
2.
El Contexto Económico 

del Presupuesto





2.1.
Introducción y Orientaciones de 

Política Económica

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, 
se enmarca en un escenario de prolongación de la etapa de crecimiento económico 
y creación de empleo que la economía andaluza viene registrando desde 2014, con 
un dinamismo diferencial respecto a su entorno europeo. Una trayectoria que le está 
permitiendo avanzar en el proceso de convergencia europea que se había interrum-
pido durante los años de crisis, y que responde, en gran parte, a las orientaciones de 
la política económica que se está implementando, dirigida a la creación de empleo y a 
impulsar un modelo económico-productivo competitivo, basado en el conocimiento y la 
innovación, la sostenibilidad ambiental y la cohesión social.

Los datos de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, del Instituto de Estadís-
tica y Cartografía de Andalucía (IECA), señalan que en la primera mitad de 2016 el cre-
cimiento real del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía ha sido del 3% interanual, 
más de un punto superior al de la Zona Euro (1,7%) y las principales economías del 
área, como Alemania (1,8%) o Francia (1,4%).

Un crecimiento que presenta un carácter equilibrado, sustentándose tanto en la ver-
tiente interna, resultado de incrementos generalizados en el consumo y la inversión; 
como en la externa, que registra una contribución positiva al crecimiento del PIB.

Concretamente, la vertiente interna tiene una aportación positiva de 2,9 puntos porcen-
tuales al crecimiento agregado en el primer semestre, con un aumento del gasto en 
consumo del 2,9% interanual, favorecido por la continuidad del proceso de creación de 
empleo y la política monetaria expansiva instrumentada en el ámbito de la Eurozona, 
que está minorando la carga fi nanciera de las familias. Junto a ello, la inversión enca-
dena diez trimestres consecutivos de aumento, siendo el balance del primer semestre 
de un incremento del 1,6% interanual, más moderado en cualquier caso que en 2015 y 
el observado en el consumo.
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Desde la perspectiva de la vertiente externa, se registra un crecimiento real de las 
exportaciones de bienes y servicios del 6,1% interanual en el primer semestre, por 
encima de las importaciones (4,9% interanual), lo que ha determinado la recuperación 
de una contribución positiva del sector exterior (+0,1 puntos porcentuales).

Desde la perspectiva de la oferta, el crecimiento de la economía andaluza en 2016 se 
sustenta en prácticamente todos los sectores productivos, salvo un ligero descenso en 
la industria (-0,4%), debido al comportamiento de las ramas extractivas y energéticas, 
mientras la industria manufacturera, que representa casi las dos terceras partes (63%) 
del total, continúa creciendo (1,7% de media en el semestre).

El mayor aumento relativo corresponde al sector primario (5,5% interanual), seguido 
de los servicios (3,5%), destacando los resultados en Comercio, Transporte y Hostelería 
(6,1%), e Información y Comunicaciones (3,6%); fi nalmente, la construcción acumula 
siete trimestres consecutivos de tasas positivas, siendo el aumento real del VAB del 
2,3% interanual en el primer semestre.

Esta evolución de la economía andaluza en lo que va de año se refl eja en el mercado 
laboral, donde se mantiene el proceso de creación de empleo y reducción del número 
de parados y la tasa de paro que se viene observando desde 2014.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el segundo trimestre de 2016 se regis-
tra aumento de la ocupación y descenso del número de parados por décimo trimestre 
consecutivo, siendo el balance de la primera mitad del año de 77.407 ocupados más 
que en el mismo período del año anterior (+2,8% interanual).

Entre las características más relevantes de esta creación de empleo en el primer se-
mestre de 2016, cabe mencionar, entre otros, que el aumento ha sido generalizado 
por sectores; generalizado también por sexo; nacionalidad; y tanto en los trabajadores 
por cuenta propia como en la población asalariada, donde destaca la continuidad en 
el proceso de creación de empleo indefi nido. De otro lado, se ha centrado en el sector 
privado y en los colectivos con mayor nivel de formación (estudios secundarios y/o 
universitarios).

El aumento del empleo ha venido acompañado de una reducción de los activos (-1,4% 
interanual), lo que ha llevado a que el número de parados disminuya, concretamente 
un 10,3% interanual en el primer semestre, contabilizándose 134.677 parados menos 
que en el primer semestre de 2015. Asimismo, continúa la trayectoria de descenso de 
la tasa de paro, que se sitúa en el 29,1% al fi nalizar la primera mitad del año, su nivel 
más bajo desde fi nales de 2010.

Este proceso de creación de empleo y descenso del paro se mantiene en los meses 
posteriores, según refl ejan las cifras de afi liados a la Seguridad Social y paro registra-
do. En septiembre, última información publicada, Andalucía acumula 34 meses conse-
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cutivos de crecimiento interanual de los afi liados a la Seguridad Social, siendo el ritmo 
de aumento del 2,8% interanual, y 37 meses de descenso interanual continuado del 
paro registrado, que cae a una tasa del 8,7% interanual en septiembre, la más elevada 
desde fi nales de 1999.

El favorable comportamiento de la economía andaluza se refl eja de igual forma en las 
iniciativas empresariales. En los siete primeros meses de 2016 se crean en Andalucía 
8.829 sociedades mercantiles en términos netos (creadas menos disueltas), el mayor 
número en igual período desde 2008, con un aumento del 7,3% respecto al año anterior.

Y todo ello, en un contexto nominal de crecimiento prácticamente nulo de los precios, 
con una tasa de infl ación en Andalucía que se sitúa en agosto, última información dis-
ponible, en el -0,1%, igual a la media nacional y tres décimas por debajo de la Eurozona 
(0,2%). Todas ellas muy por debajo del objetivo de estabilidad de precios establecido 
por el Banco Central Europeo, que situó en el mes de marzo el tipo de interés de las 
operaciones principales de fi nanciación en el mínimo histórico del 0%.

Esta trayectoria de la economía andaluza en el presente año 2016, con tasas de creci-
miento relativamente elevadas, especialmente en comparación con las observadas en 
economías de referencia del ámbito europeo, describe en su perfi l evolutivo una cierta 
desaceleración, en línea con la que también se observa en las economías de su entorno 
y a nivel mundial. La Zona Euro y la UE han reducido su ritmo de crecimiento en tres 
décimas en lo que va de año, siendo más intensa la pérdida de dinamismo en Estados 
Unidos (siete décimas).

Un perfi l evolutivo en el primer semestre de 2016 que se prevé tendrá continuidad, 
aunque de forma moderada, el resto del año, condicionado además por la incerti-
dumbre generada en el contexto económico internacional ante los posibles efectos 
que pueda tener el abandono de la UE por parte del Reino Unido. A ello habría que 
añadir otros condicionantes externos como la crisis del sistema bancario europeo, 
aún no resuelta; la pérdida de dinamismo de la economía norteamericana; el proceso 
de reestructuración de la economía china; o el menor descenso de los precios del 
petróleo y otras materias primas.

Con todo ello, la Consejería de Economía y Conocimiento prevé un incremento real del 
PIB de Andalucía del 2,9% en el conjunto del año 2016. Un crecimiento que se sitúa 
tres décimas por encima de la previsión realizada en el mes de octubre de 2015 (2,6%) 
incluida en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2016, debido 
a una evolución de la economía andaluza en la primera mitad del año más favorable 
de lo que se esperaba, y en un contexto de revisiones al alza en el crecimiento previsto 
para la economía española en su conjunto.

Este crecimiento previsto para 2016, si bien supone una desaceleración respecto a 
2015 (3,3%), permitirá nuevamente avanzar en términos de convergencia respecto a 
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las economías europeas, ya que está 1,2 puntos por encima del crecimiento estimado 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Zona Euro (1,7%), en sus últimas 
previsiones publicadas en el mes de octubre.

El crecimiento regional en 2016 tendrá como soporte la demanda interna, como viene 
ocurriendo desde el inicio de la recuperación, con una aportación positiva derivada 
especialmente del consumo, favorecido por la continuidad del proceso de creación de 
empleo y por una política monetaria expansiva; de igual forma continuará aumentando 
la inversión, aunque en menor medida, ambos componentes con crecimientos más 
moderados que los registrados en 2015.

Por su parte, el sector exterior tendrá una contribución ligeramente positiva, en con-
traste con la negativa de 2015, debido al mayor crecimiento relativo de las exportacio-
nes de bienes y servicios que de las importaciones.

La positiva evolución del PIB regional en 2016 tendrá su traslación en el mercado de tra-
bajo, previéndose la creación de unos 80.000 puestos de trabajo de media en el conjunto 
del año, lo que supondrá un aumento del empleo del 2,7% respecto a 2015. Con ello, se 
superará la cifra de tres millones de puestos de trabajo en Andalucía en 2016.

De este modo, el crecimiento económico seguirá siendo intensivo en empleo, y la pro-
ductividad registrará tasas de avance moderadas.

En materia de precios, su evolución vendrá marcada por tasas de infl ación muy redu-
cidas, con un crecimiento del defl actor del PIB del 0,4% en 2016, tres décimas inferior 
al registro en 2015 (0,7%).

Con este comportamiento previsto para el defl actor del PIB, el crecimiento nominal del 
PIB de la economía andaluza esperado en 2016 será del 3,3%.

Para 2017, este crecimiento nominal del PIB de Andalucía se prevé que aumente lige-
ramente, hasta el 3,5%, dos décimas por encima del esperado para el año en curso. 
Un mayor crecimiento nominal en 2017 que será resultado de un crecimiento real del 
PIB inferior al de 2016, y de un aumento estimado de la infl ación respecto a dicho año.

Es el comportamiento señalado igualmente por el Banco Central Europeo (BCE) para 
el conjunto de la Eurozona en su último informe de proyecciones macroeconómicas del 
mes de septiembre, en el que afi rma que “se espera que la recuperación económica 
de la zona del euro continúe, aunque las tasas de crecimiento serán ligeramente infe-
riores”. Además, prevé “que la pronunciada caída de los precios del petróleo remita a 
principios de 2017 y la infl ación aumente”.

En este mismo sentido se ha manifestado el FMI, que prevé una desaceleración de 
las economías que conforman el marco de referencia de la economía andaluza. En su 
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último informe de previsiones económicas publicado en el mes de octubre, estima un 
crecimiento de la Zona Euro del 1,5% en 2017, dos décimas por debajo del estimado 
para 2016 (1,7%). Un comportamiento previsto también para la principal economía de 
la Eurozona, Alemania, para la que estima un crecimiento del PIB del 1,4% en 2017, 
tres décimas inferior al estimado para el presente año (1,7%).

De igual forma, en la economía española, el crecimiento medio previsto en 2017 por los 
diferentes organismos ofi ciales nacionales e internacionales (Ministerio de Economía 
y Competitividad del Gobierno de España, Banco de España, Comisión Europea, Fondo 
Monetario Internacional y OCDE) es del 2,3%, seis décimas por debajo del esperado por 
término medio por estas instituciones en 2016 (2,9%).

Este comportamiento de la actividad económica se producirá en un contexto en el que, 
según los diferentes organismos, el avance de los precios en 2017 seguirá siendo mo-
derado, aunque con tasas superiores a las de 2016. En concreto, la previsión de con-
senso para el crecimiento del defl actor del PIB de España es del 1,2%, el doble de la 
tasa esperada para el presente año (0,6%).

Una trayectoria de los precios derivada de la evolución esperada del precio del petró-
leo, estimando el FMI en 2017 una subida del 18,2%, en contraste con la bajada espe-
rada en 2016 (-15,2%), y situando el precio del barril de Brent de media en 2017 por 
encima de los cincuenta dólares (52,6 $ por barril).

En relación con el tipo de cambio del euro, el BCE espera que se mantenga estable. 
De este modo, la cotización media del euro respecto al dólar se mantendría en los 1,11 
dólares por euro en 2017, nivel esperado para 2016 y ya observado en 2015.

En cuanto a las condiciones de los mercados fi nancieros, el BCE prevé para el año que 
viene tipos de interés ligeramente por debajo de los estimados para 2016, ya de por sí 
reducidos. Prevé para el corto plazo un tipo medio negativo del -0,4%, que sería una dé-
cima inferior al esperado en 2016 (-0,3%); y para el largo plazo un tipo medio del 0,6%, 
también una décima por debajo del previsto para el presente año (0,7%).

Bajo estos supuestos básicos de evolución de las principales economías de referen-
cia para Andalucía, y de factores externos condicionantes del crecimiento económico, 
como el tipo de cambio, tipo de interés y precio de las materias primas, la Consejería de 
Economía y Conocimiento prevé un crecimiento real del PIB del 2,3% en Andalucía en 
2017, seis décimas inferior al esperado el presente año (2,9%). Con todo, la economía 
andaluza crecería el año próximo casi un punto por encima de la Zona Euro (1,5%) y la 
UE (1,7%), según lo previsto por el FMI, lo que permitiría dar continuidad al proceso de 
convergencia retomado en 2015.

El crecimiento del PIB de la economía andaluza en 2017 se va a sustentar nuevamente 
en la contribución positiva de la demanda interna, con aumentos del consumo y la in-
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versión, aunque inferiores a los esperados para 2016. A diferencia de lo previsto para 
este año, la aportación del sector exterior al crecimiento será ligeramente negativa, 
consecuencia de un mayor incremento relativo de las importaciones de bienes y servi-
cios, derivado del crecimiento de la demanda.

La desaceleración esperada del crecimiento de la economía andaluza en 2017 tendrá 
su repercusión en el mercado laboral, lo que no impedirá que tenga continuidad el 
proceso de creación de empleo iniciado en 2014. De este modo, el crecimiento de la 
economía andaluza permitirá un aumento del empleo del 2,2%, lo que supondrá la 
creación de aproximadamente 65.000 puestos de trabajo el año que viene, siendo el 
crecimiento económico nuevamente intensivo en empleo, y con moderados avances de 
productividad.

Este crecimiento real de la economía andaluza se espera venga acompañado en 2017 
por un mayor aumento de los precios. En términos del defl actor del PIB, el aumento 
previsto es del 1,2%, superando en ocho décimas la tasa prevista para 2016.

Con esta evolución del defl actor, el crecimiento nominal del PIB de la economía anda-
luza en 2017 será del 3,5%, dos décimas superior al estimado para el presente año. Un 
crecimiento nominal que situará el PIB de la Comunidad Autónoma en 160.133 millo-
nes de euros en 2017, recuperando los niveles previos a la crisis.

A los favorables resultados que viene presentando la economía andaluza, y las pre-
visiones de evolución para el próximo año, no son ajenos las líneas de actuación que 
viene desarrollando el Gobierno de la Junta de Andalucía, con una política económica 
orientada al empleo, y que abarcan un horizonte temporal tanto de corto plazo, como 
de medio y largo plazo.

Así, y para afrontar la grave situación económica y laboral, desde septiembre de 2013 
en Andalucía se intensifi caron políticas activas por el empleo, con medidas orientadas 
al crecimiento económico y la generación de empleo, como las destinadas a favorecer 
el empleo joven y el de personas de 30 años y más; el plan de choque por el empleo; las 
destinadas al impulso de una construcción más sostenible; los convenios realizados 
con grandes empresas; el programa de ayudas fi nancieras a las pymes; medidas para 
favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fo-
mento del trabajo autónomo; y para reducir las trabas administrativas a las empresas.

Para el medio y largo plazo, se ha instrumentado la Agenda por el Empleo 2020, con-
sensuada con los agentes sociales y económicos de Andalucía, y en la que se estable-
cen las estrategias a desarrollar en un horizonte temporal de siete años (2014-2020), 
con un objetivo fi nal que es el de recuperar los niveles de empleo previos a la crisis.

La Agenda por el Empleo 2020 se articula en torno al objetivo general de impulsar un 
modelo económico-productivo competitivo, basado en el conocimiento y la innovación, 
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la sostenibilidad ambiental y la cohesión social, y que sea capaz de aumentar el tejido 
empresarial y generar empleo de calidad, y lograr superar los niveles de empleo de 
antes de la crisis, hasta alcanzar los 3,2 millones de personas ocupadas.

En este sentido, cabe destacar que en los dos años y medio de vigencia de este Plan 
(2014 al primer semestre de 2016), Andalucía ha recuperado ya casi el 40% (+261.700 
empleos) del empleo perdido en los años de crisis (-667.000 empleos entre 2007 y 
2013); en mayor medida que ha ocurrido en España, donde se ha recuperado el 32,5% 
del empleo perdido en la crisis.

La creación de empleo pues, se confi gura como el objetivo primordial de la Agenda, 
que incorpora además otros objetivos intermedios a través de tres dimensiones:

• Una dimensión económica, centrada en las políticas de industrialización de Andalu-
cía y mejora del tejido empresarial, desarrollo del conocimiento, I+D+i, y economía 
digital.

• Una dimensión ambiental y territorial, que desarrolla las políticas de ecoefi ciencia 
y energías renovables, protección del medio ambiente y desarrollo territorial, y mo-
vilidad sostenible e infraestructuras de transporte.

• Una dimensión social e institucional, que dirige la economía al servicio de las per-
sonas, priorizando las políticas activas de empleo, la lucha contra la pobreza y la 
inclusión social, las políticas educativas y las de modernización y transparencia de 
la Administración Pública.

Las medidas contempladas en la Agenda por el Empleo 2020, en suma, suponen un 
nuevo modelo de desarrollo económico y social, que fi ja como objetivo esencial el cre-
cimiento del empleo y propicia un cambio de modelo productivo.

Un cambio que suponga una economía más diversifi cada, más competitiva, con un sis-
tema de I+D+i al servicio del conocimiento y del desarrollo tecnológico; una economía 
que esté al servicio de las personas; y una economía más sostenible.

Los resultados que viene registrando la economía andaluza desde el año 2014, primer 
año de implementación de la Agenda por el Empleo, confi rman que se avanza en esta 
dirección:

• Aumenta el grado de industrialización: el peso de la industria y las actividades de 
servicios avanzados científi cos y técnicos ha alcanzado el 18,8% del VAB en 2015, 
casi dos puntos por encima del nivel que tenía en el peor año de la crisis económica 
(17% del VAB en 2009).
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• Aumenta el grado de internacionalización de la economía: las exportaciones de 
mercancías al extranjero se cifran en 2015 en casi veinticinco mil millones de euros 
(24.967 millones de euros), lo que supone un peso relativo en el PIB del 16,7%, siete 
puntos superior a la participación que tenía en 2009 (9,7% del PIB).

• Aumenta la dimensión media del tejido empresarial: en el año 2015 se registra 
un crecimiento signifi cativo de las empresas de tamaño intermedio (10-49 traba-
jadores). Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, a 1 de enero 
de 2016 se contabilizan en Andalucía 15.793 empresas de esta dimensión, con un 
aumento de 1.021 empresas respecto al año anterior, lo que supone un ritmo de 
creación de empresas de dimensión intermedia del 6,9%. Un crecimiento que se 
une al registrado también en 2014, de forma que en los últimos dos años el tejido 
empresarial andaluz de dimensión intermedia ha crecido en 1.470 empresas, con 
un incremento del 10,3%.

• Aumenta la cualifi cación de la población en edad de trabajar: el porcentaje de po-
blación en edad de trabajar con educación superior se sitúa en 2015 en el 25,6% del 
total, tres puntos por encima de lo que representaba en 2009 (22,7%).

• Aumenta el esfuerzo tecnológico y de innovación: con la última información dis-
ponible del INE, que está referida en este caso al año 2014, se constata que en 
Andalucía ha aumentado ligeramente el esfuerzo tecnológico y especialmente el de 
innovación, en un contexto de ajuste en el conjunto de la economía española. Esto 
ha permitido que se avance en el proceso de convergencia tecnológica con España.

En 2014, el gasto en I+D en porcentaje del PIB se sitúa en Andalucía en el 1,05%, lige-
ramente por encima del nivel que presentaba en 2008 (1,03%), en el inicio de la crisis; 
mientras, a nivel nacional el esfuerzo tecnológico se ha reducido en un 8,4%, pasando 
del 1,35% del PIB en 2008 al 1,23% en 2014.

Junto a ello, ha crecido signifi cativamente la intensidad de innovación, medida como 
el gasto en innovación de las empresas sobre su cifra de negocios, que ha pasado del 
0,58% en 2008 al 0,70% en 2014 en Andalucía, en un contexto nacional en el que ha 
experimentado una ligera reducción (ha pasado del 0,95% en 2008 al 0,89% en 2014).

• Continúa extendiéndose el uso de las tecnologías de la información y comunica-

ción (TIC): el porcentaje de población que usa Internet de manera habitual para su 
vida personal y profesional ha alcanzado el 74,1% en 2015, superando ampliamente 
el nivel que tenía en el año 2009 (54,8%).

• Y crece el consumo de energía primaria procedente de fuentes renovables: con 
datos referidos al año 2014, última información disponible, el consumo de energía 
primaria procedente de fuentes renovables ha pasado de representar el 9,7% del 
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consumo total en 2009, al 20,1%, habiéndose por tanto prácticamente duplicado en 
estos cinco años, y alcanzado ya el objetivo de la Agenda por el Empleo para 2020.

Por tanto, la política económica implementada por la Junta de Andalucía en su ámbito 
de competencias, que básicamente es una política económica de oferta que incide en 
la estructura productiva y en la dotación de factores para la producción, está permi-
tiendo que la economía andaluza esté reorientando su modelo productivo, y se dirija 
hacia un modelo de crecimiento más sostenible, basado en la internacionalización, la 
industrialización, el emprendimiento, la cualifi cación del capital humano, las fuentes 
energéticas renovables, y la sociedad de la información y el conocimiento.





