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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Tal como se esperaba, el desempeño de la economía mundial durante el primer 

trimestre de 2021 ha sido poco brillante, debido a una negativa situación epidemiológica 

en la mayor parte de los países en el arranque del ejercicio. La mayoría de las economías 

avanzadas sufría retrocesos trimestrales de la producción en invierno, que se traducían en 

tasas interanuales todavía negativas en dicho trimestre. 

Fuente: INE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, (*) Instituto Aragonés de Estadística 

Nota: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa. 

No obstante, a pesar de las dificultades, la eficacia de las vacunas y el rápido avance 

en la vacunación de la población permitía recobrar la confianza y el dinamismo 

económico, de modo que el ritmo de actividad ha ido de menos a más a medida que 

avanzaba el primer semestre del año, con claros indicios de aceleración en primavera. Las 

manufacturas se han recuperado con rapidez, aunque persisten algunos problemas en el 

suministro de ciertos materiales y componentes, mientras que en servicios el avance está 

siendo más gradual. 

Se espera que la mejoría continúe acelerando a partir del verano, incluyendo una 

recuperación parcial de los flujos turísticos y un repunte generalizado de la demanda, 

ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL

2020 2021

2018 2019 2020 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I

Producto Interior Bruto

Aragón (*) 3,1 1,6 -9,5 -4,2 -20,6 -6,0 -7,2 -2,7

España 2,4 2,0 -10,8 -4,3 -21,6 -8,6 -8,9 -4,2

Alemania 1,3 0,6 -5,1 -2,2 -11,2 -3,8 -3,3 -3,1

Francia 1,8 1,8 -8,0 -5,5 -18,4 -3,5 -4,6 1,2

Zona Euro 1,9 1,3 -6,7 -3,3 -14,6 -4,1 -4,7 -1,3

Reino Unido 1,3 1,4 -9,8 -2,2 -21,4 -8,5 -7,3 -6,1

Estados Unidos 3,0 2,2 -3,5 0,3 -9,0 -2,8 -2,4 0,4

Japón 0,6 0,0 -4,7 -2,2 -10,2 -5,5 -1,0 -1,5

Precios de Consumo

Aragón 1,7 0,7 -0,5 0,5 -1,0 -0,6 -0,8 0,6

España 1,7 0,7 -0,3 0,6 -0,7 -0,5 -0,7 0,6

Alemania 1,7 1,4 0,5 1,6 0,8 -0,1 -0,3 1,4

Francia 1,9 1,1 0,5 1,2 0,3 0,3 0,1 0,7

Zona Euro 1,8 1,2 0,3 1,1 0,2 0,0 -0,3 1,1

Reino Unido 2,5 1,8 0,9 1,7 0,6 0,6 0,5 0,6

Estados Unidos 2,4 1,8 1,2 2,1 0,4 1,2 1,2 1,9

Japón 1,0 0,5 0,0 0,5 0,1 0,2 -0,8 -0,4

Tasa de paro (% pob. activa)

Aragón 10,6 10,0 11,7 10,6 11,8 11,9 12,5 12,1

España 15,3 14,1 15,5 14,4 15,3 16,3 16,1 16,0

Alemania 5,2 5,0 5,9 5,0 6,2 6,3 6,1 6,0

Francia 8,7 8,1 7,8 7,6 7,0 8,9 7,7 7,3

Zona Euro 8,2 7,6 8,0 7,3 7,6 8,6 8,3 8,2

Reino Unido 4,0 3,8 4,4 4,0 4,1 4,5 5,0 4,9

Estados Unidos 3,9 3,7 8,1 3,8 13,1 8,8 6,8 6,2

Japón 2,4 2,3 2,8 2,4 2,7 3,0 3,0 2,8
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impulsado en buena parte por la liberación del ahorro acumulado por las familias durante 

el último año. 

La respuesta de la política económica ha sido contundente, sentando las bases para 

la recuperación sanitaria y económica. La red de protección de empresas y empleos 

desplegada por los gobiernos no tiene precedentes, y ha logrado preservar el tejido 

económico en la mayoría de las economías avanzadas y en algunas emergentes. Nunca 

antes las políticas públicas habían proporcionado un apoyo tan rápido y eficaz en una 

crisis. Como consecuencia, las manufacturas están creciendo ya con rapidez y el comercio 

de mercancías repunta con fuerza, aunque el turismo se está reanudando de forma más 

pausada. Todo ello debería limitar las secuelas de la crisis. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

Así, de acuerdo con el último informe Economic Outlook publicado por la OCDE 

el pasado mes de mayo, se prevé que el PIB mundial crezca un 5,8% anual en el conjunto 

de este año 2021, frente a la caída del 3,5% anual sufrida en 2020. No obstante, la 

recuperación será dispar entre países y sectores de actividad. 

Fuente: OCDE, Economic Outlook, mayo 2021 

Persisten activos numerosos factores adversos. No están llegando suficientes 

vacunas a países emergentes y de bajos ingresos, países que en general tienen menor 

capacidad para apoyar la actividad económica por comparación con las economías 

Previsiones OCDE 2019 2020 Marzo 2021 Mayo 2021 Revisión Marzo 2021 Mayo 2021 Revisión

Economía mundial 2,7 -3,5 5,6 5,8 0,2 4,0 4,4 0,4

Economías avanzadas

Estados Unidos 2,2 -3,5 6,5 6,9 0,4 4,0 3,6 -0,4

Japón 0,7 -4,7 2,7 2,6 -0,1 1,8 2,0 0,2

Reino Unido 1,3 -9,8 5,1 7,2 2,1 4,7 5,5 0,8

Zona Euro 1,3 -6,7 3,9 4,3 0,4 3,8 4,4 0,6

Alemania 0,6 -5,1 3,0 3,3 0,3 3,7 4,4 0,7

Francia 1,5 -8,2 5,9 5,8 -0,1 3,8 4,0 0,2

Italia 0,3 -8,9 4,1 4,5 0,4 4,0 4,4 0,4

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

Emergentes

Rusia 1,3 -2,6 2,7 3,5 0,8 2,6 2,8 0,2

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

India 4,2 -7,7 12,6 9,9 -2,7 5,4 8,2 2,8

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

México -0,3 -8,2 4,5 5,0 0,5 3,0 3,2 0,2

2021 2022

ECONOMÍAS EMERGENTES

2020 2021

2018 2019 2020 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I

Producto Interior Bruto

México 2,2 -0,2 -8,5 -2,1 -18,7 -8,6 -4,6 -2,8

Brasil 1,7 1,4 -4,4 -1,4 -10,9 -3,9 -1,2 2,3

Argentina -2,6 -2,1 -9,9 -5,0 -19,0 -10,2 -4,3 2,5

Rusia 2,6 1,8 -2,5 0,1 -4,6 -3,0 -2,7 -2,0

China 6,8 6,0 2,0 -6,8 3,2 4,9 6,5 18,3

India 6,5 4,5 -6,3 3,7 -22,4 -7,3 1,0 3,7
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avanzadas. Hay un riesgo claro de aumento de la pobreza extrema y de aparición de 

problemas de financiación soberana. 

Existe un riesgo de aparición de nuevas variantes del virus que resulten resistentes 

a las vacunas, lo que podría hacer descarrilar la recuperación. A este respecto, en las 

últimas semanas se ha comenzado a propagar una variante india del virus (denominada 

Delta) que ha despertado cierta preocupación debido a su elevada tasa de contagio, de 

modo que se espera que esta variante se convierta en la dominante en Europa hacia el 

final del verano. 

El aumento del endeudamiento de las empresas puede derivar en la quiebra de 

algunas de ellas. Las personas más vulnerables de la sociedad corren el riesgo de sufrir 

períodos prolongados de inactividad y reducción de ingresos, lo que agravaría las 

desigualdades tanto entre los países como en el interior de ellos, lo que podría 

desestabilizar algunas economías. 

Existe cierto riesgo de una aceleración de la inflación, debido a cuellos de botella 

en algunos sectores y perturbaciones en el comercio mundial, factores que deberían 

diluirse a finales de este año, a medida que se normalice la capacidad de producción y se 

recupere el equilibrio en el consumo, con un aumento en el consumo de servicios en 

detrimento del de bienes.  

Por otra parte, el elevado desempleo limita el crecimiento de los salarios, por lo que 

en definitiva las expectativas de inflación deberían permanecer ancladas, por lo que no 

parece probable un endurecimiento prematuro de las condiciones financieras. 

El aumento del ahorro de las familias en las economías avanzadas durante la 

pandemia podría traducirse en consumo en mayor grado de lo previsto, siendo así un 

riesgo al alza. En contrapartida, ello podría traducirse en mayores presiones inflacionistas, 

lo que podría afectar en última instancia a las economías emergentes a través del canal 

financiero, en el caso de que la política monetaria en las economías avanzadas se tornara 

menos laxa. 

Una de las lecciones de esta crisis es la necesidad de prestar más atención a la 

resiliencia de las cadenas de suministro, como demuestra la escalada de precios y los 

desajustes en sectores en los que la producción está excesivamente concentrada, como así 

ha sido el caso de los chips y semiconductores o el material sanitario y farmacéutico.  

Los gobiernos deben continuar apoyando la recuperación, en opinión de la OCDE, 

de forma flexible y condicionada a la evolución de la actividad. Es crucial apuntalar los 

balances de pymes viables por medio de subsidios o aplazamientos de impuestos, así 

como poner en marcha suficiente inversión pública para las transiciones digital y 

ecológica, y que los fondos asignados a tal fin se gasten de forma rápida y eficiente. Todo 

ello debe ir acompañado de reformas estructurales orientadas a impulsar el capital 

humano, la productividad y la resiliencia de las economías. 

