lo largo de la historia hemos identi-
ficado las aptitudes necesarias para 
trabajar. Ahora no tenemos ni idea 
de cómo serán la economía ni el 
mercado laboral ni qué puestos de 
trabajo habrá. Sabemos que muchas 
profesiones actuales van a desapare-
cer, surgirán otras, pero desconoce-
mos cuáles. Hace unos años se decía 
que una buena opción era enseñar 
a los jóvenes a programar, siempre 
habrá ordenadores. Sin embargo, la 
Inteligencia Artificial ya ha demos-
trado que puede hacerlo, así que es 
posible que dentro de 20 años ya no 
hagan falta programadores humanos. 
La única certeza respecto al futuro es 
que cada vez habrá más cambios y 
más rápido. Por eso, probablemente, 
la aptitud esencial sea la de ser flexi-
ble, la de aprender a adaptarse a los 
cambios”. 

No sabemos a dónde nos llevará la 
IA generativa, pero está claro que el 
viaje hacia ese futuro incierto ya ha 
comenzado y que es imparable.

Antes de continuar me veo en la obli-
gación de aclararles que soy yo la 
que escribe, Beatriz Barrabés, que no 
lo hace en mi nombre una Inteligen-
cia Artificial, aunque podría ser… A 
los periodistas también se nos abre 
un enorme ‘agujero negro’ con la 
irrupción de la IA, un aguajero que 
deberemos cubrir con honestidad y 
oficio. La firma de los artículos, de las 
noticias, se hace más necesaria que 
nunca: quién me cuenta qué, porque 
todos necesitamos confiar.

Una vez que superó la prueba, le 
hicimos una pregunta no científica: 
“¿Qué le dices a un padre con un 
hijo enfermo?” Escribió una respuesta 
reflexiva que probablemente fue mejor 
de lo que la mayoría de nosotros en 
la sala hubiéramos dado. Toda la 
experiencia fue impresionante.

Sabía que acababa de ver el avance 
más importante en tecnología desde 
la interfaz gráfica de usuario.

Esto me inspiró a pensar en todas las 
cosas que la IA puede lograr en los 
próximos cinco a diez años.

El desarrollo de la IA es tan funda-
mental como la creación del micro-
procesador, el ordenador personal, 
Internet y el teléfono móvil. Cambiará 
la forma en que las personas traba-
jan, aprenden, viajan, reciben aten-
ción médica y se comunican entre sí. 
Industrias enteras se reorientarán en 
torno a ella. Las empresas se distin-
guirán por lo bien que la utilizan.”

Palabra de Bill Gates y, por tanto, 
muy a tener en cuenta. 

“Cambiará la forma en la que las 
personas trabajan…” dice Gates, y 
podemos añadir que cambiarán los 
trabajos en sí. Y en esto también 
entramos, por supuesto, en el ámbito 
de lo imprevisible. 

La influencia de la IA  
en el mercado laboral
“Es la primera vez en la historia de 
la humanidad en la que realmente 
nadie sabe cómo será el mercado 
laboral a diez años vista”. Lo dice 
el prestigioso historiador y filósofo 
israelí Yuval Noah Harari, autor de 
‘Sapiens’ o de ’21 lecciones para el 
siglo XXI’. En un encuentro con estu-
diantes y profesores, promovido por 
BBVA, a Harari le preguntaron por las 
habilidades que deben desarrollar los 
jóvenes para entrar del mejor modo 
posible en el mercado laboral. Él res-
pondía lo siguiente:
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lizando los datos de que se dispone, 
mientras que el facultativo planifica el 
tratamiento y da al paciente la con-
fianza y el afecto necesarios en un 
momento difícil. 

En consecuencia, para reducir esa 
“clase social inútil” a la que con tanta 
crudeza se refiere Harari, es funda-
mental detectar en qué trabajos los 
humanos no podrán ser sustituidos 
sino ayudados por las máquinas y 
orientar la cualificación profesional 
hacia esas áreas del empleo. 

Los gigantes del sector están, hoy por 
hoy, en Estados Unidos y China. La 
Unión Europea está perdiendo el tren 
de la gran revolución que lleva ya un 
tiempo en marcha; cuanta más velo-
cidad alcance, más difícil lo tendrá 
el viejo continente para subirse a él 
y operar en un tablero mundial con 
garantías de éxito. Y el éxito en el 
campo de la IA, como en muchos 
otros, radica de entrada en no tener 
que depender de terceros. 

Con Estados Unidos y China dispu-
tándose el liderazgo mundial en IA, 
ya hay estudios que vaticinan cómo 
influirá este desarrollo tecnológico en 
su mercado laboral. Veamos.

En el caso de China, Pricewaterhou-
seCoopers apunta a un crecimiento 
neto del empleo del 12% en 20 
años. Se cree que la automatización 
supondrá la pérdida de unos 200 
millones de empleos, pero pronosti-
can la creación de otros 300 millo-
nes. Uno de los mayores retos a los 
que se enfrenta China para cumplir 
su objetivo de liderar el campo de la 
IA en 2030 es el del empleo cualifi-
cado. Parece que con 1.400 millo-
nes de habitantes no debería ser un 
problema, pero también para ellos lo 
es. Según cálculos del propio Ministe-
rio de Recursos Humanos chino, para 
2025 necesitan 10 millones de tra-
bajadores altamente cualificados en 
el campo de la Inteligencia Artificial. 
Para conseguirlo, están aumentado la 
inversión en formación, con la crea-
ción de programas educativos especí-

Pongamos, por tanto, más nombres, 
más firmas: los economistas de Gold-
man Sachs Joseph Briggs y Devesh 
Kodnani afirman que ‘los cambios 
en los flujos de trabajo provocados 
por la gen IA podrían exponer a la 
automatización el equivalente a 300 
millones de empleos a tiempo com-
pleto’. Aunque, también añaden: ‘Al 
analizar bases de datos sobre más de 
900 ocupaciones, aproximadamente 
dos tercios de ellas están expuestas 
a algún grado de automatización 
por parte de la IA, pero no todo este 
trabajo automatizado se traducirá en 
despidos. La mayoría de empleos e 
industrias están solo parcialmente 
expuestos a la automatización, es 
más que probable que sean comple-
mentados en lugar de sustituidos por 
la IA’. 

