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CONTEXTO ECONÓMICO DE LOS PRESUPUESTOS 

I. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

I.1 Año 2014, antesala de la recuperación. 

La actividad económica mundial se mantuvo en 2014 dentro de una senda de gradual recuperación, aunque el crecimiento 

fue más débil de lo previsto al iniciarse el año.  

Según los últimos datos actualizados en septiembre de la OCDE, los países de esta área presentaron un avance del PIB en 

el conjunto de 2014 del 1,9%, siete décimas superior al de 2013. La mayor parte de las economías avanzadas mejoraron los 

registros del año precedente gracias al apoyo de las políticas económicas y en particular una política monetaria acomodaticia en 

las economías avanzadas y una disminución del freno para la actividad derivado de políticas fiscales menos restrictivas. Por su 

parte, las economías emergentes siguieron moderando su crecimiento como resultado de la ralentización económica en Brasil, 

Rusia y China, en un contexto de bajadas de precio de petróleo y sanciones a Rusia.  

El PIB de EEUU aumentó un 2,4% gracias al empuje continuado del consumo privado y a la recuperación de la inversión 

residencial.  

La economía de Japón presentó variaciones interanuales negativas desde el segundo trimestre, tras un primero con un 

fuerte crecimiento del 2,1% anual. En un entorno marcado por la recesión y el estancamiento de la inflación, en 2014 el PIB 

japonés permaneció inalterado (0,0%). 

 

En cuanto a los países emergentes, China creció un 7,3% interanual en el último trimestre de 2014, al igual que en el 

trimestre precedente, alcanzando en el cómputo anual un 7,4%, algo por debajo de las previsiones iniciales. Los resultados más 

recientes de actividad siguen apoyando la hipótesis de una transición suave de la economía china hacia un crecimiento más 

equilibrado.  



4 
 

Según los últimos datos de Eurostat, la Unión Europea cerró el año con un crecimiento medio del 1,4%, superando en 1,2 

puntos el crecimiento del año anterior. El perfil a lo largo del año dibujó cierta desaceleración en el segundo trimestre y un 

mantenimiento algo más expansivo en la última mitad del año. Esta evolución fue paralela a la registrada en la Eurozona, aunque 

en unos niveles algo más modestos al registrar un avance anual del 0,9% en el conjunto del año.  

Por países, dentro de la Unión Europea se mantuvieron divergencias importantes en las tasas de crecimiento. Esas 

diferencias dependieron en gran medida del grado de afectación que los países presentaban a factores como las reformas 

financieras y monetarias aplicadas, los cambios del sector público para adaptarse a la disciplina fiscal, la variación del precio de 

petróleo y el peso y la orientación del sector exportador, entre otros. Así, el intervalo de variación de las tasas de crecimiento en 

2014 fluctuó entre el 5,2% de Irlanda y el -2,3% de Chipre.  

El año 2014 estuvo marcado por la reducción del precio del petróleo, por una mayor certidumbre en los mercados 

financieros internacionales y por existencia de liquidez global. La decisión del BCE de implementar un programa de compra de 

activos en los meses finales del ejercicio, contribuyó a ello. Como resultado, en el mercado de divisas la cotización del euro frente 

al dólar se situó a finales de diciembre en niveles de 2005. Las expectativas de relajación monetaria adicional en la Eurozona y la 

confirmación de la aceleración de la actividad económica en Estados Unidos acentuaron la tendencia descendente de la cotización 

del euro frente al dólar. Junto a ello, las rentabilidades de la deuda pública se redujeron progresivamente a lo largo de 2014, así 

como los diferenciales entre los tipos de deuda de los países periféricos y Alemania. 

La caída continuada del precio del crudo situó el precio del Brent a finales de año en 62,3 dólares por barril, su menor nivel 

desde mediados de 2009. Con la caída del precio del petróleo, la inflación se mantuvo contenida en la mayoría de las economías 

desarrolladas, factor que jugó a favor de la recuperación y permitió mantener en niveles muy bajos los tipos de interés. 

En los mercados de trabajo, en la mayoría de países del área OCDE, se produjo un descenso de la tasa de paro, aunque la 

baja creación de empleo siguió mostrando la debilidad de la recuperación. 

El comercio mundial, según la OMC continuó recuperándose con lentitud en 2014, con un crecimiento del 2,8%, por lo que 

por tercer año consecutivo el crecimiento fue inferior al 3% e inferior al crecimiento del PIB mundial. En 2014, los países de la 

OCDE de Asia y el Pacífico (Australia, Corea, Japón y Nueva Zelanda) fueron los que más aumentaron y aceleraron su comercio 

internacional, junto con China, si bien ésta vio moderar de forma notable el volumen de sus intercambios. 

I.2 Se consolida la salida de la recesión en 2015, a la vez que se 
relajan los riesgos de crecimiento. 

El año 2015 arranca en EE.UU y en China con crecimiento más suave de lo previsto, si bien esta debilidad se ha debido a 

factores transitorios en EE.UU. y en China se ha producido en condiciones de aterrizaje suave. Otras economías clave, como 

Japón y la eurozona, registran un dinamismo mayor de lo estimado. Finalmente, cabe mencionar que Rusia y Brasil, dos de los 

emergentes que más inquietan, han mostrado descenso de la actividad pero moderadamente. Se espera un crecimiento mundial 

moderado, entre el 3,0% y el 3,5% según la fuente, algo menor que el previsto unos meses atrás.  

La Unión Europea sigue ganando empuje y su PIB aumentó un 1,8% interanual en el primer semestre de 2015, cuatro 

décimas más que en el mismo período del año anterior. Además, la mejora está abarcando cada vez a más países y ya es un 

hecho generalizado en la primera mitad del año: España creció con ímpetu (2,9% anual), Francia mejoró las expectativas (1,0% 

anual), Alemania mostró un ritmo muy superior al que consiguió la última mitad de 2014 e Italia pareció salir de su larga recesión, 

tras tres años de retrocesos (0,4% en el primer semestre). En este contexto, las instituciones internacionales dibujan para la Unión 

Europea un escenario positivo y revisado al alza en los últimos meses.  
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La Comisión Europea publicó en mayo sus Previsiones Económicas de primavera, según las cuales, se confirmaba que 

todos los países de la Unión Europea con excepción de Chipre, crecerían en 2015 por primera vez desde 2007 y se mejoraban las 

anteriores previsiones de febrero. Así, en 2015 la UE crecería un 1,8% y un 1,5% la Unión Monetaria, mientras en 2016 dicho 

crecimiento alcanzaría el 2,1% y el 1,9% respectivamente, lo que vendría de la mano de una mayor fortaleza de la demanda 

interna, principalmente el consumo, de los bajos precios del petróleo, así como de una política monetaria muy flexible y expansiva. 

Por otra parte, el tipo de cambio efectivo real del euro, se mantiene decreciente desde el pasado año, impulsando la 

competitividad de los países del área. 

Cuadro 1: Previsiones económicas internacionales de la Comisión Europea. 

 

Fuente: Comisión Europea. Previsiones de primavera (mayo 2015) 

La situación de Grecia y la negociación con la Comisión Europea, BCE y el FMI, durante cinco meses del tercer rescate, 

produjo muchas tensiones y acaparó una atención máxima. Finalmente, el Parlamento griego aprobó el 14 de agosto el acuerdo 

para un tercer rescate, acuerdo que contenía unos objetivos presupuestarios algo más laxos, la recapitalización bancaria y una 
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serie de reformas que la economía helena debía llevar a cabo. Pese a ello, la prima de riesgo en Grecia se disparó, a la vez que 

generó una gran volatilidad en los mercados de renta fija y variable.  

De esta forma, la atención estuvo también focalizada en los meses transcurridos de 2015 en la evolución de los mercados 

financieros. Si las bolsas europeas mostraron una clara recuperación durante el primer trimestre del año, la incertidumbre en las 

negociaciones entre la Unión Europea y Grecia generó un repunte de la volatilidad en el segundo trimestre del año. Sin embargo, 

el efecto fue reducido, dado que los inversores habían descontado previamente esta situación. Este verano surgieron grandes 

dudas sobre la economía China y las sucesivas devaluaciones del yuan respecto al dólar del mes de agosto, llevaron fuertes 

descensos en las bolsas europeas. 

Cuadro 2. Índices bursátiles (Tasas de variación anual %) (1) 

 

(1) Los datos anuales son medias mensuales y los datos mensuales corresponden al último día del mes.Fuente: Banco de España 

Si en marzo las rentabilidades de la deuda pública en la Eurozona se encontraban en mínimos, en abril esta tendencia 

cambió y se apreciaron subidas generalizadas en las rentabilidades influidas por las mejores expectativas de crecimiento, el 

programa de compras de la deuda llevada a cabo por el BCE y la situación de incertidumbre en Grecia. Una vez resuelta la 

situación Griega, los mercados de deuda soberana de la Unión Monetaria volvieron a la senda bajista y evolucionaron 

favorablemente.  