Además, para reforzar la confianza se deberían dar señales de que se va a establecer 

un marco fiscal claro, eficaz y sostenible, y de que se están elaborando planes fiscales a 

medio plazo. Estos planes deberían estar basados en evaluaciones del gasto público, para 

garantizar que las prioridades se ajustan a los objetivos y a las necesidades de los 
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ciudadanos, así como acometer revisiones de los impuestos, con el fin de que el sistema 

tributario sea justo, eficiente y progresivo. 

En este contexto, tanto la economía española como la aragonesa anotaban 

retrocesos trimestrales de la produccion en el primer trimestre de 2021, en línea con el 

promedio de la eurozona, acusando las restricciones impuestas para contener el rebrote 

de Covid-19 que surgió tras las festividades navideñas. 

Ello se traducía en tasas interanuales todavía negativas, aunque el ritmo anual de 

caída del PIB se frenaba, mostrando un mejor comportamiento tanto de la demanda 

interna como de la externa. En la demanda interna, el consumo de los hogares suavizaba 

su deterioro mientras el consumo público mantenía un buen ritmo de crecimiento. La 

formación brutal de capital fijo también frenaba su ritmo de caída, destacando el repunte 

de la inversión en bienes de equipo, que regresaba a terreno positivo en España y 

aceleraba en Aragón. 

Desde la óptica de la oferta, el sector primario continuaba creciendo con 

dinamismo, la industria manufacturera recuperaba tasas positivas y tantro la construcción 

como particularmente los servicios moderaban sus tasas de caída anual. 

El mercado de trabajo también reflejaba cierta mejoría en invierno, en términos de 

desaceleración del deterioro, con una contención en la caída del empleo y una leve 

disminución de la tasa de paro. En materia de precios, la inflación era débil, tanto la 

general como la subyacente. 

Los indicadores parciales señalan una clara tendencia a la aceleración de la 

actividad en el segundo trimestre del año, con un regreso al crecimiento dinámico del 

empleo en términos de afiliación a la Seguridad Social, acompañado de un repunte en las 

tasas de inflación debido en su mayor parte al efecto base de los precios de la energía. 

Se espera que a partir del verano el ritmo de actividad continúe ganando tracción 

tanto en España como en Aragón, y que el mercado de trabajo siga mejorando 

gradualmente, mientras las tensiones inflacionistas deberían atenuarse conforme avance 

el ejercicio y el efecto base se vaya diluyendo. 

A ello contribuirán factores tales como la continuación del apoyo de la política 

económica, el avance en la vacunación de la población, la liberación del ahorro 

acumulado por las familias durante la pandemia, el gradual retorno del turismo extranjero, 

la recuperación de la actividad en la eurozona y sus efectos positivos sobre la economía 

española y aragonesa a través del canal exportador, así como la llegada de los primeros 

fondos del plan de estímulo fiscal Next Generation EU, que facilitarán la paulatina 

implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por 

el Ejecutivo Nacional. 
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2. ECONOMÍA ARAGONESA  

En el primer trimestre de 2021, la economía aragonesa, al igual que la del conjunto 

nacional, registró un retroceso de la actividad como consecuencia del empeoramiento de 

la situación epidemiológica tras las festividades de Navidad, con el consiguiente aumento 

de las restricciones. 

 

Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa  

(1) Activos s/ población de 16-64 años (%); (2) Parados s/ población activa (%)    

Fuente: INE, IAEST, Dpto. de Economía, Planificación y Empleo Gobierno de Aragón    

Así, en el primer trimestre de 2021, según las estimaciones realizadas por el 

Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) sobre los datos de la Contabilidad Nacional 

Trimestral de España elaborada por el INE, la economía aragonesa registró una caída 

tanto en términos intertrimestrales como en términos interanuales. En concreto, el 

Producto Interior Bruto de Aragón disminuyó un 0,6% en tasa trimestral durante el primer 

trimestre del año, frente a la caída del 0,5% del cuarto trimestre de 2020. Asimismo, este 

descenso intertrimestral es superior al de la media nacional (-0,4%) y al de la Zona euro 

(-0,3%). 

Principales Indicadores de la economía aragonesa
2020 2021

2018 2019 2020 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I

Producto Interior Bruto 3,1 1,6 -9,5 -4,2 -20,6 -6,0 -7,2 -2,7

Demanda

Consumo hogares e ISFLSH 1,9 0,6 -10,9 -5,8 -21,6 -8,3 -7,7 -1,7

Consumo final AA.PP. 2,6 1,7 1,7 2,3 1,2 1,9 1,6 3,6

FBCF Construcción 12,2 0,6 -12,6 -4,8 -27,8 -8,4 -9,5 -13,7

FBCF Bienes de equipo 9,0 1,5 -11,8 -6,4 -36,8 -4,8 0,7 3,8

Exportaciones bienes y serv. 4,5 5,7 -12,7 3,7 -40,6 -6,6 -7,2 -6,3

Importaciones bienes y serv. 7,4 -2,6 -11,0 4,7 -41,8 -4,9 -2,0 -12,1

Oferta

Agricultura, ganadería y pesca 7,6 -1,6 6,4 2,7 7,8 5,3 9,8 5,0

Industria manufacturera 1,3 1,5 -9,9 -3,6 -29,5 -2,6 -3,7 2,0

Construcción 5,7 1,0 -15,4 -10,8 -30,6 -7,5 -12,7 -8,8

Servicios 2,8 1,9 -9,8 -3,9 -18,9 -7,5 -8,6 -3,7

Comercio, transporte y hosteleria 3,1 2,4 -21,1 -9,6 -39,4 -16,5 -18,9 -8,8

Admón. pública, educ. y sanidad 0,8 0,9 -0,1 -0,3 -1,5 -0,5 2,0 4,4

Mercado laboral

Población activa (EPA) 0,2 1,7 -1,2 1,0 -2,2 -2,3 -1,1 -1,1

Ocupados (EPA) 1,4 2,4 -3,0 0,8 -4,2 -4,7 -3,9 -2,7

Tasa de actividad
 (1)

77,2 77,8 76,3 77,1 75,3 76,1 76,8 76,2

Tasa de paro (EPA) 
(2)

10,6 10,0 11,7 10,6 11,8 11,9 12,5 12,1

Precios y salarios

Indice Precios de Consumo 1,7 0,7 -0,5 0,5 -1,0 -0,6 -0,8 0,6

Inflación subyacente 0,9 0,8 0,8 1,1 1,1 0,7 0,4 0,5

Indice Precios Industriales 2,8 0,2 -1,8 -2,0 -3,5 -1,6 -0,2 3,6

Coste laboral total:

por trabajador y mes 1,5 3,5 -3,4 -0,5 -10,9 -1,3 -0,6 3,1

por hora efectiva 1,0 4,5 2,9 2,0 7,8 -0,8 2,7 2,9
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Por su parte, en términos interanuales, el PIB de Aragón anotó un descenso del 

2,7% en el primer trimestre de 2021, frente a la caída del 7,2% registrada en el último 

trimestre de 2020. Asimismo, esta caída es inferior a la registrada por el conjunto de 

España (-4,2% anual), aunque superior a la anotada por la Zona euro (-1,3% anual). 

Fuente: INE, IAEST, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

Desde el punto de vista de la demanda, el gasto en consumo final de los hogares 

descendió en Aragón un 1,7% anual en el primer trimestre de 2021 (-7,7% anual en el 

cuarto trimestre de 2020), contracción más contenida respecto a lo sucedido en el 

conjunto nacional, donde la caída fue del 3,5% anual.  

Por el contrario, el consumo de las Administraciones Públicas aragonesas anotaba 

un aumento del 3,6% anual en invierno y aceleraba respecto al 1,6% anual alcanzado en 

el trimestre precedente. Asimismo, el dato era superior que el promedio nacional, donde 

el consumo público aumentó un 3,2% anual en el primer trimestre del año. 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 

En cuanto a la formación bruta de capital fijo, la inversión en bienes de equipo 

registraba una tasa de variación positiva del 3,8% anual en el primer trimestre de 2021, 
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tres puntos y una décima porcentual más que en el trimestre precedente, cuando el 

incremento fue del 0,7% anual. Sin embargo, el dato era menos favorable que el 

observado en el conjunto de España (6,2% anual).  

Por su parte, la inversión en construcción sufría en invierno una fuerte contracción 

del 13,7% anual, cuatro puntos y dos décimas porcentuales más que en otoño y más 

intensa que la caída anotada en el promedio nacional (-10,7% anual). 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 

Respecto al sector exterior, las ventas exteriores aragonesas de bienes y servicios 

descendieron en el primer trimestre de 2021 un 6,3% respecto al mismo trimestre de 2020 

(un -7,2% en el último trimestre de 2020), mientras que las importaciones se contrajeron 

con mayor intensidad, un 12,1% anual en el mismo período (un -2,0% en el cuarto 

trimestre de 2020). 

Por otra parte, la contracción de las exportaciones en el primer trimestre de 2021 

era menos acusada en Aragón que en el conjunto de España, donde la caída fue del 10,7% 

anual. Por el contrario, el descenso de las importaciones fue menos acusado a nivel 

nacional (-5,2% anual) que en la Comunidad aragonesa. 