2.2. 
Contexto Económico Internacional

2.2.1. Balance de la Economía Internacional en 2015

En 2015, la economía mundial mostró una ligera desaceleración en su ritmo de cre-
cimiento, cifrado en el 3,2% según el Fondo Monetario Internacional (FMI), inferior en 
dos décimas al de 2014 y el ritmo más bajo desde 2009. Una desaceleración explicada 
por la pérdida de dinamismo de las economías emergentes y en desarrollo, compensa-
da por la recuperación moderada de la actividad en las economías avanzadas y que se 
trasladó en una moderación también del volumen de intercambios comerciales. Todo 
ello, muy condicionado por el reequilibrio de la economía china; la caída de precios de 
las materias primas, especialmente el petróleo, que redujo su precio prácticamente 
a la mitad (-47,5% de media en el año); y la persistencia de desequilibrios y tensiones 
geopolíticas en determinadas áreas.
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NOTA: % variación anual, en términos reales.   
FUENTE: FMI (octubre 2016).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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En las economías emergentes y en desarrollo, el aumento real del PIB fue del 4%, seis 
décimas menos que en 2014, el más bajo también desde 2009, pero que, en cualquier 
caso, prácticamente duplicó el observado en el conjunto de economías desarrolladas 
(2,1%) y explicó cerca de las tres cuartas partes (72%) del crecimiento mundial. Casi 
todas las áreas en desarrollo presentaron una evolución menos favorable que en 2014, 
destacando con los resultados más negativos la Comunidad de Estados Independientes, 
debido a la recesión en Rusia (-3,7%), y Latinoamérica, con un fuerte retroceso en Brasil 
(-3,8%) y Venezuela (-6,2%). Mientras, el área con mayor dinamismo volvió a ser la con-
formada por los países en desarrollo de Asia, con un crecimiento del 6,6%, dos décimas 
menor que el de 2014, y donde sus dos mayores potencias, China e India, crecieron a un 
fuerte ritmo (6,9% y 7,6%, respectivamente), si bien en el caso de la economía China, 
inmersa en un proceso de reestructuración, fue su tasa más baja desde 1990.

Por su parte, las economías avanzadas registraron un aumento real del PIB del 2,1%, 
dos décimas más que en 2014, con evoluciones de distinta intensidad por países, sur-
giendo divergencias en el tono de las políticas monetarias.

El aumento real del PIB en Estados Unidos fue del 2,6%, dos décimas más que en el 
año anterior, y por encima de la media de las economías industrializadas. Un creci-
miento que fue resultado de una positiva aportación de la demanda interna (3,3 pun-
tos), con destacadas subidas tanto del consumo privado (3,2%) como de la Formación 
Bruta de Capital Fijo (4%), y donde el consumo público registró un aumento del 1,8%, 
tras cuatro ejercicios de evolución negativa. Junto a ello, la demanda externa restó 
siete décimas al crecimiento del PIB, con un mayor crecimiento relativo de las im-
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NOTA: % variación anual, en términos reales.   
FUENTE: Eurostat; Institutos Nacionales de Estadísticas. 
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 
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portaciones de bienes y servicios (4,6%) que de las exportaciones, que prácticamente 
registraron un estancamiento (0,1%).

Esta trayectoria de incremento de la actividad y la demanda tuvo su traslación en el 
mercado laboral, con un crecimiento de la población ocupada del 1,7%, igual que en 
2014, reduciéndose la tasa de paro en nueve décimas porcentuales hasta el 5,3%, la 
más baja desde 2007.

En materia de precios, la tasa de infl ación se mantuvo en valores cercanos a cero, 
cerrando el año en el 0,7%, una décima menos que al fi nalizar 2014. La infl ación sub-
yacente, que no considera los precios de los alimentos no elaborados ni de la energía, 
continuó situándose en niveles superiores (2,1% interanual al cierre del ejercicio).

Por su parte, Japón recuperó tasas positivas, con un aumento real del PIB del 0,6%, 
tras el ligero retroceso del año anterior (-0,1%). Una recuperación sustentada en la 
contribución positiva de la demanda externa (+0,4 puntos), debido al mayor crecimien-
to relativo de las exportaciones (2,8%) que de las importaciones (0,3%). Asimismo, la 
vertiente interna tuvo una aportación positiva (+0,2 puntos), con aumentos del consumo 
público (1,2%) y, en menor medida, de la formación bruta de capital fi jo (0,2%), mien-
tras registró un signifi cativo descenso el consumo privado (-1,2%).

El crecimiento de la actividad económica se refl ejó en el mercado laboral, donde la 
población ocupada registró un incremento del 0,4%, reduciéndose la tasa de paro dos 
décimas, hasta el 3,4% de la población activa, la más baja desde 1997.

NOTA: % variación anual.
FUENTE: Eurostat; Institutos Nacionales de Estadísticas.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Por lo que hace referencia a los precios, la tasa de infl ación se contuvo durante 2015, 
tras asimilar los efectos de la subida de los tipos impositivos al consumo realizada du-
rante el ejercicio anterior. De este modo, el año cerró con un crecimiento interanual de 
los precios de consumo del 0,2%, frente al 2,4% que se registró un año antes.

La Unión Europea y la Zona Euro intensifi caron sus ritmos de crecimiento. Según Eu-
rostat, la UE registró un aumento real del PIB del 2,1% en 2015 (1,6% en el año ante-
rior), y la Zona Euro creció un 1,9%, ocho décimas más que en 2014.

Diferenciando por países, el único que registró una tasa negativa fue Grecia (-0,3%), 
correspondiendo los avances más signifi cativos a Irlanda (26,3%), Malta (6,2%) y Lu-
xemburgo (4,9%).

Alemania, la principal economía de la zona, que supone el 20% del PIB de la UE, creció 
un 1,5%, una décima más que en 2014. Tras ella, en importancia relativa, Reino Unido 
(14% del PIB de la UE), que creció un 2,2%, casi un punto menos que en 2014. Francia 
(13,7% del PIB de la Unión) con un incremento de su PIB real del 1,2%, cinco décimas 
más que en el año anterior, e Italia (11,3% del PIB europeo) que recuperó valores posi-
tivos (0,6%) tras tres ejercicios de retroceso. Por su parte, España (8,3% del PIB de la 
UE) aceleró notablemente su crecimiento, hasta el 3,2%, más del doble que en el año 
anterior (1,4%), alcanzando su tasa más alta desde 2007.

Resto  13,9%

Rumanía 2,2%

Austria  2,2%

Suecia  2,4%

Bélgica  2,6%

Polonia  5,2%

Países Bajos  4,2%

Italia  11,3%España  8,3%

Francia  13,7%

Alemania  20,0%

Reino Unido  14,0%

NOTA: % sobre total UE-28, en paridad de poder adquisitivo en euros.
FUENTE: Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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El crecimiento económico de la UE vino explicado desde la óptica de la demanda, en 
la positiva aportación realizada por la demanda interna (+2 puntos porcentuales) y una 
ligera contribución positiva también de la demanda externa (+0,1 puntos).

Desde la perspectiva de la oferta, todos los sectores productivos registraron aumentos, 
a excepción de las ramas agraria y pesquera (-0,2%). El mayor incremento se registró 
en la industria (3,2%), seguida de los servicios (1,8%), y la construcción (1,7%).

Esta evolución de la actividad económica se refl ejó en el mercado laboral, aumentando 
el número de ocupados un 1,1% en el conjunto de la UE, y reduciéndose la tasa de paro 
en ocho décimas, hasta el 9,4% de la población activa, la más baja en seis años.

En el terreno de los precios, la tasa de infl ación cerró el año en el 0,2% interanual en 
diciembre. Mientras, el componente más estructural, la infl ación subyacente, que ex-
cluye alimentos no elaborados y energía, se mantuvo en el 0,8%.

NOTA: % variación anual, en términos reales. 
FUENTE: Eurostat.  
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Analizando más específi camente el bloque de países que conforman la Zona Euro, en 
2015 se aceleró la tasa de crecimiento en ocho décimas, hasta alcanzar el 1,9%.

Desde la vertiente de la demanda, este incremento tuvo su origen en la aportación 
realizada por la demanda interna, que sumó 1,7 puntos porcentuales al crecimiento 
global, destacando el aumento de la formación bruta de capital fi jo (2,9%), casi el doble 
que en 2014. La contribución del saldo exterior fue también ligeramente positiva (+0,2 
puntos porcentuales), con un incremento relativo muy similar de las exportaciones de 
bienes y servicios (6,1%) y las importaciones (6,2%).

Por el lado de la oferta productiva, todos los sectores experimentaron aumentos, co-
rrespondiendo el mayor al sector industrial (3,4%), seguido de los servicios (1,6%), y 
tras ellos el primario y la construcción, con crecimientos muy moderados (0,1% y 0,2%, 
respectivamente).

En el mercado laboral, el número de ocupados aumentó un 1,1%, casi el doble que en 
2014 (0,6%), y el incremento más alto desde 2007, reduciéndose la tasa de paro en siete 
décimas, hasta el 10,9%.

En cuanto a los precios, la tasa de infl ación fue del 0,2% interanual al cierre del año, 
situándose la infl ación subyacente en el 0,9%, dos décimas por encima de su nivel un 
año antes (0,7%).

Las economías emergentes y en desarrollo moderaron, por quinto año consecutivo, 
su ritmo de crecimiento en 2015. El aumento real del PIB, según el FMI, fue del 4%, 
seis décimas menor que en el año anterior. En todo caso, este grupo de países, que 
representan el 57,6% del PIB mundial, explicaron casi las tres cuartas partes (72%) del 
crecimiento económico mundial en 2015, y su tasa de crecimiento fue prácticamente el 
doble que la de las economías avanzadas (2,1%).

Por áreas, todas desaceleraron su trayectoria de crecimiento, excepto los países de 
Europa Emergente y en Desarrollo, que crecieron en su conjunto un 3,6%, ocho déci-
mas más que el año anterior. La mayor pérdida de dinamismo correspondió a la Comu-
nidad de Estados Independientes, cuyo PIB registró un retroceso del -2,8%, marcado 
por la caída en Rusia (-3,7%), muy afectada por el descenso del precio del petróleo y las 
tensiones geopolíticas. También una fuerte pérdida de impulso se observó en América 
Latina y el Caribe (0%), con signifi cativas caídas en Brasil (-3,8%) y Venezuela (-6,2%).

De igual forma, en África Subsahariana el PIB se desaceleró, en 1,7 puntos porcentua-
les, hasta el 3,4%, y en Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán el creci-
miento se cifró en el 2,3%, cuatro décimas menos que en 2014.

En este contexto, los países asiáticos en desarrollo siguieron creciendo por encima del 
resto, si bien dos décimas menos que en el año anterior, hasta el 6,6%. La economía 
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Cuadro 2.2.1.1 PRODUCTO INTERIOR BRUTO E INFLACIÓN. PAÍSES EN DESARROLLO  

 PIB   2013 2014 2015

 Países en desarrollo 5,0 4,6 4,0
 África subsahariana 5,2 5,1 3,4

 Sudáfrica 2,3 1,6 1,3

 Nigeria 5,4 6,3 2,7

 Asia   7,0 6,8 6,6

    China 7,8 7,3 6,9

    India 6,6 7,2 7,6

 América Latina y Caribe 2,9 1,0 0,0

    Brasil 3,0 0,1 -3,8

    México 1,4 2,2 2,5

 Comunidad de Estados Independientes 2,1 1,1 -2,8

 Rusia 1,3 0,7 -3,7

 Ucrania 0,0 -6,6 -9,9

 Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán 2,4 2,7 2,3

 Irán -1,9 4,3 0,4

 Arabia Saudí 2,7 3,6 3,5

 Países en desarrollo de Europa 2,8 2,8 3,6

    

 INFLACIÓN 2013 2014 2015

 Países en desarrollo 5,5 4,7 4,7
 África subsahariana 6,6 6,3 7,0

 Sudáfrica 5,8 6,1 4,6

 Nigeria 8,5 8,0 9,0

 Asia   4,6 3,5 2,7

    China 2,6 2,0 1,4

    India 9,4 5,9 4,9

 América Latina y Caribe 4,6 4,9 5,5

    Brasil 6,2 6,3 9,0

    México 3,8 4,0 2,7

 Comunidad de Estados Independientes 6,4 8,1 15,5

 Rusia 6,8 7,8 15,5

 Ucrania -0,3 12,1 48,7

 Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán 9,1 6,8 5,8

 Irán 34,7 15,6 11,9

 Arabia Saudí 3,5 2,7 2,2

 Países en desarrollo de Europa 4,3 3,8 2,9

NOTAS: % variación anual.    
 PIB a precios constantes.    
 Inflación: precios de consumo medios en el año.    
FUENTE: FMI (octubre 2016).    
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.   
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más potente de la zona, China, desaceleró su crecimiento en cuatro décimas, hasta el 
6,9%, la tasa más baja desde 1990; mientras, India subió en cuatro décimas su ritmo 
de avance, hasta el 7,6%.

Por lo que respecta a los precios, la tasa de infl ación de este grupo de países se man-
tuvo en el 4,7% de media en el año según el FMI, la misma que en 2014.

La desaceleración global del ritmo de crecimiento económico se refl ejó en el volumen 
de comercio mundial de bienes y servicios, que moderó su ritmo de crecimiento en 
2015 hasta el 2,6% según el FMI, 1,2 puntos inferior al de 2014, y por debajo del aumen-
to real del PIB mundial (3,2%).

Este menor crecimiento del volumen de comercio mundial fue resultado de una fuer-
te desaceleración de los fl ujos comerciales de bienes y servicios en las economías 
emergentes y en desarrollo, donde las importaciones cayeron por primera vez desde 
2009, concretamente un -0,6%, frente al crecimiento del 4,5% del año anterior, y re-
dujeron prácticamente a un tercio su tasa de crecimiento de las exportaciones (1,3% 
en 2015, frente al 3,5% en 2014). Mientras, las economías avanzadas aumentaron sus 
importaciones un 4,2%, cuatro décimas más que en el año anterior, y prácticamente 
mantuvieron la tasa de crecimiento de sus exportaciones de bienes y servicios (3,6% 
en 2015 y 3,8% en 2014).

Con ello, la balanza por cuenta corriente de los países en desarrollo registró un défi cit, 
del -0,1% del PIB en 2015, por primera vez desde 1998. Mientras, en las economías 
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NOTA: % variación anual, en términos reales. 
FUENTE: FMI (octubre 2016).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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avanzadas arrojó, por cuarto año consecutivo, superávit, cifrado en el 0,6% del PIB, 
unas décimas más que en el año anterior.

En los mercados fi nancieros, aparecieron divergencias en el tono de las políticas mo-
netarias de las principales economías desarrolladas. En Estados Unidos, con una posi-
ción más consolidada en el ciclo de crecimiento, la Reserva Federal subió en diciembre 
de 2015 los tipos por primera vez desde junio de 2006, en concreto en un cuarto de 
punto, situando el tipo objetivo de los fondos federales en el 0,5%. Mientras, en la Zona 
Euro, el Banco Central Europeo mantuvo en el mínimo histórico del 0,05% el tipo de 
interés de las operaciones principales de fi nanciación del Eurosistema, y amplió su 
programa de estímulos con medidas adicionales de respaldo al crédito a empresas 
y hogares, y para facilitar la liquidez del sistema. Esto se trasladó al mercado inter-
bancario, de forma que el Euribor a doce meses continuó descendiendo, hasta niveles 
cercanos a cero, situándose en el mínimo histórico del 0,17% al fi nalizar el año, frente 
al 0,48% de diciembre de 2014.

Junto a ello, el Banco de Japón no modifi có el tipo de descuento, situado en el 0,3% 
desde diciembre de 2008. Del mismo modo, Reino Unido tampoco varió el tipo de inter-
vención, que se mantuvo en el mínimo del 0,5% vigente desde marzo de 2009.

Por lo que respecta a las economías emergentes, el Banco Popular de China continuó 
durante 2015 modifi cando sus tipos en el marco de una economía en desaceleración, de 
modo que, en el conjunto del año, la reducción de los mismos se cifró en 1,25 puntos 
porcentuales, hasta el 4,35%. En Brasil, con una economía muy deteriorada y una tasa 

NOTA: Rendimiento de las obligaciones a 10 años.
FUENTE: OCDE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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de infl ación elevada, el tipo de mercado abierto (Selic) subió también en cinco ocasiones 
durante 2015, como ya sucediese durante el año anterior, pasando del 11,75% al 14,25%.

En los mercados de deuda soberana, las primas de riesgo experimentaron ciertas ten-
siones en la Eurozona en los meses estivales, por las difi cultades en la negociación del 
tercer rescate a Grecia, volviendo a niveles signifi cativamente más moderados en los 
meses fi nales del año. En concreto, la prima de riesgo española cerró el año por debajo 
de los 120 puntos básicos, y con mínimos del rendimiento del bono español a 10 años 
en el 1,5%. Rendimiento del bono a diez años que de media en la Eurozona se situó 
en diciembre en el 1,2% (1,5% en diciembre de 2014), más elevado en Estados Unidos 
(2,25%) y signifi cativamente más bajo en Japón (0,3%).

En los mercados bursátiles, los episodios más relevantes fueron las fuertes caídas de 
las bolsas en economías emergentes como China o Brasil a lo largo del tercer trimestre, 
que provocaron tensiones y caídas también en las restantes, asistiéndose en los meses 
siguientes a una recuperación en los mismos. Con todo, el índice Dow Jones estadouni-
dense acumuló en 2015 un retroceso (-2,2%), mientras que el Eurostoxx 50, represen-
tativo de la Eurozona, se revalorizó un 3,8% y el Nikkei japonés lo hizo de manera más 
signifi cativa (9,1%). En España, el IBEX35 registró una pérdida en el año del 7,4%.

Finalmente, en los mercados de divisas, el dólar se apreció frente al resto de monedas, 
principalmente por las expectativas de subida de tipos en Estados Unidos. Especial-
mente signifi cativa fue la apreciación respecto al euro, que como media en el año se 
cifró en el 19,6%, cotizando de media en 2015 a 0,902 euros (0,754 euros en 2014). Res-

NOTA: Tipo de cambio yen/dólar en la escala del eje izquierdo, y euro/dólar y libra esterlina/dólar en el derecho.  
FUENTE: Banco de España. 
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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pecto al yen japonés, la apreciación fue del 14,4%, hasta situar su cotización media en 
121 yenes por dólar, y frente a la libra esterlina la apreciación se cifró en el 7,7%, hasta 
cotizar de media a 0,654 libras por dólar.

2.2.2. La Economía Internacional en 2016

La economía mundial describe un perfi l de suave desaceleración conforme avanza 
2016, especialmente centrada en las economías avanzadas, en un contexto de incerti-
dumbre sobre los efectos del referéndum celebrado el 23 de junio en el que se aprobó 
la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), y un crecimiento más débil de 
lo previsto en EEUU. Una situación que ha llevado a que tanto el FMI, como la OCDE 
revisen a la baja sus previsiones de crecimiento mundial. Concretamente, el FMI, en 
su informe de Perspectivas de la economía mundial publicado el mes de octubre, si-
túa en el 3,1% el crecimiento del PIB mundial en 2016, una décima por debajo de lo 
que pronosticaba en el mes de abril, y una décima menos que en el año anterior. Una 
revisión que se centra en la desaceleración de las economías avanzadas, para las que 
pronostica un crecimiento del 1,6%, medio punto menos que en 2015 y tres décimas 
por debajo de lo previsto en abril. Mientras, para las economías emergentes, estima un 
aumento del 4,2%, dos décimas más elevado que en 2015 y una décima superior a lo 
pronosticado en primavera. En este mismo sentido, la OCDE ha rebajado en septiembre 
en una décima su previsión de crecimiento mundial, hasta el 2,9%.

249

NOTA: Tasas reales de variación interanual.
FUENTE: OCDE; Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Más específi camente, en las economías más avanzadas, los datos del segundo trimes-
tre muestran que la economía estadounidense ha registrado un incremento real del 
PIB del 1,2% interanual, cuatro décimas inferior al del trimestre anterior. Junto a ello, 
el crecimiento de la UE y de la Zona Euro ha sido del 1,8% y 1,6%, respectivamente, en 
ambos casos, una décima menos que en el primer trimestre. Mientras, Japón muestra 
un crecimiento más moderado, del 0,8% en el segundo trimestre, si bien acelerándose 
en siete décimas respecto al precedente.

Con estos resultados, el balance de la primera mitad del año es de un crecimiento 
medio en la UE del 1,8% interanual, algo más moderado en la Zona Euro (1,7%) y EEUU 
(1,4%) y, sobre todo en Japón (0,5%). Todos ellos además inferiores a las tasas de cre-
cimiento económico registradas en 2015.

De otro lado en las economías emergentes, la evolución es muy dispar. China, la 
principal economía del área, con un peso en la economía mundial que supera el 
17%, mantiene en el segundo trimestre un fuerte ritmo de crecimiento, 6,7% inte-
ranual, igual al del trimestre anterior, en línea con la nueva banda de objetivos de 
crecimiento (6,5%-7%) fi jada por las autoridades chinas para 2016, e inscrita en el 
complejo cambio de modelo productivo. Junto a ello, India registra un crecimiento 
signifi cativo, del 7,3%, prácticamente igual al precedente (7,4%). Por contra, y con 
los resultados más desfavorables, se sitúa Brasil, que continúa en la trayectoria de 
caída que viene describiendo en los últimos dos años, con una tasa del -3,8% inte-
ranual en el segundo trimestre.

NOTA: Precio del barril de petróleo Brent.
FUENTE: Ministerio de Economía y Competitividad.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Estas evoluciones se desarrollan en un entorno en el que continúa el proceso de reduc-
ción de los precios de las materias primas, que se cifra en el -7% interanual de media 
en los ocho primeros meses de 2016, según el índice general que elabora The Econo-
mist. Una caída que en cualquier caso es menos de la mitad de la observada el año 
anterior (-16,1%), registrándose incluso en el último mes, en agosto, una tasa positiva. 
De igual forma, el precio del petróleo Brent continúa cayendo, si bien desde el mes de 
marzo se observa una trayectoria de fuerte contención de este proceso, situándose 
de media en agosto, última información disponible, en 45,5 dólares el barril, un 2% 
inferior al del mismo mes del año anterior, muy por debajo de las caídas registradas 
hasta julio, superiores al 20%. El balance de los ocho primeros meses del año es de 
una bajada media del precio del petróleo en dólares del 27,1% interanual, después de 
haberse reducido prácticamente a la mitad en 2015 (-47,5%).

En este contexto, las tasas de infl ación aumentan ligeramente, manteniéndose en 
cualquier caso en niveles muy moderados, cercanas a cero en las principales econo-
mías industrializadas. En concreto, la tasa de infl ación se sitúa en agosto en el 0,3% en 
la UE, 0,2% en la Zona Euro, algo más elevada (1,1%) en Estados Unidos, y ligeramente 
negativa en Japón (-0,5%).

Con estos resultados, las autoridades monetarias continúan mostrando divergencias 
en el tono de las políticas monetarias de las principales economías desarrolladas. 
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NOTAS: Tipo de interés de las operaciones principales de financiación del Eurosistema. Banco Central Europeo.
 Tipo objetivo de los fondos federales. Reserva Federal de Estados Unidos.
 Tipo de descuento. Banco de Japón.
 Tipo de intervención. Banco de Inglaterra.
FUENTE: BCE; Reserva Federal de Estados Unidos; Banco de Japón; Banco de Inglaterra.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Frente a los retrasos en las expectativas de subidas de tipos de interés en EEUU, el 
BCE rebajó el tipo de interés de referencia de la Eurozona en cinco puntos básicos en 
marzo, hasta el mínimo histórico del 0%. Asimismo, el Banco de Japón redujo en enero 
su tipo de interés hasta situarlo en valores negativos (-0,1%).