Cuadro 3: Rendimiento deuda pública a 10 años en los mercados nacionales (%) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

La política monetaria, se adaptó a estas condiciones. Por países, la Reserva Federal de EEUU, ha retrasado la subida de 

tipos de interés; el BCE mantiene los tipos de interés y destaca la efectividad del programa de compras de deuda pública y privada 

en la financiación a empresas y hogares, contribuyendo además al aumento de las expectativas de inflación; el Banco Central de 

Japón (BoJ) ha mantenido sin cambios su política monetaria; y el Banco Central de Inglaterra (BoE) también ha continuado sin 

mover al alza los tipos de interés y con el programa de compra de activos. 

La evolución descendente de los precios de materias primas, mantuvo contenida la inflación de las economías avanzadas 

en los meses transcurridos de 2015, en un contexto de moderado ritmo de actividad mundial. En el conjunto de la OCDE, la 



7 
 

inflación interanual alcanzó el 0,6% en media hasta mayo, con una evolución dispar por países. Fuera de la zona, se produjo una 

aceleración en Brasil (8,1% en marzo), en China (1,4%) y en Rusia (16,9%), mientras que se redujo en India (5,8%).  

La OCDE estimó en su informe de junio un crecimiento de la economía mundial en 2015 del 3,1%, mejorando en 2016 hasta 

el 3,8% (tasas inferiores en seis y una décimas respectivamente, a las proyectadas seis meses antes). Como factores de impulso 

de la actividad, destacaron las actuales condiciones monetarias, un ritmo más pausado en el proceso de consolidación fiscal y los 

precios del petróleo más bajos. La OCDE también modificó a la baja el ritmo de aumento del comercio mundial, que crecería en 

2015 un 3,9%, y se relanzará el año próximo hasta el 5,3%. 

Por países, EE.UU. comienza a registrar tasas de crecimiento significativas, y se estima que su PIB, tras avanzar en 2014 

un 2,4%, crezca a un ritmo menor en 2015 (2%).  

Estima la OCDE que la economía de la Zona Euro, tras crecer un tímido 0,9% en 2014, crecerá un 1,4% en 2015.  

Por su parte, Japón ya puso el año pasado en práctica su propio plan de estímulos dentro del programa conocido como 

“Abenomics”, aunque los resultados hasta el momento son algo decepcionantes. Para la economía nipona, estancada en 2014, se 

estima un crecimiento de tan sólo el 0,7% en 2015 y del 1,4% en 2016.  

China, donde las autoridades parecen decididas a controlar los excesos financieros del pasado, y que creció en 2014 un 

7,4%, la tasa más baja en más de dos décadas, en 2015 y 2016 se prevé que continuará cayendo notablemente por debajo del 

7%. En cambio, países como India o Indonesia, tras un 2013 difícil, registraron un notable repunte el año pasado. La India incluso 

se espera que supere el crecimiento chino en 2016, algo inédito en varias décadas. Algo similar sucede en otras regiones como 

Latinoamérica, donde se observa una desaceleración general pero con grandes disparidades. Entre los casos más llamativos por 

el lado negativo cabe citar a países extremadamente dependientes de las materias primas como Venezuela. En todas las regiones 

se repite, no obstante, un patrón similar: los países más dependientes de sus ventas exteriores de materias primas son los que 

han sufrido un deterioro más drástico y aquéllos que han mantenido políticas económicas más prudentes tienen ahora algo más 

de margen para gestionar la falta de demanda global.  
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Cuadro 4. Previsiones económicas internacionales. OCDE junio 2015 

 

Fuentes: OCDE Economic Outlook nº 27. Versión preliminar. Junio 2015 

La última actualización de julio de las previsiones económicas del FMI, revisó dos décimas a la baja el crecimiento mundial 

para 2015, situándolo en el 3,3%, el mismo crecimiento que en 2014.  

La recuperación de las economías avanzadas se está afianzando, y el crecimiento de las economías emergentes se está 

desacelerando. Los pronósticos para la economía mundial según el FMI apuntan a un crecimiento del 3,3% este año, igual tasa 

que en 2014 y coincidente con las previsiones de la OCDE, que se aceleraría hasta el 3,8% en 2016. 
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Cuadro 5: Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial. (Tasa de Variación anual %) 

 

1 Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam. Fuente: FMI. (Actualización del Informe WEO, julio de 2015) 

Las previsiones de comercio mundial según la OMC, acaban de revisarse a la baja el 1 de octubre, estimando ahora que los 

intercambios registrarán en 2015 un incremento del 2,8% (3,3% en su anterior previsión), lo que estaría justificado en "la caída de 

la demanda de las importaciones y la baja de los precios de los productos básicos". Para el año 2016 reduce una décima su 

anterior previsión, quedando ahora situada en el 3,9%.  
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II. ECONOMÍA ESPAÑOLA 

II.1 Balance de la economía española en 2014. 

Tras tres años de caída del PIB, en 2014 se confirmó el inicio de la recuperación. A lo largo del año, las diferentes 

previsiones de instituciones públicas y privadas se revisaron al alza varias veces. Finalmente y según los datos que acaban de ser 

revisados por el INE de Contabilidad Nacional, la economía española creció un 1,4%, medio punto por encima del crecimiento 

medio en la Unión Monetaria (0,9%).  

La composición del crecimiento ha sido diferente a lo ocurrido los tres años anteriores, ya que por primera vez ha sido la 

demanda interna la que ha jugado el papel de motor del crecimiento, aportando 1,6 puntos al crecimiento, mientras la demanda 

externa, que había jugado un papel fundamental durante la crisis, en 2014 tiene una ligera aportación negativa (-0,2 puntos). 

 

La recuperación tuvo en 2014 su sustento tanto en el repunte del consumo de los hogares, como en la inversión. Así, el 

gasto en consumo final de los hogares creció un 1,2% en el conjunto del año, 4,3 puntos por encima del año anterior, con un perfil 

claramente acelerado a lo largo del tiempo. Este mejor comportamiento del consumo se sustentó en el aumento de las rentas 

salariales por la creación de empleo (0,9% en términos de puestos de trabajo). Por su parte, el gasto en consumo final de las 

administraciones públicas, tras registrar importantes descensos los dos años previos, en 2014 se mantuvo sin variación (0,0%). 

Respecto a la formación bruta de capital, el otro pilar sobre el que se ha sustentado el crecimiento y que ha sido revisado al 

alza en la última revisión, presenta un crecimiento del 4,8 % en 2014, lo que contrasta con el descenso en un 3,6% ocurrido en el 

año anterior. 

La demanda externa sustrajo dos décimas al crecimiento del PIB en 2014, frente a una aportación positiva de 1,4 puntos en 

2013. Esta evolución se deriva del comportamiento expansivo de las importaciones de bienes y servicios, que este año avanzaron 

un fuerte 6,4% frente a una caída del 0,3% en 2013. Paralelamente las exportaciones de bienes y servicios reflejaron un mayor 

dinamismo, presentando un crecimiento del 5,1% (ocho décimas superior al registrado en 2013). 
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Cuadro 6: Contabilidad Nacional de España. (% Variación anual)  

 

(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado. Fuente: INE. CNE. Actualización de la serie contable 2011-2014. (Base 2010). 

Desde el punto de vista de las rentas y en términos nominales, la remuneración de los asalariados creció en 2014 un 0,9%, 

lo que tuvo su origen en el incremento en el número de asalariados (1,3%), ya que la remuneración por asalariado descendió un 

0,4%.  

Según la Encuesta de Población Activa y en consonancia con el crecimiento económico acelerado, el empleo en el conjunto 

del año, tras seis años consecutivos de descensos, creció un 1,2%, ritmo que medido en términos de afiliación a la seguridad 

social fue más intensivo (1,6%). Por lo que se refiere a la oferta de trabajo, la población activa retrocedió un 1,0% respecto a un 

año antes, el mismo descenso que en 2013. Esta evolución contractiva de los activos contribuyó a que, tras siete años aumentos 

del desempleo, en 2014 el paro estimado se redujera un 7,3% anual, lo que dejó el nivel de paro en 5,6 millones de personas, el 

menor nivel desde 2012 aunque todavía lejos de los 1,8 millones de parados previos a la crisis. Esta evolución de activos y 

parados ha llevado a que la tasa de paro descendiera en media 1,7 puntos en 2014 y se situara en el 24,4%, con un claro perfi l a 

la baja, ya que el año se inició con una tasa de paro del 25,9% y finalizó con el 23,7% en el último trimestre.  

La inflación media anual se redujo 1,6 puntos en 2014, hasta situarse en el -0,2%. La inflación subyacente, tuvo pocas 

oscilaciones y se mantuvo en torno al 0,0% todo el año, mientras la parte más volátil de los precios, la inflación de alimentos no 

elaborados y de productos energéticos, descendió en media un 1,0% anual, con una clara tendencia descendente en la segunda 

parte del año por la caída del precio del petróleo. 

En relación con la actuación de las Administraciones Públicas, el déficit público se situó en 2014 en el 5,72% del PIB, por lo 

que quedó por encima del objetivo del Programa de Estabilidad (5,5%), aunque ligeramente por debajo del objetivo revisado y 

fijado por el Ecofin para ese año (5,8%).  

II.2 La economía española en 2015. Tendencias recientes. 

La economía española creció un 3,1% anual en el segundo trimestre del año, por lo que mejora en cuatro décimas el 

resultado del trimestre previo, según la Contabilidad Nacional Trimestral del INE. De esta forma, se consiguen siete trimestres 

consecutivos de subidas interanuales y se consolida la recuperación económica nacional, una recuperación que se está dando a 

mayor ritmo que en el conjunto de la Unión Monetaria desde mediados de 2014.  