Desde el punto de vista de la oferta, en el primer trimestre de 2021 el sector de la 

agricultura continuaba en tasas anuales positivas y el sector de la industria salía del 

terreno negativo. Por su parte, tanto construcción como servicios registraban tasas de 

variación interanual negativas, aunque más contenidas. 

En concreto, el valor añadido bruto del sector primario registraba una tasa anual 

positiva del 5,0% durante el primer trimestre de 2021 (9,8% anual en el último trimestre 

de 2021), dos puntos y tres décimas porcentuales por encima de la registrada por el 

conjunto de España (2,7% anual). 

Por su parte, el valor añadido bruto de la industria manufacturera de Aragón 

experimentaba un crecimiento del 2,0% anual en el primer trimestre del año, frente a la 

caída del 3,7% anual del cuarto trimestre de 2020. Asimismo, la evolución de la industria 

manufacturera aragonesa era más positiva que la registrado en el invierno por el promedio 

de España, que se situaba en el 0,7% anual.  
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En cuanto al sector de la construcción, la corrección en Aragón fue del 8,8% anual 

en el primer trimestre de 2021 (-12,7% anual en el trimestre anterior), caída un punto y 

tres décimas porcentuales menor que la experimentada en el conjunto de España (en 

términos anuales un -10,1%). 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 

Por último, el valor añadido bruto del sector servicios experimentaba en Aragón 

una caída del 3,7% anual en invierno (-8,6% anual en otoño), un punto porcentual y cuatro 

décimas menos negativo que la media nacional, donde la contracción fue del 5,1% anual. 

La rama del comercio, transporte y hostelería, la de mayor peso relativo dentro del 

sector servicios y la más castigada por las consecuencias de la pandemia, anotaba en 

Aragón una caída del 8,8% anual en el primer trimestre de 2021 (-18,9% anual en el 

trimestre previo), 3,7 puntos porcentuales mejor que el promedio nacional, donde el 

descenso fue del 12,5% anual en el mismo período. 

En cuanto a la rama de la Administración pública, educación y sanidad aumentaba 

su VAB un 4,4% anual en el primer trimestre del año en Aragón (2,0% anual en el último 

trimestre de 2020), por encima de la media nacional donde el crecimiento se situó en el 

4,2% anual en el mismo período. 

Respecto al mercado de trabajo, la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer 

trimestre de 2021 reflejaba el deterioro de la situación sanitaria después de las navidades, 

en la que ha sido la cuarta ola de la pandemia en Aragón, de forma que descendían la 

población activa y el empleo respecto al otoño. En términos interanuales continuaba 

mostrando un importante deterioro de la actividad y la ocupación como consecuencia de 

la pandemia Covid-19, aunque las tasas de caída de ambas magnitudes seguían dibujando 

una senda de desaceleración. Por su parte, el desempleo seguía aumentando, aunque 

frenaba su incremento interanual. 

En cuanto a la influencia que la pandemia del Covid-19 ha tenido sobre los datos 

de este primer trimestre, hay que recordar que de acuerdo con la metodología EPA del 

INE, los trabajadores en situación de suspensión temporal de empleo (ERTE) siguen 

siendo considerados como ocupados a todos los efectos cuando existe una garantía de 

reincorporación al puesto de trabajo, una vez finalizado el período de suspensión., por lo 
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que la caída de la ocupación y el aumento del desempleo se debe a las personas que han 

perdido su empleo durante el trimestre. 

En concreto, en términos anuales, durante el tercer trimestre de 2021 el número de 

ocupados en Aragón se situó en 566.500 personas, es decir 15.700 menos que en el mismo 

trimestre del año anterior, lo que representa una caída del 2,7% en tasa anual. 

En cuanto a la evolución de la población activa en la Comunidad aragonesa, ésta 

seguía cayendo en términos interanuales, al igual que en los tres trimestres anteriores. 

Así, el número de activos en el primer trimestre del año ascendía a 644.400 personas en 

Aragón, 7.000 menos que en el primer trimestre del año anterior, lo que supone un 

descenso del 1,1% anual. 

Así, debido a la disminución más rápida de la ocupación por comparación con la 

población activa, el número de parados se incrementó en 8.600 personas en un año hasta 

quedar situado en 78.000 parados, lo que se traduce en un crecimiento del 12,5% en tasa 

anual.  

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 

De esta forma, la tasa de paro se situaba en el primer trimestre de 2021 en el 12,1% 

de la población activa aragonesa, tasa superior en 1,5 puntos porcentuales a la observada 

en el mismo período del año anterior (10,6%). A su vez, la tasa de paro aragonesa era 3,9 

puntos porcentuales menor a la media nacional en el primer trimestre de 2021 (16,0%). 

Atendiendo al género, la tasa de paro se situaba en el 14,6% de la población activa 

femenina y en el 9,9% de la población activa masculina. 

Por su parte, en comparación con el cuarto trimestre de 2020, el mercado laboral 

aragonés respondía a la progresiva reapertura de la actividad económica, de forma que en 

el primer trimestre del año disminuía tanto la población activa como la ocupación en 

Aragón. Sin embargo, la caída de la población activa era más intensa que el del empleo, 

lo que conducía a un descenso del paro 

En concreto, en el primer trimestre de 2021 se registraba una disminución del 

empleo en Aragón de 1.700 ocupados, lo que se traduce en una caída del 0,3% 

475

500

525

550

575

600

625

650

675

700

2012201320142015201620172018201920202021

Evolución de la Ocupación y de la Población Activa 
(Aragón)

(miles de personas)

Ocupación Población Activa

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolución de la Ocupación y de la Población Activa 
(Aragón)

(Variación anual en %)

Ocupación Población Activa



Boletín Trimestral de Coyuntura núm. 73  Junio 2021 

Economía Aragonesa  12 

intertrimestral. Por su parte, la población activa se reducía en 4.800 personas, lo que 

supone un descenso del 0,7% respecto al otoño. De esta forma, el número de parados se 

reducía en 3.100 personas en el trimestre, un -3,9% en tasa intertrimestral. 

Por lo que respecta a los precios, la tasa anual de inflación se situó en un 0,6% en 

el primer trimestre del año, frente a la tasa del -0,8% anual en el último trimestre de 2020. 

En concreto, en Aragón la tasa anual de inflación en los meses de enero y febrero se situó 

en el 0,5% y en el -0,1% anual, respectivamente, para repuntar hasta el 1,6% anual en 

marzo. El dato de inflación de mayo, último disponible, se ha situado en un 3,2% anual, 

seis décimas mayor al registrado en el mes de abril (2,6% anual). Esta evolución de la 

inflación en los últimos meses se ha debido, por un lado, al incremento los precios de la 

electricidad y, por otro, a la línea ascendente que ha seguido el precio del internacional 

del petróleo, frente a la brusca bajada experimentada en los mismos meses del año 

anterior. Así, el barril de Brent ha cotizado a una media de 64,4 y 69,5 dólares el barril 

en los meses de abril y mayo de 2021, respectivamente, lo que supone un crecimiento del 

326,4% y del 149,4% respecto a los mismos meses de 2020. 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 

En cuanto a la inflación subyacente, aquella excluye de su cálculo los alimentos no 

elaborados y los productos energéticos, se situó en el primer trimestre de 2021 en una tasa 

de variación del 0,5% anual, una décima más que en el cuarto trimestre de 2020 (0,4% 

anual). En el mes de mayo, último dato publicado, la inflación subyacente fue del 0,5% 

anual, tres décimas más a la anotada en abril (0,2% anual). 

El diferencial de inflación resultante de comparar la evolución del IPC de Aragón 

y de la zona euro ha sido ligeramente menos favorable, una décima, en el primer trimestre 

de 2021 respecto al cuarto trimestre de 2020. Sin embargo, este diferencial pasó a ser 

desfavorable en el mes de marzo y en los meses de abril y mayo ha sido desfavorable en 

1,0 y 1,2 puntos porcentuales, respectivamente. 

En cuanto a la evolución de los costes laborales en el primer trimestre del año en 

Aragón, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, éstos aumentaron 

respecto al primer trimestre de 2020 en términos de trabajador y mes. En concreto, los 

costes laborales por trabajador y mes en Aragón se situaron en 2.469,14 euros en el primer 
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trimestre de 2021, lo que supone un incremento del 3,1% respecto a un año antes. Este 

dato, rompe la tendencia de cuatro trimestres consecutivos con tasas de variación 

negativas en el coste laboral total. Por componentes, esta evolución era consecuencia 

tanto de un aumento del 3,5% anual del coste salarial como de un incremento del 2,1% 

anual de los otros costes (cotizaciones a la Seguridad Social e indemnizaciones por 

despido, entre otros componentes). 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 

Por el contrario, los costes laborales por hora efectiva en Aragón se situaron en 19,4 

euros en el primer trimestre de 2021, un 2,9% superiores a los del mismo periodo del año 

anterior, consecuencia de un aumento del 3,3% anual del coste salarial y del 1,9% de los 

otros costes. Este menor crecimiento, frente al aumento del coste por trabajador, tiene su 

origen en un aumento en el número de horas efectivas de trabajo. 

Los indicadores parciales disponibles del segundo trimestre de 2021 registran unas 

espectaculares tasas de crecimiento interanual ya que, como consecuencia de los 

bajísimos niveles sufridos por muchos de estos indicadores a lo largo de la pandemia, 

existe un ñefecto baseò en las tasas anuales de crecimiento entre marzo y junio de 2021. 