Un desigual tono de la política monetaria al que se unió el resultado del referéndum 
en Reino Unido, que aprobó su salida de la UE el día 23 de junio. El Brexit, como se 
ha venido a denominar esta decisión de salida, originó inicialmente fuertes movi-
mientos en los mercados fi nancieros internacionales, con descensos generalizados 
en los índices bursátiles y caídas en la rentabilidad de la deuda pública de las princi-
pales economías avanzadas hasta mínimos históricos, al actuar como activo refugio. 
En los meses posteriores al referéndum, la mayoría de estos movimientos revirtie-
ron. Lo que sí ha continuado es el proceso de depreciación de la libra esterlina, que 
cotiza frente al euro y el dólar en niveles históricamente bajos. Concretamente, su 
cotización media en agosto se sitúa en 1,311 dólares, la más baja en treinta años, y 
en 1,169 euros. Esto, unido a la desaceleración de la economía británica, ha llevado 
al Banco de Inglaterra a rebajar los tipos de interés en agosto por primera vez desde 
2009, desde el 0,5% al 0,25%, en un intento de estimular la economía y frenar el 
impacto negativo del Brexit.

Respecto al resto de divisas, el dólar describe una trayectoria de depreciación frente 
al euro y el yen, situándose la cotización del dólar por término medio en agosto, en 
0,892 euros y 101,2 yenes, con una depreciación del 0,7% y 17,8% respectivamente.

FUENTE: Banco de España.    
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.

dólar/libra

euro/libra

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Analizando con mayor detalle el comportamiento de las economías avanzadas más 
relevantes, en Estados Unidos el aumento real del PIB se cifra en el 1,2% interanual en 
el segundo trimestre, última información publicada, cuatro décimas menos que en el 
anterior. Este crecimiento es consecuencia de la positiva contribución de la demanda 
interna (+1,4 puntos), con un fuerte dinamismo en el consumo privado (3,1%), seguido 
del consumo y la inversión públicos (0,9%) y la formación bruta de capital fi jo (0,3% in-
teranual). Mientras, la demanda externa vuelve a registrar una contribución negativa al 
crecimiento total (-0,2 puntos porcentuales), derivado de un ligero incremento relativo 
de las importaciones (0,2%) y un retroceso de las exportaciones (-1,2%).

Esta evolución económica tiene su refl ejo en el mercado laboral, con un crecimiento 
interanual de la población ocupada del 1,6% durante el segundo trimestre, que aunque 
es tres décimas menor que en el anterior, lleva a la tasa de paro a situarse en el 4,9% 
en el mes julio, cuatro décimas menos que un año antes.

En materia de precios, la tasa de infl ación alcanza el 1,1% en agosto, siendo la subya-
cente, que no tiene en cuenta los precios de alimentos no elaborados y energía supe-
rior, del 2,3% interanual.

Japón crece de manera más moderada, un 0,8% interanual en el segundo trimestre 
de 2016, en cualquier caso acelerando su ritmo de crecimiento en siete décimas y 
acumulando cinco trimestres de tasas positivas. Un aumento en el que es determi-
nante la positiva aportación de la demanda interna (0,7 puntos), y donde destacan los 

NOTA: Porcentaje de la población activa.
FUENTE: OCDE; Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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aumentos que registran el consumo público (2%) y la formación bruta de capital fi jo 
(1%), siendo más moderado el crecimiento del consumo privado (0,5%). Por su par-
te, la demanda externa realiza una aportación positiva de una décima, con un tenue 
avance de las exportaciones (0,2% interanual), en contraste con el descenso de las 
importaciones (-0,4%).

En el mercado laboral se intensifi ca el proceso de aumento de la población ocupada, 
un 0,9% interanual durante el segundo trimestre, reduciéndose la tasa de paro hasta 
el 3% de la población activa en el mes de julio, tres décimas menor que un año antes.

En lo que se refi ere a los precios, la infl ación continúa en tasas ligeramente negativas, 
por quinto mes consecutivo (-0,5% interanual en julio), mostrando la subyacente un 
moderado ritmo de avance (0,3%).

En la Unión Europea se observa una ligera moderación del ritmo de crecimiento en 
el segundo trimestre, que en términos interanuales se sitúa en el 1,8%, una décima 

Cuadro 2.2.2.1 PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y SUS COMPONENTES. ZONA EURO  

     2016  

  Tasas  Tasas
  interanuales intertrimestrales

DEMANDA 2014 2015 I II 1er Sem.  I II

Gasto en consumo final   0,8 1,6 1,9 1,7 1,8  0,6 0,2

 Hogares e ISFLSH   0,8 1,7 1,9 1,6 1,7  0,6 0,2

 AAPP   0,6 1,4 2,1 1,8 1,9  0,6 0,1

Formación Bruta de Capital   2,6 2,5 2,6 2,6 2,6  -0,2 -1,0

 Fijo   1,5 2,9 2,5 2,4 2,5  0,4 0,0

Demanda Nacional(1)   1,1 1,7 2,0 1,8 1,9  -  -

Exportación de bienes y servicios  4,4 6,1 2,3 2,2 2,3  0,0 1,1

Importación de bienes y servicios 4,7 6,2 3,2 2,8 3,0  -0,1 0,4

OFERTA       

Ramas agrarias y pesqueras   1,2 0,1 0,1 1,1 0,6  -0,4 0,3

Ramas industriales    2,1 3,4 1,4 1,5 1,4  0,2 0,5

Construcción   -0,7 0,2 1,5 1,6 1,5  1,0 -0,3

Ramas de los servicios   1,0 1,6 1,6 1,7 1,7  0,6 0,3

VAB    1,1 1,8 1,6 1,6 1,6  0,6 0,3

Impuestos netos sobre productos 0,8 2,8 2,8 1,7 2,3  0,1 0,1

PIB p.m.   1,1 1,9 1,7 1,6 1,7  0,5 0,3

         
NOTAS: Tasas de variación. Índices de volumen encadenados. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.    
 (1) Contribución al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.      
FUENTE: Eurostat.         
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.     
        



255INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

menos que en el anterior. Igual ralentización se observa en el conjunto de países que 
confi guran la Zona Euro, situándose la tasa interanual en el 1,6%.

Este crecimiento de la Eurozona en el segundo trimestre se sustenta, desde la pers-
pectiva de la demanda, en la positiva aportación de la demanda interna (+1,8 puntos 
porcentuales), destacando la Formación Bruta de Capital, que registra un aumento del 
2,6% interanual, igual que en el primer trimestre. Mientras, el gasto en consumo fi nal 
se modera ligeramente, con un crecimiento del 1,7% interanual (1,9% en el primer tri-
mestre). Por su parte, la vertiente externa de la demanda realiza una aportación nega-
tiva al crecimiento global (-0,2 puntos), con una subida de las importaciones de bienes y 
servicios superior a la de las exportaciones (2,8% y 2,2% interanual, respectivamente).

Por el lado de la oferta, todos los sectores productivos registran tasas positivas, co-
rrespondiendo el mayor crecimiento al sector servicios (1,7% interanual), seguido de la 
construcción (1,6%), la industria (1,5%) y las ramas agraria y pesquera (1,1%).

En el mercado laboral, el aumento de la población ocupada en el segundo trimestre es 
del 1,4% interanual, igual que en el anterior. Con ello, la tasa de paro desciende hasta 
el 10,1% de la población activa en el mes de julio, última información disponible, siete 
décimas menor que un año antes, y estabilizada en ese nivel desde el mes de abril.

En el ámbito de los precios, la tasa de infl ación se mantiene en niveles muy modera-
dos, del 0,2% interanual en agosto, registrando ocho países tasas negativas. Algo más 

NOTAS: Tasas de variación interanual.
  IPC armonizado para la Zona Euro.
FUENTE: OCDE; Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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elevada es la infl ación subyacente, del 0,8%, en cualquier caso ambas por debajo del 
objetivo de estabilidad de precios fi jado por el Banco Central Europeo (2%), que en el 
mes de marzo efectuó una bajada del tipo de interés de la operaciones principales de 
fi nanciación del eurosistema en cinco puntos básicos hasta el mínimo histórico del 0%.

Los resultados por tanto muestran una cierta desaceleración del ritmo de crecimiento 
económico en las economías avanzadas en 2016, que unido a la incertidumbre derivada 
del referéndum en Reino Unido y su decisión de salida de la UE, y el crecimiento menor 
de lo previsto en EEUU, se han materializado, según el FMI, en riesgos a la baja para la 
economía mundial. En este sentido, dicho organismo, en su última actualización del in-
forme de Perspectivas de la Economía Mundial, publicado en octubre, sitúa en el 3,1% 
el crecimiento del PIB mundial en 2016, una décima por debajo de lo que pronosticaba 
en el mes de abril y una décima menos que el año anterior. Una revisión a la baja que 
se centra en el comportamiento esperado en las economías industrializadas.

Así, diferenciando entre las economías avanzadas y las emergentes, la previsión de 
crecimiento del PIB para estas últimas es del 4,2% en 2016, una décima más de lo 
previsto en abril y dos décimas superior al año anterior; mientras, para los países 
industrializados se espera una desaceleración, con un crecimiento del 1,6%, medio 
punto menor que en el último año, e inferior en tres décimas a la que este organismo 
pronosticaba en el mes de abril.

Dentro de las economías de mercados emergentes, volverán a destacar los países en 
desarrollo de Asia, con un crecimiento del 6,5%, en cualquier caso una décima menor 
que en 2015, manteniendo su trayectoria de desaceleración. La economía más impor-
tante del grupo, China, que concentra el 17,3% del PIB mundial, crecerá un 6,6% en 
2016, tres décimas por debajo del año anterior.

En el lado opuesto, las peores previsiones recaen sobre la Comunidad de Estados In-
dependientes, donde continuará el proceso de recesión, esperándose un retroceso del 
PIB del -0,3%, consecuencia del retroceso en Rusia (-0,8%). Junto a ello, también se 
prevé una caída del PIB en América Latina y el Caribe, del -0,6%, y destacando Brasil 
(-3,3%) y Venezuela (-10%).

Mientras, para las economías avanzadas, el FMI pronostica un crecimiento del 1,6% en 
2016, medio punto inferior al ejercicio anterior, con una desaceleración en los ritmos 
de crecimiento en las principales áreas.

Concretamente, Estados Unidos se estima que crezca un 1,6% en 2016, según el FMI, 
un punto menos que en 2015, tras haber revisado a la baja en 0,8 puntos la previsión 
de crecimiento que contemplaba este organismo en el mes de abril. Menor es la 
desaceleración esperada para la Zona Euro, que situaría su crecimiento medio en 
el año en el 1,7%, dos décimas menos que en 2015. Mientras para Japón, se prevé 
un práctico mantenimiento de su moderado ritmo de crecimiento económico (0,5%).
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La principal economía de la Eurozona, Alemania, acelerará en dos décimas su tasa de 
crecimiento en 2016 hasta el 1,7%, mientras que Francia mantendrá su ritmo de creci-
miento en el 1,3%. Por el contrario, para España se espera una ligera desaceleración 
de una décima, hasta el 3,1%.

Fuera de la Zona Euro, el mayor ajuste en las economías avanzadas se espera en Reino 
Unido, que crecerá un 1,8%, cuatro décimas por debajo de 2015.

En el mercado laboral, el aumento de los ocupados en las economías avanzadas será 
del 1,3% durante 2016, igual que en 2015, siendo algo mayor el incremento en Estados 
Unidos (1,6%) y más moderado en Japón (0,8%). Estos aumentos producirán en cual-
quier caso una bajada en las tasas de paro, que puede descender en medio punto en 
el conjunto de las economías avanzadas, hasta el 6,2% de la población activa, la más 
baja desde 2008.

Por lo que respecta a los precios, el FMI prevé tasas de infl ación moderadas, del 0,8% 
en el conjunto de las economías avanzadas, medio punto más que en 2015; mientras, 
en las economías en desarrollo y emergentes descenderán dos décimas, hasta el 4,5%.

En cuanto al volumen de comercio mundial de bienes y servicios, se espera registre 
una ligera desaceleración en 2016, con un crecimiento del 2,3%, tres décimas menos 
que en el año anterior, debido a una fuerte desaceleración en las economías avanza-
das, con un crecimiento de las exportaciones del 1,8%, la mitad que en 2015 (3,6%).

Finalmente, y en materia de défi cit público, el FMI estima que se situará en el 3% del 
PIB en 2016 en el conjunto de economías industrializadas, dos décimas más que en 
2015. De igual forma, en las economías emergentes y en desarrollo el défi cit podría 
empeorar dos décimas, hasta el 4,7% del PIB.





2.3. 
Contexto Económico Nacional

2.3.1. Balance de la Economía Española en 2015

Conforme con la Contabilidad Nacional Trimestral de España elaborada por el INE, en 
el conjunto del año 2015 el Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.) ge-
nerado por la economía española registró un incremento real del 3,2% respecto al año 
anterior, más de un punto por encima del registrado en la Zona Euro (1,9%).

Este crecimiento de la economía española en 2015 vino explicado, por el lado de la 
oferta, por la aportación positiva de todos los sectores productivos.

Con el mayor incremento relativo se situó la construcción, con un crecimiento real del 
VAB del 5,2% en 2015, tras seis años de caída consecutivos, y en un entorno de ligero 
incremento en la Eurozona (0,2%).

España

Zona Euro

NOTA: % variaciones interanuales. Índice de volumen encadenado referencia 2010.
FUENTE: Eurostat; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Le siguió el sector industrial, que experimentó un aumento del 3,4%, igual que en 
la Zona Euro, siendo la industria manufacturera la que mostró el carácter más di-
námico (3,7%).

A continuación se situó el sector servicios, que registró un aumento real del VAB del 
3,1%, 1,5 puntos por encima de la Zona Euro (1,6%). Este balance global del sector 
se debió a los resultados positivos obtenidos en casi todas las ramas, a excepción de 
“Actividades fi nancieras y de seguros” (-0,9%), que acumuló siete años de caída conse-
cutivos. Con los mayores incrementos destacaron “Actividades profesionales” (5,8%); 
“Comercio, transporte y hostelería” (4,8%); “Información y comunicaciones” (4,7%) y 
“Actividades artísticas, recreativas y otros servicios” (4,2%).

Por su importancia relativa, cabe destacar, dentro de los servicios, los resultados en 
el subsector turístico. En España, en 2015, y según la Encuesta de Ocupación Hotelera 
del INE, el número de viajeros alojados en hoteles registró un aumento del 6,2% res-
pecto al año anterior, con crecimientos generalizados tanto del turismo nacional como 
extranjero.

Por último, el sector primario presentó el aumento más moderado, con un incremento 
real del Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.) del 1,9%, en un contexto de 
práctico estancamiento de media en el sector en la Zona Euro (0,1%).

Desde la perspectiva de la demanda, el crecimiento se sustentó en la demanda interna, 
que contribuyó positivamente al crecimiento del PIB con 3,7 puntos porcentuales; por 
el contrario, la demanda externa elevó su contribución negativa (-0,5 puntos).

NOTA: % variaciones interanuales. Índice de volumen encadenado referencia 2010.
FUENTE: INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Este aumento de la demanda nacional fue consecuencia tanto del incremento del gasto 
en consumo fi nal como, y más intensamente, de la formación bruta de capital fi jo.

Concretamente, la inversión en capital fi jo aumentó un 6,4% en 2015, resultado del 
intenso crecimiento experimentado en la inversión en bienes de equipo y activos cul-
tivados (10,2%), seguida de la inversión destinada a construcción (5,3%), que recuperó 
tasas de crecimiento positivas tras siete años de caída; fi nalmente, la inversión en pro-
ductos de la propiedad intelectual, que creció un 1,8%.

Por su parte, el gasto en consumo fi nal aumentó un 3% respecto a 2014, comporta-
miento que se explicó, de un lado, por la subida del gasto en consumo fi nal de los 
hogares, que se incrementó un 3,1%, la tasa más alta desde 2007. De otro, por el gasto 
en consumo fi nal de las Administraciones Públicas, que creció un 2,7%, el más elevado 
desde 2009, y, fi nalmente, el de las Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los 
Hogares (ISFLSH), que aumentó un 1%.

En cuanto a la demanda externa, en 2015 incrementó tres décimas su aportación ne-
gativa, hasta los -0,5 puntos, consecuencia de un mayor aumento de las importaciones 
de bienes y servicios (7,5%) que de las exportaciones (5,4%).

En el comercio de mercancías, y en términos de Aduanas, las exportaciones crecieron 
un 4,3% nominal, por encima de las importaciones (3,7%); en ambos casos, explicados 
por el incremento de los fl ujos comerciales de bienes no energéticos (6,7% y 12,8%, 
respectivamente), ya que los energéticos disminuyeron (-27,7% y -30,3%, respectiva-

NOTA: % variaciones interanuales. Índices de volumen encadenados referencia 2010.
FUENTE: INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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mente), consecuencia del fuerte descenso del precio del barril de petróleo Brent en 
los mercados internacionales, cuya cotización en dólares se redujo casi a la mitad por 
término medio en 2015 (-47,5%).

Como resultado, la balanza comercial presentó un saldo defi citario de 24.173,9 millo-
nes de euros, un 1,2% inferior al contabilizado en 2014, situándose la tasa de cobertura 
(porcentaje de exportaciones respecto a las importaciones) en el 91,2%, 0,4 puntos 
porcentuales superior a la del año anterior.

Atendiendo al destino geográfi co, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea 
supusieron el 62,3% del total, tras aumentar un 6,8%. Por su importancia relativa 
en las cifras globales, destacaron los incrementos en las destinadas a Reino Unido 
(18,9%), Alemania (12,8%) e Italia (6,5%), así como el práctico estancamiento en las 
dirigidas a Francia (0,7%) y Portugal (0,5%). Fuera del ámbito de la Unión Europea, 
sobresalieron los aumentos de exportaciones a África (11,7%) y Asia (10,2%), más 
específi camente, las dirigidas a países como Japón (27,2%), Marruecos (19,6%) y 
China (12,8%). En el lado opuesto, destacaron los descensos de las ventas a Brasil 
(-30,5%) y EEUU (-6,9%).

En cuanto a las importaciones, las procedentes de la Unión Europea representaron 
el 57,6% del total, y se incrementaron un 9,6%, especialmente las de Reino Unido 
(38%) y Alemania (12%). Fuera de la UE destacó el moderado incremento de las im-
portaciones de Asia (0,9%), debido a la caída de las procedentes de Oriente Medio 
(-36,8%); mientras, continuaron aumentando las provenientes de Japón (34,1%) y 
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China (9,7%). Junto a ello, también fueron relevantes las subidas de las procedentes 
de Brasil (76,9%) y EEUU (30,8%).

En términos de la balanza de pagos, y según los datos del Banco de España, el saldo 
agregado de las cuentas corriente y de capital, es decir, la capacidad o necesidad de 
fi nanciación de la economía española, contabilizó en 2015 una capacidad de fi nancia-
ción por cuarto año consecutivo, derivada del superávit tanto de la balanza por cuenta 
corriente como de la balanza de capital.

A un mayor nivel de detalle, el superávit acumulado de la balanza por cuenta corriente 
se situó en 15.047 millones de euros, superior al registrado en 2014 (10.237 millones 
de euros), debido a la reducción del défi cit de rentas primarias y secundarias (-33%), e 
incluso en un contexto de ligera caída del superávit en bienes y servicios (-1,5%).

Por su parte, la cuenta de capital, donde se incluye, entre otros conceptos, las transfe-
rencias de capital procedentes de la UE, registró en 2015 un superávit de 5.965 millo-
nes de euros, un 34% superior al del año anterior.

Como resultado, el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital registró en 
2015 una capacidad de fi nanciación de 21.014 millones de euros, un 43,1% superior a 
la contabilizada el año anterior (14.686 millones).

Finalmente, la cuenta fi nanciera, excluidos los activos del Banco de España, registró en 
el conjunto del año unas salidas netas de capital por valor de 61.190 millones de euros, 
que se materializaron principalmente a través de otras inversiones e inversiones direc-
tas, y, en menor medida, en inversiones de cartera.

Por lo que se refi ere al mercado laboral, y conforme a la Contabilidad Nacional Tri-
mestral del INE, el empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a 
tiempo completo, aumentó un 3% en 2015, 1,9 puntos más que en el año anterior.

La Encuesta de Población Activa (EPA) mostró idéntica subida de la población ocupada 
(3%), 1,8 puntos más que en 2014, sumando dos años de aumento.

Por sectores, según la EPA, el empleo aumentó en todos ellos, especialmente en la 
construcción (8,1%), seguido de la industria (4,3%) y los servicios (2,6%), y con un com-
portamiento prácticamente estable en el sector primario (0,1%). Por sexo, el aumento 
de la ocupación fue también generalizado, aunque con más intensidad en los hombres 
(3,4%) que en las mujeres (2,6%).

Atendiendo a la situación profesional, creció el empleo tanto en el colectivo de no 
asalariados (1,1%) como, y más intensamente, en los asalariados (3,4%); fundamen-
talmente, entre los asalariados con contrato temporal, que subieron un 8,3%, frente a 
un 1,9% en el empleo indefi nido. Como consecuencia, creció la tasa de temporalidad 
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(porcentaje de asalariados con contrato temporal respecto al total de asalariados), 
que se situó en el 25,1% en 2015, 1,1 puntos por encima de su nivel en el año anterior.

Este crecimiento del empleo en 2015 vino acompañado de una caída de la población 
activa, del 0,1%, acumulando tres años de retroceso. Resultado del aumento del em-
pleo y la reducción de la población activa, el número de parados descendió un 9,9%, 
situándose la tasa de paro en el 22,1% de la población activa, 2,4 puntos por debajo de 
la registrada en 2014.

Todos estos resultados de la economía española se produjeron en un contexto nominal 
en el que los precios mostraron un comportamiento muy moderado a lo largo de 2015, 
tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda.

Desde el punto de vista de la producción, el defl actor del PIB presentó un crecimiento 
en el conjunto del año del 0,6%.