Nunca antes han coincidido tantos 
avances tecnológicos de esta enver-
gadura y a esta velocidad de trans-
formación. Hasta tal punto, que se 
ha abierto el debate sobre el futuro 
que le espera al ser humano ante 
una tecnología que le superará en 
capacidades y, más en concreto, en 
capacidades para desempeñar deter-
minados puestos de trabajo: ¿qué 
ocurrirá con aquellas profesiones en 
las que se demuestre que una IA es 
más productiva? Volvemos a Harari. 
Él habla de una nueva “clase social 
inútil” porque será “inempleable”.

De ahí la imperiosa necesidad de 
contar con sistemas educativos flexi-
bles para formar en nuevas compe-
tencias a quienes sean sustituidos por 
máquinas. Una planificación a futuro 
que trasciende mandatos y legislatu-
ras. 

Hay que señalar también que la Inte-
ligencia Artificial carece -al menos de 
momento- de emoción, creatividad, 
compasión o empatía, por lo que 
será más difícil que reemplace a las 
personas en trabajos que requieran 
de estas cualidades. Pongamos, por 
ejemplo, el caso de un diagnóstico 
médico: la máquina puede ayudar 
en un diagnóstico más preciso ana-

EN BUSCA DE TALENTO ADAPTADO AL CAMBIO >
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que no buscan un empleo. Primero, 
debemos conocer con qué bolsa real 
de desempleados contamos, las ver-
daderas razones de su no incorpora-
ción a la empresa y su motivación; 
segundo, aprovechar el talento sénior 
que está fuera del mercado laboral 
y, tercero, agilizar medidas para 
poder incorporar emigrantes a nues-
tra población activa”. Reclamaba 
además a la administración que faci-
lite el desplazamiento de los trabaja-
dores allí donde hay oportunidades 
de trabajo ampliando la dotación de 
vivienda, infraestructuras y servicios. 
Y al sistema educativo que adapte la 
formación a las necesidades de las 
empresas y que lo haga con premura 
porque “los perfiles requeridos cam-
bian a velocidad de vértigo”.

La Asociación de Trabajadores autó-
nomos aportaba un dato demoledor: 
en 2023, solo el 13% de los autó-
nomos aragoneses que quiso ampliar 
plantilla encontró personal cualifi-
cado. O no hay o no interesan las 
condiciones que se ofrecen. Afecta a 
todos los sectores, en medio urbano 
y, sobre todo, en medio rural. Desde 
las organizaciones de autónomos 
piden más planes de formación y 
reducir trabas burocráticas. Aragón 
empezó 2024 con la baja de 647 
autónomos en enero.

Nuestra comunidad está en un 
momento clave de su despegue eco-
nómico, un momento histórico con la 
llegada de inversiones de gigantes 
tecnológicos. De cómo se articule la 
respuesta de nuestra fuerza laboral a 
esas inversiones dependerá que sean 
polo de atracción para nuevos pro-
yectos. La necesidad de contar con 
profesionales cualificados es urgente. 
Serán de aquí, pero también tienen 
que venir de fuera y es necesario resul-
tar lo suficientemente atractivos como 
para que apuesten por Aragón. Sin 
desarrollarse todavía esos anuncios 
millonarios, la falta de trabajadores 
cualificados y no cualificados está 
ya condicionando la ampliación de 
negocios, el desarrollo, el crecimiento, 

ficos y becas para los estudiantes con 
mayor talento. Además, las empresas 
chinas están intentando atraer talento 
de fuera, y retener el que tienen, cosa 
nada fácil en el mundo de las tecno-
lógicas en el que es constante la rota-
ción de personal valioso.

En el caso de Estados Unidos, según 
estimaciones de Goldman Sachs, en 
la próxima década la IA generativa 
provocará un incremento de su PIB 
del 0’4%. Y un estudio en el que par-
ticipa Oxford Economics augura que 
un 52% de los trabajos cambiarán 
de forma significativa por la automa-
tización de tareas, lo que podría des-
plazar a cerca del 10% de la fuerza 
laboral actual. Otros analistas elevan 
este porcentaje hasta el 16%.

Las urgencias del mercado 
laboral en aragón
Como ven, son muchos los estudios 
que intentan predecir cómo influirá el 
desarrollo de la Inteligencia Artificial 
generativa en el mercado de trabajo 
en apenas unos años. La revolución, 
como les decía, está en marcha y 
llega en un momento de necesidad 
generalizada de mano de obra. 

En Aragón, CEOE estima que la 
comunidad necesita cubrir unos 
21.000 puestos de trabajo. En un 
artículo publicado en El Periódico de 
Aragón, reflexionaba el presidente 
de la patronal aragonesa, Miguel 
Marzo, sobre la necesidad de talento 
en todos los sectores y escalas labo-
rales. Se preguntaba en qué estamos 
fallando para que haya miles de per-
sonas en paro mientras las empresas 
tienen serias dificultades para cubrir 
empleos. Concluía que estamos 
fallando “en la formación, en casar 
geográficamente oferta y demanda, 
en considerar paradas a personas 
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Antes de entrar en los aspectos más 
destacados de esa nueva FP Dual, 
pongamos cifras a estas enseñan-
zas en nuestro país, según datos del 
ministerio de Educación.

Este pasado curso 2023/2024 estu-
diaron FP en España 1.144.800 
alumnos, un 5,5% más que en el 
curso anterior, casi 60.000 más. El 
Grado Superior fue el más numeroso, 
con 601.414 alumnos. El 66% del 
alumnado está matriculado en centros 
públicos.

En cuanto a la distribución por sexos, 
en todos los ciclos hay mayoría mas-
culina, sobre todo en los de Grado 
Básico, con un 70% y en los cursos 
de especialización, con un 84%. La 
excepción está en la formación a dis-
tancia, en la que ellas son el 63%.