Así, la información disponible hasta este momento sugiere que el ritmo de actividad 

económica en Aragón volvería a repuntar como consecuencia de la mejora de la situación 

epidemiológica y el positivo progreso en el proceso de vacunación. 

En este sentido, cabe recordar que gracias al descenso de la incidencia del Covid-

19, el 5 de marzo se recuperó el nivel de alerta 3 en la Comunidad de forma que la 

hostelería pudo abrir hasta las 22:00 horas en todo Aragón (ampliando la capacidad de 

sus terrazas al 100%) y los negocios no esenciales pudieron volver a su horario habitual, 

asimismo, el 12 de marzo se desconfinaron las tres provincias aragonesas tras cuatro 

meses de cierre perimetral (decretado el 4 de noviembre). 

No obstante, a lo largo del segundo trimestre se realizaron confinamientos 

puntuales, acompañados de aumentos de las restricciones, en determinadas localidades y 

comarcas ante nuevos repuntes de casos. Es el caso de Tarazona a principios de abril, de 

los municipios de la Fraga y Cuarte, así como de la comarca de La Litera a mediados de 

dicho mes y del municipio de Jaca y la comarca de las Cinco Villas a finales de abril. 

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Costes laborales - Aragón
(Variación anual en %)

Coste total por trabajador y mes Coste total por hora trabajada



Boletín Trimestral de Coyuntura núm. 73  Junio 2021 

Economía Aragonesa  14 

Asimismo, el cierre se amplió al municipio de Calatayud y a las comarcas de Ribera Alta, 

Campo de Cariñena y Valdejalón a principio de mayo. 

 Finalmente, a principios de junio se levantaron todos los cierres perimetrales 

activos y Aragón pasó al nivel de alerta 2. De esta forma, comercio minorista y grandes 

superficies pudieron ampliar su aforo hasta el 50%, mientras que, en la hostelería, las 

terrazas pudieron estar al 100% con un máximo de diez personas por mesa, mientras que 

los interiores se limitaron al 50% y seis clientes. Asimismo, se permitió la reapertura del 

ocio nocturno hasta medianoche, aunque con aforo limitado al 50%. En este sentido, 

desde mediados de junio los locales de ocio nocturno ya pueden abrir hasta las tres de la 

mañana. 

En este escenario, en el mercado de trabajo, la afiliación a la Seguridad Social crecía 

en Aragón un 1,7% anual en el mes de abril y un 2,0% anual en mayo, frente a la caída 

del 1,1% anual registrada en el primer trimestre de 2021. No obstante, este 

comportamiento era algo menos favorable que el observado en el conjunto de España, 

donde el incremento de la afiliación a la seguridad social fue en abril del 3,2% anual y en 

mayo del 3,6% anual.  

Fuente: INE, Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 

En cuanto al paro registrado en los meses de abril y mayo también presentaba en 

Aragón un comportamiento menos favorable por comparación con el promedio nacional, 

con aumentos del 5,0% anual en enero y del 0,6% anual en febrero (2,1% anual y -2,0% 

anual en España, respectivamente). No obstante, se observa una fuerte desaceleración del 

crecimiento del paro registrado en Aragón en estos dos últimos meses, frente al dato del 

primer trimestre de 2021, un incremento del 24,7% anual. 

Respecto al número de trabajadores afectados por un ERTE, en Aragón 

representaba el 1,9% de la afiliación total en mayo de 2021 (2,8% del total en el primer 

trimestre de 2021), nueve décimas porcentuales por debajo del 2,8% observado en el 

conjunto de España (4,2% del total en el primer trimestre del año). 

Los mejores datos del segundo trimestre de 2021 vuelven a corresponder al sector 

industrial, con un crecimiento del Índice de Producción Industrial (IPI) del 57,8% anual 
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en abril en Aragón (aumento del 50,3% anual en España). Atendiendo al destino 

económico de los bienes, cabe destacar, sobre todo, que el IPI de Aragón en mayo 

repuntaba un 124,0% en bienes de equipo (rúbrica que incluye la automoción). 

Por su parte, el indicador de Clima Industrial dibujaba su habitual volatilidad, 

empeorando en abril y mejorando en mayo. Por su parte, la tendencia de la producción 

después de dos meses, febrero y marzo, en positivo, caía en terreno negativo en abril y 

volvía a registrar un dato positivo en mayo. No obstante, en los últimos meses la tendencia 

de la producción en Aragón anotaba mejores registros que la media nacional, que seguía 

mostrando cifras negativas hasta abril y sólo entraba en terreno positivo en mayo.  

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 

El buen comportamiento de las manufacturas se reflejaba en la evolución del 

comercio exterior, con unas exportaciones que, en el mes de abril se incrementaban un 

140,6% anual en abril (71,8% anual a nivel nacional). Por su parte, las importaciones 

registraban un incremento del 168,6% anual en abril en Aragón (63,9% anual en España).  

Fuente: INE, IAEST 
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La compraventa de viviendas de obra nueva se reactivaba en Aragón, con un 

incremento del 40,6% anual en marzo y un 94,5% anual en abril, datos más positivos que 

los anotados por la media nacional, donde el aumento fue del 36,0% anual y del 68,6% 

anual, respectivamente. 

En servicios, el Índice de Comercio Minorista (ICM) en términos constantes crecía 

un 38,1% anual en Aragón en abril (38,5% anual en España). En la misma línea, el 

indicador de actividad del sector servicios presenta en la Comunidad aragonesa un 

crecimiento del 62,4% anual en abril (57,3% anual a nivel nacional. 

En cuanto a la actividad del sector turístico, es de esperar que el segundo trimestre 

del año sea sensiblemente mejor al registrado en el primero, cuando los viajeros cayeron 

en Aragón un 72,4% anual y las pernoctaciones un 73,7% anual. Así, según la Encuesta 

de Ocupación Hotelera (EOH) en el mes de abril de este año se registraron en Aragón en 

torno a los 72.300 viajeros y 140.200 pernoctaciones, mientras que en el mes de mayo se 

situaron en 102.870 viajeros y 188.590 pernoctaciones, frente a los 48.300 viajeros y las 

95.300 pernoctaciones que se registraron de media mensual en el primer trimestre de 

2021.  

Fuente: INE, IAEST 

El consumo de productos petrolíferos aceleró su crecimiento en abril de 2021, 

debido a la paulatina eliminación de las restricciones a la movilidad. Así, el consumo de 

gasolinas aumentó un 288,9% anual en abril en Aragón (287,0% anual en España), 

mientras el consumo de gasóleos tuvo un incremento del 32,6% anual en Aragón (45,2% 

anual en España). 

En definitiva, gracias a la sensible mejora de los indicadores parciales disponibles 

hasta el momento, se puede señalar que la economía aragonesa volverá a la senda de la 

recuperación en el segundo trimestre de 2021, de forma similar a lo observado en el 

conjunto de España y en la Unión Europea, y que en la segunda mitad del año se 

intensifique su crecimiento. 

A ello seguirá contribuyendo la Estrategia Aragonesa para la Recuperación 

Económica y Social, cuyo grado de ejecución supera el 90%. Las medidas planteadas en 
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dicha Estrategia cuentan con más de 500 millones de euros y se dividen en cuatro bloques: 

recuperación del territorio, de las políticas públicas, de la economía productiva y en 

materia de empleo.  

Asimismo, Sodiar y Suma Teruel, han prorrogado hasta el 31 de diciembre el plazo 

para formalizar operaciones de crédito a través de sus líneas de financiación 

extraordinarias habilitadas para favorecer el reinicio e impulso de la actividad del tejido 

económico aragonés y hacer frente a las consecuencias de la pandemia.  

Por otro lado, diferentes Departamentos del ejecutivo aragonés, como el de 

Economía, Planificación y Empleo, o el de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial, han convocado planes de apoyo a determinados sectores económicos 

afectados por las consecuencias de la pandemia COVID-19 en Aragón. En este sentido, 

cabe citar el plan Remonta articulado para trabajadores de actividades vinculadas al 

turismo de nieve, el plan de rescate a la hostelería y el turismo del Gobierno de Aragón, 

que ha contado con un presupuesto de 50 millones de euros o los bonos turísticos lanzados 

por el Gobierno de Aragón para hacer reservas en establecimientos de la Comunidad. 

Por último, señalar que a finales de junio se ha publicado las bases reguladoras y la 

convocatoria de la línea directa de ayudas a autónomos y empresas que en Aragón 

contarán con un presupuesto de 141 millones de euros. Las ayudas contarán con un 

carácter finalista, de manera que permiten el pago de costes fijos, el pago a proveedores 

y la reducción de deudas de la actividad económica, atendiendo a acreedores financieros 

y no financieros, siempre que estas obligaciones se hayan generado entre el 1 de marzo 

de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Los beneficiarios de las ayudas se comprometerán a 

mantener la actividad de sus negocios al menos hasta el 30 de junio de 2022.



Boletín Trimestral de Coyuntura núm. 73  Junio 2021 

Economía Nacional  18 

4. ECONOMÍA NACIONAL  

En el primer trimestre de 2021, se interrumpió la recuperación de la economía 

española que se había iniciado en la segunda mitad de 2020, debido al repunte en la 

incidencia de la pandemia tras las festividades de Navidad, con el consiguiente 

endurecimiento de las restricciones para contenerla, así como a otros factores transitorios 

como el temporal de nieve de comienzos de enero. 