Desde la perspectiva de los precios de demanda, la tasa de infl ación fi nalizó el año en 
el 0% interanual en diciembre, en un contexto de ligero crecimiento en la Zona Euro 
(+0,2%); ambas, muy por debajo del objetivo de estabilidad de precios establecido por 
el BCE (2%). Una situación que llevó a la autoridad monetaria a intensifi car su política 
monetaria expansiva, manteniendo el tipo de interés de las operaciones principales de 
fi nanciación en el mínimo histórico del 0,05%, al tiempo que adoptó medidas adiciona-
les de respaldo al crédito a empresas y hogares y para facilitar la liquidez al sistema. 
Entre ellos, la ampliación de la vigencia del Programa de Compra de Activos públicos y 

NOTA: % variaciones interanuales. 
FUENTE: INE; Eurostat. 
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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privados y la reducción del tipo de la facilidad marginal de depósitos, hasta situarlo en 
diciembre en el mínimo histórico del -0,3%.

El comportamiento de la tasa de infl ación en 2015 estuvo muy infl uenciado por la evo-
lución del precio del petróleo en los mercados internacionales. El barril brent cotizó de 
media en diciembre a 38 dólares, su valor más bajo al fi nalizar un año desde 2003 y un 
39,1% por debajo de diciembre de 2014 (62,4 dólares). Esto se trasladó a los precios 
energéticos, que cayeron un 7,7% interanual en diciembre. Mientras, la infl ación sub-
yacente, que excluye del IPC los precios más volátiles, los de los alimentos no elabora-
dos y la energía, registró una tasa positiva del 0,9% interanual.

Respecto a los salarios, el incremento salarial pactado en los convenios colectivos fi r-
mados en 2015, incluidas las revisiones por cláusulas de salvaguarda, continuó siendo 
muy moderado, del 0,75%, dos décimas superior al año anterior (0,50%), y en línea con 
la infl ación subyacente.

Por último, respecto a la ejecución de las Cuentas Públicas, el conjunto de las Adminis-
traciones Públicas cerró 2015 con un défi cit de 54.112 millones de euros, equivalente 
al 5% del PIB. Dicho resultado supuso una desviación de 0,8 puntos porcentuales con 
respecto al objetivo de consolidación fi scal comprometido ante la Comisión Europea 
(-4,2% del PIB). Si se incluyen además las ayudas al sector fi nanciero, que no se tienen 
en cuenta para el análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, 
el défi cit se elevó al 5,08% del PIB.

Este desequilibrio presupuestario en 2015 fue resultado de un défi cit de la Administra-
ción Central equivalente al 2,53% del PIB, sin ayuda fi nanciera. Junto a ello, las Comu-
nidades Autónomas registraron un défi cit del 1,66% del PIB y la Administración de la 
Seguridad Social del 1,26% del PIB. Por su parte, las corporaciones locales terminaron 
el año con un superávit del 0,44% del PIB.

2.3.2. La Economía Española en 2016

De acuerdo a la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, la economía española man-
tiene en 2016 una tasa de crecimiento ligeramente por encima del 3%, con un perfi l de 
ligera desaceleración a medida que avanza el año, en línea con la evolución de la Zona 
Euro. Corregido de estacionalidad y efecto calendario, el PIB crece en términos reales 
en el segundo trimestre un 3,2% interanual, dos décimas menos que en el trimestre 
anterior, resultando un aumento del 3,3% de media en la primera mitad del año.

Por el lado de la demanda agregada, la desaceleración del PIB se explica por una me-
nor aportación positiva de la demanda interna, que se cifra en 3 puntos en el segundo 
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trimestre, frente a los 3,8 puntos del trimestre anterior. Por el contrario, el sector ex-
terior recupera una ligera contribución positiva, de 0,2 puntos en el segundo trimestre.

La menor aportación positiva de la demanda interna se debe tanto al consumo como, 
a la inversión. Concretamente, el gasto en consumo fi nal crece a un ritmo del 2,7% 
interanual, siete décimas menos que en el primer trimestre, destacando el consumo 
de los hogares, que mantiene un fuerte crecimiento del 3,6%. Mientras, se modera de 
manera muy signifi cativa el gasto de las Administraciones Públicas, que presenta un 
práctico estancamiento (0,1%). De igual forma, se atenúa, aunque en signifi cativa me-
nor medida, el gasto en consumo fi nal de las Instituciones sin fi nes de lucro al servicio 
de los hogares (1,5%), dos décimas menos que en el trimestre anterior.

Junto a ello, la formación bruta de capital fi jo crece un 4% interanual, 1,1 puntos 
menos que en el primer trimestre. Un aumento que se explica por el incremento de 
la inversión en Activos fi jos materiales, del 4,4% interanual. Más específi camente, la 
destinada a bienes de equipo y activos cultivados crece un 7,8% (9,3% en el primer 
trimestre), mostrando la destinada a construcción una subida del 2,1% interanual, 
un punto más moderada que en el trimestre anterior; por su parte, crece la inver-
sión en Productos de la propiedad intelectual, un 1,6%, casi un punto menos que en 
el primer trimestre.

Por lo que se refi ere a la demanda externa, recupera en el segundo trimestre de 2016 
una contribución positiva al crecimiento del PIB, de +0,2 puntos porcentuales, tras nue-

NOTA: Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2010.
FUENTE: INE. 
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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ve trimestres consecutivos de aportación negativa. Un resultado derivado de un creci-
miento de las exportaciones de bienes y servicios del 6,8% interanual, y ligeramente 
superior al de las importaciones, que lo hacen un 6,6%.

En términos de la balanza de pagos, según los datos del Banco de España, en la prime-
ra mitad del año se registra superávit tanto en la balanza por cuenta corriente como, 
en menor medida, en la balanza de capital.

En concreto, la balanza por cuenta corriente registra hasta junio un saldo superavitario 
de 6.333 millones de euros, muy superior al contabilizado en el mismo período del año 
anterior (+958 millones de euros), debido a un incremento del superávit de la balanza 
de bienes y servicios (+33,8% interanual), y una reducción del défi cit de la balanza de 
rentas primaria y secundaria (-17%).

En cuanto a la cuenta de capital, acumula en la primera mitad del año un superávit 
de 1.758 millones de euros, no obstante, un 41,8% inferior al mismo período del año 
anterior.

En conjunto, el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que mide la capa-
cidad o necesidad de fi nanciación de la economía, registra en la primera mitad del año 
una capacidad de fi nanciación de 8.093 millones de euros, el doble que la contabilizada 
en el primer semestre de 2015 (+3.982 millones).

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016201520142007

NOTA: Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2010.
FUENTE: INE. 
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Desde la perspectiva de la oferta productiva, el crecimiento de la economía española en 
2016 se sustenta en los resultados positivos de todos los sectores productivos, que, no 
obstante, de manera prácticamente generalizada moderan su ritmo de avance.

Más específi camente, el sector primario registra un incremento del 3,5% interanual 
en el segundo trimestre, acumulando cinco trimestres consecutivos de aumento de la 
actividad, si bien dos puntos menos que en el primer trimestre.

Por su parte, las ramas industriales moderan su ritmo de crecimiento una décima, 
hasta el 2,6% interanual, sustentado en la industria manufacturera, que, representan-
do el 80,1% del VAB global del sector, se incrementa un 3,9% en el segundo trimestre, 
cuatro décimas menos que en el trimestre anterior, y en línea con la evolución de la 
demanda de este tipo de bienes.

Cuadro 2.3.2.1 PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y DEMANDA AGREGADA. ESPAÑA 

     2016 

      Tasas  Tasas
        interanuales intertrimestrales

 2014 2015 I II 1er Sem. I II

Gasto en consumo final 0,9 3,0 3,4 2,7 3,0 0,9 0,1

 Hogares 1,2 3,1 3,7 3,6 3,7 1,0 0,7

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

 AAPP -0,0 2,7 2,4 0,1 1,3 0,7 -1,6

Formación Bruta de Capital Fijo 3,5 6,4 5,1 4,0 4,5 0,3 1,3

 Activos fijos materiales 3,7 7,2 5,5 4,4 5,0  0,2 1,5

    - Construcción -0,2 5,3 3,1 2,1 2,6 -0,2 0,9

    - Bienes de equipo y activos cultivados 10,5 10,2 9,3 7,8 8,5 0,9 2,2

 Productos de la propiedad intelectual 2,1 1,8 2,4 1,6 2,0 0,4 -0,1

Demanda Nacional(1) 1,6 3,7 3,8 3,0 3,4 - -

Exportación de bienes y servicios 5,1 5,4 3,8 6,8 5,4 -0,4 4,3

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

 Exportaciones de servicios 6,4 6,7 6,9 10,5 8,7 1,1 3,3

Importación de bienes y servicios 6,4 7,5 5,4 6,6 6,0 0,4 2,7

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

 Importaciones de servicios 4,5 8,1 12,1 12,3 12,2 2,5 1,8

PIB p.m. 1,4 3,2 3,4 3,2 3,3 0,8 0,8
 
NOTAS: Tasas de variación. Índices de volumen encadenados referencia 2010. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario. 

 (1) Contribución al crecimiento del PIB en puntos porcentuales. 

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2010 (INE). 

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 
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Es el sector de la construcción el que contabiliza el aumento menos intenso, con una 
subida del VAB p.b. del 2,2% interanual, seis décimas menos que el trimestre anterior, 
sumando en cualquier caso ocho trimestres de tasas positivas.

Finalmente, el sector servicios mantiene un ritmo de crecimiento real del 3,6% inte-
ranual, prácticamente generalizado en las distintas ramas de actividad, salvo Activi-
dades fi nancieras y de seguros (-0,3% interanual). Los mayores incrementos se dan 
en Actividades profesionales (5,6%); Comercio, transporte y hostelería (5,2%); Infor-
mación y comunicaciones (5,2% también); y Actividades artísticas, recreativas y otros 
servicios (4,9%).

Estos resultados de la oferta productiva y la demanda se trasladan al mercado labo-
ral. Según la Contabilidad Nacional Trimestral de España, el empleo, en términos de 
puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, aumenta un 2,9% interanual en el 
segundo trimestre, tres décimas menos que en el anterior y acumulando nueve tri-
mestres de incremento consecutivos. En igual sentido señala la Encuesta de Población 
Activa (EPA), con un incremento del número de ocupados del 2,4% interanual en el se-
gundo trimestre del año, casi un punto menos que en el trimestre anterior, y sumando 

Cuadro 2.3.2.2 PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y OFERTA AGREGADA. ESPAÑA  

     2016 

      Tasas  Tasas
        interanuales intertrimestrales

 2014 2015 I II 1er Sem. I II

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -3,7 1,9          5,5          3,5          4,5           -1,0          -0,9         

Industria  1,2  3,4  2,7          2,6          2,7           0,8          1,1         

 Industria manufacturera  2,2   3,7        4,3          3,9          4,1           1,1          1,0         

Construcción  -2,1   5,2 2,8          2,2          2,5           0,0          -0,7         

Servicios  1,9      3,1    3,6          3,6          3,6           0,9          1,1         

 Comercio, transporte y hostelería 3,2     4,8     4,9          5,2          5,1           1,1          2,1         

 Información y comunicaciones  4,7 4,7   6,0          5,2          5,6           2,0          0,7         

 Actividades financieras y de seguros -1,0      -0,9 2,2          -0,3          1,0           1,9          -1,8         

 Actividades inmobiliarias  1,2    0,8   0,8          1,0          0,9           -0,2          0,8         

 Actividades profesionales  3,4         5,8      5,6          5,6          5,6           1,9          1,9         

 Administración pública, sanidad y educación -0,4    1,7         2,3          2,3          2,3           0,6          0,3         

 Actividades artísticas, recreativas y 

 otros servicios  4,4   4,2  4,5          4,9          4,7           0,8          1,1         

VAB precios básicos  1,4 3,3      3,4          3,4          3,4           - -

Impuestos netos sobre productos  0,8  2,8  3,0          2,2          2,6           0,4          -0,5         

PIB p.m.  1,4  3,2  3,4          3,2          3,3           0,8          0,8         
            
NOTAS: Tasas de variación. Índices de volumen encadenados referencia 2010. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.   
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2010 (INE).       
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.     
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nueve trimestres consecutivos de aumento. Con ello, el balance de la primera mitad 
del año es de un crecimiento de la población ocupada del 2,9% interanual.

Un crecimiento que ha venido unido a una reducción de la población activa (-0,5% in-
teranual en la primera mitad del año), manteniendo la trayectoria de caída que se vie-
ne observando desde 2012, y resultando una disminución del número de parados del 
11,6% interanual. La tasa de paro se sitúa con ello en el 20% en el segundo trimestre, 
2,4 puntos menor que en el mismo trimestre del año anterior.

Similares resultados se desprenden de la evolución del paro registrado, información 
publicada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), que, en el mes de septiem-
bre, último dato disponible, se reduce un 9,1% interanual, aumentando junto a ello la 
afi liación de trabajadores a la Seguridad Social a un ritmo del 3% interanual.

En cuanto a los precios, y desde el punto de vista de la producción, el defl actor del PIB 
mantiene en la primera mitad del año un crecimiento muy moderado (0,3% interanual).

Desde la óptica de la demanda, la evolución de los precios de consumo sigue estando 
muy infl uenciada por el comportamiento del precio del petróleo en los mercados in-
ternacionales, observándose desde marzo una moderación de su perfi l de caída. De 
esta forma, en agosto, última información disponible, la tasa de infl ación se sitúa en el 
-0,1% interanual en España, medio punto superior a la del mes anterior y la más ele-
vada en lo que va de año. Con todo, es tres décimas inferior a la de la Zona Euro (0,2%), 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 201620142007

NOTAS: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.
            (1) Índices de volumen encadenados referencia 2010.
            (2) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2010 (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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ambas muy por debajo del objetivo de estabilidad de precios del BCE (2%). En términos 
de infl ación subyacente, es decir, sin considerar los precios de los componentes más 
volátiles del IPC general (alimentos no elaborados y productos energéticos), la tasa es 
positiva, del 0,9% en España (0,7% en la Zona Euro).

En este contexto, los salarios, según datos de incremento salarial pactado en convenio 
hasta el mes de agosto, muestran una evolución también moderada, con una subida 
del 1,1%.

Esta trayectoria de la economía española se produce en un entorno en el que los mer-
cados fi nancieros evolucionan en 2016 en un contexto de incertidumbre y desigual tono 
de la política monetaria. Frente a los retrasos en las expectativas de subidas de tipos 
de interés en EEUU, el BCE rebajó el tipo de interés de referencia de la Eurozona en 
cinco puntos básicos en marzo, hasta el mínimo histórico del 0%. Asimismo, el Banco 
de Japón redujo en enero su tipo de interés hasta situarlo en valores negativos (-0,1%).

A ello se unió el resultado del referéndum en Reino Unido, que aprobó la salida de este 
país de la UE el pasado 23 de junio, lo que originó descensos generalizados en los índi-
ces bursátiles y aumento de las primas de riesgo, entre ellas la española. No obstante, 
en los meses posteriores estos movimientos han revertido.

Cuadro 2.3.2.3 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO DE TRABAJO. ESPAÑA  

   2016  

 2014 2015 I II 1er Sem.

EPA

Población >_ 16 años -0,3          -0,0          -0,1          0,0          0,0         

Activos  -1,0          -0,1          -0,3          -0,6          -0,5         

Ocupados 1,2          3,0          3,3          2,4          2,9         

Parados  -7,3          -9,9          -12,0          -11,2          -11,6         

Tasa de Actividad(1) 59,6          59,5          59,3          59,4          59,3         

Tasa de Paro(2) 24,4          22,1          21,0          20,0          20,5         

SPEE       

Paro Registrado(3)(4) -5,4          -8,0          -8,0          -8,6          -8,6         

SEGURIDAD SOCIAL      

Trabajadores Afiliados(3)(5) 2,6         3,2          2,8          2,9          2,9         

       
NOTAS: Tasas de variación interanual.       
 (1) % sobre población 16 años o más.       
 (2) % sobre población activa.       
 (3) Datos en el último mes de cada periodo.       
 (4) Referido al último día del mes.       
 (5) Media mensual.       
FUENTE: EPA (INE); Ministerio de Empleo y Seguridad Social.       
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.     
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La prima de riesgo española, que inició 2016 en el entorno de los 120 puntos básicos, 
repuntó el 24 de junio, tras el referéndum, hasta los 165 puntos, si bien se ha venido 
reduciendo desde entonces hasta situarse en torno a los 100 puntos básicos en sep-
tiembre, con rentabilidades del bono a 10 años por debajo del 1%.

Lo que sí ha continuado es el proceso de depreciación de la libra esterlina, que cotiza 
frente al dólar a sus niveles más bajos en 30 años. Una situación, que junto al proceso 
de ralentización de la economía británica, llevó al Banco de Inglaterra a rebajar el tipo 
de intervención en agosto, por primera vez desde 2009, desde el 0,5% al 0,25%.

Por lo que se refi ere a la ejecución de las Cuentas Públicas, hasta el mes de julio 
el Estado presenta un défi cit acumulado de 29.652 millones de euros en términos de 
contabilidad nacional, equivalente al 2,66% del PIB. Junto a ello, los Organismos de 
la Administración Central registran un saldo positivo del 0,17% del PIB, de forma que 
conjuntamente la Administración Central acumula hasta julio un défi cit del 2,49% del 
PIB, equivalente al 138,3% del objetivo fi jado para el conjunto de 2016 (-1,8% del PIB).

Por su parte, las Comunidades Autónomas contabilizan hasta julio un défi cit de 830 mi-
llones de euros, el 0,07% del PIB, siendo el objetivo establecido del -0,7%; y las Adminis-
traciones de la Seguridad Social registran un défi cit del 0,53% del PIB (objetivo -1,1%).

En suma, el conjunto de las Administraciones Públicas contabiliza un défi cit de 34.484 
millones de euros hasta el mes de julio (-3,09% del PIB), el 85,8% del objetivo fi jado 
para el conjunto de 2016 (-3,6% del PIB).

2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142007

FUENTE: Financial Times.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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De acuerdo a la trayectoria descrita por la economía española en lo que va de año, 
las previsiones de los distintos organismos nacionales e internacionales apuntan una 
moderación de su ritmo de crecimiento en 2016, respecto al registrado el año anterior, 
desaceleración que se acentuará en 2017.

Con todo, un crecimiento que es superior al que se pronosticaba a principios de año, 
y que ha llevado al Ministerio de Economía y Competitividad a actualizar el escenario 
macroeconómico 2016-2017 en el mes de julio, situando el crecimiento de la economía 
española en el 2,9% en 2016, dos décimas superior al contemplado en la actualización 
del Programa de Estabilidad del Reino de España 2016-2019, presentado en abril. En 
el mismo sentido, el FMI ha revisado al alza el crecimiento esperado para la economía 
española en 2016 en su informe de Perspectivas de la economía mundial publicado 
en octubre, elevándolo del 2,6% que preveía en abril a un 3,1%. Crecimientos que son 
inferiores al registrado en 2015 (3,2%), y se sitúan por encima de las previsiones que 
contemplan la OCDE (2,8% en junio) y Comisión Europea (2,6% en mayo).

Este comportamiento de la actividad económica se trasladará al mercado laboral, que 
registrará en el conjunto del año una moderación del proceso de creación de empleo, 
con un crecimiento esperado del 2,7% según el Ministerio de Economía y Competiti-
vidad, en línea con el que contemplan la mayoría de organismos. Este aumento del 

PIB

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2012 2016(p)2014 201520132010 20112007 2008 2009

Capacidad (+)/
Necesidad de 
Financiación (-)

Sin ayudas a 
las II.FF.

NOTAS: Capacidad (+)/Necesidad de Financiación (-) en porcentaje del PIB.
 PIB: Tasas de variación interanual. Índice de volumen encadenado referencia 2010.
 (p): Previsión.  
 (*): Sin impacto de operaciones de reestructuración del sistema financiero.
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE); Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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empleo va a permitir que continúe reduciéndose la tasa de paro, que se espera se sitúe 
ligeramente por debajo del 20%.

Respecto a los precios, el crecimiento será muy moderado, estimando el Ministerio de 
Economía y Competitividad que el defl actor del PIB registrará en 2016 un incremento 
del 0,8%. Las previsiones de los organismos internacionales, en cuanto a la evolución 
de los precios de consumo, muestran tasas negativas, especialmente la OCDE (-0,5%) 
y el FMI (-0,3%).

Finalmente, por lo que a las fi nanzas públicas se refi ere, el objetivo marcado en la 
Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2016-2019, presentado 
en abril, y comprometido con la Comisión Europea, es que el défi cit del conjunto de 
las Administraciones Públicas se sitúe en el 3,6% del PIB en 2016, 1,4 puntos menor 
que el registrado en el año anterior (-5% del PIB), previendo la Comisión Europea una 
desviación de tres décimas respecto a este objetivo (-3,9% del PIB), algo más intensa la 
pronosticada por el FMI (-4,5%).



2.4. 
La Economía Andaluza

2.4.1. Balance de la Economía Andaluza en 2015

La economía andaluza intensifi có su trayectoria de crecimiento y creación de empleo 
en el año 2015, ampliando el dinamismo diferencial con las economías de su entorno.

Según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía que elabora el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el balance del año 2015 fue de un incre-
mento real del PIB del 3,3%, más del doble que en el año anterior (1,4%), una décima 
superior al del conjunto nacional (3,2%) y el más elevado desde 2007. Un crecimiento 
que superó en más de un punto el registrado en la Eurozona (1,9%) y la UE (2,1%), 
retomándose en 2015 el proceso de convergencia interrumpido en los años de crisis.

En términos nominales, el aumento fue del 4,1%, de forma que el PIB generado por la 
economía andaluza se cifró en 149.775,7 millones de euros, representando el 13,9% del 
total nacional, y el 1% de la UE.

Desde el punto de vista de la oferta productiva, el crecimiento de la economía andaluza 
en 2015 se sustentó en todos los sectores, que de manera generalizada registraron 
tasas positivas, y una aceleración respecto al año anterior.

Concretamente, el sector primario se recuperó en 2015 de la caída registrada en el 
ejercicio anterior, con un crecimiento del Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB 
p.b.) del 2% en términos reales, en un contexto de similar crecimiento en España 
(1,9%), y muy superior al registrado en el sector en la Eurozona (0,1%). En términos 
nominales, el VAB se cifró en 6.295,2 millones de euros, un 6,9% superior al del año an-
terior, y que representa más de la cuarta parte del sector en España (25,5%), y el 4,7% 
del VAB generado por el conjunto de los sectores productivos en Andalucía.