En las familias profesionales perdu-
ran las diferencias en el reparto por 
sexos. Las mujeres son mayoría en 
Sanidad, Imagen Personal o Ser-
vicios Socioculturales; los hombres 
llenan las aulas de Mecánica, Insta-
lación y Mantenimiento, Electrónica o 
desarrollo de Aplicaciones Web.

En FP Dual, los alumnos han ido en 
aumento: 53.385, de los que la 
mayoría cursan Grado Superior. El 
65% de los alumnos de Grado Supe-
rior en modalidad Dual empezaron a 
trabajar al año siguiente de su gra-
duación. 

En el caso de Aragón, la Formación 
profesional comenzará el próximo 
curso con 25 nuevos ciclos y 1.770 
plazas más, con la intención de supe-
rar los 30.000 alumnos matriculados. 
Se espera que casi la mitad del total 
estudien algún ciclo de las llamadas 
enseñanzas STEM, científicas y tecno-
lógicas.  

la innovación, la competitividad… No 
dejamos de oírlo: la principal solución 
a la carencia de profesionales en 
niveles intermedios vendrá de ajustar 
la oferta educativa a las demandas 
del mercado laboral. Y eso, en gran 
medida, se llama FP Dual.

El reto de formar  
a profesionales:  
prestigiar la FP
Durante muchos años, en nuestro país 
se ha maltratado la Formación Profe-
sional en comparación con la univer-
sitaria. Hemos padecido una oferta 
de FP escasa y poco flexible, a la que 
muchas veces se enviaba a aquellos 
alumnos que “no valían para estu-
diar” cuando terminaban la EGB. En 
el colegio y en la familia ha existido 
la tendencia a orientar a los estudian-
tes con buenos expedientes hacia los 
campus universitarios, de lo contrario 
era “desperdiciar” el talento. La FP no 
ha tenido prestigio social en nuestro 
país, ha sido una segunda opción, 
cuando no quedaba otro remedio.

Se entró así en un círculo de despresti-
gio, que provocó en nuestro mercado 
de trabajo carencias que ahora tra-
tan de corregirse con la implantación 
progresiva desde este próximo mes 
de septiembre de la nueva Ley de 
FP Dual. Su premisa básica es una 
mayor relación aula-empresa, teo-
ría-práctica, una corresponsabilidad 
entre ambas partes en la formación 
del alumnado, con la suficiente flexi-
bilidad como para adaptarse a las 
necesidades del mercado laboral.

Para que la situación cambie, los 
estudios de FP tienen que resultar 
atractivos, también los contratos que 
se ofrecen a esos futuros profesiona-
les. Que los jóvenes vean en esta 
formación una oportunidad, también 
las direcciones de gestión del talento 
de las compañías. Solo así, la FP 
podrá contribuir eficazmente a paliar 
la falta de profesionales cualificados 
y a afrontar el reto del relevo gene-
racional en un contexto demográfico 
como el español. 

EN BUSCA DE TALENTO ADAPTADO AL CAMBIO >
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Nuestro país también está a la cabeza 
de Europa con respecto al desempleo 
entre los jóvenes: cerramos 2023 con 
una tasa de paro juvenil del 28,36% 
según el INE. Desde que en 1986 
España entró en la Comunidad Euro-
pea, el 90% del tiempo ha sido o el 
primer país o el segundo con más 
paro entre los jóvenes. En el otro lado 
–cifras de enero de este año-: Ale-
mania, con un 5’7%; Malta con un 
7,8%; República Checa con el 8,1% 
o Países Bajos con el 8,2%.

Países como España, Grecia, Por-
tugal o Italia se han fijado en el sis-
tema Dual alemán para reformar los 
suyos. También suscita interés fuera 
de Europa. Vietnam, India o China 
han suscrito acuerdos de coopera-
ción con el gobierno germano en este 
ámbito. Pero, ¿a qué se debe el éxito 
de ese modelo?

En un estudio publicado en diciembre 
de 2023 por el Real Instituto Elcano, 
las investigadoras Judith Arnal y Pilar 
Palacios apuntan que “a partir de 
2025 la mitad de las oportunidades 
de empleo estarán reservadas para 
personas con cualificación interme-
dia (técnicos superiores de Formación 
Profesional), sin embargo, en 2021 
solo el 25% de la población activa 
española tenía ese nivel de cualifi-
cación. El análisis de los modelos 
alemán y austriaco permite identificar 
algunos de los factores de éxito de 
sus respectivos sistemas, a saber: la 
importancia de la FP dual, la buena 
colaboración entre sector público 
y agentes sociales, la regulación 
básica del sistema, la facilidad de 
los estudiantes de FP para acceder a 
formación de tercer ciclo, el tamaño 
empresarial y la capitalización del 
retorno de la inversión en FP.”

Las investigadoras del Real Insti-
tuto Elcano formulan una serie de 
recomendaciones a las CCAA que 
serán las encargadas de desarrollar 
y aplicar la Ley Orgánica en sus res-

El precedente alemán. 
Éxito del modelo vasco.
Dice Antón Costas, presidente del 
Consejo Económico y Social, que “la 
Formación Profesional es un contrato 
social a cuatro bandas: las familias, 
el sistema educativo, las empresas y 
la sociedad en general. Tenemos que 
darle prestigio social, los estudiantes 
muestran interés hacia ella, pero los 
padres muchas veces somos rea-
cios a que sea una primera opción 
de estudios. Es necesario que la FP 
no sea una segunda opción cuando 
otra ha fracasado (…) La empresa es 
fundamental en el desarrollo de la FP 
porque los buenos empleos no los 
crea el BOE, los crean las empresas. 
Y, para mí, las empresas son empre-
sas formadoras.”

Con la nueva Ley, aumenta ese papel 
de las empresas como formadoras de 
los profesionales: ¿Contribuirá este 
modelo a reducir la brecha entre los 
planes de estudio y las necesidades 
de las compañías? ¿Será una de las 
soluciones a la insoportable cifra de 
paro juvenil? ¿Aliviará los altos nive-
les de abandono escolar?