La aceleración del crecimiento económico en el segundo trimestre del año se ha dado gracias a que la demanda interna, 

motor del crecimiento, ha aumentado dos décimas su aportación al crecimiento del PIB (3,3 puntos frente a 3,1 del trimestre 
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anterior), mientras la demanda externa ha sustraído dos décimas menos que en el trimestre previo ( 0,2 puntos frente a -0,4 

puntos del trimestre anterior).  

Desde el punto de vista de la oferta, en el segundo trimestre del año todos los sectores productivos mejoraron su 

comportamiento en términos interanuales, destacando por la recuperación de su dinamismo, el sector agrario y la industria 

manufacturera. También llama la atención la intensidad con la que se está recuperando el sector de la construcción, que este 

trimestre alcanza un crecimiento interanual del 5,8%, el mayor crecimiento por sectores. 

Desde la perspectiva de la demanda, tanto el consumo privado como la inversión, continuaron prolongando su dinamismo. 

Mientras el consumo mantuvo un importante crecimiento interanual del 3,5% alentado por el dinamismo del empleo y las mejores 

condiciones financieras, la formación bruta de capital fijo mantuvo por segundo trimestre consecutivo un crecimiento interanual en 

el 6,1%, gracias tanto a la inversión en construcción, como a la inversión en bienes de equipo.  

La demanda externa mantiene desde principios de 2014 una contribución negativa al crecimiento del PIB, pudiendo 

apreciarse que dicha contribución se ha ido reduciendo en los últimos trimestres. Esta menor detracción en el segundo trimestre 

se ha debido a que se ha dado una aceleración de las exportaciones más intensa que en las importaciones, alcanzando un 

crecimiento interanual del 6,0% en las exportaciones y del 7,2% en las importaciones. 

Cuadro 7: Contabilidad Nacional Trimestral (1). (Variación anual en %) 

 

(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado. (1) Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Fuente: INE. CNTR. 

El mercado laboral afianzó su mejora en el primer semestre del año, en sintonía con la reactivación económica iniciada en 

2014. En este período el empleo creció en media según la EPA en 508.900 personas, lo que representó una subida anual del 

3,0%. Este incremento ha sido bastante generalizado, ya que se ha dado en todos los sectores no agrarios, entre los que 

contaban con jornada completa y parcial, entre hombres y mujeres y tanto entre asalariados como entre no asalariados. 
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Por lo que se refiere a la oferta de trabajo, los activos, tras descender en 2014 un 1,0%, han mostrado una ligera 

recuperación en lo que llevamos de año, con un aumento anual del 0,1% en el primer semestre (27.600 personas más) resultado 

de un ligero incremento de una décima en la tasa de actividad (hasta el 59,6%) y del mantenimiento de la población en edad de 

trabajar (0,0% anual en el primer semestre). 

Cuadro 8: Mercado de trabajo. (Tasa variación anual %)  

 

(1) Datos de la EPA hasta el segundo trimestre y resto de variables hasta agosto. Fuente: INE, SPEE y MESS. 

Esta evolución ha llevado a que el paro estimado descienda de forma intensa y ligeramente acelerada, con una caída del 

8,3% anual en el primer semestre del año, unas 481.000 personas, lo que ha permitido que la tasa de paro descienda hasta el 

23,1%, 2,1 punto inferior a la registrada en el mismo período del año anterior. 

Paralelamente, los afiliados a la Seguridad Social reflejaron igualmente la mejora del empleo, con un incremento del 3,3% 

en el primer semestre (544.300 afiliados más que en el mismo período del año anterior), ritmo ligeramente más intenso que el 

reflejado por la EPA.  

El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo se redujo hasta agosto un 7,3% anual, situándose en media en 

4.284.100 personas. En tasa interanual, el paro registrado intensificó su caída en el segundo trimestre del año (1,1 punto) y 

continuó haciéndolo en lo que llevamos del tercero (0,7 puntos más). 
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Según los datos aportados en la CNTR del segundo trimestre del año, la remuneración por asalariado ha crecido un 0,2% 

anual, moderando seis décimas su crecimiento anterior. Paralelamente, la productividad por trabajador creció un 0,2% anual, al 

acelerarse más el PIB que el empleo, lo que ha llevado a que el Coste Laboral por unidad de trabajo haya descendido un 0,1% en 

el segundo trimestre, frente a una subida del 0,9% en el primer trimestre del año. 

Los datos de negociación colectiva del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, registran un incremento salarial pactado en 

convenio hasta agosto del 0,74%, afectando a 4.759.300 trabajadores. Si analizamos la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, en 

el primer semestre del año los costes salariales crecieron un 1,0% anual, frente a un descenso del 0,1% en el mismo período del 

año anterior, lo que estuvo parcialmente influido por la devolución a principios de año de una parte correspondiente a la extra 

diciembre de 2012. 

La inflación media nacional, tras situarse en terreno negativo en 2014, -0,2%, durante el año 2015 ha seguido presentando 

una tendencia descendente, con registros negativos en cada trimestre transcurrido, así como en el último dato publicado (-0,4% en 

agosto). En enero se alcanzó un mínimo histórico (-1,3%) y a partir de entonces se apreció una suave remontada conforme el 

precio del petróleo estabilizaba su descenso, hasta abandonar tasas negativas y alcanzar el 0,1% en junio y julio. La brusca caída 

en un 9,8% anual de la energía en agosto (carburantes y electricidad), ha vuelto a llevar a la inflación a tasas negativas (-0,4% ese 

mes), si bien es necesario anotar que la inflación subyacente se ha mantenido en tasas positivas a lo largo de todo el año con una 

suave tendencia alcista, alcanzando en agosto el 0,7%.  

Todos los subgrupos que componen la inflación subyacente, inflación que excluye productos energéticos y alimentos no 

elaborados, reflejan esta tendencia ligeramente alcista a lo largo del año, destacando la aceleración de los precios de los 

alimentos elaborados (hasta el 1,4% en agosto), con un papel fundamental del aceite en esta subida. También los servicios 

muestran un comportamiento alcista, con una tasa interanual del 0,8% en agosto, siendo en este caso los servicios de 

comunicaciones los que con la moderación de sus descensos interanuales han contribuido en mayor medida al repunte.  

Cuadro 9: Precios de Consumo España. Tasas de variación anual (%) 

 

(1) media anual (2) media anual hasta agosto; Fuente: INE 

Según los datos de la Balanza de Pagos del primer semestre del año, la economía nacional generó una capacidad de 

financiación externa de 3.438 millones de euros (saldo de balanza de la cuenta corriente y de capital), lo que contrasta con la 

necesidad de financiación de 372 millones de euros en el mismo semestre del año anterior. Esta mejora se ha logrado gracias a 

un mayor superávit en la balanza de bienes y servicios impulsado por el abaratamiento del precio del petróleo, y consiguiente 

menor déficit energético. También la balanza turística mostró un buen tono, si bien el superávit se vio reducido en un 1,5%. Por 

último, la mayor capacidad de financiación se vio impulsada por el menor déficit de rentas primarias y secundarias (flujos 

financieros con la UE, remesas emigrantes o pagos a la UE, entre otros). 
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Respecto a la cuenta financiera, en el primer semestre del año hubo una salida neta de capital de 5.244 millones de euros, 

una tercera parte de salida ocurrida un año antes. Excluido el Banco de España, se produjo una salida neta de capital de 29.501 

millones de euros, un 127% superior a la registrada un año antes, siendo las inversiones en cartera las que registraron la mayor 

subida. Por otra parte, las operaciones del Banco de España registraron una disminución de 24.257 millones de euros en sus 

activos netos, originada en gran parte por los menores activos frente al Eurosistema (-36.639 millones), provocando un aumento 

de nuestra posición deudora. 

Cuadro 10: Balanza de pagos. (Saldos Mill. €) 

 

(1) En el total de la cuenta financiera, así como en los saldos de todas sus partidas, un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los 

activos netos. Fuente: Banco de España. 

En relación con la actuación de las Administraciones Públicas excluidas las corporaciones locales, el déficit público se situó 

hasta julio en el 3,13% del PIB, 0,66 puntos inferior al registrado en el mismo período del año anterior. Con datos consolidados y 

en términos de contabilidad nacional, la necesidad de financiación conjunta de estas administraciones fue de 33.810 millones de 

euros, un 14,2% inferior a la cifra del año anterior (5.611 millones menos). Tanto la administración Central como las Comunidades 

mejoraron los resultados del año anterior, dándose una reducción del déficit del 20,1% en la primera y del 16,2% entre el conjunto 

de administraciones regionales. Por su parte, los agentes que forman los Fondos de la Seguridad Social, empeoraron su situación 

del año previo al pasar de un déficit de 0,03%/PIB hasta julio de 2014 a un déficit del 0,20%/PIB un año después, lo que tuvo su 

origen en el peor resultado del Sistema de la Seguridad Social (incrementa su déficit un 56,1%), compensado parcialmente por un 

mejor resultado en los SPEE que ven incrementados su superávit en un 2,9% por el descenso de prestaciones por desempleo. 
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Cuadro 11: Situación de capacidad (+) y necesidad de financiación (-), en términos de Contabilidad nacional de A. 