Diferenciando por subsectores, y en lo que a la agricultura se refi ere, el balance de 
2015 fue de un comportamiento muy favorable en cultivos tan relevantes en Andalucía 
como el olivar (50,6%) y las hortalizas (3,2%), así como frutales no cítricos, cultivos fo-
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rrajeros y leguminosas grano; por el contrario, se registraron descensos en cereales, 
cítricos, viñedo, cultivos industriales herbáceos, fl ores y plantas ornamentales y tu-
bérculos. Junto a ello, en el subsector pesquero, el volumen de pesca comercializada 
en lonjas de Andalucía registró un práctico estancamiento (-0,1%).

Estos resultados se refl ejaron en las relaciones comerciales con el extranjero, alcan-
zándose la cifra de 4.803,5 millones de euros de exportaciones de productos del sector 
primario, un 2,5% más que en el año anterior y un máximo histórico. Con ello, la cuota 
exportadora del sector primario, porcentaje de exportaciones respecto al VAB sectorial 
se situó en el 76,3%, casi cuatro puntos superior a la del año anterior, y la balanza co-
mercial de productos del sector primario registró un superávit de 3.549,1 millones de 
euros; en ambos casos, los niveles más elevados en la serie histórica.

Por su parte, el sector industrial intensifi có de manera notable su ritmo de crecimien-
to en 2015, alcanzando un incremento real del 4,2%, el doble del año anterior, superior 
al observado en la media nacional y la Zona Euro (3,4%, en ambos casos).

En línea con estos resultados, el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN) 
mostró un aumento del 3,7%, 1,1 puntos más elevado que en el año anterior y medio 
punto superior al del conjunto de la economía española (3,2%), con subidas en la ma-
yoría de las ramas, prácticamente en el 70% del total de ellas.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NOTA: % variación. Índices de volumen encadenados referencia 2010.
FUENTE: IECA; INE; Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Cuadro 2.4.1.1 INDICADORES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA ANDALUZA. AÑO 2015 

PIB precios de mercado(*) 

 Millones euros 149.775,7

 Crecimiento anual nominal 4,1%

 Crecimiento anual real 3,3%

 PIB per cápita 17.263,0

 PIB per cápita España=100 74,1%

 PIB Andalucía/PIB España 13,9%

 FBC/PIB Andalucía 17,4%

Distribución del PIB 

 Remuneración de asalariados 45,7%

 Excedente bruto de explotación(1) 43,4%

 Impuestos netos sobre la producción y las importaciones 10,9%

Ocupados 

 Miles de personas 2.767,4

 Crecimiento anual 5,1%

 Ocupados Andalucía/Ocupados España 15,5%

Gasto en I+D(2) 

 Millones euros 1.465,7

 % del PIB 1,0%

 Gasto I+D Andalucía/Gasto I+D España 11,4%

Productividad(2)(3) 

 España=100 90,7%

Crecimiento de los precios 

 Deflactor del PIB 0,7%

 IPC(4) 0,0%

Costes laborales(5) 

 Euros 2.330,5

 Crecimiento anual 1,3%

 España=100 91,3%

Empresas(6) 

 Número 489.347

 Crecimiento anual 1,9%

 Empresas Andalucía/Empresas España 15,1%

Comercio de bienes con el extranjero 

 Exportaciones 

       Millones de euros 24.967,2

        Crecimiento anual -5,8%

      >>  
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Por destino económico de los bienes destacó el aumento en energía (8,8%), y produc-
ción de bienes de inversión (6,6%), tras siete años de descenso. Este aumento de la 
producción se vio refl ejado igualmente en el grado de utilización de la capacidad pro-
ductiva instalada en el sector, que por término medio en 2015 se sitúo en el 59,4% 
según la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI), cuatro puntos superior a la de 2014 y 
la mayor desde 2011.

De otra parte, en lo referente a las relaciones comerciales del sector con el extranjero, 
se redujo el saldo defi citario un 31% respecto a 2014, situándose en 7.117,5 millones 
de euros. Un défi cit que se explica por el saldo negativo que presentan los intercambios 
comerciales de productos extractivos (-11.818,9 millones de euros en 2015), debido al 
signifi cativo peso que en el mismo tiene la importación de crudo petróleo. Mientras, 
por el contrario, la balanza comercial de productos de la industria manufacturera volvió 
a registrar un superávit, de 4.951,1 millones de euros en 2015.

El sector de la construcción recuperó tasas de crecimiento positivas en 2015, tras siete 
años inscritos en una trayectoria de fuerte ajuste de la actividad. Un ajuste que situó el 
peso del sector en la estructura productiva de Andalucía en el 6%, acorde a los niveles 
medios en España (5,5%) y la Zona Euro (5%), y signifi cativamente por debajo del máxi-
mo alcanzado en 2006 (14,8%), poniendo de manifi esto la corrección del sobredimen-
sionamiento del sector en la crisis.

Concretamente, el Valor Añadido Bruto (VAB) generado por el sector se incrementó en 
términos reales un 5,1% en 2015, prácticamente igual que en España (5,2%) y muy por 
encima de la Eurozona (0,2%).

Cuadro 2.4.1.1 INDICADORES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA ANDALUZA. AÑO 2015  (CONTINUACIÓN) 

      > >  

 Importaciones 

       Millones de euros 26.524,1

       Crecimiento anual -14,0%

 Saldo exterior 

       Millones de euros -1.556,9

       % del PIB -1,0%

 Grado de apertura(7) 34,4%

NOTAS: (*) Avance de datos.
 (1) Incluye rentas mixtas.
 (2) Datos de 2014.
 (3) PIB p.m. en euros corrientes, por horas.
 (4) Tasa interanual del mes de diciembre.
 (5) Coste laboral por trabajador y mes.
 (6) Datos referidos a 1 de enero de 2016. Empresas de los sectores no agrarios.
 (7) Exportaciones e importaciones respecto al PIB p.m. en euros corrientes.
FUENTE: IECA; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Esta recuperación se refl ejó en el consumo de cemento, que recuperó también en 2015 
tasas positivas de crecimiento (12,9%), tras ocho años de caídas.

Por subsectores, la edifi cación residencial continuó inscrita en una trayectoria de no-
table ajuste de la oferta, situándose el número de viviendas terminadas en 5.938 en el 
año 2015, un 14,6% inferior a la del ejercicio anterior (-4,9% en España) y la menor cifra 
desde que se tiene información (1979).

Por el contrario, la demanda de viviendas confi rmó el perfi l de recuperación iniciado 
el año anterior. Según la estadística de Transacciones Inmobiliarias del Ministerio de 
Fomento, se contabilizaron 76.767 transacciones de viviendas en Andalucía en 2015, 
un 9,6% más que en 2014, sumando dos años de tasas positivas. Y ello, en un contexto 

Cuadro 2.4.1.2 CRECIMIENTO DEL PIB Y SUS COMPONENTES.  AÑO 2015   

 Andalucía España  

 Nominal Real Nominal Real 

DEMANDA     

Gasto en consumo final regional 2,9 3,3 2,7 3,0

Formación bruta de capital 6,9 5,5 4,8 7,0

Demanda regional(1) 3,8 3,9 3,8 3,7

Exportaciones de bienes y servicios 1,1 1,6 5,8 5,4

Importaciones de bienes y servicios 0,4 2,6 5,9 7,5

OFERTA 

Primario 6,9 2,0 3,2 1,9

Industria 4,1 4,2 3,8 3,4

     Industria manufacturera 0,2 1,9 4,1 3,7

Construcción 5,4 5,1 5,8 5,2

Servicios 3,4 3,2 3,3 3,1

     Comercio, transporte y hostelería 4,5 4,4 5,0 4,8

     Información y comunicaciones 2,4 4,6 2,5 4,7

     Actividades financieras y de seguros -3,3 -0,5 -3,4 -0,9

     Actividades inmobiliarias 1,8 2,4 0,6 0,8

     Actividades profesionales 6,3 5,7 6,3 5,8

     Administración pública, sanidad y educación 3,4 2,0 3,2 1,7

     Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 3,6 3,2 4,5 4,2

VAB a precios básicos 3,8 3,3 3,5 3,3

Impuestos netos sobre productos 6,7 2,9 7,0 2,8

PIB a precios de mercado 4,1 3,3 3,8 3,2

NOTAS:  % variaciones interanuales.
 (1) Aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.
FUENTE: IECA; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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en el que el precio del metro cuadrado de la vivienda libre construida en Andalucía 
subió un 0,7% (1,1% en España), tras seis años de descensos continuados.

Por otra parte, en el subsector de obra pública, se registró un descenso de la licitación 
ofi cial aprobada por el conjunto de las Administraciones Públicas en Andalucía, tras 
dos años de fuertes subidas. En concreto, la licitación ofi cial aprobada en Andalucía se 
cifró en 1.193,2 millones de euros en 2015, un 47,4% inferior a la registrada en 2014, en 
un entorno de caída también en España (-28,2%). Una cifra de licitación ofi cial que es 
muy inferior a las que se registraban antes de la crisis (aproximadamente 4.000 millo-
nes de euros de media anual entre 2000 y 2007).

En relación al sector servicios, con un peso en la estructura productiva de Andalucía 
del 77,3%, superior a la media en España (74,9%) y la Eurozona (74%), en 2015 se ace-
leró su ritmo de crecimiento, alcanzando una tasa del 3,2% en Andalucía, 1,2 puntos 
superior al año anterior, una décima más que en España (3,1%), y el doble que en la 
Zona Euro (1,6%). Diferenciando por ramas, todas ellas, a excepción de Actividades fi -
nancieras y de seguros (-0,5%), presentaron subidas, destacando Actividades profesio-
nales, científi cas y técnicas (5,7%); Información y comunicaciones (4,6%); y Comercio, 
transporte y hostelería (4,4%).

En esta última, es muy relevante el balance del año turístico. Según la Encuesta de Co-
yuntura Turística de Andalucía del IECA, en 2015 Andalucía rozó la cifra de 26 millones 
de turistas (25.988.509), récord de la serie histórica y un 8,3% más que en 2014, lo que 
supuso el mayor incremento desde el año 2001.

Andalucía

España

Zona Euro

NOTA: Porcentaje del VAB de cada sector sobre el VAB total, en euros corrientes.
FUENTE: IECA; INE; Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Los turistas que visitaron la región en 2015 realizaron un gasto medio diario de 
62,8 euros, un 4,5% más que en el año anterior, mientras que la estancia media se 
redujo ligeramente, hasta los 8,7 días (8,8 días en 2014). Con ello, el gasto turístico 
total, resultado de multiplicar el número de turistas por el gasto diario y la estan-
cia, se situó en 14.152,4 millones de euros en 2015, el más elevado desde que se 
tiene información (1999), un 11,5% superior al del año anterior, y que representa el 
9,4% del PIB generado en la región.

Diferenciando por tipos de alojamiento, y según se desprende de la Encuesta de Ocu-
pación Hotelera del INE, el número de viajeros alojados en hoteles aumentó un 7%, 
contabilizándose 16,7 millones de viajeros, un máximo histórico. Una cifra que supone 
casi la quinta parte de todos los viajeros que se alojaron en hoteles en España (17,9%), 
siendo la segunda Comunidad Autónoma con mayor porcentaje, tras Cataluña (19%).

Este aumento de los viajeros alojados en hoteles de la región fue generalizado tanto en 
los de procedencia nacional, que aumentaron un 4,4% respecto a 2014, como, y de ma-
nera más intensa, en los extranjeros, que crecieron un 10,4%. Tras estas evoluciones, 
el 56% de los viajeros en hoteles en Andalucía en 2015 tuvo procedencia nacional, y el 
44% restante fueron extranjeros.

Respecto a los alojamientos extrahoteleros (apartamentos, acampamentos, alojamien-
tos de turismo rural y albergues), en 2015 Andalucía recibió algo más de tres millones 
de viajeros en este tipo de establecimientos turísticos, con un aumento del 11,2% res-
pecto al año anterior, muy por encima de la media nacional (7,1%).

Destacó el incremento observado en viajeros alojados en apartamentos (13,1%), más 
del doble que en España (6,4%); y en alojamientos de turismo rural (11,3%), de impor-
tancia creciente en Andalucía en los últimos años, de forma que en 2015 el número de 
viajeros alojados en estos establecimientos (224.346 personas), más que cuadruplica 
los de 2001, primero para el que se dispone de información.

Junto a este aumento de la demanda, también aumentó en 2015 la oferta turística en 
Andalucía. Según datos de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el De-
porte de Andalucía, en 2015 se contabilizaron 5.310 establecimientos de alojamiento 
turístico en la región, 179 más que en el año anterior, con 452.347 plazas, un 1% más 
que en 2014.

Desde el punto de vista de la demanda agregada, el incremento real del PIB de Andalu-
cía en 2015 (3,3%) vino determinado por la aportación positiva de la demanda regional, 
que sumó 3,9 puntos, el triple que el año anterior (1,2 puntos), superior a la registrada 
a nivel nacional (3,7 p.p.) y más de dos puntos por encima de su contribución en la Zona 
Euro (1,7 p.p.). Una aportación positiva de la demanda regional que fue resultado de un 
crecimiento tanto del consumo (3,3%) como, más intensamente, de la inversión (5,5%), 
otorgando solidez al proceso de recuperación económica.
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Más específi camente, el gasto en consumo fi nal regional, que representa casi el ochen-
ta y cuatro por ciento (83,8%) de la demanda interna, creció en términos reales un 3,3% 
respecto al año anterior, más del triple que en 2014, superior al aumento nacional (3%) 
y el doble que en la Zona Euro (1,6%). Este aumento del consumo fue resultado del 
incremento del gasto de los hogares (3,5%), impulsado por la recuperación del empleo, 
que creció un 5,1% en 2015; junto a ello, el consumo realizado por las Administraciones 
Públicas e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares mostró un creci-
miento del 2,8%, tras el práctico estancamiento del año anterior.

El comportamiento más dinámico de la demanda correspondió a la inversión, con un 
crecimiento en términos reales de un 5,5%, 4,1 puntos más que el año anterior, su rit-
mo más alto desde 2005, y más del doble del observado en la Zona Euro (2,5%).

Con ello, en términos nominales, la formación bruta del capital se cifró en 26.031,1 mi-
llones de euros en 2015 en Andalucía, lo que equivale al 17,4% del PIB, ganando medio 
punto de participación respecto a 2014, e interrumpiéndose la trayectoria de descenso 
que la misma venía registrando desde el inicio de la crisis en 2007. Un peso de la inver-
sión en el PIB que, no obstante, se sitúa por debajo de la media a nivel nacional (20,7%) 
y de la Zona Euro (19,6%), y muy inferior a la participación que tenía en 2007, como 
también ocurre en el ámbito nacional y europeo, fruto del fuerte ajuste registrado en 
los años de crisis. De esta forma, el peso de la inversión en el PIB en Andalucía se sitúa 
en 2015 en torno al 40% por debajo de su nivel en 2007 (17,4% frente al 30,2% en 2007), 
en un contexto en el que a nivel nacional es un 33% inferior (20,7% en 2015 y 31,3% en 
2007), y casi un 20% más baja en la Zona Euro (19,6% y 24%, respectivamente).

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NOTA: Puntos porcentuales. Índice de volumen encadenado referencia 2010.
FUENTE: IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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El dinamismo de la demanda interna se refl ejó en un incremento de las importacio-
nes de bienes y servicios, del 2,6% en términos reales, un punto más elevado que las 
exportaciones (1,6%). Como resultado, la vertiente externa registró una contribución 
negativa al incremento del PIB (-0,6 puntos porcentuales), en sintonía con lo observado 
a nivel nacional (-0,5 puntos) y en contraste con una ligera contribución positiva en la 
Zona Euro (+0,2 p.p.).

Con todo, en términos nominales, las exportaciones de bienes y servicios se cifraron 
en 64.585 millones de euros según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía 
del IECA, representando el 43,1% del PIB generado en la región, diez puntos más que a 
nivel nacional (33,1%) y similar al peso que tiene en la Zona Euro (43,8%). Un resultado 
que evidencia que la economía andaluza se caracteriza por ser muy abierta al exterior.

Así, en las relaciones exteriores, la economía andaluza siguió mostrando en 2015 una 
posición destacada en los intercambios comerciales tanto con el resto de Comunidades 
Autónomas como con el extranjero.

De otro lado, y en un entorno de recuperación de los fl ujos de inversión extranjera a 
nivel mundial, especialmente en las economías desarrolladas, la inversión extran-
jera directa en Andalucía se duplicó respecto al año anterior, mientras que se redu-
jeron a una tercera parte las salidas de capital al extranjero en forma de inversión; 
con ello, Andalucía contabilizó, a diferencia de España, una posición receptora neta 
de capital exterior.

Concretamente, en el comercio de bienes con el resto de Comunidades Autónomas 
españolas, y según estimaciones del Centro de Predicción Económica de la Universidad 
Autónoma de Madrid, realizadas en el marco del Proyecto C-Intereg, las exportaciones 
de bienes de Andalucía al resto de España se cifraron en 27.104 millones de euros en 
2015, siendo la segunda Comunidad más exportadora, por detrás de Cataluña. Por su 
parte, las importaciones de mercancías procedentes del resto de regiones alcanzaron 
los 18.069 millones de euros, resultando un saldo comercial positivo con el resto de 
España de 9.034 millones de euros, la segunda Comunidad Autónoma con mayor supe-
rávit de la balanza comercial interregional.

Por otro lado, en el comercio con el extranjero, las exportaciones de mercancías de 
Andalucía se cifraron en 24.967 millones de euros, la cuarta Comunidad Autónoma 
más exportadora, por detrás de Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de 
Madrid. Respecto al año anterior, experimentaron un descenso en términos nomi-
nales del 5,8%, explicado exclusivamente por las energéticas (-48,2%), en un con-
texto en el que el precio del barril de petróleo Brent registró una cotización media en 
el año de 52,2 dólares, un 47,5% inferior al año anterior; mientras, las exportaciones 
al extranjero de productos no energéticos, que representan más del noventa por 
ciento (91%) del total en Andalucía, crecieron un 2,5%, más de un punto por encima 
del incremento registrado en 2014.
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Igualmente, las importaciones contabilizaron una caída (-14% nominal), motivado 
también por el descenso de las compras de productos energéticos (-32,6%), en el 
contexto de reducción del precio del petróleo anteriormente comentado.

Como resultado, el peso de las exportaciones de bienes al extranjero sobre el PIB 
se situó en el 16,7% en 2015, y el grado de apertura de la economía andaluza (suma 
de exportaciones e importaciones de mercancías al extranjero respecto al PIB) en 
el 34,4%.

Consecuencia de la mayor caída de las importaciones respecto a las exportaciones, 
el défi cit de la balanza comercial de Andalucía con el extranjero se redujo casi a 
la tercera parte (-63,9%) respecto al año anterior, hasta quedar situado en 1.556,9 
millones de euros, el más bajo desde 2004, y que representa el 1% del PIB generado 
en la región. Défi cit que vino determinado, exclusivamente, y como en años anterio-
res, por el componente energético (-10.215,8 millones de euros en 2015), mientras 
que se registró un superávit comercial no energético de 8.658,9 millones de euros, 
cuatro veces el registrado en el conjunto de la economía española (1.911,7 millones 
de euros).

Adicionalmente, cabe destacar que Andalucía siguió mostrando en 2015 una posi-
ción superavitaria en los intercambios comerciales con la UE, destino de más de la 
mitad de las exportaciones andaluzas al extranjero (58,1%). En concreto, contabilizó 
un saldo positivo con la UE de 7.909,9 millones de euros, que representó el 5,3% del 
PIB generado en la región.
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Gráfico  2.4.1.4 SALDO COMERCIAL CON EL EXTRANJERO. ANDALUCÍA
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NOTA: Millones de euros.  
FUENTE: Ministerio de Economía y Competitividad. 
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Este superávit de la balanza comercial andaluza con la UE fue prácticamente generali-
zado, de forma que Andalucía presentó saldos positivos con 25 de los países de la UE, 
destacando la posición con Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, países con los que el 
superávit comercial de Andalucía fue más elevado, entre 1.000 y 1.500 millones de euros.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NOTA: % sobre el PIB p.m. de Andalucía.  
FUENTE: Ministerio de Economía y Competitividad, IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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En lo que respecta a los fl ujos de inversión extranjera, según los datos del Registro de 
Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad, la inversión directa extranje-
ra en Andalucía se cifró en 583,1 millones de euros en 2015, el doble que el año anterior 
(+103,5%), habiéndose registrado un aumento también en el conjunto de la economía 
española, aunque de signifi cativa menor magnitud (+17,9%); mientras, se redujo de 
manera notable (-67,2%) la inversión bruta de Andalucía en el extranjero, hasta situar-
se en 541 millones de euros, en un entorno de menor caída a nivel nacional (-11,1%). 
Con ello, Andalucía contabilizó una posición receptora neta de capital extranjero (42,1 
millones de euros), al contrario que el comportamiento nacional, donde se observó una 
salida neta de capital en forma de inversión de 4.892 millones de euros.

En el tejido empresarial, según datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del 
INE, a 1 de enero de 2016, se contabilizan en Andalucía 489.347 empresas pertene-
cientes a los sectores no agrarios, 9.253 empresas más que en el año anterior, con una 
subida del 1,9%, superior a la registrada a nivel nacional (1,6%).

Con ello, Andalucía continuó siendo la tercera Comunidad Autónoma, tras Cataluña y 
Comunidad de Madrid, con mayor tejido empresarial, concentrando el 15,1% del total 
de empresas a nivel nacional, por encima del peso relativo que Andalucía tiene en la 
generación de PIB de España (13,9%).

Por sectores, destacó la subida en los servicios, con 7.080 empresas más que en el año 
anterior, con aumentos en comercio, actividades sanitarias, actividades administrati-
vas de ofi cina, educación, y actividades científi cas, profesionales y técnicas.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NOTA: Número. Datos referidos a 1 de enero de cada año.    
FUENTE: DIRCE (INE).     
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Atendiendo al tamaño, cabe destacar el aumento en las empresas de dimensión inter-
media, entre 10 y 49 asalariados, contabilizándose 1.021 empresas más de esta dimen-
sión en Andalucía en el último año, un 6,9% más, así como de las empresas de mayor 
dimensión relativa (50 y más trabajadores), que crecieron un 5,6%, contabilizándose 
126 empresas más.