El reto es mayúsculo. La tasa de aban-
dono escolar temprano en España 
es una de las más altas de la Unión 
Europea: en 2023, un 13,6% de 
jóvenes de 18 a 24 años no había 
completado la segunda etapa de 
Educación Secundaria (FP de Grado 
Medio, Básico o Bachillerato) y no 
seguía ningún tipo de formación. Son 
4 puntos por encima de la media 
europea del 9,6%. 
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puesto como meta que el 100% de 
sus estudiantes cursen la FP Dual en el 
periodo 25/26. Con esta ambiciosa 
intención, calculan que 25.000 
empresas participarán en 2025 en 
estas enseñanzas, en 2023 fueron 
7.500. 

Los cambios en la FP 
empezarán con  
el curso 24/25
Ley Orgánica de ordenación e inte-
gración de la Formación Profesional 
se desarrollará entre el próximo curso 
y el siguiente. A partir de septiembre, 
toda la FP será dual en el primer curso 
de los ciclos formativos de Grado 
Medio y Superior y en los másteres 
de FP que contemplen prácticas. Los 
alumnos se formarán en el centro y 
en la empresa desde el primer año. 
Habrá dos tipos: general e intensiva.

En la FP general, la empresa no 
realiza un contrato de formación al 
alumno, de modo que se trata de 
una formación práctica tutorizada. 
El alumno recibe en la empresa entre 
un 25 y un 35% del tiempo total de 
sus estudios, es decir, entre 500 y 
700 horas de las 2.000 totales. La 
empresa participa hasta en un 20% 
de los contenidos teóricos que recibe 
el estudiante. 

En la FP intensiva se firma un contrato 
de formación. Un 35% de la forma-
ción total se recibe en la empresa, 
que participa en un 30% de los 
contenidos teóricos. Las prácticas 
en esta modalidad tendrán un peso 
importante: entre 700 y 860 horas 
en empresas. Los alumnos que cursen 
FP Dual intensiva deberán ser mayo-
res de 16 años.

Entre las novedades, se quiere hacer 
hincapié en el desarrollo de las lla-
madas “habilidades para la emplea-
bilidad” como la gestión del tiempo, 
la creatividad o la capacidad de 
adaptación, cada vez más tenidas en 
cuenta en los procesos de selección 
de personal.

pectivos territorios. Entre esas reco-
mendaciones destacan “el impulso de 
la movilidad entre ramas educativas, 
la importancia de la colaboración 
con los agentes sociales, la mejora 
de la valoración social de los estudios 
de FP, la transferencia de conocimien-
tos y el aumento de la participación 
de la mujer sobre todo en las áreas 
de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas”.

Pero el modelo alemán no es el único 
referente para la nueva FP Dual espa-
ñola que empezará a implantarse 
este curso 2024/2025. Sus promo-
tores también han mirado de puertas 
para adentro, a una Comunidad que 
puede presumir del éxito de su Forma-
ción Profesional: el País Vasco. 

Hace más de tres décadas que 
gobierno y empresarios vascos fir-
maron un convenio para impulsar 
su actual modelo de FP, en el que el 
85,6% de los alumnos encuentran 
empleo, el 90% en algunas espe-
cialidades. Al igual que en el caso 
alemán, aseguran desde la patronal 
vasca Confebask que en éste la clave 
también es la permanente colabora-
ción entre el centro educativo y la 
empresa, en una relación bidireccio-
nal. Ambas partes son corresponsa-
bles de la formación del estudiante 
que realiza una actividad retribuida 
mientras estudia. Otra de las premi-
sas es no perder nunca de vista las 
necesidades del mercado de trabajo, 
para adaptarse a las demandas del 
tejido empresarial vasco. Alrededor 
de la mitad de los perfiles deman-
dados en Euskadi son de Formación 
Profesional, el 65% en el sector indus-
trial.

Por eso, la nueva Ley que empezó a 
gestarse en tiempos de la exministra 
Isabel Celaá tiene como ejemplo el 
modelo vasco. Un modelo que Celaá 
conoce bien porque fue consejera de 
Educación en esa comunidad. En el 
curso 2022/2023, el 30% de los 
alumnos vascos de FP cursaron la 
modalidad Dual, frente al 5% del con-
junto de España. El País Vasco se ha 

EN BUSCA DE TALENTO ADAPTADO AL CAMBIO >
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A la Asociación de Directores y direc-
toras de Institutos de Aragón le preo-
cupan los plazos de aplicación de la 
nueva FP. En las alegaciones presen-
tadas a la norma de la Comunidad, 
aseguran que esta reforma implica un 
“cambio de paradigma” que requiere 
una adaptación más gradual en los 
centros. Creen que son necesarios 
más profesionales para llevar a cabo 
una “propuesta tan ambiciosa”.

Para las Pymes es también un reto 
asignar tutores para unos alumnos 
que llegan en plena formación. Ade-
más, al ampliar las prácticas al pri-
mer curso, será necesario el doble 
de plazas. Y esto es un problema en 
familias profesionales tan demanda-
das como las sanitarias, en las que 
las plazas en hospitales y centros de 
salud son limitadas. La burocracia 
también es una de las principales 
quejas de Pymes y autónomos a la 
hora de vincularse a este sistema.

Mucho trabajo por delante en la 
imprescindible reforma del modelo 
de formación que reciben nuestros 
profesionales. Mucho camino por 
recorrer si tenemos en cuenta que en 
2023 solo un 0’3% de las empresas 
se implicaron en la FP Dual. 

Los ‘peros’ a la nueva FP
Como toda norma que implica una 
reforma profunda del sistema, ésta 
también deberá ajustarse en aquello 
que pueda ser corregido en su aplica-
ción. Entre los ‘peros’ que ya hemos 
escuchado, los hay que llegan de las 
aulas y los hay que surgen entre las 
propias empresas. 

Desde la Confederación de Sindica-
tos de Trabajadores de la Enseñanza 
hacen ver que “la dispersión norma-
tiva es tremenda, haciendo casi impo-
sible situarse a un profesorado cada 
día más ahogado en infinitas compli-
caciones burocráticas para desempe-
ñar la tarea de enseñar”. 