Central, A. Regional y Seguridad Social.  

 

Fuente: IGAE 

II.3 Previsiones nacionales 2015-2016. 

La Comisión Europea ha revisado al alza las previsiones de crecimiento del PIB de España en su informe de primavera, 

coincidiendo con unas mejores expectativas para la zona euro. Para este año 2015 prevé que la economía nacional crezca un 

2,8%, 1,3 puntos superior al crecimiento medio de la eurozona, mientras que para 2016 se desaceleraría ligeramente hasta crecer 

un 2,6% (1,5%). Este mayor optimismo tiene su base en “la robusta creación de empleo, unas condiciones financieras más fáciles, 

una mayor confianza y en los bajos precios del petróleo, los cuales ayudarán a mantener la demanda interna y el crecimiento 

económico”. 

La demanda interna aceleraría su aportación al crecimiento del PIB hasta aportar 3,2 puntos en 2015 gracias al consumo 

privado, mientras la demanda externa detraería 0,4 puntos, la mitad de lo que sustrajo un año antes.  

Respecto al mercado laboral, el empleo intensificará su crecimiento anual hasta el 2,7% en 2015 y el 2,5% en 2016, lo que 

posibilitará que la tasa de paro se vaya reduciendo hasta alcanzar el 20,5% en 2016, tasa que estaría sólo por debajo de la de 

Grecia y casi el doble de la prevista para la Unión Monetaria (10,5%). 

La Comisión Europea espera que el déficit público caiga hasta el 4,5% en 2015 y un punto más en 2016 (3,5%), lo que nos 

situaría algo por encima de lo comprometido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
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Cuadro 12: Previsiones Económicas de la Comisión Europea para España. (Tasa de variación anual, salvo 

indicación en contrario) 

 

Fuente: Comisión Europea. Previsiones económicas de primavera. Mayo 2015 

El Gobierno nacional, en el escenario macroeconómico de los PGE 2016, prevé que el PIB crezca un 3,3% en 2015 y un 

3,0% en 2016, previsiones algo más optimistas que las publicadas en mayo por la Comisión Europea. 

El importante crecimiento previsto para 2015 se basa en la expansión de la demanda nacional, la cual aportará 3,3 puntos al 

crecimiento del PIB, mientras la demanda externa no aportaría nada. Para 2016, el crecimiento se ralentizará ligeramente por el 

menor vigor de la demanda nacional, aportando 2,9 puntos al avance anual del PIB y la demanda externa pasaría a aportar una 

décima. 

Las exportaciones consolidarán su crecimiento impulsadas por la depreciación del euro y las ganancias de competitividad, lo 

que propiciará que en 2015 aceleren su avance hasta el 5,5% y lo intensifiquen hasta el 6,0% en 2016. Paralelamente, las 

importaciones moderarían este año su crecimiento hasta el 6,0%, 1,6 puntos menos que en el año anterior, consiguiendo en 2016 

un avance de nuevo acelerado del 6,4% anual. 

El proceso de creación de empleo que acompaña la recuperación económica conseguirá que el empleo en términos de 

puestos de trabajo crezca a un ritmo mantenido del 3,0% anual en 2015 y 2016, en un contexto de moderación de costes laborales 

y de mayor flexibilidad en el mercado laboral. Por otra parte, los parados en términos de EPA se reducirán en 2015 en casi 

550.000 personas y en 524.000 más en 2016, lo que unido a unos activos que prácticamente se mantienen en el período, llevará a 

que la tasa de paro se reduzca paulatinamente hasta el 22,0% en 2015 y 19,7% en 2016. 

En un contexto de ausencia de presiones sobre los precios, se prevé que el deflactor del PIB crezca un 0,5% en 2015 y un 

1,1% en 2016, lo que influirá positivamente en las exportaciones, en la moderación salarial y en la renta disponible real de las 

familias. 

Finalmente, la economía española seguirá presentando capacidad de financiación frente al resto del mundo, ampliándose 

esta capacidad hasta el 1,5% en 2015 (medio punto superior a la de 2014) y el 1,6% en 2016, lo que estará propiciado por los 

mejores resultados en la balanza por cuenta corriente.  
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Cuadro 13: Previsiones Económicas del Gobierno de España. (Tasa de variación anual, salvo indicación en 

contrario) 

 

(a) Incluye a los hogares y a las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. (b) Puestos de trabajo equivalente a tiempo completo. Fuente: INE 

y Ministerio de Economía y Competitividad. Proyecto de PGE 2016. 
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III. ECONOMÍA REGIONAL 

III.1. Balance de la economía murciana en 2014. 

En 2014, el PIB de la R. de Murcia creció un 2,0%, según la primera estimación del INE. A lo largo del año, se pudo apreciar 

cómo se iban confirmando las señales de recuperación aparecidas en 2013 y se empezaron a registrar tasas anuales positivas 

desde comienzo del ejercicio. 

Por el lado de la oferta, todos los sectores productivos en 2014 crecieron, dejando bastante atrás el mínimo del ciclo. El 

valor añadido bruto de las ramas industriales creció un 1,2%, aportando dos décimas al avance del PIB. Los servicios mostraron 

un tono de recuperación importante, con un avance estimado en torno al 2%, en particular desde el verano, y aportaron 1,4 puntos 

al avance del PIB. El sector construcción, con un avance medio anual del 1,0%, se mantuvo como la única rama con aportación 

modesta al PIB regional (1 décima porcentual), pero resultó significativa su recuperación tras seis años de fuertes caídas. 

Finalmente, el sector agrario, creció un 7%, con una aportación de cuatro décimas al aumento de la actividad regional. 

Un rasgo destacable en 2014 fue la recuperación de la demanda interna, siendo principalmente el consumo, el agregado 

que contribuyó a dicha tendencia. El gasto en consumo de las familias se empezó animar a lo largo del ejercicio, empujado por un 

contexto de mayor confianza, en el que la tasa de paro se redujo y se creó empleo en el conjunto del año, con tipos de interés en 

mínimos históricos, una percepción más favorable de la economía por parte de las familias y por consiguiente también un menor 

ahorro por motivo precaución.  

La evolución de la demanda externa en 2014 mejoró conforme avanzó en el ejercicio, fruto de un mayor ritmo de crecimiento 

en las exportaciones desde el segundo trimestre, que superó holgadamente al de las importaciones. El comercio no energético 

con el extranjero arrojó un balance positivo para la economía murciana, con un superávit de 3.300 millones de euros, un 11% 

superior al registrado un año antes. Además, la R. de Murcia consiguió en 2014 situarse como la segunda Comunidad Autónoma 

donde más crecieron las exportaciones. 

Respecto al comercio inter-regional, comercio de bienes de nuestra región con el resto de Comunidades Autónomas, 

también fue positivo en 2014, según estimaciones del Centro de Predicción Económica de la Universidad Autónoma de Madrid 

(Proyecto C Intereg). En dicho año, las exportaciones de bienes de nuestra región al resto de España se cifraron en 9.005 millones 

de euros, ocupando el noveno puesto en términos de volumen de ventas, con un crecimiento respecto a 2013 del 8,6%, frente a 

un retroceso del 11,8% en el total de Comunidades Autónomas. Por el contrario, las importaciones de mercancías procedentes del 

resto de regiones se redujeron un 6,4%, cifrándose en 7.770 millones de euros, lo que representó el 4% del comercio inter-

regional nacional. Como resultado, la R. Murcia obtuvo en 2014 un saldo comercial positivo en los intercambios comerciales con el 

resto de España de 1.235 millones de euros, frente a un saldo negativo el año anterior, siendo la quinta comunidad autónoma con 

mayor superávit en el comercio entre regiones. 

Tras tres años consecutivos de descensos, en 2014 el PIB per cápita regional se incrementó en términos nominales un 0,7% 

anual y se situó en 18.529 €. Este crecimiento fue inferior al nacional y nos situó un 18,7% por debajo de la media nacional 

(22.780 €). Entre el año 2008 y 2014 se acumuló un retroceso del 9,0% frente al 6,3% de retroceso nacional, lo que nos hizo 

perder posiciones en términos de convergencia. 

En 2014, la consolidación del crecimiento se reflejó en el mercado laboral, con la creación de 15.200 empleos y el descenso 

del número de parados en 18.100 personas. La tasa de paro se situó en un 26,6%, 2,4 puntos inferior a la de 2013, aunque la 

quinta tasa de paro más elevada por Comunidades Autónomas.  
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Los precios de consumo descendieron un 0,3% en el promedio del año, con un perfil descendente en la segunda parte que 

llevó a que se alcanzara el 1,3% en tasa anual en diciembre, un mínimo histórico en un cierre de ejercicio. Dicha evolución se 

correspondió con la reducción del componente energético, derivado principalmente, del abrupto descenso de los precios del 

petróleo (el barril de brent descendió un 44% anual en diciembre), a lo que también contribuyó la caída de los precios de los 

alimentos sin elaborar por efecto comparativo, tras su aumento un año antes. 