La Estadística de Sociedades Mercantiles del INE permite completar este análisis del 
DIRCE con información sobre los fl ujos de entrada y salida al tejido empresarial a lo 
largo del año 2015, de las empresas con esta forma jurídica, que representan el 43,9% 
del tejido empresarial andaluz. De acuerdo con esta estadística, se crearon en Anda-
lucía en términos netos, es decir, considerando creadas menos disueltas, un total de 
12.977 sociedades mercantiles, un 4,9% más que en el año anterior, el mayor número 
desde 2008. Una cifra que representa el 17,6% del total de sociedades mercantiles 
creadas en términos netos a nivel nacional, 3,7 puntos por encima del peso relativo que 
Andalucía tiene en la generación de PIB de España.

La consolidación del crecimiento económico de Andalucía en 2015 se refl ejó en el mer-
cado laboral, con una intensifi cación del proceso de creación de empleo y descenso del 
número de parados y la tasa de paro.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2015 se contabilizaron por término 
medio en Andalucía 2.767.413 personas ocupadas, 133.370 más que el año anterior, 
siendo la Comunidad Autónoma con mayor aumento del empleo en términos abso-
lutos, concentrando la cuarta parte (25,6%) del incremento nacional. Esto supuso un 
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NOTA: % variaciones interanuales.
FUENTE: INE; Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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incremento de la ocupación en términos relativos del 5,1%, más de dos puntos superior 
al observado en España (3%) y el más elevado desde 2005. Este crecimiento del empleo 
se situó además muy por encima del registrado de media en la Zona Euro y la UE (1,1% 
en ambos casos).

Un aumento del empleo caracterizado por haber sido prácticamente generalizado en 
todos los colectivos: grupos de edad; sexo; nacionalidad; asalariados y trabajadores 
por cuenta propia; sector público y privado; con contrato a tiempo completo y tiempo 
parcial; y en todos los sectores productivos, a excepción de un ligero descenso en el 
primario.

Más específi camente, por sectores, todos registraron aumentos de la ocupación, sal-
vo la agricultura (-0,9%), destacando la construcción (11,3%), seguida de los servicios 
(5,6%), que fue el que registró la mayor subida en términos absolutos (+115.000 ocupa-
dos), equivalente a casi el 90% del aumento global del empleo en Andalucía en el año. 
Tras él, la industria, con un crecimiento de la ocupación del 2,3%, positiva por segundo 
año consecutivo.

Según el sexo, el aumento de la ocupación fue igualitario (5,1% en mujeres y 5% en 
hombres). Por grupos de edad, fue generalizado, si bien relativamente más intenso 
en la población más joven, menores de 25 años (6,1%), que en los mayores de dicha 
edad (5%).

Otro de los rasgos a destacar es que creció el empleo en los asalariados (6%), y en 
los trabajadores por cuenta propia (1%). Más específi camente, dentro del colectivo de 

Cuadro 2.4.1.3 CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO.  ANDALUCÍA.  AÑO 2015

 PIB p.m. POBLACIÓN OCUPADA

    Variación  Miles de  Variación

  Millones € Peso (%) respecto al año  personas Peso (%) respecto al año

    anterior(*) (%)    anterior (%)

Primario  6.295,2     4,7    2,0  218,9     7,9    -0,9

Industria  16.095,4     12,0    4,2  228,7     8,3    2,3

Construcción  8.060,8     6,0    5,1  150,3     5,4    11,3

Servicios  103.678,1     77,3    3,2  2.169,5     78,4    5,6

VAB a precios básicos  134.129,4     100,0    3,3  -   -  -

Impuestos netos sobre productos  15.646,3     -  2,9  -  - -

TOTAL  149.775,7     -  3,3  2.767,4     100,0    5,1
       
NOTA: (*) Índice de volumen encadenado referencia 2010.       
FUENTE: IECA; INE.       
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.     
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asalariados, el empleo indefi nido registró un aumento del 4,6%, más del doble que en 
el conjunto nacional (1,9%).

Finalmente, resaltar también que el mayor ritmo de crecimiento correspondió a los 
ocupados con mayor nivel de formación, es decir, con estudios secundarios y/o uni-
versitarios, con un aumento del 5,4%, duplicando el incremento del empleo en el co-
lectivo menos cualifi cado (2,5%, hasta estudios primarios). De esta forma, en conjunto, 
la población ocupada con estudios secundarios y/o universitarios fi nalizados alcanzó 
el 89,7% del total de ocupados en la región, más que duplicando el peso relativo que 
registraba a mediados de los ochenta (37,5% en 1987).

El aumento de la población ocupada en Andalucía en 2015 vino acompañado de un 
ligero incremento de los activos, del 0,1%, en contraste con la caída que se registró a 
nivel nacional por tercer año consecutivo (-0,1%). Con ello, la población activa se situó 
en 4.042.371 personas en Andalucía, siendo su participación en el total nacional del 
17,6%. Como resultado, la tasa de actividad de Andalucía se mantuvo en el 58,8%, acor-
tando hasta los 0,7 puntos el diferencial con la media nacional (59,5%), un mínimo his-
tórico, y situándose por encima de la media de la Zona Euro por octavo año consecutivo.

Resultado del notable aumento del empleo y ligero crecimiento de la población activa, 
el número de parados intensifi có su trayectoria de caída, con un descenso del 9,2% en 
Andalucía, más del doble que en 2014 (-3,8%), situándose la tasa de paro en el 31,5% 
de media en el año, 3,3 puntos inferior a la de 2014, la más baja desde 2011 y acortando 
el diferencial con la española.

Andalucía

España

Zona Euro

NOTA: % activos sobre población potencialmente activa.
FUENTE: INE; Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Este comportamiento del paro que señala la EPA también se refl ejó en las cifras de 
paro registrado en las ofi cinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), que fi na-
lizó el año situado por debajo del millón de personas (962.974 personas), con un ritmo 
interanual de descenso del 4,6%, el doble que en el año anterior y acumulando 28 me-
ses consecutivos de reducción.

Todos estos resultados del mercado laboral se refl ejaron en el comportamiento de 
las rentas que se generan en el proceso productivo. Según la Contabilidad Regional 
Trimestral de Andalucía del IECA, la remuneración del conjunto de los asalariados 
registró una subida del 7,3% nominal en el año, derivado de un incremento del nú-
mero de asalariados del 5,8%, y de un 1,5% de aumento en la remuneración por 
asalariado, que en los tres años anteriores había registrado un descenso acumulado 
del -2,3%.

Junto a ello, aumentaron los impuestos netos sobre la producción e importación un 
6,7% (6,9% en España); y el excedente bruto de explotación y rentas mixtas mostró una 
ligera subida, del 0,2% (3,1% a nivel nacional).

Con ello, el PIB de Andalucía se distribuyó de la siguiente forma en el ejercicio 2015: 
45,7% remuneración de asalariados; 43,4% excedente bruto de explotación y rentas 
mixtas, y 10,9% impuestos netos sobre la producción e importaciones. Esta distribu-
ción refl eja un aumento del peso de la remuneración de asalariados en más de un 
punto respecto al año anterior, situándose por encima del excedente bruto de ex-
plotación y rentas mixtas, invirtiendo la tendencia que se registró entre 2012 y 2014.

De igual forma, en materia de costes, la Encuesta Trimestral de Coste Labo ral del INE, 
situó el coste laboral por trabajador y mes en los sectores no agrarios en Andalucía en 
2.330,5 euros en 2015, lo representa el 91,3% de la media nacional, tras una subida del 
1,3% respecto al año anterior (0,6% a nivel nacional), después de tres años de descen-
so, en los que se acu muló una reducción del 3,2%.

Por componentes, el coste salarial, que representa casi las tres cuartas partes del total 
(73,5%), subió un 1,3% (1,1% en España), tras haber acumulado un descenso del 2,3% 
en los tres años anteriores. Por su parte, los costes no salariales, en donde se incluyen 
las Percepciones no Salariales (Pagos por incapacidad, desempleo, indemnizaciones 
por despido…) y las Cotizaciones Obligatorias a la Seguridad Social, aumentaron un 
1,1% en 2015, en contraste con el descenso en España (-0,7%), y la caída del 5,8% ex-
perimentada entre 2012 y 2014.

En materia también de salarios, el incremento salarial pactado en convenio en 
Andalucía, una vez incorporadas las revisiones por cláusulas de garantía salarial, 
siguió siendo muy moderado en 2015, cifrándose en el 0,82%, no obstante, 0,28 
puntos más elevado que en 2015 (0,54%) y ligeramente por encima de la media 
nacional (0,75%).
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En cuanto a la evolución de los precios, al igual que en la economía española y la Euro-
zona, en 2015 mostraron un comportamiento muy estable, con aumentos muy modera-
dos desde el punto de vista de la producción, y un crecimiento nulo en los de consumo.

Desde la perspectiva de la producción, el defl actor del Producto Interior Bruto a pre-
cios de mercado (PIB p.m.), que mide el comportamiento de los precios de los bienes 
y servicios producidos, cerró 2015 con una subida del 0,7% de media en el año, similar 
a la observada en España (0,6%), y tras el ligero descenso registrado en 2014 (-0,6%).

Desde el punto de vista de la demanda, la tasa de infl ación se sitúo en el 0% interanual 
en diciembre, frente al -1,2% con que se cerró 2014. Una tasa igual a la media nacional 
y similar a la de la Zona Euro (0,2%), todas ellas muy por debajo del objetivo de esta-
bilidad de precios fi jado por el Banco Central Europeo (2%), que mantuvo el tipo ofi cial 
de interés en el mínimo histórico del 0,05%.

El crecimiento nulo de los precios de consumo registrado por la economía andaluza en 
2015 fue resultado de factores externos e internos. Los factores externos estuvieron 
relacionados con la caída observada en los precios energéticos, ante el descenso del 
precio del petróleo en los mercados internacionales. De esta forma, el barril de petró-
leo Brent fi nalizó el año con una cotización media de 38 dólares en diciembre, un 39,1% 
inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior (62,4 dólares), y la más baja 
en dicho mes desde 2003. Esto se trasladó a los precios de los carburantes y combus-
tibles, que presentaron una caída del 11,3% interanual en diciembre, a lo que se unió 
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Gráfico  2.4.1.10 TASA DE INFLACIÓN DE ANDALUCÍA. CONTRIBUCIÓN DE SUS PRINCIPALES COMPONENTES
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la bajada en los precios de la electricidad, el gas y otros combustibles (-6%). De este 
modo, los productos energéticos registraron un descenso global del 7,7%, determinan-
do que la tasa de infl ación fuera nula en Andalucía.

Los factores internos estuvieron vinculados con la recuperación de los precios del resto 
de productos, en respuesta a la signifi cativa mejoría que experimentó la demanda in-
terna, con un crecimiento del consumo de los hogares del 3,5%, más del doble que en 
el año anterior, y la tasa más elevada desde 2007.

Esto se trasladó al componente más estructural del IPC, la infl ación subyacente, que 
no considera los precios energéticos y de los alimentos no elaborados, y que cerró el 
año en el 0,9% en Andalucía, igual que la media en España y en la Zona Euro, y frente 
a la caída del -0,1% del año anterior.

Todos estos resultados se produjeron en un contexto en el que en el sistema banca-
rio andaluz continuó el proceso de corrección del endeudamiento. De acuerdo con 
la información publicada por el Banco de España, el saldo de créditos en el sistema 
bancario de Andalucía, a 31 de diciembre de 2015, se cifró en 164.000 millones de 
euros, con un descenso del 6,2% interanual (-4,4% en España), acumulando siete 
años consecutivos de reducción. De esta forma, desde fi nales de 2008, el saldo de 
créditos en el sistema bancario en Andalucía se ha reducido en un 32,2% (-26,2% en 
España). Una caída que refl eja la fuerte corrección del endeudamiento de la econo-
mía, con un saldo de créditos sobre el PIB que en 2015 se sitúo en el 109,5% frente 
al 153,8% de 2008.

Los créditos al sector privado, que suponen el 94,6% del total en Andalucía, cayeron un 
5,9% interanual, mientras los destinados al sector público lo hicieron un 10,6%. Como 
resultado, la ratio de crédito al sector privado por habitante se sitúo en 18.465 euros en 
Andalucía en 2015, cifra que es un 5,8% inferior a la del año anterior, la más baja desde 
2004 y que representa el 67,5% de la media nacional (27.339 euros).

En cuanto a los depósitos, el saldo a 31 de diciembre de 2015 fue de 109.686 millones 
de euros, un 0,7% superior al del año anterior, acumulando tres años de incremento 
consecutivos, y en un entorno de práctica estabilidad a nivel nacional (-0,1%).

La reducción del saldo de créditos, unida al ligero crecimiento de los depósitos, deter-
minó que la tasa de ahorro fi nanciera en Andalucía (cociente entre depósitos y créditos 
bancarios) aumentara 4,5 puntos, hasta situarse en el 66,9% en 2015, su nivel más alto 
desde 2004, refl ejando, en cualquier caso, una necesidad de fi nanciación de la econo-
mía andaluza con ahorro procedente del exterior.

Todo ello, en un contexto en el que la red bancaria continuó inmersa en 2015 en el 
proceso de reestructuración iniciado en 2009, disminuyendo el número de ofi cinas por 
séptimo año consecutivo, en concreto un 2,9%, al igual que a nivel nacional.
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Por tanto, en 2015, la economía andaluza registró el segundo año consecutivo de creci-
miento económico y creación de empleo, a ritmos signifi cativamente más elevados que 
en el ejercicio anterior, y con un dinamismo diferencial respecto a las economías de su 
entorno, permitiendo retomar el proceso de convergencia interrumpido en los años de 
crisis. Este balance positivo se refl ejó igualmente en el tejido empresarial, con un au-
mento del número de empresas, especialmente en las de dimensión intermedia (10 a 
49 trabajadores); en la inversión, que acentuó signifi cativamente su tasa de incremen-
to, aumentando su peso relativo en el PIB; y en la continuidad del proceso de corrección 
de desequilibrios como el endeudamiento privado, situándose la ratio de créditos al 
sector privado por habitante en su nivel más bajo desde 2004, y un 32,5% inferior a la 
media nacional. Factores todos ellos que favorecen la consolidación y sostenibilidad 
del proceso de recuperación económica de Andalucía.

2.4.2. La Economía Andaluza en 2016

Los resultados que se conocen de evolución de la economía andaluza en el presente 
año 2016, confi rman que mantiene la trayectoria de crecimiento económico y creación 
de empleo que viene registrando desde 2014, con un dinamismo diferencial respecto 
a su entorno europeo. Una evolución que está permitiendo avanzar en el proceso de 
convergencia europea que se había interrumpido durante los años de crisis.

Andalucía

España

NOTAS: Euros.     
 Saldo de crédito a 31 de diciembre de cada año/población a 1 de enero de dicho año.
FUENTE: Banco de España; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Conforme a los datos de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía que elabora 
el IECA, en el segundo trimestre de 2016, la economía andaluza registra un incremento 
real del PIB del 0,5% respecto al trimestre anterior, igual que en el precedente, dos dé-
cimas superior al 0,3% de la Zona Euro, y encadenando trece trimestres consecutivos 
de tasas positivas.

En términos interanuales, el crecimiento real del PIB es del 2,8%, más de un punto su-
perior al de la Zona Euro (+1,6%) y las principales economías del área, como Alemania 
(+1,7%) o Francia (+1,4%).

Un crecimiento en el segundo trimestre, que en línea con el comportamiento observa-
do en España y las principales economías industrializadas, es más moderado que en el 
precedente. Con todo, el balance de la primera mitad del año es de un incremento real 
de la economía andaluza del 3% interanual, muy por encima de la Zona Euro (1,7%) y 
la UE (1,9%).

Por el lado de la oferta, se registran aumentos prácticamente generalizados, salvo un 
ligero descenso en la industria, debido al comportamiento de las ramas extractivas y 
energéticas; mientras, la industria manufacturera, que representa casi las dos terce-
ras partes (63%) del total, continúa creciendo.

Desde la perspectiva de la demanda, el crecimiento presenta un carácter equilibrado, 
sustentándose tanto en la vertiente interna, resultado de incrementos generalizados en 
el consumo y la inversión, como en la externa, que recupera una contribución positiva.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 20162013

NOTA: Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen encadenado referencia 2010.
FUENTE: IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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En el mercado laboral, se mantiene el proceso de creación de empleo y reducción del 
número de parados y la tasa de paro que se viene registrando desde 2014. Concreta-
mente, según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, el empleo, medido 
en términos de puestos de trabajo, crece en el segundo trimestre de 2016 por décimo 
trimestre consecutivo, y se crean 78.142 puestos de trabajo de media en el primer se-
mestre respecto al mismo período del año anterior.

En términos similares señala la Encuesta de Población Activa (EPA), que muestra en 
el segundo trimestre de 2016 aumento de la ocupación y descenso del número de pa-
rados por décimo trimestre consecutivo, siendo el balance de la primera mitad del año 
de 77.407 ocupados más que en el mismo período de 2015 (+2,8% interanual) y 134.647 
parados menos (-10,3% interanual).

Esta positiva evolución del mercado laboral continúa en meses posteriores, según re-
fl ejan las cifras de afi liados a la Seguridad Social y paro registrado. En septiembre, úl-
tima información publicada, Andalucía acumula 34 meses consecutivos de crecimiento 
interanual de los afi liados a la Seguridad Social, siendo el ritmo de aumento del 2,8% 
interanual, y 37 meses de descenso interanual continuado del paro registrado, que cae 
a una tasa del 8,7% interanual en septiembre, la más elevada desde fi nales de 1999.

El favorable comportamiento de la economía andaluza se refl eja de igual forma en las 
iniciativas empresariales. En los siete primeros meses de 2016 se crean en Andalucía 
8.829 sociedades mercantiles en términos netos (creadas menos disueltas), el mayor 
número en igual período desde 2008, con un aumento del 7,3% respecto al año anterior. 
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NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen encadenado referencia 2010.
FUENTE: IECA; INE; Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Asimismo, se observa una mejora de la confi anza de los empresarios andaluces sobre 
la marcha de la economía en el tercer trimestre, apuntando el Índice de Confi anza 
Empresarial Armonizado (ICEA), mejores resultados además que en el conjunto de la 
economía española.

Y todo ello, en un contexto nominal de crecimiento prácticamente nulo de los precios, 
con una tasa de infl ación en Andalucía que se sitúa en agosto, última información dis-
ponible, en el -0,1% interanual, igual a la media nacional y tres décimas por debajo de 
la Eurozona (0,2%). Todas ellas muy por debajo del objetivo de estabilidad de precios 
establecido por el Banco Central Europeo, que situó en el mes de marzo el tipo de 
interés de las operaciones principales de fi nanciación en el mínimo histórico del 0%.

2.4.2.1. Oferta productiva

Por el lado de la oferta, el crecimiento de la economía andaluza en 2016 se sustenta en 
prácticamente todos los sectores productivos, salvo la industria, debido al retroceso de 
las ramas extractivas y energéticas.

El mayor aumento relativo corresponde al sector primario, con un incremento real 
del VAB del 5,5% interanual en el primer semestre, un punto por encima de la media 
nacional (4,5%), y muy superior al observado en la Zona Euro (0,6% interanual).

Andalucía

España

NOTA: Primer trimestre 2013=100. 
FUENTE: INE; IECA. 
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Por subsectores, en la agricultura, el Avance de Superfi cies y Producciones de la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, correspondiente al mes de agosto de 
2016, sin información para cultivos tan representativos como el olivar y los frutales 
cítricos, muestra incrementos en producciones relevantes como las hortalizas (7,1%), 
cultivos industriales herbáceos (2,8%) y leguminosas grano (5,5%); frente a ello, re-
gistran descensos cereales (-37,5%), tubérculos (-18,2%), uva de mesa y vinifi cación 
(-11%) y fl ores y plantas ornamentales (-0,7%). Por su parte, el subsector pesquero 
presenta un práctico estancamiento, con un ligero descenso de la pesca comercializa-
da en lonjas de Andalucía, del 0,4% interanual en la primera mitad del año.

Le sigue el sector servicios, que registra una subida del 3,5% interanual en el primer 
semestre, más elevada que la observada en 2015, prácticamente igual que la media 
nacional (3,6%), y el doble del crecimiento medio del sector en la Zona Euro (1,7%).

Diferenciando por ramas, el incremento es generalizado, destacando los resultados 
en Comercio, Transporte y Hostelería (6,1%), e Información y Comunicaciones (3,6%).

Cuadro 2.4.2.1 PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y OFERTA AGREGADA. ANDALUCÍA  

     2016 

  Tasas  Tasas
  interanuales intertrimestrales

 2014 2015 I II 1er Sem.  I II

Primario -4,5 2,0 5,0 5,9 5,5 7,9 -5,9

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

 Industria manufacturera 4,9 1,9 3,4 0,1 1,7 -5,0 4,1

Construcción -1,8 5,1 2,5 2,0 2,3 4,3 -1,2

Servicios 2,0 3,2 3,6 3,4 3,5 0,7 0,1

 Comercio, transporte y hostelería 3,8 4,4 6,1 6,1 6,1 0,9 2,4

 Información y comunicaciones 0,8 4,6 3,5 3,6 3,6 2,9 -0,2

 Actividades financieras y de seguros -1,7 -0,5 1,9 -0,9 0,5 3,1 -1,5

 Actividades inmobiliarias 1,7 2,4 2,8 2,6 2,7 -0,4 1,0

 Actividades profesionales 5,0 5,7 2,3 2,5 2,4 -2,8 -0,5

 Administración pública, 
 sanidad y educación -0,5 2,0 2,2 2,2 2,2 1,7 -2,8

 Actividades artísticas, recreativas 
 y otros servicios 3,8 3,2 2,5 2,8 2,7 0,3 1,1

VAB a precios básicos 1,4 3,3 3,3 2,9 3,1 0,5 0,4

 Impuestos netos sobre los productos 1,0 2,9 3,3 2,1 2,7 0,0 1,7

PIB p.m. 1,4 3,3 3,3 2,8 3,0 0,5 0,5

NOTA: Tasas de variación. Índice de volumen encadenado referencia 2010. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.
FUENTE: IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Centrando el análisis en el subsector turístico, la Encuesta de Coyuntura Turística de 
Andalucía cifra en 12.630.897 el número de turistas que ha visitado la región en la pri-
mera mitad del año, con un aumento del 11,8% interanual, la mayor cifra en el primer 
semestre de toda la serie histórica.

En igual sentido apunta la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, que cifra el número 
de pernoctaciones hoteleras en Andalucía en el primer semestre del año en 22,7 millo-
nes, un 11% más que durante el mismo período del año anterior, debido fundamental-
mente al incremento del turismo extranjero (14,9% interanual).