Para los institutos, uno de los mayo-
res retos será la organización de 
las prácticas en empresas desde el 
primer curso. En Aragón, CC.OO. 
reclamaba que se mantengan los 
desdobles para que quienes se encar-
guen de las tutorías y la coordinación 
tengan horario suficiente. Serán los 
profesores los que deban buscar las 
empresas para las prácticas de los 
alumnos.
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Visión empresarial
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Visión empresarial

Clara Arpa
Consejera Delegada de Arpa

inició la expansión internacional de 
la firma, especializada en soluciones 
logísticas para zonas de conflictos, y 
en 1988 vivió uno de sus principales 
hitos con el primer hospital de cam-
paña de su historia. Desde 2013, la 
compañía es proveedora directa de 
la ONU, otro de sus hitos, tras la am-
plia experiencia desarrollada como 
proveedor a varios países en misio-
nes de paz lideradas por Naciones 
Unidas. Clara Arpa , la actual CEO, 

¿Cuál fue el origen y cómo 
ha sido el recorrido de 
ARPA hasta hoy? ¿Cómo 
se constituyó la empresa 
y cómo ha variado con el 
tiempo? 

ARPA es una empresa de saga fa-
miliar que comenzó en 1968, de la 
mano de, Antonio Arpa, a quien  se 
considera “pionero en mucho de lo 
que hizo”. Casi desde el principio se 

Clara Arpa
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yecto SHiE, enfocado a la genera-
ción y distribución de hidrógeno para 
la movilidad o la producción de ener-
gía distribuida. Por último, su conoci-
miento en materia de sostenibilidad, 
le llevo de la mano de su presidente 
D. Antonio Garamendi a formar parte 
del Comité Ejecutivo, donde ocupa 
un puesto clave.

¿Cuáles han sido 
las claves del éxito 
empresarial y las 
fortalezas de ARPA a lo 
largo de su historia?

El vínculo de ARPA aportando solu-
ciones para aquellos que ayudan, 
se remonta a los primeros pasos que 
dio la empresa de la mano de su fun-
dador, Antonio Arpa. Fue pionero en 
mucho de lo que hizo, se le ocurrió 
fabricar un pequeño quemador que 
funcionaba con cualquier clase de 
combustible. Aquella experiencia re-
mite a los orígenes de la compañía, 
que echó a andar en 1968. Ese que-
mador en un utillaje de burro se lo 
dio a probar a la Unidad Militar de 
Montaña de Jaca y se lo empezaron 
a llevar a sus maniobras. Más tarde, 
metió el artilugio en una especie de 
pequeño remolque y se lo dio a los 
paracaidistas, que también lo utiliza-
ron es por ello que decidió empezar 
a fabricarlo en serie. En los años se-
tenta la empresa se abre al mercado 
internacional, la empresa vende trece 
cocinas al Gobierno Cubano. Des-
pués vinieron Venezuela, Perú, Chi-
le. Ahora, en un mundo tan global, 
lo vemos todo muy cercano, pero 
en aquella época poner en marcha 
una operación comercial con Cuba, 
Líbano o Arabia Saudí era inaudito y 
tenía mucho mérito. A finales de los 
años ochenta ARPA vivió uno de los 
hitos en su historia: el primer hospital 
de campaña. Se hizo en 1988 para 
la Cruz Roja por las inundaciones de 
Mozambique. Luego se realizaron 
muchas unidades móviles. ARPA ha 
estado en los terremotos de Irán, Chi-

forma parte de la empresa familiar 
desde el año 2000, adonde llegó 
tras dibujar un recorrido vital propio 
e intenso.. En 2010 tomó las riendas 
de una firma que, superada la crisis 
financiera, no ha dejado de crecer. 
“Estaba convencida de que, si nos 
orientábamos más hacia la ingeniería 
y las soluciones llave en mano, po-
díamos remontar el vuelo”, ha reco-
nocido. Y acertó: en la actualidad, 
Arpa Equipos Móviles de Campaña 
es en una de las escasas empresas 
proveedoras mundiales de soluciones 
desplegables para defensa, sanidad 
y emergencias. Un sector tremenda-
mente complicado. Su recorrido dio 
un viraje fundamental hace un dece-
nio, con un foco claro: la sostenibili-
dad empresarial. Una estrategia que 
marca el presente y el futuro de su 
compañía, y ha convencido a Clara 
Arpa de una batalla en la que están 
en juego los recursos de las genera-
ciones venideras. De esta forma, la 
empresa integra bajo su liderazgo 
principios de sostenibilidad, ofre-
ciendo soluciones como tecnología 
solar y gestión eficiente de residuo, 
la formación continua de la plantilla 
o la innovación en la gestión de los 
recursos tanto de la empresa como 
de sus clientes. Clara es fundadora y 
presidenta del Centro de Innovación 
para el Desarrollo Sostenible (CIDS), 
organización sin ánimo de lucro que 
impulsa iniciativas de desarrollo sos-
tenible a nivel global. Y forma parte 
de la Junta Directiva del Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas. Así como 
su presidenta de la Red Española de 
Pacto Mundial. Pero su compromiso 
medioambiental no se queda ahí. 
Clara Arpa es creadora de ARPA-
Change, una rama en la actividad 
de la empresa que brinda solucio-
nes innovadoras para la eficiencia 
energética y el almacenamiento de 
la energía renovable excedente en 
hidrógeno verde, siendo pioneros en 
nuestro país o el diseño de plantas 
depuradora para los entornos rurales 
donde hay escasez de las mismas . 
Junto a esto, es cofundadora del Pro-
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Inmigrantes para Policía Nacional, o 
desarrollando proyectos de investiga-
ción para entidades tan importantes 
como CSIC o CDTI

¿Cuáles han sido los 
principales retos que 
han tenido que superar 
en las diferentes etapas 
de la trayectoria de la 
empresa? 