La política fiscal de las Administraciones Públicas continuó siendo restrictiva. Pese al importante esfuerzo realizado por el 

sector público regional en el proceso de consolidación fiscal (el déficit se redujo un 10%), los logros no fueron los deseados, ya 

que el déficit no financiero se situó en 2014 en el 2,82% respecto al PIB en términos de contabilidad nacional, muy por encima del 

objetivo fijado para dicho año (1,0%). Asimismo, la deuda de la Comunidad Autónoma en términos de protocolo de déficit 

excesivo, alcanzó a final de año el 25,2% del PIB, cinco puntos por encima del objetivo fijado por el gobierno nacional para la R. 

de Murcia en 2014.  

El ajuste del sector financiero que se llevó a cabo los últimos años, permitió que se frenara la caída de la financiación a 

familias y empresas. La deuda del sector privado con las entidades financieras en la región por la concesión de crédito se redujo 

en 2014 un 7,7% anual, lo que supuso frenar a menos de la mitad la caída del ejercicio precedente y confirmó que el descenso de 

la financiación al sector privado tocó fondo en el tercer trimestre de 2013, acorde con el repunte de la actividad. 

III.2. La economía murciana en el 2015 

Los indicadores económicos del primer semestre de 2015 confirmaron una salida de la crisis más firme de lo previsto, 

debido a una mejora en la confianza de los consumidores y a la buena coyuntura de los mercados exteriores. Sobre la economía 

regional, al igual que en el conjunto de la economía española, están actuando en 2015 una serie de estímulos adicionales que se 

han sumado al propio efecto de la fase del ciclo en la que nos encontramos: caída de los tipos de interés, bajada del precio del 

petróleo, rebaja de impuestos y aumento de la obra pública por el ciclo electoral. A la recuperación está ayudando además, las 

reformas impulsadas durante los últimos años de crisis. 

Ante esta situación, las previsiones para la economía regional en 2015 han ido mejorando en el transcurso del año, que ya 

se encaró desde comienzos con más optimismo del estimado unos meses antes.  

Según estas previsiones, el crecimiento anual del PIB en nuestra región en el primer semestre de 2015 fue en media un 

2,8%, en torno al doble del registrado en la eurozona. Del análisis de este dato, cabe destacar: 

 Todos los sectores de actividad crecieron en este periodo, situación que ya se registró en 2014 y que no se 

daba desde el año 2007. El sector servicios fue el más dinámico, seguido de la industria.  

 El crecimiento por el lado de la demanda resultó también más equilibrado que en años anteriores. El sector 

exterior contribuyó positivamente al crecimiento y la demanda interna mejoró su aportación, donde sobresalió el 

avance del consumo. 

 Por el lado de las rentas, la remuneración por asalariado aproximada por el coste salarial subió un 0,4% en el 

primer semestre, continuando el repunte ya mostrado en 2014. Este pequeño aumento contribuyó a movilizar la 

demanda de consumo, anémica desde comienzo de la crisis.  

En un momento de recuperación de la actividad económica, y después de años de sucesivos deterioros que impactaron 

gravemente en el mercado de trabajo, éste experimentó una mejoría en 2014, tendencia que se mantiene en la primera mitad de 

2015 atendiendo a indicadores de afiliación a la Seguridad Social y de parados registrados. Los resultados fueron mucho más 

discretos y contradictorios en términos EPA, que no obstante, mostraron una caída de la tasa de paro hasta situarse a mitad de 

año en el 24,8% de la población activa, retrocediendo así a los niveles de mitad de 2011. 

A nivel de clima empresarial, se apreció una importante mejoría: 
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 A comienzos de 2015 operaban en la R. Murcia 90.031 empresas, lo que ha supuesto un crecimiento del 3,7% 

anual y 3.250 nuevas empresas, el primer ascenso tras seis años consecutivos de caídas. La pérdida neta 

acumulada de tejido empresarial desde 2008 hasta 2015 asciende a 10.044 empresas, el 4,3% del total perdido 

en el conjunto nacional. 

Cuadro 14: Número de Empresas en la Región de Murcia. (Datos a 1 de enero de cada año) 

 

Fuente: INE, DIRCE 

 

 La capacidad de los agentes para hacer frente a los pagos comprometidos continuó mejorando, lo que se 

tradujo en un nuevo descenso del número de efectos comerciales impagados, que se situaron en el 2,3% del 

total de efectos vencidos con datos hasta julio (3,0% en el mismo período del año anterior). 

 Las menores dificultades del sector empresarial, se reflejaron igualmente en el descenso de las empresas 

acogidas a procedimiento concursal por segundo año consecutivo, situándose en 69 empresas en el primer 

semestre de 2015, en contraste con las 95 de hace un año. Por sectores, los mayores descensos se dieron en 

servicios, comercio en su mayor parte, y en construcción. 

 Los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo se situaron en 345 hasta junio, cifra que es 

menos de la mitad de la registrada en la primera mitad de 2014 y casi la mitad correspondió a reducción de 

jornada. 

La demanda externa apoyó la recuperación junto a la demanda interna, hasta el punto de que el saldo comercial exterior en 

la primera parte del año fue positivo. Dicha evolución derivó principalmente del desplome de los intercambios de productos 

energéticos y de un aumento de las ventas de productos alimentarios y químicos. 
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Las tasas negativas en los precios parecieron remitir, tal y como se manifestó en el IPC de agosto, que situó su variación 

anual en el -0,5%, tres décimas superior a la registrada en abril, mientras que la inflación subyacente fue repuntado hasta el 0,7% 

en agosto de este año en sintonía con la reactivación del consumo. Las previsiones no apuntan a que los precios cambien su 

dinámica en lo que queda de año, pero sí en 2016, siendo un apoyo a la recuperación de la demanda interna. 

Como contrapunto a un panorama optimista, en el ámbito fiscal continuaron los ajustes pero con modestos logros. Con 

datos hasta julio, la Administración regional registró un déficit del 1,30% del PIB, superando el 0,5% fijado por el gobierno 

nacional. Otras doce CC.AA. superaron también este objetivo, a cinco meses de terminar el ejercicio, lo que parece indicar que era 

un objetivo muy ambicioso. La necesidad de financiación en nuestra región alcanzó los 359 millones (frente a los 382 millones 

existente hasta julio del año anterior), lo que se ha derivado de un aumento de los ingresos no financieros del 3,0% anual y del 

1,8% entre los gastos no financieros. 

Paralelamente, la deuda pública de la Comunidad Autónoma se situaba a mitad de año en el 27% del PIB regional, el quinto 

más alto del conjunto de CC.AA y casi cuatro puntos superior a la del conjunto de autonomías. 
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En resumen, todo apunta a que el año 2015 cierra una etapa de cambio de ciclo y abre una nueva de consolidación del 

crecimiento y del empleo. La incuestionable mejora de la situación económica en un entorno de estabilidad de precios, bajos tipos 

de interés, la mayor facilidad crediticia tras el progresivo saneamiento bancario y los efectos sobre las rentas medias y bajas de la 

reforma tributaria (cuya primera fase entró en vigor a comienzos de año y parte de la segunda fase prevista para 2016 se adelantó 

finalmente a julio de este año), hacen pensar en la sostenibilidad del proceso, aunque podría producirse una ralentización en la 

última parte del año, como ya apuntan algunas instituciones de previsión para el conjunto nacional.  

Actividad Productiva 

El sector agrícola mantuvo su avance en la primera mitad del año, afrontando un periodo de inestabilidad en producciones y 

en rentabilidades por la escasez de agua. Pese a ello, el VAB agrario creció un 6% anual en media y contribuyó en 3 décimas al 

aumento del PIB regional en los seis primeros meses. 

Cuadro 15: Situación de los embalses a 1/10/2015 

 

Fuente: CHS 
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En la producción vegetal, destacaron los aumentos en la producción de cebada, patata, albaricoque, almendra y brócoli. 

También la cosecha total de cítricos de la campaña 2014-2015 fue muy buena y se saldó con un aumento del 25,3% respecto a la 

anterior. Con excepción de la producción de naranja, se registraron crecimientos en la cosecha de limón (37,8%), mandarina 

(31,8%) y pomelo (2,5%). 

Dentro del subsector ganadero, la producción de carne, según los sacrificios de ganado, subió durante el primer semestre 

un 6,5%, algo menos que en el ejercicio precedente. Atendiendo a la especie, destacó el aumento de porcino y de ovino, que 

conjuntamente suponen más del 90% de la totalidad de carne producida en la R. Murcia. 

La población ocupada en el sector, según datos de afiliación a la Seguridad Social, aumentó en 4.160 efectivos en media 

hasta agosto respecto a un año antes, el 21% del aumento total de afiliación registrado en el período. 

Confirmando la dinámica positiva del sector, las exportaciones de animales y las de productos vegetales, que conjuntamente 

suponen algo más de la tercera parte del total vendido en el exterior por la R. Murcia, crecieron un 35,5% y un 9,6% 

respectivamente, con datos de los siete primeros meses. 