Igualmente, se observa un comportamiento muy favorable del turismo extrahotelero, 
con un aumento de las pernoctaciones en este tipo de alojamientos del 10,1% inte-
ranual en Andalucía en la primera mitad del año, generalizado por tipos de alojamien-
tos (acampamentos, apartamentos, albergues y turismo rural).

La información que se conoce de la temporada estival, referida a julio y agosto, señala 
una continuidad de la trayectoria de crecimiento de la demanda turística en Andalucía, 
con un aumento del 4,4% interanual de las pernoctaciones hoteleras, así como de las 
pernoctaciones en establecimientos extrahoteleros, que se incrementan un 4,1%.

Por su parte, el sector de la construcción acumula siete trimestres consecutivos de 
tasas positivas, siendo el aumento real del VAB del 2,3% interanual de media en el pri-
mer semestre, prácticamente igual que a nivel nacional (2,5%), y superior al registrado 
en la Zona Euro (1,5%).

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen encadenado referencia 2010.
FUENTE: IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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En lo que a edifi cación residencial se refi ere, y con información referente al primer 
trimestre del año, el número de viviendas terminadas se cifra en 2.065, lo que supone 
un crecimiento del 57% interanual, después de nueve años de descensos continuados. 
Este resultado se debe tanto al comportamiento en las de renta libre, que represen-
tando las tres cuartas del total, se incrementan un 21,4%, como a la fuerte subida en 
VPO, donde el número de viviendas terminadas multiplica por diez la cifra del primer 
trimestre del año anterior.

Un aumento de la oferta de viviendas que se da en un contexto de subida también 
de la demanda de las mismas. La Estadística de Transmisiones de Derechos de 
Propiedad del INE señala un crecimiento del 11,9% interanual en los siete primeros 
meses del año (14% en España), consecuencia de la fuerte subida en las de segunda 
mano (20%).

Este incremento de la oferta y la demanda tiene su refl ejo en el precio. Según el INE, 
el índice de precios de la vivienda crece un 2,6% interanual en el segundo trimestre en 
Andalucía, y acumula nueve trimestres consecutivos de tasas positivas.

Mientras, en el subsector de obra pública, la licitación ofi cial aprobada por el conjunto 
de las Administraciones Públicas en Andalucía muestra caídas en lo que va de año, 
con una reducción acumulada hasta el mes de julio del 37,8% interanual, por los des-
censos en la obra civil (-51,8%) y la Administración Central y Local (-62,9% y -17,1%, 
respectivamente).

Finalmente, el sector industrial presenta un balance ligeramente negativo en la pri-
mera mitad del año, con un descenso real del VAB del 0,4% interanual, explicado por la 
caída en las ramas energéticas y extractivas (-3,9%). Mientras, la industria manufac-
turera, que representa casi las dos terceras partes (63%) del total, mantiene una tasa 
positiva, del 1,7% interanual en el primer semestre.

En este mismo sentido señala el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), 
que muestra una caída del 1,6% interanual en los primeros siete meses del año, debido 
fundamentalmente al descenso de la energía (-5,1%); mientras, aumenta la producción 
de bienes de consumo (2,8%) e inversión (1,7%).

De otro lado, la encuesta de opiniones empresariales del Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo, apunta que el grado de utilización de la capacidad productiva instalada 
en la industria se sitúe en el tercer trimestre en el 61,9%, 2,5 puntos más elevado que 
en el mismo período del año anterior, y más elevada también que en la primera mitad 
del año (60,4%).
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2.4.2.2. Demanda agregada

Desde la perspectiva de la demanda, el crecimiento presenta un carácter equilibrado, sus-
tentándose tanto en la vertiente interna, resultado de incrementos generalizados en el con-
sumo y la inversión; como en la externa, que recupera una contribución positiva, fruto de un 
crecimiento real de las exportaciones de bienes y servicios superior al de las importaciones.

Concretamente, la vertiente interna tiene una contribución positiva de 2,9 puntos por-
centuales al crecimiento agregado en el primer semestre. Por componentes, el con-

sumo crece un 2,9% interanual, con aumento del gasto en consumo de los hogares 
también del 2,9%, en línea con la creación de empleo (2,8% según la EPA). Por su par-
te, el gasto de las Administraciones Públicas e Instituciones sin fi nes de lucro al servi-
cio de los hogares crece de manera similar, un 2,8% de media en el primer semestre.

Los indicadores parciales de seguimiento del consumo más avanzados confi rman es-
tos resultados positivos, con crecimientos en la matriculación de turismos del 14,6% 
interanual de media en julio y agosto, y de las ventas en grandes superfi cies y el co-
mercio al por menor (3,4% y 2,4% interanual a precios constantes, respectivamente, en 
los meses de julio y agosto).

En cuanto a la inversión, encadena diez trimestres consecutivos de aumento, siendo el 
balance del primer semestre de un incremento del 1,6% interanual, más moderada en 
cualquier caso que en 2015 y el aumento observado en el consumo.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NOTA: Puntos porcentuales. Índices de volumen encadenados referencia 2010.
FUENTE: IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Este crecimiento del consumo y la inversión se produce incluso en un contexto en el 
que continúa el proceso de reducción del endeudamiento de la economía andaluza. 
Según los datos del Banco de España, el saldo de créditos concedidos por el sistema 
bancario en Andalucía al fi nalizar el primer semestre se reduce un 3,5% interanual, 
acumulando 29 trimestres de descenso.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201620152014

NOTAS: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2010.
FUENTE: IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Cuadro 2.4.2.2 PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y DEMANDA AGREGADA. ANDALUCÍA  

     2016 

  Tasas  Tasas
  interanuales intertrimestrales

 2014 2015 I II 1er Sem.  I II

    

Gasto en consumo final regional  1,0 3,3 3,5 2,3 2,9 0,8 -0,2

 Hogares  1,4 3,5 3,5 2,4 2,9 -0,3 0,4

 AAPP e ISFLSH  0,1 2,8 3,6 1,9 2,8 3,8 -1,8

Formación bruta de capital  1,4 5,5 2,0 1,2 1,6 5,0 -3,8

Demanda regional(1)  1,2 3,9 3,5 2,3 2,9 -  -

 Exportaciones de bienes y servicios 4,8 1,6 5,6 6,6 6,1 -0,6 6,4

 Importaciones de bienes y servicios 3,7 2,6 5,2 4,7 4,9 1,7 2,7

PIB p.m. 1,4 3,3 3,3 2,8 3,0 0,5 0,5

NOTAS:  Tasas de variación. Índice de volumen encadenado referencia 2010. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.
 (1) Aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.
FUENTE: IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Desde la perspectiva de la vertiente externa, se registra un crecimiento real de las 
exportaciones de bienes y servicios del 6,1% interanual en el primer semestre, por 
encima de las importaciones (4,9% interanual), lo que ha determinado la recuperación 
de una contribución positiva del sector exterior, de +0,1 puntos porcentuales.

Más concretamente, en lo que a los fl ujos comerciales de Andalucía con el extranjero 
se refi ere, y según datos de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), las 
exportaciones de bienes se cifran en 12.993 millones de euros en el conjunto del pri-
mer semestre del año, siendo Andalucía la cuarta Comunidad Autónoma más expor-
tadora, por detrás de Cataluña y ligeramente por debajo de la Comunidad Valenciana y 
Comunidad de Madrid. Respecto a la primera mitad de 2015, las exportaciones crecen 
ligeramente (+0,2% interanual) en términos nominales.

Un resultado que se produce en un entorno de caída de precios en el primer semestre, 
tal y como refl ejan los Índices de Valor Unitario (IVU) de exportaciones e importaciones 
que publica la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda). De esta forma, en 
los seis primeros meses del año el IVU de exportaciones registra un descenso en An-
dalucía del 4,6% interanual, lo que determina un crecimiento de las exportaciones de 
bienes en términos reales del 4,8%.

Por su parte, las importaciones de mercancías al extranjero caen un 15,1% en tér-
minos nominales en la primera mitad del año, consecuencia del descenso tanto de 
las no energéticas (-2,2%) como, y más intensamente, de las energéticas, que lo 
hacen en un 28,8%, en un contexto de fuerte disminución del precio del barril de 

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2010.
FUENTE: IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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petróleo Brent en dólares en los mercados internacionales (-31,5% interanual de 
media en el primer semestre).

Con ello, el IVU de importaciones de Andalucía presenta una caída del 19,3% interanual 
de media en el período enero-junio, con lo que las compras al extranjero en términos 
reales aumentan un 4,2%.

Considerando la cifra global de exportaciones de mercancías al extranjero (12.993 mi-
llones de euros) y las importaciones (11.567 millones de euros), se tiene que el saldo 
de la balanza comercial de mercancías es hasta junio de un superávit de 1.426,7 mi-
llones de euros, el mayor saldo positivo en igual período desde que se tienen datos, y 

Cuadro 2.4.2.3 COMERCIO DE BIENES DE ANDALUCÍA CON EL EXTRANJERO 

 Tasas de variación interanual 

 2014 2015 2016

 I II 1er Sem. 

EXPORTACIONES

 Energéticas 5,4 -48,2 30,5 11,9 19,1

 No energéticas 1,4 2,5 -6,1 3,1 -1,6

 Totales 2,0 -5,8 -3,6 4,0 0,2

IMPORTACIONES

 Energéticas -3,0 -32,6 -27,8 -29,8 -28,8

 No energéticas 7,8 14,0 -1,8 -2,7 -2,2

 Totales 1,1 -14,0 -14,2 -15,8 -15,1

    Millones de euros

EXPORTACIONES

 Energéticas 4.442,5 2.248,2 580,1 787,3 1.367,4

 No energéticas 22.207,1 22.719,1 5.727,6 5.898,0 11.625,6

 Totales 26.649,6 24.967,2 6.307,8 6.685,3 12.993,0

IMPORTACIONES

 Energéticas 18.515,0 12.463,9 2.252,2 2.416,1 4.668,3

 No energéticas 12.442,9 14.060,2 3.346,3 3.551,7 6.898,1

 Totales 30.957,9 26.524,1 5.598,6 5.967,8 11.566,4

SALDO

 Energético -14.072,5 -10.215,8 -1.672,1 -1.628,7 -3.300,9

 No energético 9.764,3 8.658,9 2.381,3 2.346,3 4.727,5

 Total -4.308,3 -1.556,9 709,2 717,5 1.426,7

NOTA: Datos 2015 y 2016 provisionales. Tasas de variación del año 2015 calculadas con los datos provisionales de 2014.

FUENTE: Extenda; Ministerio de Economía y Competitividad.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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en contraste con el défi cit de 648,3 millones de euros en igual período del año anterior. 
Este saldo positivo de la balanza comercial de Andalucía con el extranjero viene expli-
cado por el componente no energético (+4.727,5 millones de euros), muy superior al 
registrado en la economía española en su conjunto (+99,4 millones de euros). Por el 
contrario, se contabiliza un défi cit comercial energético de 3.300,9 millones de euros 
(-7.977,7 millones en España).

Diferenciando por áreas geográfi cas, y según el destino de las exportaciones, las 
dirigidas a países de la UE, representativas de casi dos terceras partes del total 
(62,9%), aumentan un 1,7% interanual en el primer semestre, destacando el creci-
miento de las dirigidas a Francia, que representando el 12% del total, aumentan un 
19,7% interanual; por contra, sobresale la caída en las destinadas a Italia y Reino 
Unido (-6,4% y -5,1% hasta junio, respectivamente). En cuanto a las importaciones, 
destaca el descenso de las provenientes de los países de la OPEP, que representan-
do el 33,6% de las importaciones totales, registran una reducción del 21,4%, en un 
contexto de fuerte caída del precio del barril de petróleo comentada anteriormente.

Si se distingue por secciones del arancel, las subidas más signifi cativas de las ex-
portaciones en el primer semestre tienen lugar en “Material de transporte”, que 
concentrando el 7,2% del total de ventas al extranjero, aumentan un 24,1% inte-
ranual, y “Grasas y aceites animales o vegetales”, que crecen un 14,9% interanual, 
y suponen el 9,8% del total. Junto a ello, “Productos del reino vegetal”, la partida 
con más peso (26% de la cifra total de exportaciones) se incrementa un 11,2% in-
teranual. En el lado opuesto, sobresale la caída del 7,9% registrada en las exporta-
ciones de “Productos minerales” (13,4% del total), donde se incluyen los aceites de 
petróleo, en el entorno de la citada reducción del precio de barril de petróleo Brent. 
Respecto a las importaciones, destacan así mismo los “Productos minerales”, que 
concentran casi la mitad (47,3%) del total de compras al extranjero, con una caída 
del 26,8% interanual en términos nominales en la primera mitad del año.

2.4.2.3. Mercado de trabajo

Esta evolución de la economía andaluza en lo que va de año se refl eja en el mercado 
laboral, donde se mantiene el proceso de creación de empleo y reducción del número 
de parados y la tasa de paro que se viene observando desde 2014.

Según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía del IECA, el empleo, me-
dido en términos de puestos de trabajo, crece en el segundo trimestre de 2016 por 
décimo trimestre consecutivo, siendo el balance en la primera mitad del año de una 
creación de 78.142 puestos de trabajo respecto al mismo período del año anterior, 
con un ritmo interanual del 2,7%.
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En términos similares, la Encuesta de Población Activa (EPA) muestra un aumento 
del empleo y descenso del número de parados por décimo trimestre consecutivo, con 
77.407 ocupados más de media en el primer semestre de 2016 que en el mismo perío-
do del año anterior (2,8% interanual).

Entre las características más relevantes de esta creación de empleo en el primer se-
mestre de 2016, cabe destacar, entre otros, que el aumento ha sido generalizado por 
sectores; generalizado también por sexo; nacionalidad; y tanto en los trabajadores por 
cuenta propia como en la población asalariada. De otro lado, que se ha centrado en el 
sector privado y en los colectivos con mayor nivel de formación (estudios secundarios 
y/o universitarios).

Distinguiendo por sectores, se crea empleo en todos ellos, destacando con los ritmos 
más intensos el primario, construcción e industria (21,7%, 6% y 4,7%, respectivamente).

Según el sexo, la creación de empleo benefi cia tanto a las mujeres (+2,7% interanual) 
como a los hombres (+2,9%).

Por nacionalidad, crece la ocupación tanto entre la población española (+2,8% interanual) 
como en la extranjera (+3,1%). Con ello, la población extranjera representa el 8,8% del 
total de ocupados en la región, casi dos puntos menos que la media nacional (10,7%).

Cuadro 2.4.2.4 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO DE TRABAJO. ANDALUCÍA  

 
2014 2015

 2016

 I II 1er Sem. 

EPA     
 Población >_ 16 años 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

 Activos 0,2 0,1 -1,0 -1,8 -1,4

 Ocupados 2,4 5,1 4,9 0,9 2,8

 Parados -3,8 -9,2 -12,5 -7,9 -10,3

 Tasa de Actividad(1) 58,8 58,8 58,2 58,0 58,1

 Tasa de Paro(2) 34,8 31,5 29,7 29,1 29,4

SPEE
 Paro Registrado(3)(4) -2,3 -4,6 -4,6 -7,6 -7,6

SEGURIDAD SOCIAL
 Trabajadores Afiliados(3)(5) 2,5 2,5 1,3 2,5 2,5

NOTAS: Tasas de variación interanual.
 (1) % sobre población 16 años o más.
 (2) % sobre población activa.
 (3) Datos en el último mes de cada período.
 (4) Referido al último día del mes.
 (5) Media mensual.
FUENTE: EPA (INE); Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Cuadro 2.4.2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA. ANDALUCÍA   
     
   2016  

 2014 2015 I II 1er Sem.

Sexo

 Mujeres 1,1 5,1 5,0 0,6 2,7

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

Edad

 < 25 años 7,5 6,2 -14,9 -11,4 -13,2

 >_ 25 años 2,2 5,0 5,9 1,5 3,6

Nacionalidad

 Española 2,4 5,2 4,8 0,8 2,8

 Extranjera 2,4 3,9 5,2 1,1 3,1

Actividad Económica

 Primario 13,0 -0,9 28,9 14,2 21,7

 Industria 1,5 2,3 5,9 3,5 4,7

 Construcción 0,3 11,3 1,4 10,4 6,0

 Servicios 1,7 5,6 2,5 -1,3 0,5

Dedicación

 Tiempo completo 1,8 4,7 5,6 3,2 4,4

 Tiempo parcial 5,3 6,9 1,6 -9,5 -4,1

Sector institucional

 Público -0,2 7,9 1,0 -4,4 -1,7

 Privado 3,1 4,4 5,9 2,2 4,0

Cualificación

 Hasta estudios primarios -4,0 2,5 1,2 -2,6 -0,7

 Estudios secundarios y/o universitarios 3,2 5,4 5,3 1,3 3,2

Situación profesional

 Asalariados 2,5 6,0 5,7 0,8 3,2

 Contrato indefinido -1,8 4,6 4,6 0,7 2,6

 Contrato temporal 11,9 8,7 7,7 1,1 4,3

 No asalariados 2,0 1,0 1,4 1,0 1,2

TOTAL OCUPADOS 2,4 5,1 4,9 0,9 2,8

NOTA: Tasas de variación interanual.
FUENTE: EPA (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Atendiendo a la situación profesional, el empleo aumenta tanto en los que trabajan 
por cuenta propia (+1,2% interanual) como, en mayor medida, en la población asala-
riada (+3,2%). Dentro de los asalariados, cabe mencionar la continuidad del proceso 
de creación de empleo indefi nido, con un crecimiento del 2,6% interanual de media en 
el primer semestre y 37.642 ocupados con contrato indefi nido más que en la primera 
mitad de 2015. Junto a ello, crece también el empleo temporal, un 4,3%.

Diferenciando por sector institucional, todo el aumento del empleo se ha producido en 
el sector privado, donde se incrementa un 4%, mientras que en el sector público se 
reduce un 1,7%.

Por grupos de edad, el crecimiento del empleo en el primer semestre de 2016 se ex-
plica por el incremento de la ocupación entre la población de 25 años o más (+3,6% 
interanual), mientras que se reduce de manera notable entre los menores de 25 años 
(-13,2%); un resultado que hay que contextualizar en un entorno en el que la población 
activa menor de 25 años cae un 8,8%.

Respecto a la duración de la jornada laboral, se incrementa el empleo a tiempo com-
pleto (+4,4% interanual), mientras se reduce a tiempo parcial (-4,1%).

Por último, y según el nivel de formación, el aumento del empleo favorece a los tra-
bajadores con mayor nivel de cualifi cación, es decir, con estudios secundarios y/o uni-
versitarios, donde crece un 3,2%, destacando entre ellos aquellos que poseen estudios 
universitarios con un aumento del 4,6%. Por contra, en la población con hasta estudios 
primarios se reduce un 0,7%.

Este comportamiento del empleo en el primer semestre de 2016 ha venido acompaña-
do de un descenso de los activos (-1,4% interanual), especialmente de los menores de 
25 años, como se ha comentado anteriormente.

El aumento del empleo junto a la reducción de activos lleva a que el número de parados 
disminuya, concretamente un 10,3% interanual en el primer semestre, contabilizán-
dose 134.677 parados menos que en el primer semestre de 2015. Asimismo, continúa 
la trayectoria de descenso de la tasa de paro, que se sitúa en el 29,1% al fi nalizar la 
primera mitad del año, su nivel más bajo desde fi nales de 2010.

Este proceso de creación de empleo y descenso del paro se mantiene en los meses 
posteriores, según se desprende de los datos más recientes de evolución del paro re-
gistrado y los afi liados a la Seguridad Social. En concreto, en el mes de septiembre, 
última información disponible, el ritmo de crecimiento de los afi liados a la Seguridad 
Social en situación de alta laboral es del 2,8% interanual en Andalucía, acumulando 34 
meses de aumento consecutivos, lo que supone en términos absolutos 75.964 afi liados 
más que en el mismo mes del año anterior.



308 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Junto a ello, el paro registrado en las Ofi cinas de los Servicios Públicos de Empleo dis-
minuye un 8,7% interanual, el ritmo más elevado desde 1999, sumando 37 meses con-
secutivos de reducción. Esto supone 86.486 parados menos en el último año, una reduc-
ción histórica, situándose el número de desempleados próximo a las 900.000 personas.

19961995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 20162014

FUENTE: INE; Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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NOTA: Tasas de variación interanual.    
FUENTE: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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2.4.2.4. Precios, costes y rentas

Los indicadores de precios, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la de-
manda, moderan su trayectoria de caída a medida que avanza 2016, mostrando tasas 
prácticamente nulas.

Desde el punto de vista de la producción, el defl actor del Producto Interior Bruto (PIB) 
permanece estable en el segundo trimestre del año en términos interanuales (0%), 
siendo el balance del primer semestre de un ligero descenso (-0,1%). Un resultado que 
viene explicado por la reducción de precios en el sector industrial (-5,3% interanual en 
la primera mitad del año), y la construcción (-2,1%), mientras permanece estable en el 
primario (0%), y registra una moderada subida en los servicios (0,7%).

Desde la perspectiva de los precios de consumo, la última información disponible, 
referente al mes de agosto, sitúa la tasa de infl ación en Andalucía en el -0,1%, igual 
que la media nacional, medio punto por encima de la observada en el mes anterior 
(-0,6%), y tres décimas por debajo de la Eurozona (0,2%). Tasas de infl ación, todas 
ellas, muy por debajo del objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo 
(2%), que mantiene medidas de política monetaria expansivas, entre ellas, la bajada 
del tipo de interés de las operaciones principales de fi nanciación del eurosistema al 
0% en el mes de marzo.

NOTA: Tasas de variación interanual.    
FUENTE: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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NOTAS: Tasas de crecimiento interanual.
 IPC armonizado para España y la Zona Euro.
FUENTE: INE; Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Gráfico  2.4.2.11 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

Una trayectoria de la infl ación que obedece, de un lado, al menor descenso de los pre-
cios energéticos, que se cifra en un -9,3% interanual en agosto, 3,2 puntos menos que 
en el mes anterior y el más moderado en lo que va de año. Un comportamiento que 
se produce en un contexto en el que la cotización media del barril de Brent se sitúa 
en agosto en 45,5 dólares, un 2,2% superior a la del mes anterior, siendo el descenso 
interanual del 2%, muy por debajo de las caídas de los meses anteriores (-30,2% de 
media hasta julio).

De otro lado, al impuso que mantiene la demanda interna, con un crecimiento del con-
sumo de los hogares del 2,9% interanual de media en el primer semestre del año, lo 
que se refl eja en la infl ación subyacente (IPC sin alimentos no elaborados y productos 
energéticos), que en agosto se sitúa en el 0,9% en Andalucía, dos décimas por encima 
del mes anterior, manteniendo la trayectoria positiva que viene mostrando a lo largo 
de todo el año.