 

Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa 

Fuente: INE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

Así, en concreto, las series de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) 

publicadas por el INE el pasado 24 de junio, estimaron para el primer trimestre de 2021 

una caída del PIB de España del 4,2% en términos anuales, frente a la tasa de variación 

negativa del 8,9% anual experimentado en el trimestre previo. Por su parte, en términos 

intertrimestrales, se volvía al terreno negativo, al registrarse un descenso 0,4% en el 

Indicadores de la economía española: PIB 
2020 2021

2018 2019 2020 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I

Producto Interior Bruto 2,4 2,0 -10,8 -4,3 -21,6 -8,6 -8,9 -4,2

Demanda

Gasto en consumo final 2,0 1,3 -8,2 -3,6 -17,4 -5,9 -5,8 -1,7

Consumo hogares 1,8 0,9 -12,4 -6,1 -24,7 -9,3 -9,4 -3,5

Consumo Adm. Púb. 2,6 2,3 3,8 3,5 3,3 4,0 4,5 3,2

Inversión (FBCF) 6,1 2,7 -11,4 -5,1 -24,3 -9,0 -7,2 -3,2

Activos fijos materiales 7,6 2,7 -13,3 -6,8 -27,9 -10,0 -8,3 -3,9

Construcción 9,3 1,6 -14,0 -6,3 -25,4 -12,5 -11,5 -10,7

Vivienda 12,4 4,1 -16,6 -5,9 -27,1 -16,3 -17,2 -10,6

Otros edificios y const. 5,7 -1,5 -10,4 -6,8 -23,3 -7,4 -3,6 -10,9

Maquinaria y Bs equipo 5,4 4,4 -13,0 -8,0 -33,3 -6,9 -4,2 6,2

Pdtos. propiedad intelectual -0,7 2,6 -1,7 3,6 -5,5 -3,7 -1,2 0,4

Aportación demanda interna 3,0 1,4 -8,8 -4,0 -18,4 -6,7 -6,2 -2,2

Exportación bienes y servicios 2,3 2,3 -20,2 -5,8 -38,7 -19,8 -16,3 -10,7

Importación bienes y servicios 4,2 0,7 -15,8 -5,3 -32,6 -15,7 -9,4 -5,2

Aportación sector exterior -0,5 0,6 -2,0 -0,3 -3,2 -1,9 -2,7 -2,0

Oferta 

Agricultura, ganadería y pesca 7,5 -2,3 5,3 1,0 7,6 4,6 8,2 2,7

Industria (incluye energía) 0,6 1,7 -9,6 -5,4 -24,3 -5,0 -3,6 0,9

Industria manufacturera 0,0 1,2 -10,7 -6,2 -27,8 -5,4 -3,7 0,7

Construcción 4,1 4,3 -14,5 -6,8 -28,3 -10,2 -12,7 -10,1

Servicios 2,6 2,2 -11,1 -3,4 -21,5 -9,6 -10,0 -5,1

Comercio, tpte. y hostelería 1,7 2,8 -24,4 -8,6 -44,7 -21,8 -22,3 -12,5

Información y comunicaciones 5,6 2,5 -7,6 -2,0 -12,9 -7,8 -7,8 -4,9

Activi. f inancieras y de seguros 6,3 -0,1 3,3 -0,1 1,0 5,6 6,6 7,6

Actividades inmobiliarias 3,4 2,6 -2,0 0,7 -6,1 -0,7 -2,0 -1,2

Actividades profesionales 5,1 4,6 -13,7 -2,7 -27,9 -13,2 -10,8 -6,8

Admón. pública, sanidad y educ. 1,0 1,2 1,5 0,9 0,1 1,3 3,5 4,2

Activ. artísticas y otros servicios 0,6 0,1 -24,9 -8,6 -38,8 -19,1 -33,0 -26,5

Empleo

Puestos tbjo equival tiempo completo 2,6 2,3 -7,5 -0,6 -18,5 -5,6 -5,2 -1,9

Horas trabajadas 2,7 1,5 -10,4 -4,3 -25,0 -6,4 -6,1 -3,6
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primer trimestre del año, que contrasta con la tasa de variación intertrimestral nula (0,0%) 

anotada en el cuarto trimestre de 2020. 

 

Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa   

(1) Activos respecto a la población de 16-64 años (%); (2) Parados respecto a la población activa (%)   

Fuente: INE    

 

Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa 

Fuente: INE      

La contracción registrada en la economía española en el primer trimestre de 2021 

en términos anuales, al igual que ocurría en los trimestres previos, es consecuencia tanto 

de la contribución negativa de la demanda interna al crecimiento anual del PIB como de 

la aportación negativa de la demanda externa. Desde el punto de vista de la oferta, el 

sector servicios y la construcción desaceleraban sus caídas, mientras que la industria 

regresaba a terreno positivo y la agricultura continuaba en el mismo. 

Así, frente a la aportación negativa de la demanda interna a la producción total de 

6,2 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2021, en el primer trimestre de 2021 su 

contribución negativa disminuyó hasta los 2,2 puntos porcentuales. Este dato negativo 

vuelve a ser consecuencia de las caídas anotadas por el consumo de los hogares y de la 

inversión, ya que el consumo de las Administraciones Públicas continuaba registrando 

una tasa de variación positiva. En concreto, el consumo de los hogares experimentaba en 

Indicadores de la economía española: mercado de trabajo
2020 2021

2018 2019 2020 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I

Encuesta de Población Activa

Población activa 0,3 1,0 -1,3 0,7 -4,6 -0,8 -0,4 -0,6

Hombres 0,3 0,5 -1,3 0,5 -3,9 -0,9 -0,9 -1,1

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

Ocupados 2,7 2,3 -2,9 1,1 -6,0 -3,5 -3,1 -2,4

Hombres 2,6 2,0 -2,9 0,6 -5,7 -3,4 -3,1 -2,6

Mujeres 2,8 2,7 -2,9 1,7 -6,4 -3,6 -3,1 -2,2

Tasa de actividad 
(1)

74,9 75,0 73,4 74,4 71,0 73,9 74,4 73,8

Hombres 80,1 79,9 78,2 79,1 76,2 78,8 78,7 78,1

Mujeres 69,7 70,1 68,7 69,7 65,8 69,1 70,1 69,6

Tasa de paro 
(2)

15,3 14,1 15,5 14,4 15,3 16,3 16,1 16,0

Hombres 13,7 12,4 13,9 12,8 14,1 14,4 14,2 14,1

Mujeres 17,0 16,0 17,4 16,2 16,7 18,4 18,3 18,1

Afiliación SS.SS. 3,2 2,6 -2,2 0,2 -4,3 -2,9 -1,7 -0,5

Paro registrado -6,5 -4,0 17,8 2,2 24,8 24,0 21,2 18,7

Indicadores de la economía española: precios y costes laborales
2020 2021

2018 2019 2020 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I

Precios y salarios

Indice Precios de Consumo 1,7 0,7 -0,3 0,6 -0,7 -0,5 -0,7 0,6

Inflación subyacente 0,9 0,9 0,7 1,1 1,1 0,5 0,2 0,4

Indice Precios Industriales 3,0 -0,4 -4,3 -2,7 -7,7 -3,9 -2,8 2,6

Coste laboral total:

por trabajador y mes 1,0 2,2 -2,2 0,8 -8,3 -1,1 -0,1 1,4

por hora efectiva 1,2 2,6 6,4 4,8 11,9 4,0 5,1 3,5

Incremento salarial pactado en la 

negociación colectiva 1,6 2,2 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 1,5
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el primer trimestre del año una tasa de variación negativa del 3,5% anual, desacelerando 

sensiblemente su caída respecto al último trimestre de 2020 (-9,4%). Por su parte, el 

consumo público anotaba un crecimiento interanual del 3,2%, dato, no obstante, un punto 

y tres décimas porcentuales inferior al registrado en el trimestre previo (4,5% anual). 

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

Respecto a la FBCF, ésta continúa disminuyendo en mayor proporción que el 

conjunto del gasto en consumo final (-1,7% anual). En concreto, en el primer trimestre de 

2021 la inversión anotó una tasa de variación negativa del 3,2% anual, frente al descenso 

del 7,2% anual del último trimestre del 2021.      

Por componentes, la inversión en maquinaria y bienes de equipo volvía al terreno 

positivo y anotaba un crecimiento del 6,2% anual, a contrastar con la caída 4,2% anual 

del último trimestre de 2020. De forma similar, la inversión en productos de propiedad 

intelectual registraba un crecimiento del 0,4% anual, frente a la tasa de variación negativa 
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del 1,2% anual del trimestre precedente. Por su parte, la inversión en construcción 

experimentaba una tasa de variación del -10,7% anual, caída ligeramente inferior a la 

anotada en el trimestre previo (-11,5% anual).  

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

En cuanto a la demanda externa, en el primer trimestre de 2021 su aportación al 

crecimiento del PIB se situó en -2,0 puntos porcentuales, siete décimas porcentuales 

menos negativa que la del trimestre previo. Esta menor contribución negativa de la 

demanda externa al crecimiento tiene su origen en una mayor desaceleración de la caída 

de las exportaciones en términos interanuales que la registrada por las importaciones. En 

concreto, las exportaciones disminuían un 10,7% anual en el primer trimestre del año, 

frente a la tasa de variación negativa del 16,3% anual en el cuarto trimestre de 2020. Por 

su parte, las importaciones registraban un descenso del 5,2% anual en el primer trimestre 

de 2021, frente a la variación del -9,4% anual en el trimestre anterior. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
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En términos de balanza de pagos, la cuenta corriente registró un déficit de 2.882 

millones de euros en el primer trimestre de 2021, superior al déficit de 462 millones de 

euros anotado en el mismo periodo del año anterior. Esta evolución se debió tanto a un 

aumento del déficit de la balanza de rentas primarias y secundarias en el primer trimestre 

de 2021, hasta los 4.395 millones de euros (3.258 millones en el primer trimestre de 

2020), como al descenso del superávit en la balanza de bienes y servicios, que disminuyó 

desde los 2.796 millones de euros en el primer trimestre de 2020 hasta los 1.513 millones 

en el mismo periodo de 2021. 