Por su parte, el crecimiento del sector industrial, tras ir ganando intensidad progresivamente el pasado año, mantuvo un 

ritmo importante y estable en la primera mitad de 2015 estimado en el 2,2%, abanderado por actividades como captación, 

depuración y distribución de aguas, fabricación de maquinaria y equipo eléctrico, madera y mueble e industria química. La 

producción industrial creció agregadamente hasta julio un 4,6%, el cuarto mayor aumento por Comunidades Autónomas y a 

distancia de su avance a nivel nacional (3,0%). Paralelamente las opiniones empresariales mejoraron sustancialmente y mostraron 

un mayor optimismo respecto a la tendencia de la producción y el grado de utilización de la capacidad productiva, que se situó en 

el 66,5% de la capacidad instalada en media hasta julio, más de 11,5 puntos porcentuales por encima del alcanzado el pasado 

año en igual período. 

 

La recuperación del sector secundario regional, se acompañó de un retroceso de las exportaciones de productos industriales 

terminados en el período analizado, por lo que la demanda que incentivó la actividad procedió del ámbito interior, tanto regional 

como nacional. No obstante y según los datos hasta julio del CREM, crecieron a un importante ritmo, las exportaciones de la 

industria textil (35,1%), calzado (11,9%), y máquinas (15,5%). 
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El clima de mejora de la actividad, se trasladó al mercado de trabajo y continuando con el cambio de tendencia iniciado en 

2014, se generó empleo en la industria. El número de afiliados a la Seguridad Social creció en los primeros ocho meses un 3,2% 

anual (2.000 personas más), en torno al 10% del incremento total de afiliados en media en el período, y aceleró el ritmo de 

crecimiento respecto al ejercicio precedente.  

Tras un cierre de 2014 donde el sector de la construcción detuvo su tendencia descendente debido en gran medida al auge 

de la obra pública, en la primera mitad de 2015 la recuperación del sector prosiguió, registrando el VAB del sector un crecimiento 

del 1,8% anual en el primer semestre del año. 

Un cierto parón de las licitaciones de la Administración, unido a un estado más animado de la edificación residencial, 

consiguieron mantener el despertar lento de la actividad. 

En el subsector residencial, el desnivel entre oferta y demanda siguió equilibrándose lentamente. El stock de viviendas 

nuevas sin vender a 31 de diciembre de 2014, se redujo un 5% respecto al año precedente, pasando a representar el 3,2% del 

parque de viviendas regional (dos décimas menos que a finales de 2013), aunque todavía por encima de la media nacional (2,1%). 

Los datos totales de transacciones de vivienda hasta julio mostraron un clima de mejora en el sector y crecen un 1,5% 

anual. Esta mejora ha venido de la vivienda de segunda mano, representando ya el 80% de las ventas totales y con un avance 

anual del 52,7%, mientras que el número de transacciones de vivienda nueva continúa en descenso (-54,8%).  

De la misma forma, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas confirmaron la consolidación del repunte del sector, 

observada ya en la segunda parte del año pasado, con un crecimiento hasta julio del 27,2% y del 44% en términos de importe 

solicitado. 

Esta recuperación de la compraventa se vio favorecida por una mayor accesibilidad al crédito, unas mejores condiciones de 

financiación, unas expectativas más favorables y unos precios que acumulan una significativa corrección. El precio de la vivienda 

según datos del INE, siguió creciendo en 2015, presentando un avance del 1,6% en el primer semestre del año, ritmo algo más 

moderado que el nacional (2,8%). 

La actividad productiva residencial, observada a través de las viviendas iniciadas, dio signos también de recuperación en el 

caso de las libres, que aumentaron con información muy retrasada (hasta septiembre del año pasado), un 18,6% anual 

acumulado.  

Por lo que se refiere al mercado de trabajo, el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 1.480 personas en 

media anual hasta agosto (5,5%), lo que representó el 7,6% del aumento total de nuevos afiliados. 

La evolución del sector servicios en el primer semestre de 2015 creció un 2,7% anual y contribuyó al avance de la actividad 

agregada de la economía murciana con 1,9 puntos porcentuales. 

Muchos de los indicadores de la actividad terciaria mostraron una senda ascendente: 

 El Índice de Cifra de Negocios del Sector Servicios registró un crecimiento interanual del 4,3% con datos hasta 

julio, con un perfil interanual creciente (3,8% en el primer trimestre y 4,4% en el segundo). 

 El índice general deflactado de comercio al por menor, sin el comercio en estaciones de servicio, alcanzó hasta 

agosto un incremento interanual del 2,8%, casi el doble que doce meses antes y ligeramente por encima del 

aumento nacional (2,7%). 

 En cuanto al subsector turístico, la región recibió hasta julio la visita de 791.900 viajeros en los distintos 

establecimientos hoteleros y extrahoteleros, cifra superior en un 4,5% a las entradas en igual período doce 

meses antes y por encima del 3,9% anotado en el conjunto de 2014. Del total de viajeros llegados, el 21,5% 
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eran extranjeros, dos décimas más de lo que lo que representaban en las mismas fechas del año anterior. Las 

pernoctaciones realizadas por estos viajeros en el total de establecimientos turísticos se incrementaron un 3,5% 

anual hasta julio.  

 El transporte marítimo de mercancías en el Puerto de Cartagena hasta julio continuó en la senda creciente y 

anotó un aumento del 3,3% anual y en el caso de pasajeros en tránsito se elevó un importante 5,7% según el 

Ministerio de Fomento, lo que muestra la importancia que está adquiriendo la ciudad de Cartagena como destino 

de cruceros. 

 Por su parte, el tráfico de mercancías por carretera encadenó el cuarto trimestre con tasa anual positiva, 

creciendo un 12% en el primer semestre, según la Encuesta Permanente de Mercancías del Ministerio de 

Fomento. 

Coincidiendo con el comportamiento alcista de la actividad, en los ocho primeros meses del año se crearon casi 12.000 

empleos en el sector terciario, según el registro de afiliados a la Seguridad Social y además se aceleró el ritmo de crecimiento 

anual a lo largo del año. 
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Cuadro 16: Indicadores coyunturales por sectores productivos. (Variación anual %, salvo indicación en contrario) 

 

* Hasta último dato disponible. (1) Afiliación último día del mes 

 

Demanda Interna 

Dentro del componente de demanda, el consumo de las familias continuó avanzando a buen ritmo durante la primera mitad 

de 2015 gracias a la evolución del empleo, la moderada inflación y los bajos tipos de interés. Esta tendencia ya se observó a 

finales del pasado año, aunque en términos corrientes el gasto total regional en consumo anotó en el conjunto de 2014 un 

crecimiento nulo, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. Dado que los precios descendieron, en términos reales 
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se habría dado un pequeño crecimiento, como confirman los datos del INE nacionales, ámbito en el que sí se calculan en términos 

constantes y donde se aprecia que en 2014 el gasto total de los hogares en España creció un 0,3% en términos corrientes y se 

eleva, por el efecto de caída de precios, hasta el 1,0% en términos reales.  

 

El avance del empleo, junto con los bajos tipos de interés y la ganancia de poder adquisitivo derivada de la caída de los 

precios, son los factores que apoyaron este comportamiento más dinámico del consumo a comienzos de 2015.  

Por otro lado, la mejora de las expectativas de los consumidores y del comercio minorista apuntaron a una continuidad en el 

avance del agregado en trimestres sucesivos. Las ventas reales minoristas mostraron un avance del 2,8% en los siete primeros 

meses de este año, quintuplicando el crecimiento del pasado año en igual período. Además, también creció el empleo en el sector, 

frente a una caída doce meses antes, dando muestras de dinamismo de las ventas. 

 

La matriculación de turismos registró un aumento del 29,2% en lo que va de año hasta agosto, más de seis puntos superior 

al crecimiento del año anterior. En el mes de abril hubo una significativa desaceleración debido a la finalización del plan PIVE 7 y a 

mediados de mayo se lanzó una nueva edición del plan PIVE, lo que permitió de nuevo volver a tasas de dos dígitos de 

crecimiento, lo que indica una respuesta muy positiva de los compradores, llegando a más de 2.000 operaciones en el mes. Según 
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el sector, el tirón del plan PIVE 8, junto con la mejora económica y de la financiación, permitirá concluir el año de manera muy 

positiva.  

También el índice de producción industrial de bienes de consumo duradero y las importaciones de este tipo de bienes, 

mostraron una aceleración en los siete primeros meses del año. El primero en promedio creció un 8,6%, acelerándose 

significativamente respecto a 2014. Por su parte, las importaciones de bienes de consumo registraron un aumento del 15,1% 

(13,6% las de productos alimenticios), tasas que quintuplican las registradas en igual período de 2014 impulsadas por el mayor 

consumo de los hogares.  

La inversión de bienes de equipo sigue siendo el componente más dinámico del PIB. La mejora de las expectativas para la 

economía española en general y de la industria en particular, junto con unas condiciones de financiación más atractivas, 

permitieron que la inversión empresarial siguiera una senda expansiva. La producción de este tipo de bienes aumentó hasta julio 

un 21,3%, frente a una caída del 4,2% en idéntico período del año anterior y un estancamiento en el conjunto del pasado año. 

Las matriculaciones de vehículos de carga, indicador de inversión, registraron un notable avance entre enero y agosto, con 

un crecimiento de más del 25% anual. Aunque en el mes de abril se moderó la renovación de la flota de vehículos comerciales por 

el parón de las empresas de alquiler, en el mes de mayo se aceleraron de nuevo.  