En un mundo en constante cambio, 
donde la complejidad y los desafíos 
son cada vez mayores, ARPA EMC 
se erige como un referente en la pro-
visión de soluciones integrales para 
entornos exigentes. Con más de 50 
años de experiencia a sus espaldas, 
esta empresa española de capital 
100% español se ha consolidado 
como líder en el diseño, fabricación, 
instalación, mantenimiento y gestión 
de equipos móviles de campaña. 
ARPA comprende que, en entornos 
complejos como los de defensa, se-
guridad, emergencias, salud o civil, 
el éxito depende de la capacidad de 
brindar apoyo efectivo a quienes se 
encuentran en primera línea. Es por 
ello que la empresa se enfoca en 
desarrollar soluciones integrales que 
satisfagan las necesidades específi-
cas de cada proyecto, garantizando 
la máxima eficiencia, funcionalidad, 
adaptabilidad y dignidad a las per-
sonas que los usan. ARPA ha demos-
trado su capacidad para enfrentar 
los desafíos más exigentes, desde la 
instalación de hospitales de campaña 
en zonas remotas hasta la construc-
ción de campamentos civiles en con-
diciones extremas. La empresa cuenta 
con un equipo altamente calificado y 
experimentado, capaz de trabajar en 
estrecha colaboración con los clientes 
para comprender sus necesidades y 
desarrollar soluciones personalizadas 
que superen sus expectativas. La sos-
tenibilidad no es solo un concepto, es 
un compromiso tangible que se refleja 
en cada proyecto que emprendemos. 
La empresa está convencida de que 

le, Perú o Marruecos, este último con 
Cáritas. También hemos trabajado 
intensamente en inundaciones como 
la de La Guaira, en Venezuela, en 
1999. Allí hicimos cuatro hospitales 
de campaña. Estuvimos también en 
las zonas afectadas por el huracán 
Mitch. Nos hemos movilizado en 
numerosas emergencias internacio-
nales, casi siempre con hospitales de 
campaña y, muchas veces, también 
con potabilizadoras. Esa línea de 
negocio la iniciamos en los años no-
venta con un proyecto muy importante 
en la provincia de Buenos Aires. Nos 
encargaron 325 potabilizadoras. En 
la Expo de Sevilla hicimos el cam-
pamento juvenil más grande que se 
recuerda en el sur de Europa. Fuera 
de nuestro país también trabajamos, 
por ejemplo, en las misiones de paz 
de Chile y Argentina en su proyecto 
de la Cruz del Sur. En el año 2000 
ARPA logró un importante contrato 
con el Departamento de Defensa 
de Estados Unidos. Alcanzando un 
acuerdo para suministrar sistemas de 
alimentación en contenedores FFSS 
(Field Food Service System).. ARPA, 
fue la entidad encarga de realizar el 
Hospital de emergencia COVID-19 
en la feria de muestras de Zaragoza, 
ha sido la empresa que ha realizado 
el mayor proyecto de sanidad mili-
tarmovil del mundo con el proyecto 
de siete hospitales sobre camiones 
para los servicios médicos de Arabia 
Saudí. Hemos fabricado también un 
contenedor de 40 pies donde se cul-
tivan 1.500 kilos de endivias ecoló-
gicas a la semana en una granja a 
68 kilómetros de Ginebra. En 2013 
estrechamos nuestra relación con 
la ONU. Nosotros ya veníamos tra-
bajando con las misiones de paz a 
través de distintos ejércitos, pero ese 
año nos convertimos en proveedor 
directo de ONU. Hemos intervenido 
en misión de paz en lugares como 
Mali, Somalia o República Centroafri-
cana. Estamos realizando proyectos 
de gran envergadura como campa-
mentos Nutricionales en Guatemala, 
Centros de Atención Temporal de 
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yectoria, no dejando de lado el valor 
de la entidad y su marcado compro-
miso social, lo que le ha aportado 
una reputación intachable.

¿Cuáles han sido los 
mayores aprendizajes de 
la trayectoria empresarial 
de ARPA? Destacad los 
éxitos y también los 
errores que han ayudado 
al crecimiento de la 
compañía.

En general, la trayectoria empresa-
rial de ARPA ha estado marcada por 
una serie de éxitos y errores. La em-
presa ha aprendido de sus errores y 
ha sabido adaptarse a los cambios 
del mercado. Es importante destacar 
que los aprendizajes de ARPA  pue-
den ser útiles para otras empresas 
que quieran crecer y tener éxito. La 
empresa ha demostrado que es posi-
ble superar los desafíos y alcanzar el 
éxito si se apuesta por la innovación, 
la orientación al cliente, la expansión 
internacional, la sostenibilidad y la 
gestión del talento.

Éxitos:

• Apuesta por la innovación: ARPA 
EMC ha sido pionera en el desarro-
llo de soluciones tecnológicas inno-
vadoras para el sector energético. 
Esta apuesta por la innovación ha 
permitido a la empresa diferenciarse 
de sus competidores y mantener una 
posición de liderazgo en el mercado.

• Orientación al cliente: ARPA EMC 
ha puesto siempre al cliente en el cen-
tro de su estrategia empresarial. Esta 
orientación al cliente se ha traducido 
en una oferta de productos y servicios 
de alta calidad, así como en un exce-
lente servicio al cliente.

el desarrollo sostenible es esencial 
para asegurar un futuro próspero 
para las generaciones venideras, y 
por ello, integra prácticas sostenibles 
en todas sus operaciones y ofrece a 
sus clientes soluciones que les permi-
ten reducir su impacto ambiental. Los 
proyectos innovadores de ARPA ayu-
dan a sus clientes a avanzar hacia un 
futuro más sostenible. Entre ellos son 
destacables aquellos que potencian 
el vertido cero, la eficiencia hídrica, y 
la eficiencia energética. En resumen, 
ARPA es una entidad que se diferen-
cia y destaca por el impacto significa-
tivo que han tenido sus proyectos en 
todo el mundo.

¿Cómo han gestionado 
el relevo generacional en 
ARPA?

ARPA demuestra que un relevo gene-
racional bien gestionado puede ser 
una fuente de fortaleza y crecimien-
to para una empresa. Clara Arpa es 
segunda generación, tercer relevo y 
demuestra que implementar una estra-
tegia basada en la planificación, la 
comunicación, la formación y el de-
sarrollo, y la integración cultural, las 
empresas pueden asegurar una transi-
ción exitosa a la próxima generación 
y garantizar su futuro a largo plazo.