Por su parte, la cuenta de capital registró un superávit de 902 millones de euros en 

el primer trimestre de 2021, inferior al superávit de 1.033 millones del mismo periodo del 

año anterior. Finalmente, tomando en consideración el saldo agregado de la cuenta 

corriente y de la cuenta de capital, España pasó de una capacidad de financiación de 571 

millones de euros en el conjunto del primer trimestre de 2020, a una necesidad de 

financiación de 1.981 millones de euros en el agregado de los tres primeros meses de 

2021.   

Desde el lado de la oferta, el sector servicios experimentaba una caída del 5,1% 

anual en su conjunto, lo que supone un descenso 4,9 puntos porcentuales inferior al 

anotado en el trimestre precedente (-10,0% anual). Al igual que en los trimestres 

precedentes, existe una notable heterogeneidad en el nivel de caída de las diferentes 

ramas. Así, Comercio, transporte y hostelería, la rama de mayor tamaño, anotaba una 

caída del 12,5%, mientras que las ramas de Administración pública, sanidad y educación 

y la de Actividades financieras y de seguros crecían un 4,2% anual y un 7,6% anual, 

respectivamente. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

Por su parte, la construcción volvía a registrar el mayor descenso, con un -10,1% 

en tasa de variación interanual en el primer trimestre de 2021, dato, no obstante, inferior 

a la caída del 12,7% anual registrado en el trimestre anterior. 

En cuanto al sector industrial, su nivel de actividad registraba en el primer trimestre 

del año un crecimiento del 0,9% en términos anuales, frente a la caída 3,6% anual 
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experimentada en el último trimestre de 2020. De forma similar, el sector manufacturero 

anotaba un incremento del 0,7% anual en el presente trimestre, mientras en el trimestre 

previo se anotaba una tasa de variación negativa del 3,7% anual. 

Finalmente, la agricultura crecía un 2,7% en términos anuales, dato que supone una 

desaceleración respecto al último trimestre de 2020, cuando el sector primario anotó una 

tasa de variación positiva del 8,2% anual. 

Respecto al mercado laboral, la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer 

trimestre de 2021 reflejaba la situación derivada de la tercera ola de la pandemia, aunque 

se observaba un comportamiento que se podría calificar como relativamente positivo en 

un trimestre de recaída de la actividad. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

En concreto, en comparación intertrimestral, la ocupación anotó una tasa de 

variación negativa del 0,7%, lo que suponía 137.600 empleos menos. En este sentido, hay 

que seguir indicando que a los afectados por un Expediente de Regulación Temporal de 

Empleo (ERTE) con suspensión de empleo, según la metodología de la EPA, se les 

considera ocupados. 

No obstante, la población activa disminuyó en mayor proporción, un 0,9%, esto es, 

203.400 activos menos. Así, el número de desempleados descendió en 65.900 personas, 

un 1,8% en términos intertrimestrales.  

Por tanto, como consecuencia de esta evolución del desempleo y de la población 

activa la tasa de paro se situó en España en el primer trimestre de 2021 en el 16,0% de 

esta última, cifra una décima porcentual inferior a la anotada en el último trimestre de 

2021 (16,1%). Por género, la tasa de paro se situaba en el 18,1% de la población activa 

femenina, tres décimas porcentuales inferior a la del trimestre anterior, y en el 14,1% de 

la población activa masculina, cifra una décima porcentual menor a la registrada en el 

cuarto trimestre de 2020. 

En términos interanuales, el número de ocupados disminuía en 474.500 personas, 

un -2,4% anual, dato que continúa la desaceleración en la caída de la ocupación de los 
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últimos trimestres (un -3,5% anual en el tercer trimestre de 2020 y un -3,1% anual en el 

cuarto trimestre de 2020). Por su parte, la población activa descendía en un 0,6% anual, 

frente a la tasa de variación negativa del 0,4% anual del último trimestre de 2020, lo cual 

supuso 133.500 activos menos en términos interanuales. De esta forma, el número de 

parados aumentaba en 340.900 personas en el primer trimestre de 2021, un 10,3% anual, 

mientras que el trimestre anterior aumentaba un 16,5% anual. 

En cuanto a los sectores productivos, la agricultura era el único sector que 

experimentó una tasa de variación positiva, del 1,7% anual, frente a la caída del 1,5% en 

términos anuales registrada en el cuarto trimestre de 2020. En cuanto a los servicios, 

anotaron una tasa de variación interanual del -2,3%, frente a la caída del 3,6% 

experimentada en el trimestre precedente. Por su parte, la construcción mostraba una 

caída interanual del 1,2% de la ocupación, superior al descenso del 0,3% anual 

experimentado en el último trimestre de 2020. De forma similar, el empleo en el sector 

de la industria registró un descenso del 4,6% interanual, dos puntos y una décima 

porcentual superior al registrado en el cuarto trimestre del año (-2,5% anual).   

En cuanto a los precios, la tasa anual de inflación se situó en un 0,6% en el primer 

trimestre de 2021, frente a la tasa del -0,7% anual del cuarto trimestre de 2020. En 

concreto, la tasa anual de inflación en los meses de enero y febrero se situó en el 0,5% y 

en el 0,0% anual, respectivamente, en España, para repuntar hasta el 1,3% anual en marzo. 

Siguiendo esta línea, el último dato de inflación disponible, correspondientes al mes de 

mayo, se ha situado en un 2,7% anual, cinco décimas superior a la registrada en abril 

(2,2% anual). Esta evolución de la inflación en los últimos meses ha estado marcada por 

la energía. En concreto, el precio del internacional del petróleo ha seguido una línea 

ascendente, frente a la brusca bajada experimentada en los mismos meses del año anterior. 

En concreto, en los meses de abril y mayo el barril de Brent ha cotizado a una media de 

64,4 y 69,5 dólares el barril, respectivamente, lo que representa un incremento del 326,4% 

y del 149,4% en términos interanuales. Asimismo, los precios de la electricidad también 

han aumentado con fuerza en los últimos meses. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

Por su parte, la inflación subyacente (que excluye de su cálculo los alimentos no 

elaborados y los productos energéticos) se situó en el primer trimestre de 2021 en una 
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tasa de variación del 0,4% anual, dato dos décimas superior al registrado en el último 

trimestre de 2020 (0,2% anual). En el mes de mayo, último dato publicado, la inflación 

subyacente fue del 0,2% anual, dato dos décimas superior a la anotada en el mes de abril 

(0,0% anual). 

El diferencial de inflación resultante de comparar la evolución del IPC de España y 

de la zona euro ha sido ligeramente más favorable, una décima, en el primer trimestre de 

2021 respecto al cuarto trimestre de 2020. Sin embargo, este diferencial pasó a ser 

desfavorable en los meses de abril y mayo, en seis y siete décimas de punto porcentual, 

respectivamente. 

Por otra parte, de acuerdo con los últimos datos disponibles de la Encuesta 

Trimestral del Coste Laboral del INE, correspondientes al primer trimestre de 2021, los 

costes laborales por trabajador y mes se situaron en 2.605,61 euros, lo que supone un 

incremento del 1,4% respecto al mismo periodo de 2020. Este dato, rompe la tendencia 

de tres trimestres consecutivos con tasas de variación negativas en el coste laboral total.  

Los costes salariales (que comprenden el salario base, complementos salariales, 

pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados) registraron un 

crecimiento del 1,0% interanual respecto al primer trimestre de 2020. Asimismo, el coste 

salarial ordinario, que excluye el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y 

atrasados), experimentaron una variación positiva del 1,1% anual respecto al primer 

trimestre del año pasado. Por su parte, los otros costes (costes no salariales) aumentaron 

un 2,5% anual, debido al aumento tanto de las cotizaciones obligatorias a la Seguridad 

Social (un 1,6%) como de las percepciones no salariales que se incrementaron un 10,0%.  

En términos de coste por hora efectiva, los costes laborales registraron un 

incremento del 3,5% en tasa anual respecto al primer trimestre de 2020. Este mayor 

crecimiento, frente al aumento del coste por trabajador, tiene su origen en una 

disminución en el número de horas efectivas de trabajo. 

En cuanto al segundo trimestre de 2021, las espectaculares tasas de crecimiento 

interanual que registran algunos de los indicadores parciales disponibles son 

consecuencia de los bajísimos niveles sufridos por estos indicadores a lo largo de la 

pandemia, por lo que existe un ñefecto baseò en las tasas anuales de crecimiento entre 

marzo y junio de 2021. 

Así, se observa una sensible mejoría en los indicadores de actividad disponibles, 

por lo que es de esperar que la economía española vuelva a la senda de la recuperación 

en el segundo trimestre del año. En este sentido, en el mercado laboral se registraba un 

intenso avance de la afiliación en abril y mayo y en el sector industrial el nivel de 

actividad mejoraba notablemente, a la vez que los indicadores de confianza mejoraban. 

Además, los indicadores del sector servicios, se sumaban a la recuperación como 

consecuencia de las menores restricciones a la actividad y a la movilidad, mientras que 

en el sector de la construcción se siguen observando señales mixtas en su evolución. 