 

En lo que respecta a la financiación de empresas, el stock de crédito continuó descendiendo durante los meses 

transcurridos de 2015, aunque el ritmo de caída se moderó debido a que comenzó a generarse nuevo crédito. Según la encuesta 

nacional sobre préstamos bancarios del segundo trimestre del año, la mayor competencia entre entidades financieras y la mayor 

solvencia mostrada por las empresas, está provocando una mayor oferta por parte de la banca, mientras que son las PYMES las 

que contribuyen a una mayor demanda de crédito.  
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Cuadro 17: Indicadores coyunturales de demanda interna. (Tasa de variación anual) 

 

(*) Hasta último dato disponible. Fuente: DG. Tráfico, INE, CREM, Cores, Iberdrola y Banco de España. 

 

Sector exterior 

La positiva evolución de las exportaciones regionales durante la etapa de crisis, ayudó a mitigar los efectos negativos de 

ésta sobre nuestra economía. Entre 2009 y 2014 las exportaciones crecieron en términos reales a un ritmo medio anual del 16% 

(19% en términos nominales), impulsadas en buena medida por el papel fundamental que fueron tomando los productos 

energéticos y la actividad de refino en nuestra región, pero también impulsadas por el componente no energético, dada la 

vocación exportadora de una parte importante de la industria regional.  

El 2015 se inició con dos elementos diferenciadores: una caída histórica del precio del petróleo, que en agosto presentaba 

una reducción anual del 54% y la depreciación del euro, factores que se han prolongado en el ejercicio, y que posibilitaron un giro 

en nuestro comercio exterior, que por primera vez desde finales de los años 90 presentó superávit comercial. 

Según las cifras del CREM, los primeros siete meses de este año 2015 se cerraron con un superávit comercial de 144,4 

millones de euros, fruto de un descenso del 7,4% anual en las exportaciones y de una brusca caída del 22,2% en las 

importaciones. La tasa de cobertura global se situó en media del período en un 103,7%. Este nivel de cobertura marca de nuevo 

un record histórico, pues es el más elevado desde que existen registros, y se explica, fundamentalmente, por la minoración de las 

compras al exterior y principalmente por el descenso del precio del petróleo.  

Excluyendo el componente energético, las exportaciones regionales se aceleraron a partir del primer trimestre hasta 

presentar un avance en el conjunto de los siete primeros meses del año del 4,4% anual. Paralelamente, las importaciones no 

energéticas moderaron su avance desde el segundo trimestre hasta registrar en el conjunto de los siete primeros meses del año, 

un crecimiento del 8,2% anual. Con estos datos, el superávit no energético se situó en los 2.358,8 miles de euros, un 1,3% 

superior al del mismo periodo de 2014 y la tasa de cobertura alcanzó un 211,3%, aunque se redujo 7,5 puntos porcentuales 

respecto a doce meses antes.  

Por destino geográfico, en el conjunto de los siete primeros meses, las exportaciones regionales a la UE cayeron 

ligeramente (-1,4%), pero las destinadas al resto del mundo mostraron un retroceso mayor (-17,7%), con lo que el peso de las 

exportaciones a la Unión Europea sobre el total aumentó de nuevo (más de 4 puntos) para situarse en el 67,4% del total de ventas 

exteriores de la región. Esta caída se debió al retroceso significativo de las destinadas a Francia e Italia, que conjuntamente 

suponen casi el 40% de las ventas regionales a Europa, caída que prácticamente compensó el aumento de las exportaciones 

dirigidas a Alemania y Reino Unido. Fuera de la UE y en este mismo período, sobresalió el fuerte crecimiento anual de las 
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exportaciones dirigidas a China (24,3%), lo que elevó su participación hasta el 2,4% del total exportado y a India, que duplican las 

del año anterior y elevan su participación en el total exportado al 1,3%. Por el contrario, cayeron las ventas a EE.UU. (-8%), 

destino del 3% del total de las exportaciones murcianas.  

Por secciones arancelarias, podemos destacar los importantes crecimientos anuales en el período estudiado en las 

exportaciones de productos vegetales, que crecieron un 9,6%, el avance de las exportaciones de productos químicos (6,8%), 

plásticos (9,5%), metales (7,5%), maquinaria (15,5%).  

En cuanto a las importaciones, destaca por áreas, el descenso de las provenientes de los países de la OPEP, las cuales 

representando el 26,7% de las importaciones totales en los siete primeros meses de 2015, registran una reducción del 36,7% en 

un contexto de fuerte caída del precio de barril de petróleo Brent. Por secciones del arancel, destacó el descenso de “Productos 

minerales”, sección que sola absorbió en 2014 casi ¾ partes de nuestras compras, y que este año descienden por el motivo ya 

mencionado un 33,5% en términos nominales. En sentido contrario, se mostraron muy expansivas las compras de productos 

vegetales (28,3%), plásticos (14,8%), textil (12,0%) y material de transporte (17,0%). 

Cuadro 18: Comercio exterior CREM. (Tasa de variación anual) 

 

*Hasta último dato disponible. Fuente: CREM 

 

Mercado de Trabajo 

En un contexto de recuperación de la actividad económica ya iniciado en 2014, el mercado de trabajo muestra señales 

dispares según la fuente estadística analizada. 

Según la Encuesta de Población Activa, en el primer semestre del año continúo descendiendo el paro estimado y la tasa de 

paro. Mientras, la población ocupada mostró un comportamiento un tanto contradictorio con la evolución de la actividad 

económica, al caer en términos anuales en el promedio del primer semestre del año. 
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La población activa se redujo de nuevo, y además intensificó su caída hasta el 2,5% anual en el primer semestre (17.910 

activos menos que en el mismo semestre del año anterior). Por sexo, este descenso fue originado en gran parte por las mujeres, 

ya que han supuesto casi ¾ partes del descenso total del número de activos. Esta caída, junto a un estancamiento de la población 

potencialmente activa o en edad de trabajar, denota un trasvase de población activa hacia los inactivos (los jubilados se 

incrementan un 9,0% anual y los estudiantes un 4,5% anual). Esta evolución ha llevado a que retroceda la tasa de actividad hasta 

situarse en el 59,7%, 1,6 puntos inferior a la registrada en el mismo semestre del año anterior y a un nivel coincidente con la 

media española. 

El empleo, según la EPA descendió un 1,6% anual en el primer semestre del año, equivalente a 8.270 personas. Esta 

pérdida de empleo ha afectado a los trabajadores por cuenta propia (-4,9% anual) y a los asalariados con contrato indefinido (-

3,2%). Por el contrario, los asalariados con contrato temporal crecen significativamente (4,1%). 

Con ello, el número de parados minoró en 9.600 efectivos (-5,0% anual), beneficiando exclusivamente a hombres (-11,3% 

anual), mientras crecía entre las mujeres (1,9% anual). Esto ha ampliado de nuevo la brecha entre la tasa de paro masculina y 

femenina, distante ya en más de siete puntos, hecho que vuelve a renacer en los últimos dos años. El alto paro juvenil es otro 

lastre para la economía y en la primera mitad del año creció un 11,2%, lo que contrasta con un fuerte descenso del 22,5% en el 

primer semestre del año anterior. Por el contrario, desciende y lo hace más intensamente este año, el paro entre las personas 

mayores de 25 años (-7,6% frente al -7,3% del año anterior). 

 

Atendiendo al tiempo de búsqueda de empleo, el paro de larga duración (condición de aquellos desempleados que llevan 

buscando trabajo más de un año) se redujo en 16.000 personas, equivalente a una caída del 13,9%, por lo que su peso sobre el 

total de parados se redujo mas de 5 puntos porcentuales hasta situarse en un 55,2% (61,6% a nivel nacional). Comparativamente 

con otras comunidades, la región fue la cuarta con menor incidencia de paro de larga duración. A pesar de esto, los datos 

evidencian la existencia de un numeroso colectivo de personas con importantes dificultades de empleabilidad. 

Atendiendo al nivel educativo de los desempleados, el descenso en la primera mitad de 2015 se dio principalmente entre los 

que tenían educación superior, con un descenso del 24% anual (-8.300 parados). También se dio descenso entre los que poseían 

un nivel bajo de formación (hasta primaria), grupo entre los que el paro se redujo un 3,5% anual (-1.050 parados). Por último, los 

parados con nivel medio de formación (hasta segunda etapa), el colectivo más importante por su número al representar el 67,1% 

del total de parados, no se vieron prácticamente beneficiados de la caída del paro, al darse sólo una reducción del 0,2% anual (-

200 personas).  
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En el primer semestre del año, la tasa de paro regional retrocedió siete décimas respecto al mismo período del año anterior, 

quedando situada en el 25,7%, 2,6 puntos por encima de la española. En todo caso, la mejora registrada desde el pasado año 

2014 resulta todavía muy insuficiente para llegar a los niveles de paro previos a la crisis, años en los que se consiguió mínimos 

históricos en torno al 7,0%. 

Por nacionalidad, al igual que ocurrió con casi todas las Comunidades Autónomas, la tasa de paro en el primer semestre de 

los extranjeros superó a la ratio de los nacionales (32,5% entre extranjeros frente al 24,4% entre españoles).  