¿Cuáles fueron los 
principales apoyos con los 
que han contado desde el 
inicio del proyecto?

ARPA  es una empresa con una fuerte 
vocación internacional, con más del 
90% de su facturación proveniente de 
exportaciones. Esto la convierte en un 
referente en el sector de las solucio-
nes desplegables para defensa, sa-
nidad y emergencias a nivel global. 
Los apoyos institucionales, junto con 
un marcado compromiso social, han 
hecho que la entidad haya contado 
con el apoyo de instituciones públicas 
y privadas a lo largo de toda su tra-



JULIO 2024 | ECONOMÍA ARAGONESA 141

VISIÓN EMPRESARIAL >

¿Cuáles han sido los 
factores de transformación 
implementados que han 
resultado claves para la 
evolución de la empresa 
en los últimos años?

la evolución de ARPA EMC en los úl-
timos años ha sido posible gracias a 
una serie de factores de transforma-
ción claves, como la apuesta por la 
innovación, la internacionalización, 
la transformación digital, la sostenibi-
lidad y la gestión del talento.

• Estos factores han permitido a la 
empresa adaptarse a los cambios del 
mercado, aumentar su competitividad 
y crear valor para sus clientes, sus em-
pleados y sus accionistas.

1. Apuesta por la innovación:

• ARPA EMC ha realizado una fuerte 
inversión en investigación y desarro-
llo, lo que le ha permitido desarrollar 
nuevos productos y servicios que sa-
tisfacen las necesidades cambiantes 
del mercado.

• Expansión internacional: ARPA 
EMC ha sabido aprovechar las opor-
tunidades de negocio en el extranje-
ro, lo que le ha permitido crecer y 
diversificar su actividad. La empresa 
está presente en más de 30 países de 
todo el mundo.

• Compromiso con la sostenibilidad: 
ARPA EMC está comprometida con 
el desarrollo de soluciones energé-
ticas sostenibles. La empresa ha de-
sarrollado diversas tecnologías para 
la producción y el uso de energías 
renovables.

• Gestión del talento: ARPA EMC ha 
invertido en la formación y el desa-
rrollo de sus empleados. La empresa 
cuenta con un equipo de profesiona-
les altamente cualificados y compro-
metidos con la empresa.

Errores:

• Falta de diversificación: En sus ini-
cios, ARPA EMC estaba demasiado 
centrada en un único sector, lo que la 
hacía vulnerable a los cambios en el 
mercado. La empresa ha aprendido 
de este error y ha diversificado su ac-
tividad hacia otros sectores.

• Exceso de confianza: En algunos 
momentos, ARPA EMC se ha con-
fiado demasiado en su posición de 
liderazgo en el mercado, lo que le 
ha llevado a descuidar la innovación 
y la competencia. La empresa ha 
aprendido de este error y ahora está 
más atenta a las nuevas tendencias 
del mercado.

• Problemas de comunicación in-
terna: En el pasado, ARPA EMC ha 
tenido algunos problemas de comu-
nicación interna, lo que ha generado 
conflictos y retrasos en los proyectos. 
La empresa ha implementado medi-
das para mejorar la comunicación in-
terna, lo que ha contribuido a mejorar 
el clima laboral y la productividad.
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¿Cómo está afectando 
a la empresa la actual 
situación de inestabilidad 
y conflictividad 
geopolítica?

En general, la inestabilidad geopolíti-
ca presenta tanto desafíos como opor-
tunidades para ARPA . La empresa 
está tomando medidas para mitigar 
los riesgos y aprovechar las oportuni-
dades que presenta esta situación.

Desafíos:

• Aumento de los costes: La inesta-
bilidad geopolítica ha provocado un 
aumento de los precios de las mate-
rias primas y de la energía, lo que 
ha impactado negativamente en los 
costes de producción de ARPA EMC.

• Disrupciones en la cadena de su-
ministro: Los conflictos geopolíticos 
pueden provocar disrupciones en la 
cadena de suministro, lo que puede 
dificultar el acceso a materias primas 
y componentes críticos para la pro-
ducción de ARPA EMC.

• Incertidumbre económica: La ines-
tabilidad geopolítica genera incer-
tidumbre económica, lo que puede 
afectar negativamente a la demanda 
de los productos y servicios de ARPA 

• Dificultades para operar en algunos 
mercados: Los conflictos geopolíticos 
pueden dificultar o incluso imposi-
bilitar que ARPA opere en algunos 
mercados, lo que puede reducir sus 
ingresos y oportunidades de negocio.

Oportunidades:

• Búsqueda de nuevos proveedores: 
La inestabilidad geopolítica puede 
obligar a ARPA EMC a buscar nuevos 
proveedores en diferentes regiones 
del mundo, lo que puede diversificar 
su cadena de suministro y reducir su 
dependencia de proveedores de zo-
nas geopolíticamente inestables.

• La empresa ha creado un entorno 
de trabajo que fomenta la creatividad 
y la innovación, y ha implementado 
procesos para identificar y desarrollar 
nuevas ideas.

2. Internacionalización:

• ARPA EMC ha expandido su presen-
cia en mercados internacionales, lo 
que le ha permitido aumentar sus ven-
tas y diversificar su base de clientes..

3. Transformación digital:

• ARPA EMC ha adoptado las nuevas 
tecnologías digitales para mejorar sus 
procesos, aumentar su eficiencia y 
mejorar la experiencia del cliente.La 
empresa ha implementado soluciones 
de ERP, CRM y BI

4. Sostenibilidad:

• ARPA EMC ha incorporado la sos-
tenibilidad en su estrategia empresa-
rial, y ha desarrollado productos y 
servicios que ayudan a sus clientes a 
reducir su impacto ambiental.

• La empresa ha implementado medi-
das para reducir su propio consumo 
de energía y recursos, y ha obtenido 
certificaciones de sostenibilidad.

5. Gestión del talento:

• ARPA EMC ha invertido en la for-
mación y el desarrollo de sus emplea-
dos, y ha creado un entorno de tra-
bajo que fomenta el aprendizaje y el 
crecimiento profesional.