En el mercado de trabajo, la afiliación a la Seguridad Social, que caía un 0,5% anual 

en el primer trimestre de 2021, registró un aumento del 3,2% en el mes de abril, 

crecimiento que se ha acelerado en el mes de mayo hasta un 3,6%. Así, se puede indicar 

que, tras la relajación de las medidas de restricción, con la finalización de la tercera oleada 

del Covid-19 en el mes de marzo y del estado de alarma en el mes de mayo, el mercado 
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laboral ganaba tracción en su recuperación. En concreto, entre abril y mayo el número de 

afiliados a fin de mes se incrementó en más de 451.000 personas. De forma similar, el 

incremento del paro registrado se situó en un 2,1% interanual en el mes de abril e incluso 

registró un descenso en términos interanuales del 2,0% en el mes de mayo, mientras que 

en el primer trimestre de 2021 el paro había aumentado un 18,7% anual. No obstante, 

cabe señalar que a finales del mes de mayo todavía quedaban en torno al millón de 

trabajadores afiliados con actividad limitada: 542.142 afectados por ERTE y 458.357 

autónomos con prestación. En este sentido cabe destacar que el Gobierno aprobó la 

prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

En la industria, el IPI mejoró más que notablemente su evolución en el mes de abril, 

al aumentar un 50,3% en términos anuales. En la misma línea, el grado de utilización de 

la capacidad productiva del segundo trimestre del año mejora respecto a la del primer 

trimestre de 2021 (77,0%) y se establece en un 77,4%.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
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Por su parte, el indicador de clima industrial presenta en el mes de abril un saldo 

marcadamente menos negativo que la media del primer trimestre de 2021 y en mayo entra 

en terreno positivo por primera vez desde agosto de 2019.  

En el sector servicios, el índice de comercio minorista experimenta una tasa de 

variación interanual positiva del 38,5% en abril, frente a la disminución del 1,8% 

registrado en el primer trimestre del año. En la misma línea, el indicador de actividad del 

sector servicios presenta un crecimiento del 57,3% anual en abril, frente al descenso del 

3,8% registrado en el primer trimestre de 2021. 

Asimismo, el índice de confianza de los consumidores mejora notablemente en los 

meses de abril y mayo, al presentar unos valores sensiblemente menos negativos que la 

media de este indicador en el primer trimestre de 2021. De hecho, el dato del mes de 

mayo es el menos negativo del índice de confianza de los consumidores desde marzo de 

2020, cuando se inició la crisis del Covid-19.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

En cuanto a la ocupación hotelera, en el mes de abril de este año se registraron en 

torno a los dos millones de viajeros y los cuatro millones de pernoctaciones, mientras que 

en el mes de mayo fueron 3,3 millones de viajeros y 7,2 millones de pernoctaciones. Estos 

datos, contrastan en positivo con los 1,3 millones de viajeros y los 2,8 millones de 

pernoctaciones que se registraron de media mensual en el primer trimestre de 2021. Así, 

es de esperar, que la actividad del sector turístico en el segundo trimestre del año sea 

sensiblemente mejor a la registrada en el primero, cuando los viajeros cayeron en España 

un 72,9% anual y las pernoctaciones un 80,2% anual. 

En cuanto a la matriculación de turismos, éstas se incrementaron en el mes de abril 

un 1.698,4% anual (en abril de 2020 no existió prácticamente matriculación de turismos 

por el cierre de concesionarios) y un 181,0% anual en el mes de mayo.  

Por último, en cuanto al sector de la construcción, los visados de obra nueva, 

anotaron un crecimiento interanual del 34,4% en el mes de marzo, dato sensiblemente 

mejor a los descensos del 12,1% y del 14,6% registrados en enero y febrero, 

respectivamente. En cuanto a la licitación oficial, el último dato disponible es del mes de 
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marzo y se corresponde con una caída del 31,3% anual, menor a la del mes de febrero (-

74,5% anual) pero superior a la de enero (-12,2% anual). Sin embargo, los últimos datos 

disponibles del indicador de clima de la construcción, correspondientes a los meses de 

abril y mayo, son notablemente más negativos que el registrado en el primer trimestre de 

2021. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

Por tanto, a la vista de la información disponible hasta el momento, se puede señalar 

que se ha producido una notable recuperación de los principales indicadores económicos, 

gracias a la mejora de la situación epidemiológica y al progreso en el proceso de 

vacunación. De esta forma, el segundo trimestre del año puede convertirse en un punto 

de inflexión para la economía española y en la segunda mitad del año se intensificará la 

recuperación de la economía nacional. En este sentido, la Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal (Airef) estima un crecimiento del 1,3% en tasa intertrimestral para 

el segundo trimestre del año. 

En este escenario, la Comisión Europea esperaba en sus previsiones de primavera 

un crecimiento para la economía española del 5,9% para este año y del 6,8% para 2022, 

lo que suponía, respectivamente, tres décimas porcentuales y 1,5 puntos porcentuales más 

respecto a las previsiones realizadas en invierno. En la misma línea, el FMI, mejoró en 

abril sus proyecciones de crecimiento para España en 2021 hasta un 6,4%, cinco décimas 

más que sus anteriores previsiones de enero. No obstante, para 2022 el FMI mantuvo sus 

previsiones en un 4,7%. Por su parte, en mayo, la OCDE aumentó hasta el 5,9% el ritmo 

de avance de la economía española para el presente ejercicio, mejorando en dos décimas 

sus anteriores previsiones. De igual forma, para 2022 la OCDE pronosticó un crecimiento 

del 6,3% para España, 1,5 puntos porcentuales más. 

Por su parte, el Gobierno de España actualizó su escenario macroeconómico en 

abril, revisando a la baja sus previsiones de crecimiento, respecto a su escenario de 

octubre. Las nuevas previsiones sitúan el repunte del PIB español en un 6,5% en 

2021(anteriormente eran de un 7,2% en un escenario inercial y de un 9,8% con ejecución 

plena de las ayudas europeas), mientras que en 2022 el crecimiento llegaría al 7,0%. De 

esta forma, el Ejecutivo traslada a 2022 parte del efecto de las inversiones del Plan de 
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Recuperación sobre el crecimiento y el PIB alcanzaría en torno a finales de 2022 el nivel 

que registró en el cuarto trimestre de 2019, el anterior al estallido de la pandemia.  

Por último, el Banco de España en sus proyecciones macroeconómicas 2021-2023, 

publicadas a mitad de junio, continuaba dibujando tres escenarios alternativos, favorable, 

central y adverso, que se diferencian entre sí en función de los supuestos relativos a la 

evolución de la pandemia y al proceso de inmunización de la población, y a medio plazo, 

a las consecuencias de la crisis. Así, el repunte del PIB de la economía española en 2021 

sería de un 6,2% en el escenario central, cifra que se elevaría hasta el 6,8% en el escenario 

más favorable y se reduciría hasta el 4,6% en el más adverso. Por su parte, en 2022 el 

crecimiento del PIB sería, respectivamente, del 7,0%, el 5,8% y el 5,2% en los escenarios 

favorable, central y adverso. De esta forma, según el Banco de España, el nivel del PIB 

previo a la pandemia se recuperaría hacia finales de 2022 en el escenario central. En 

comparación con las previsiones de marzo del Banco de España, las actuales conllevan 

una revisión al alza del crecimiento del PIB en 2021 y 2022 (de 0,2 y 0,5 puntos 

porcentuales, respectivamente). 

En este contexto, el Ejecutivo Nacional mantiene la mayoría de las medidas 

destinadas a sostener las rentas de las personas afectadas por la pérdida de empleo y a 

apoyar al tejido empresarial para limitar sus daños y que pueda reanudar su actividad 

productiva con la mayor normalidad posible 

Así, a finales de mayo se aprobó el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre 

medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección 

de los trabajadores autónomos, que incluía el acuerdo alcanzado con los agentes sociales 

para prorrogar los ERTES hasta el 30 de septiembre. 

El acuerdo permite prorrogar los ERTE aplicando las medidas de flexibilidad 

adoptadas desde el comienzo de la crisis sanitaria en los términos previstos en el Real 

Decreto-ley 2/2021 y las medidas extraordinarias en materia de exoneraciones en las 

cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas. También se prorrogan las medidas 

extraordinarias en materia de protección por desempleo de las personas trabajadoras 

recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020. Se mantiene la prohibición expresa de despedir 

por causa del Covid-19 a trabajadores de las empresas acogidas a un ERTE. Asimismo, 

las personas que no cuentan con el periodo necesario de carencia tendrán una prestación 

pública contributiva de desempleo. 

En cuanto a los autónomos, el Real Decreto prorroga durante cuatro meses las 

prestaciones extraordinarias vigentes para los trabajadores autónomos que no pueden 

desarrollar su actividad con normalidad: la prestación compatible con la actividad, la de 

suspensión de actividad y la de temporada. Además, se incluyen para los próximos cuatro 

meses exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social para los casi 460.000 

trabajadores por cuenta propia que han estado protegidos de febrero a mayo. Estas 

exoneraciones serán del 90% en junio, del 75% en julio, del 50% en agosto y del 25% en 

septiembre. 