 

Analizando la evolución de la tasa de desempleo por grupos de edad, el perfil fue también de mejora al compararlos con los 

niveles de finales del pasado año. Pese a este descenso, continuó siendo preocupante la elevada incidencia del paro entre los 

jóvenes menores de 25 años, pues con una tasa de paro del 51,6%, duplicó la tasa de paro del conjunto de la población (25,7%) y 

el existente entre los jóvenes en la Unión Europea (21%). 
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La reactivación económica ocurrida en nuestra región en la primera parte del año se tradujo de forma clara en aumento de la 

afiliación a la seguridad social. Los afiliados en situación de alta laboral aumentaron en media hasta agosto en 19.570 respecto a 

un año antes (4,0% anual), ritmo que duplica el registrado en igual período de 2014, con un perfil intra-anual acelerado y por 

encima del crecimiento medio en el conjunto nacional (3,2%). Estos datos parecieron contradecir los resultados de ocupados de la 

Encuesta de Población Activa, divergencia que se espera desaparezca el segundo semestre del año al estimarse que volverá a 

crecer el empleo. 

También los parados registrados en las oficinas de empleo mostraron una evolución favorable, con una caída del 6,6% 

anual en los ocho primeros meses del año, lo que en términos absolutos supuso la salida de las listas del paro de 9.600 personas.  

Los contratos registrados mostraron un notable dinamismo hasta agosto, con un crecimiento del 13,8%, lo que estuvo muy 

marcado por el crecimiento en un 13,7% entre los contratos temporales, que aglutinaron el 94% de los contratos firmados. Los 

contratos indefinidos crecieron más intensamente, alcanzando un avance del 16,5%, tres décimas más que en el mismo período 

del año anterior. 
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Cuadro 19: Mercado laboral. (Tasa de variación anual %) 

 

* Hasta último dato disponible. (1) Afiliación último día del mes 

 

Precios 

Los precios descendieron en media hasta agosto un 0,7% anual, dos décimas más que en España y por debajo de la 

inflación media correspondiente a la eurozona (0,0%). 

Los últimos meses de 2014 y los primeros de 2015 estuvieron marcados por la caída del precio del petróleo, que supuso una 

notable reducción de los precios de los productos energéticos, tirando de la inflación a la baja y situándola en tasas negativas o 

nulas durante los últimos quince meses.  

Por otro lado, la inflación subyacente se mantuvo en estos dos últimos años en tasas históricamente reducidas, un -0,1% en 

el conjunto de 2014 y en un +0,3% en los ocho primeros meses de 2015. La favorable evolución del consumo de los hogares y la 

mejora de las perspectivas de la economía conforme avanzaba el año, ha dado lugar a un pequeño repunte de la inflación 

subyacente, que ha compensado hasta cierto punto, el efecto provocado por la caída del precio del petróleo, descenso de tal 

magnitud, que la tasa de variación anual de los productos energéticos se mantuvieron fuertemente en negativo durante todos los 

meses de este año, alcanzando en media anual una caída del 8,5% hasta agosto.  

Dentro de la inflación subyacente, los componentes de “alimentos elaborados, bebidas y tabaco” y los “servicios” fueron 

tomando impulso desde el primer trimestre, ayudados por la mejor evolución del gasto de las familias, creciendo hasta agosto un 

0,4% en ambos casos. El otro componente de esta inflación estructural, los bienes industriales no energéticos, han permanecido 

estables (0,0% hasta agosto), con caídas los cuatro primeros meses y repuntes desde entonces.  

Por grupos de gasto y continuando con el análisis de la inflación media hasta agosto, destacaron con los mayores 

retrocesos, “transporte” (-4,7%) debido a la reducción de los precios de carburantes y combustibles; “comunicaciones” (-2,8%); y 

“vivienda” (-1,3%). Frente a ello, los mayores aumentos se dieron en “bebidas alcohólicas y tabaco” (1,4%), principalmente por el 

tabaco (1,8%), “otros bienes y servicios” (0,9%), en gran medida por otros servicios (2,9%) y seguros (2,5%), “alimentos y bebidas 

no alcohólicas” (0,7%), especialmente por aceites y grasas (14,6%); y hoteles, cafés y restaurantes (0,6%) principalmente por 

hoteles y otros alojamientos (3%). 
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Respecto a los costes del trabajo y según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral, referida a los sectores no agrarios, tras 

cuatro años continuados de reducción del coste laboral por trabajador y mes, este año se incrementó un 0,2% interanual en el 

primer semestre, Esta subida se explica fundamentalmente, por el incremento del componente salarial (0,4%), frente a un 

descenso del no salarial (-0,6%) donde se incluyen las percepciones no salariales (pagos por incapacidad, desempleo, 

indemnizaciones por despido...) y las cotizaciones obligatorias a la seguridad social. Por sectores, destacó el aumento del coste 

laboral en los servicios (0,3%), seguidos de la industria (0,2%), mientras que por el contrario, descendió en la construcción (-2,3% 

en media anual).  

La información referente a los salarios pactados en convenio del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, mostró un 

crecimiento igualmente moderado de los salarios. Según la última información disponible hasta el mes de agosto del presente año, 

el incremento salarial pactado en convenio se situó en el 0,50%, 0,27 décimas por encima de lo pactado para 2014, aunque por 

debajo del 0,74% pactado hasta agosto en el conjunto de España.  

III.3 Previsiones regionales 2015-2016 

Atendiendo a esta evolución reciente de la economía murciana, el Gobierno regional ha revisado al alza su previsión de 

crecimiento para 2015 y 2016. Así, en 2015 se espera que el PIB real aumente un 3,1% para moderarse ligeramente en 2016 

hasta el 3%. En esta misma dirección de repunte de actividad en 2015 y ligera moderación de la actividad en 2016, apuntan la 

mayoría de las previsiones de los organismos que realizan estimaciones a nivel regional.  

En el mercado de trabajo los progresos serán lentos pero en la dirección correcta. El empleo continuará su tendencia 

creciente gracias al dinamismo de la economía y a la contención de los costes laborales, con un aumento del 1,0% este ejercicio, 

que se acelerará hasta el 1,8% en 2016. En el conjunto del período 2015-2016 se crearán unos 14.800 puestos de trabajo.  

El paro estimado se prevé que se reduzca un 7,8% en 2015 y un 6,3% en 2016, lo que totalizaría algo más de 26.000 

parados menos en el bienio, mientras la tasa de paro descenderá 1,7 puntos en 2015 hasta situarse en un 24,9% y volvería a 

descender 1,5 puntos más en 2016 hasta alcanzar el 23,3%. 
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Las previsiones de inflación indican ausencia de presiones inflacionistas en 2015, que volverá a situarse en tasas negativas 

en media anual (-0,3%) y presentara´ un crecimiento del 0,2% en 2016. En este escenario se contempla que el precio del petróleo 

ascienda progresiva y moderadamente.  

Cuadro 20: Previsiones Macroeconómicas de la Región de Murcia para 2015-2016. (Tasas de variación anual %, 

salvo indicación en contrario) 

 

Fuente: INE y Previsiones de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. 

Estas previsiones regionales se fundamentan en: 

 Consolidación del crecimiento de la demanda interna en sus dos componentes, consumo e inversión, 

consolidación que estaría apoyada en la mejora del empleo, un acceso más fácil y en mejores condiciones al 

crédito, la mejora de la confianza del consumidor y de los empresarios y una mayor renta disponible fruto de la 

reforma fiscal y de la moderación de precios. 

 Por el lado de la demanda externa, se espera que las exportaciones no energéticas sigan con el 

comportamiento dinámico que vienen presentando gracias a las ganancias de competitividad y a la mejor 

situación económica de los países destino de nuestras exportaciones. 
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Cuadro 21: Previsiones de crecimiento del PIB de otras fuentes. (Tasas de variación anual %) 

 

(1) Dato del 2º trimestre. En el primer trimestre estimaron un crecimiento del 2,2% anual para la R. Murcia y del 2,7% para España. 
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LOS PRESUPUESTOS PARA 2016: UNA VISIÓN 
GLOBAL 

GRANDES CIFRAS DEL PRESUPUESTO 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2016 ascienden a 4.862 millones €, lo que representa un 

aumento del 5,9% respecto al ejercicio 2015. 

La previsión de ingresos no financieros para 2016 se incrementa asimismo un 5,9% respecto al ejercicio anterior, hasta 

una cifra de 3.958 millones €.  

Las causas de este crecimiento se encuentran fundamentalmente en el incremento de los recursos provenientes del Sistema 

de Financiación Autonómica, que tiene su origen en el comportamiento de las entregas a cuenta del ejercicio 2016 y en la 

evolución del saldo de liquidación de ejercicios anteriores, en concreto de la liquidación de 2014, año en el que el crecimiento 

efectivo fue superior al previsto inicialmente, a pesar de una caída en la estimación de la recaudación de los tributos cedidos 

gestionados por la Comunidad Autónoma debido fundamentalmente a un cambio metodológico en el modelo de previsión, y en 

una minoración de las transferencias provenientes de la Unión Europea. 
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Por otro lado, los gastos no financieros aumentan en 2016 un 0,5%, alcanzando la cifra de 4.099,75 millones €. Esta 

variación se debe al incremento de un 4,1% de los gastos de funcionamiento (Capítulos 1 y 2 del presupuesto), y de un 6,6% de 

las transferencias corrientes. Las actuaciones inversoras globalmente consideradas registran una disminución del 10,6%.  
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