• La empresa ha implementado pro-
gramas de formación para sus em-
pleados, y ha establecido un sistema 
de evaluación del desempeño y pro-
moción interna.



JULIO 2024 | ECONOMÍA ARAGONESA 143

VISIÓN EMPRESARIAL >

En general, la inestabilidad geopolíti-
ca presenta tanto desafíos como opor-
tunidades para ARPA EMC. La empre-
sa está tomando medidas para mitigar 
los riesgos y aprovechar las oportuni-
dades que presenta esta situación.

Es importante destacar que el impac-
to de la inestabilidad geopolítica en 
ARPA EMC dependerá de la evolución 
de la situación geopolítica global y 
de las medidas que tome la empresa 
para adaptarse a esa situación.

Mirando al futuro,  
¿Cómo imaginan  
el futuro de ARPA?

ARPA  se encuentra en una posición 
privilegiada para afrontar el futuro 
con optimismo. La empresa cuenta 
con una serie de fortalezas que le 
permitirán seguir creciendo y tenien-
do éxito en los próximos años:

• Desarrollo de nuevos productos y 
servicios: La inestabilidad geopolítica 
puede crear nuevas necesidades en 
el mercado, lo que puede ser una 
oportunidad para que ARPA EMC de-
sarrolle nuevos productos y servicios 
que satisfagan esas necesidades.

• Expansión a nuevos mercados: La 
inestabilidad geopolítica puede crear 
oportunidades para que ARPA EMC 
se expanda a nuevos mercados que 
antes no eran accesibles, lo que pue-
de aumentar sus ingresos y oportuni-
dades de negocio.

• Fortalecimiento de la resiliencia: 
La inestabilidad geopolítica puede 
obligar a ARPA EMC a fortalecer su 
resiliencia, lo que puede hacerla más 
resistente a futuros shocks económicos 
y geopolíticos.

Medidas que está tomando ARPA 
EMC:

• Monitoreo de la situación geopolíti-
ca: ARPA EMC está monitoreando de 
cerca la situación geopolítica para 
identificar posibles riesgos y oportu-
nidades.

• Diversificación de la cadena de 
suministro: ARPA EMC está buscando 
nuevos proveedores en diferentes re-
giones del mundo para reducir su de-
pendencia de proveedores de zonas 
geopolíticamente inestables.

• Desarrollo de nuevos productos y 
servicios: ARPA EMC está invirtiendo 
en investigación y desarrollo para de-
sarrollar nuevos productos y servicios 
que satisfagan las necesidades que 
surgen de la inestabilidad geopolítica.

• Expansión a nuevos mercados: 
ARPA EMC está explorando oportuni-
dades de expansión a nuevos merca-
dos que antes no eran accesibles.

• Fortalecimiento de la resiliencia fi-
nanciera: ARPA EMC está tomando 
medidas para fortalecer su resiliencia 
financiera, como aumentar su liqui-
dez y reducir su deuda.
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• Crecimiento en el sector de las 
energías renovables: Se espera que 
el mercado de las energías renova-
bles crezca significativamente en los 
próximos años, lo que representa una 
gran oportunidad para ARPA EMC, 
que ya es un líder en este sector.

• Expansión internacional: ARPA 
EMC tiene previsto continuar su ex-
pansión internacional, abriendo nue-
vos mercados y aumentando su pre-
sencia en los mercados en los que ya 
está presente.

• Desarrollo de nuevos productos y 
servicios: ARPA EMC seguirá invir-
tiendo en investigación y desarrollo 
para desarrollar nuevos productos y 
servicios que satisfagan las necesida-
des de sus clientes y que le permitan 
mantener su posición de liderazgo en 
el mercado.

• Fortalecimiento de la sostenibili-
dad: ARPA EMC seguirá trabajando 
para desarrollar soluciones energéti-
cas más sostenibles y para reducir su 
impacto ambiental.

En definitiva, el futuro de ARPA EMC 
está lleno de oportunidades. La em-
presa está bien posicionada para 
seguir creciendo y teniendo éxito en 
un mercado en constante evolución. 
ARPA EMC tiene el potencial para 
convertirse en un referente mundial en 
el sector de las energías renovables 
y en un actor clave en la transición 
hacia una economía más sostenible.

Para lograr sus objetivos, ARPA EMC 
deberá seguir apostando por la inno-
vación, la orientación al cliente, la 
sostenibilidad y la gestión del talen-
to. La empresa también deberá estar 
atenta a las nuevas tendencias del 
mercado y adaptarse rápidamente a 
los cambios.

Estoy segura de que ARPA EMC tiene 
un futuro brillante por delante.

• Sólida experiencia y conocimien-
to: ARPA EMC cuenta con más de 
55 años de experiencia en el dise-
ño, fabricación y mantenimiento de 
equipos y soluciones. La empresa ha 
acumulado un profundo conocimiento 
del mercado y de las necesidades de 
sus clientes.

• Apuesta por la innovación: ARPA 
EMC está comprometida con la inno-
vación y dedica una parte importante 
de sus recursos a la investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías. La 
empresa ha desarrollado una amplia 
gama de productos y servicios inno-
vadores que le han permitido diferen-
ciarse de sus competidores.

• Orientación al cliente: ARPA EMC 
pone al cliente en el centro de su es-
trategia empresarial. La empresa ofre-
ce productos y servicios de alta cali-
dad y un excelente servicio al cliente.

• Compromiso con la sostenibilidad: 
ARPA EMC está comprometida con 
el desarrollo de soluciones energé-
ticas sostenibles. La empresa ha de-
sarrollado diversas tecnologías para 
la producción y el uso de energías 
renovables.

• Equipo humano altamente cualifica-
do: ARPA EMC cuenta con un equipo 
de profesionales altamente cualifica-
dos y comprometidos con la empresa. 
La empresa invierte en la formación y 
el desarrollo de sus empleados.

En base a estas fortalezas, podemos 
vislumbrar un futuro prometedor para 
ARPA EMC:
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