Por otro lado, a finales de abril el Consejo de Ministros modificó el Real Decreto 

de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia 

de la COVID-19 aprobado el 12 de marzo, con el objetivo de que las Comunidades 

Autónomas puedan ampliar los sectores y empresas que podrán beneficiarse de la línea 

de ayudas directas a autónomos y empresas dotado con 7.000 millones de euros. Además, 
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la nueva norma incluye la posibilidad de que puedan otorgar, de forma excepcional, 

ayudas a empresas viables que hayan tenido un resultado negativo en 2019. 

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó el 25 de mayo el sexto tramo de la Línea 

de Avales para la Inversión y la Liquidez, por importe de 15.000 millones de euros, para 

impulsar la actividad de autónomos y empresas en la fase de recuperación. De estos 

15.000 millones de euros, 10.000 se destinan autónomos y pymes, y los otros 5.000 

millones se destinan al resto de empresas. Las características, cobertura de aval y modo 

de tramitación se mantienen respecto a las convocatorias anteriores, pero se mejoran los 

plazos de amortización de las operaciones avaladas, hasta un periodo de 10 años. 

Por último, a través del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, se amplía hasta el 

9 de agosto la garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural a los 

consumidores vulnerables y el bono social a sus perceptores. Además, Las medidas de 

protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda se mantendrán hasta 

esa misma fecha, entre ellas la suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares 

vulnerables económicamente y socialmente de su vivienda habitual. 

Las perspectivas económicas para los próximos trimestres siguen estando 

condicionadas por la incertidumbre sobre el horizonte temporal necesario para una 

superación plena de la crisis sanitaria. Asimismo, hay que tener en cuenta que una vez 

resuelta la crisis sanitaria continuarán estando presente sus consecuencias económicas. 

De esta forma, la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue vinculada, a 

corto plazo, a la evolución de la pandemia y al proceso de inmunización de la población, 

y a medio plazo, a las consecuencias de la crisis. 

No obstante, la actual aceleración del proceso de inmunización está contribuyendo 

a contener las tasas de propagación de la pandemia, de forma que el peso de los aspectos 

puramente epidemiológicos sobre las perspectivas macroeconómicas se ha reducido y es 

de esperar que las consecuencias de la crisis sobre la capacidad productiva sean 

moderadas. Por otro lado, las perspectivas de crecimiento en los socios comerciales de 

España están experimentando una mejoría gradual, favorecida por el apoyo continuado 

de las políticas económicas a nivel global, entre las que destaca el paquete de impulso 

fiscal de EEUU. 

En el lado negativo del balance de riesgos, sigue ocupando un lugar principal el 

intenso desequilibrio fiscal como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19 y las 

medidas adoptadas para paliar su impacto económico. No obstante, se espera una mejora 

del saldo de las Administraciones Públicas en un horizonte temporal próximo, tras el 

notable deterioro observado en 2020 (-11,0% del PIB), como consecuencia tanto de la 

naturaleza temporal de una parte de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia 

como a la mejora cíclica de la economía nacional. En concreto, el Banco de España espera 

que el déficit de las AAPP se sitúe hasta un -8,2 % del PIB en 2021 y un -4,9% del PIB 

en 2021 en el escenario central de sus últimas previsiones. Asimismo, el endeudamiento 

público se situaría en un 117,9% del PIB en 2021 y en un 122,1% del PIB en 2022 en 

dicho escenario central. Por su parte, el Ejecutivo Nacional, en su actualización del 

Programa de Estabilidad 2021-2024, estima para 2021 un déficit de un -8,4% del PIB y 

un nivel de deuda pública del 119,5% del PIB.  

En el lado positivo, hay que señalar en primer lugar que la Comisión Europea 

adoptó el 16 de junio una evaluación positiva del Plan de Recuperación y Resiliencia de 



Boletín Trimestral de Coyuntura núm. 73  Junio 2021 

Economía Nacional  31 

España. Se trata de un paso importante hacia el desembolso por parte de la UE de 69.500 

millones de euros en subvenciones (ayudas directas) con cargo al Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia (elemento central de los fondos Next Generation EU) que 

España irá recibiendo hasta 2026.  

Este dinero correspondería a las transferencias directas que España puede recibir en 

el marco de los fondos Next Generation EU, pero cabe recordar que en créditos blandos 

puede recibir otros 70.000 millones de euros, que aún no han sido requeridos, hasta 

completar los 140.000 millones de euros que le corresponderían de dichos fondos. 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España plantea 110 

inversiones y 102 reformas y cuatro ejes de transformación: la transición ecológica, la 

transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Entre sus 

objetivos, figuran modernizar el tejido productivo y la Administración, aumentar el 

potencial de crecimiento de la economía, impulsar el empleo de calidad, avanzar hacia 

una economía más verde y sostenible y reducir las brechas sociales. En su evaluación del 

mismo, la Comisión concluye que el plan español dedica el 40% de su asignación total a 

medidas que apoyan los objetivos climáticos y de transición ecológica y el 28% de su 

asignación total a medidas destinadas a la transición digital. 

Por tanto, la Comisión Europea ha elevado al Consejo de la UE la decisión de 

aprobar el Plan de Recuperación de España, el cual dispone, por regla general, de cuatro 

semanas para adoptar la propuesta de la Comisión. La aprobación del Plan por parte del 

Consejo permitiría el desembolso de 9.000 millones de euros a España en concepto de 

prefinanciación a partir del mes de julio, lo que representa el 13% del importe total 

asignado a España. 

Por su parte, la Comisión Europea autorizará nuevos desembolsos en función del 

cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos indicados en la Decisión de Ejecución 

del Consejo, reflejando los avances en la ejecución de las inversiones y las reformas 

contenidas en el Plan. De esta forma, el primer pago llegaría a finales de 2021 por una 

cantidad de 10.000 millones, tras haber cumplido 50 hitos que en su gran mayoría el 

Ejecutivo Nacional ya ha completado. 

El elevado volumen de recursos que se pone a disposición de España a través de los 

fondos Next Generation EU representan una gran oportunidad para la reactivación y 

modernización de la economía española, pero también exigen afrontar y aprobar 

determinadas reformas estructurales, como la de las pensiones o la del mercado laboral, 

y suponen un importante reto su correcto aprovechamiento. 

También en el lado positivo, el BCE, en su última reunión del 10 de junio, ha 

mejorado su visión sobre el balance de riesgos, que ve más equilibrado, y ha revisado al 

alza las previsiones de inflación y crecimiento para el periodo 2021-23, aunque parece 

estar aún lejos de alterar sus guías de política monetaria. En este sentido, el Consejo de 

Gobierno del BCE confirmó la orientación muy acomodaticia de su política monetaria, al 

mantener sin cambios su programa de compra de deuda frente a la pandemia (PEPP), con 

una dotación total de 1,85 billones de euros y una duración al menos hasta el final de 

marzo de 2022 y, en todo caso, ñhasta que considere que la fase de crisis del coronavirus 

ha terminadoò. Asimismo, el Consejo de Gobierno espera que las compras netas en el 

marco del PEPP durante el próximo trimestre continúen a un ritmo significativamente 

más elevado que en los primeros meses de este año. Además, los vencimientos de la deuda 
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acogida al PEPP serán reinvertidos hasta finales de 2023, como mínimo. Por último, el 

programa de compra de deuda que el BCE empezó en 2015 (APP) continuarán a un ritmo 

mensual de 20.000 millones de euros.   

Por último, señalar la incertidumbre que existe sobre determinados temas, más allá 

de la propia evolución de la pandemia. Así, a nivel nacional cabe citar la incertidumbre 

sobre el ritmo al que se reducirá la bolsa de ahorro acumulada por las familias en 2020 o 

la senda de reactivación del turismo internacional durante el verano. Por su parte, a nivel 

internacional señalar la reactivación de las tensiones en torno al Brexit o posibles cuellos 

de botella existentes en el comercio internacional (problemas de suministro de 

semiconductores y problemas en los puertos de China).
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4. ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL  

Tal como se esperaba, el desempeño de la economía mundial durante el primer 

trimestre de 2021 ha sido poco brillante, debido a una negativa situación epidemiológica 

en la mayor parte de los países en el arranque del ejercicio. La mayoría de las economías 

avanzadas sufría retrocesos trimestrales de la producción en invierno, que se traducían en 

tasas interanuales todavía negativas en dicho trimestre. 

No obstante, a pesar de las dificultades, la eficacia de las vacunas y el rápido avance 

en la vacunación de la población permitía recobrar la confianza y el dinamismo 

económico, de modo que el ritmo de actividad ha ido de menos a más a medida que 

avanzaba el primer semestre del año, con claros indicios de aceleración en primavera. Las 

manufacturas se han recuperado con rapidez, aunque persisten algunos problemas en el 

suministro de ciertos materiales y componentes, mientras que en servicios el avance está 

siendo más gradual. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

Se espera que la mejoría continúe acelerando a partir del verano, incluyendo una 

recuperación parcial de los flujos turísticos y un repunte generalizado de la demanda, 

impulsado en buena parte por la liberación del ahorro acumulado por las familias durante 

el último año.  

Así, de acuerdo con el último informe Economic Outlook publicado por la OCDE 

el pasado mes de mayo, se prevé que el PIB mundial crezca un 5,8% anual en el conjunto 

de este año 2021, frente a la caída del 3,5% anual sufrida en 2020. No obstante, la 

recuperación será dispar entre países y sectores de actividad, advierte el organismo 

internacional. 

Hacia finales de 2022 la mayor parte de los países habrán recuperado los niveles de 

producción previos a la pandemia, con algunas excepciones como el caso de España, 

donde la OCDE espera que ocurra algo más tarde, hacia mediados de 2023. 
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