En materia de costes, y según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE, el 
coste laboral por trabajador y mes del conjunto de sectores no agrarios se reduce un 
1,6% interanual en el primer semestre en Andalucía, en un contexto de caída tam-
bién, aunque más moderada en España (-0,2%). Este descenso se explica tanto por el 
comportamiento del componente salarial (-1,6%) como del no salarial (-1,5%), y por 
descensos generalizados en todos los sectores.
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Mientras, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el incremento 
de los salarios pactados en convenio, con información disponible hasta el mes de agos-
to, se sitúa en un 0,9% en Andalucía (1,1% de media nacional), en línea con la infl ación 
subyacente. Un aumento salarial pactado en los 360 convenios fi rmados en Andalucía 
en los ocho primeros meses del año, a los que se han acogido 722.429 trabajadores, un 
7% más que en el mismo período del año anterior.

Finalmente, en cuanto a la distribución primaria de las rentas que se generan en el 
proceso productivo, según la información de la Contabilidad Regional Trimestral de 
Andalucía del IECA, en el primer semestre se registra un incremento del PIB en tér-
minos nominales del 2,9%. Este crecimiento es resultado de un incremento del exce-
dente bruto de explotación y rentas mixtas del 3,7%, y del 2,4% tanto en los impuestos 
netos sobre la producción y las importaciones, como de la remuneración del conjunto 
de asalariados. Un aumento éste último, que se debe a la subida en el número de 
asalariados (3%), registrándose un descenso de la remuneración por asalariado del 
0,6% interanual.

Cuadro 2.4.2.6 INDICADORES DE PRECIOS, SALARIOS Y COSTES.  ANDALUCÍA   

   2016  

 2014 2015 I II 1er Sem.

Deflactor del PIB p.m. -0,6 0,7 -0,2 0,0 -0,1

 Primario -6,7 4,8 0,4 -0,5 0,0

 Industria -2,2 -0,1 -4,8 -5,7 -5,3

 Construcción -0,4 0,3 -1,5 -2,7 -2,1

 Servicios -0,5 0,2 0,2 1,2 0,7

IPC(1) 

 General -1,2 0,0 -0,8 -0,8 -0,8

 Subyacente(2) -0,1 0,9 1,0 0,6 0,6

Coste Laboral por trabajador y mes -0,3 1,3 -1,4 -1,7 -1,6

 Coste salarial 0,1 1,3 -1,3 -1,8 -1,6

 Otros costes -1,3 1,1 -1,6 -1,4 -1,5

Aumento salarial en convenio(1)(3) 0,54 0,82 0,90 0,95 0,95

NOTAS: Tasas de variación interanual.
 (1) Datos en el último mes de cada período.
 (2) IPC sin alimentos no elaborados ni energía.
 (3) Datos en nivel. Las cifras anuales no recogen el impacto de las cláusulas de salvaguarda.
FUENTE: IECA; INE; Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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2.4.2.5. Previsiones económicas para 2016

La evolución de la economía andaluza en el presente año 2016, con tasas de creci-
miento relativamente elevadas, especialmente en comparación con las observadas en 
economías de referencia del ámbito europeo, está permitiendo continuar en la senda 
de recuperación iniciada en 2014, y avanzar en el proceso de convergencia con la UE 
que se retomó el pasado año.

En los dos primeros trimestres de 2016, el PIB de la economía andaluza mantiene el 
mismo ritmo de crecimiento intertrimestral, un 0,5%, acumulando trece trimestres 
consecutivos de tasas positivas, desde el segundo trimestre del año 2013.

En términos interanuales, el balance del primer semestre es de un crecimiento real 
del PIB del 3%, que supera en más de un punto el registrado en la Zona Euro (1,7%), y 
en sus principales economías como Alemania (1,8%) o Francia (1,4%).

Un crecimiento en la primera mitad del año, que en su perfi l evolutivo muestra una 
cierta desaceleración, en línea con la que también se observa en las economías de su 
entorno y a nivel mundial. La Zona Euro y la UE han reducido su ritmo de crecimiento 
en tres décimas en lo que va de año, siendo más intensa la pérdida de dinamismo en 
Estados Unidos (siete décimas).

Un perfi l evolutivo en el primer semestre de 2016 que se prevé tendrá continuidad, 
aunque de forma moderada, el resto del año, condicionado además por la incerti-
dumbre generada en el contexto económico internacional ante los posibles efectos 
que pueda tener el abandono de la UE por parte del Reino Unido. A ello habría que 
añadir otros condicionantes externos como la crisis del sistema bancario europeo, 
aún no resuelta; la pérdida de dinamismo de la economía norteamericana; el proceso 
de reestructuración de la economía china; o el menor descenso de los precios del 
petróleo y otras materias primas.

Concretamente, el FMI, en su informe de Perspectivas de la economía mundial, publi-
cado en octubre, prevé un descenso del precio del petróleo Brent del 15,2% en 2016, 
muy por debajo del registrado en 2015 (-47%), y del 2,7% en el precio del resto de ma-
terias primas, también muy inferior al observado en 2015 (-17,5%).

En sentido contrario, la estabilidad del tipo de cambio del euro y el descenso de los 
tipos de interés de la Eurozona, en niveles muy reducidos, serán factores que mitiguen 
los efectos de los condicionantes externos adversos y favorezcan la competitividad ex-
terior de la economía andaluza.

El tipo de cambio que prevé el Banco Central Europeo para 2016 es de 1,11 dólares por 
euro, igual al registrado en 2015. En relación a los tipos de interés, el BCE sitúa en ne-
gativo los tipos a corto, con el Euribor a tres meses en el -0,3% tras el registro nulo de 
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2015 (0%), y prevé tipos a largo muy reducidos, con el interés de los bonos a diez años 
en el 0,7% en 2016, casi la mitad de lo observado el pasado año (1,2%).

El comportamiento de la economía andaluza en lo que va de año, con un crecimiento 
medio en el primer semestre del 3% interanual, y las circunstancias externas que pue-
den condicionar su marcha en lo que resta de año, llevan a la Consejería de Economía 
y Conocimiento a prever un incremento real del PIB de Andalucía del 2,9% en 2016. Un 
crecimiento que se sitúa tres décimas por encima de la previsión realizada en el mes 
de octubre de 2015 (2,6%) incluida en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para 2016, debido a una evolución de la economía andaluza en la primera 
mitad del año más favorable de lo que se esperaba, y en un contexto de revisiones al 
alza en el crecimiento previsto para la economía española en su conjunto.

Este crecimiento previsto para 2016, si bien supone una desaceleración respecto a 2015 
(3,3%), permitirá nuevamente avanzar en términos de convergencia respecto a las eco-
nomías del entorno, ya que está 1,2 puntos por encima del crecimiento estimado por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) para la economía de la Eurozona (1,7%), y es un 
punto porcentual superior al previsto por dicho organismo para la Unión Europea (1,9%).

Por el lado de la oferta, el crecimiento se sustentará en el comportamiento positivo de 
todos los sectores productivos, salvo un ligero descenso en la industria, explicado por 
las ramas extractivas y energéticas. Con todo, los sectores no agrarios crecerán a un 

Andalucía

España

Zona Euro

NOTAS: Tasas reales de variación anual (%).
 (P) Previsiones de la Consejería de Economía y Conocimiento para Andalucía; y del FMI para España y la Zona Euro.
FUENTES: IECA; Consejería de Economía y Conocimiento; INE; Eurostat; FMI (octubre de 2016).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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ritmo cercano al 3%, no obstante menor que el año anterior, mientras el sector agrario 
experimentará una aceleración de su actividad respecto a 2015.

En el lado de la demanda, el crecimiento regional tendrá como soporte la demanda 
interna, como viene ocurriendo desde el inicio de la recuperación, con una aportación 
positiva derivada especialmente del consumo, favorecido por la continuidad del proce-
so de creación de empleo, y, aunque en menor medida, de la inversión. Ambos compo-
nentes, con crecimientos más moderados que los registrados en 2015.

Por su parte, el sector exterior tendrá una contribución ligeramente positiva, en con-
traste con la negativa de 2015, debido al mayor crecimiento relativo de las exportacio-
nes de bienes y servicios que de las importaciones.

La positiva evolución del PIB regional en 2016 tendrá su traslación en el mercado de 
trabajo, previéndose la creación de unos 80.000 puestos de trabajo en el conjunto del 
año, lo que supondrá un aumento del empleo del 2,7% respecto a 2015, superando la 
cifra de tres millones de puestos de trabajo en Andalucía.

De este modo, el crecimiento económico seguirá siendo intensivo en empleo, y la pro-
ductividad registrará tasas de avance moderadas.

En materia de precios, su evolución vendrá marcada por tasas de infl ación muy redu-
cidas, con un crecimiento del defl actor del PIB del 0,4% en 2016, tres décimas inferior 
al registrado en 2015 (0,7%).

Con este comportamiento previsto para el defl actor del PIB, el crecimiento nominal del 
PIB de la economía andaluza esperado en 2016 será del 3,3%, alcanzando la cifra de 
154.718 millones de euros.



2.5. 
Perspectivas Económicas para 2017

2.5.1. La Economía Internacional en 2017

Las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicadas en el mes 
de octubre, en su informe de Perspectivas de la economía mundial, contemplan un 
crecimiento del PIB mundial del 3,4% en 2017, tres décimas por encima del espera-
do para 2016 (3,1%). Un crecimiento que, en cualquier caso, supone una revisión a la 
baja en una décima respecto a la previsión realizada anteriormente en el mes de abril 
(3,5%), y que el FMI sustenta en el aumento de la incertidumbre generada por el voto 
favorable a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (el denominado Brexit) en 
el referéndum del pasado 23 de junio, y en un crecimiento más débil de lo previsto en 
Estados Unidos.

En el mismo sentido, la OCDE revisó, en su informe de previsiones intermedias publi-
cado el 21 de septiembre, en una décima a la baja su previsión de crecimiento de la 
economía mundial en 2017, situándolo en el 3,2%.

La moderada revisión, una décima menos de crecimiento, se debe, según el FMI, a 
que el proceso del Brexit, cuyos efectos se harán notar gradualmente en el tiempo, es 
todavía incipiente y se desconoce cuál será el marco fi nal de relaciones entre el Reino 
Unido y la UE, lo que además difi culta la realización de proyecciones. Dichos efectos 
tendrán lugar en las economías avanzadas de Europa, estimando, tanto el FMI como la 
OCDE, que el impacto en el resto de países será relativamente muy moderado.

En concreto, el FMI estima que las economías avanzadas en su conjunto crecerán un 
1,8% en 2017, dos décimas más que en 2016 (1,6%). Esta previsión supone una revisión 
a la baja de dos décimas respecto a la anterior del mes de abril, motivada como se ha 
indicado por el Brexit, siendo en el Reino Unido donde tiene mayor repercusión, ya que 
el crecimiento del 2,2% previsto en abril, pasa al 1,1% en el mes de octubre, más de un 
punto porcentual menos.



316 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Para el conjunto de la Zona Euro el FMI prevé un crecimiento del 1,5% en 2017, una 
décima por debajo de su previsión de abril, y dos menos de lo esperado para el pre-
sente año (1,7%), considerando, además de los posibles efectos del Brexit, riesgos a 
la baja como consecuencia de los retrasos en la resolución de los problemas deriva-
dos de la crisis bancaria. Para las principales economías del área, el FMI prevé para 
Alemania un crecimiento del 1,4% en 2017, tres décimas por debajo del crecimiento 
en 2016, y del 1,3% para Francia, que mantendría el ritmo de crecimiento del pre-
sente año.

Fuera de la UE, para las otras grandes economías avanzadas, el crecimiento será ma-
yor en Estados Unidos (2,2%), en cualquier caso, con una revisión de tres décimas res-
pecto a la anterior previsión de abril, y Canadá (1,9%), quedando a distancia la econo-
mía japonesa (0,6%).

Para las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el FMI prevé una 
aceleración de su crecimiento en 2017 hasta el 4,6%, cuatro décimas superior al 
previsto para 2016 (4,2%). Todas las zonas que conforman estas economías re-
gistrarán tasas positivas, a diferencia de lo ocurrido en los dos años anteriores, 
destacando por encima de la media las emergentes y en desarrollo de Asia, con 
un crecimiento del 6,3%, no obstante dos décimas menos que en el año pre-
cedente, debido a la desaceleración prevista para la economía china, que crece-
rá un 6,2%, cuatro décimas menos. El resto presentará un crecimiento inferior: 
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán (3,4%); economías emer-

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

NOTA: Tasas reales de variación anual (%).
FUENTE: FMI (octubre de 2016).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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gentes y en desarrollo de Europa (3,1%); África Subsahariana (2,9%); Améri-
ca Latina y el Caribe (1,6%); y la Comunidad de Estados Independientes (1,4%).

Como en años anteriores, las economías emergentes y en vías de desarrollo seguirán 
siendo las que más aporten al crecimiento económico mundial. En 2017, el 78,1% de 
este crecimiento tendrá su origen en dichas economías y, dentro de ellas, las econo-
mías en desarrollo de Asia serán las que más aporten (58,9% del crecimiento mundial), 
especialmente China, que explicará casi la tercera parte del crecimiento del PIB mun-
dial en 2017 (32,2%).

Al igual que las economías avanzadas, casi todos los países emergentes o en vías de 
desarrollo crecerán en 2017, siendo excepciones Bielorrusia (-0,5%), Guinea Ecuatorial 
(-5,8%), Sudán (-6,1%), Zimbawe (-2,5%), Ecuador (-2,7%) y Venezuela (-4,5%).

En el ámbito de los precios, el FMI contempla para 2017 un aumento de la infl ación en 
los países industrializados, previendo una tasa del 1,7%, más del doble de lo esperado 
para 2016 (0,8%). Un aumento de los precios de consumo, vinculado al comportamiento 
estimado para el precio del petróleo Brent, que, a diferencia de las bajadas de años 
anteriores, aumentará un 18,2% en 2017.

Sin embargo, para las economías en desarrollo, el Fondo prevé una ligera desacelera-
ción en la evolución de los precios de consumo en 2017. La tasa de infl ación prevista 
es del 4,4%, una décima inferior a la estimada para 2016 (4,5%). En cualquier caso, y a 
pesar de esta desaceleración, la infl ación de los países emergentes seguirá situada en 
niveles muy superiores a la de los industrializados.

NOTA: % crecimiento real del PIB. 
FUENTE: FMI (octubre 2016).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Cuadro 2.5.1.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL. ESTIMACIONES Y PREVISIONES ECONÓMICAS 2015-2017

   F M I   
  2015 2016 2017 
PIB      

MUNDO  3,2 3,1 3,4
Países industrializados  2,1 1,6 1,8

EE.UU.  2,6 1,6 2,2

Japón  0,5 0,5 0,6

Unión Europea  2,1 1,9 1,7

Reino Unido  2,2 1,8 1,1

Zona Euro  1,9 1,7 1,5

Alemania  1,5 1,7 1,4

España  3,2 3,1 2,2

Países en desarrollo y otros mercados emergentes 4,0 4,2 4,6
China  6,9 6,6 6,2

Latinoamérica  0,0 -0,6 1,6

INFLACIÓN(1)    
Países industrializados  0,3 0,8 1,7

EE.UU.  0,1 1,2 2,3

Japón  0,8 -0,2 0,5

Unión Europea  0,0 0,3 1,3

Reino Unido  0,1 0,7 2,5

Zona Euro  0,0 0,3 1,1

Alemania  0,1 0,4 1,5

España  -0,5 -0,3 1,0

Países en desarrollo y otros mercados emergentes 4,7 4,5 4,4
China  1,4 2,1 2,3

EMPLEO    
Países industrializados  1,3 1,3 0,8

EE.UU.  1,7 1,6 1,0

Japón  0,4 0,8 -0,2

Reino Unido  1,8 1,5 0,5

Zona Euro  1,3 1,5 0,9

Alemania  0,8 2,0 0,5

España  3,0 2,9 1,9

TASA DE PARO(2)    
Países industrializados  6,7 6,2 6,1

EE.UU.  5,3 4,9 4,8

Japón  3,4 3,2 3,2

Reino Unido  5,4 5,0 5,2

Zona Euro  10,9 10,0 9,7

Alemania  4,6 4,3 4,5

España  22,1 19,4 18,0

COMERCIO MUNDIAL(3)  2,6 2,3 3,8
NOTAS: Tasas de variación anual, salvo indicación en contrario.    
 (1) Índices de precios de consumo.    
 (2) Porcentaje sobre la población activa.    
 (3) En volumen.    
FUENTE: FMI (octubre de 2016).    
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.    
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En el mercado de trabajo, el FMI pronostica una desaceleración del ritmo de creación 
de empleo en las economías avanzadas. De esta forma, el empleo crecerá un 0,8% en 
2017, medio punto menos que lo esperado para 2016 (1,3%).

En las economías avanzadas, el país que tendrá una mayor contribución a la creación 
de empleo en 2017 será Estados Unidos que, con un crecimiento previsto del empleo 
del 1%, seis décimas inferior al estimado para 2016 (1,6%), aportará el 39,4% del em-
pleo total creado. A distancia y en segundo lugar se situará España con el 8,8% de 
aportación, seguida de Corea del Sur con el 7,5%.

El aumento del empleo previsto en la Zona Euro para 2017 es del 0,9%, seis décimas 
por debajo del estimado para 2016 (1,5%). Dentro de ella, los mayores incrementos, por 
encima del 2%, se esperan para Grecia (2,2%), Luxemburgo (2,4%) y Malta (2,1%), y los 
menores para Finlandia, Eslovenia, Lituania (los tres países con el 0,3% de aumento) y 
Letonia (0,1%). No se prevé descenso del empleo en ningún país.

La creación de empleo en las economías avanzadas permitirá reducir las tasas de paro 
pero de forma muy moderada. Para 2017, el Fondo estima una tasa de paro del 6,1%, 
tan sólo una décima inferior a la esperada para 2016 (6,2%). Las tasas de paro más 
elevadas se seguirán observando en países de la Eurozona, para la que se espera una 
tasa de paro del 9,7%, tres décimas inferior a la de 2016 (10%).

200019991998199719961995 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172006

NOTA: Tasas reales de variación anual (%).
FUENTE: FMI (octubre de 2016).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
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Las mayores tasas, superiores al 10%, se registrarán en Grecia (21,5%), España (18%), 
Chipre (11,6%), Italia (11,2%) y Portugal (10,7%); y las menores, inferiores al 4%, en 
Islandia (3,5%), Suiza (3,4%), Corea del Sur (3,3%), Japón (3,2%) y Hong Kong (3,1%).

El FMI prevé que, con la aceleración del crecimiento de la economía mundial en 2017, 
se intensifi quen las relaciones comerciales, y su volumen crezca un 3,8%. Este aumen-
to será 1,5 puntos superior al esperado en 2016 (2,3%) y estará cuatro décimas por 
encima del crecimiento real previsto para el PIB mundial (3,4%).

2.5.2. La Economía Española en 2017

El pronóstico de los principales organismos nacionales e internacionales sobre la mar-
cha de la economía española en 2017 señala una desaceleración de su ritmo de creci-
miento, en el contexto de pérdida de dinamismo esperada para la Zona Euro, y con los 
riesgos e incertidumbres que supone la repercusión que pueda tener en la economía 
española la salida del Reino Unido de la UE.

Considerando las últimas previsiones de diferentes organismos ofi ciales, en concreto 
del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, del Banco de Es-
paña, de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, el cre-
cimiento medio previsto para la economía española en 2017 es del 2,3%, seis décimas 
inferior al esperado por término medio para 2016 (2,9%). A pesar de la desaceleración 
prevista, este crecimiento será superior al pronosticado por el FMI para la Eurozona 
(1,5%) y la UE (1,7%), así como para el conjunto de las economías avanzadas (1,8%).

El mercado laboral, en coherencia con el menor crecimiento esperado del PIB, también 
verá ralentizada su evolución, moderando el ritmo de creación de empleo en 2017. El 
crecimiento medio previsto del empleo en 2017 es del 2%, ocho décimas por debajo 
del estimado para 2016 (2,8%). Con todo, y al igual que en el caso de la producción, 
la evolución del empleo en la economía española será más favorable que en el marco 
comparado, a tenor de lo previsto por el FMI para la Zona Euro (0,9%) y el conjunto de 
los países industrializados (0,8%).

Con estas previsiones, los organismos ofi ciales esperan un moderado aumento de la 
productividad de la economía española en 2017 (en torno al 0,3%), resultado de un cre-
cimiento del empleo (2%) inferior al del PIB (2,3%).

La creación de empleo prevista permitirá continuar en el proceso de reducción de la 
tasa de paro española en 2017. La tasa media esperada por los organismos ofi ciales es 
del 18,1%, 1,6 puntos por debajo de la estimada para 2016 (19,7%).
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En materia de precios, la desaceleración del crecimiento de la economía española en 
2017 se verá acompañada por un mayor crecimiento relativo de los precios de produc-
ción, infl uenciados por la subida esperada del precio del petróleo. Las instituciones 
consideradas prevén un aumento medio del defl actor del PIB del 1,2% en 2017, el doble 
del esperado para 2016 (0,6%).

Cuadro 2.5.2.1 ECONOMÍA ESPAÑOLA. ESTIMACIONES Y PREVISIONES MACROECONÓMICAS 2015-2017

  2015 2016(P) 2017(P) 
PIB    

Ministerio de Economía y Competitividad   2,9 2,3

Banco de España   3,2 2,3

Comisión Europea   2,6 2,5

Fondo Monetario Internacional   3,1 2,2

OCDE   2,8 2,3

  MEDIA 2,9 2,3

INFLACIÓN(1)    

Ministerio de Economía y Competitividad   0,8 1,4

Banco de España   0,3 1,1

Comisión Europea   0,9 1,4

Fondo Monetario Internacional   0,7 0,9

OCDE   0,4 1,2

  MEDIA 0,6 1,2

EMPLEO    

Ministerio de Economía y Competitividad   2,7 2,2

Banco de España   2,9 2,0

Comisión Europea   2,5 2,0

Fondo Monetario Internacional   2,9 1,9

OCDE   2,9 2,1

  MEDIA 2,8 2,0

TASA DE PARO(2)    

Ministerio de Economía y Competitividad   19,7 17,8

Banco de España(3)   19,8 18,3

Comisión Europea   20,0 18,1

Fondo Monetario Internacional   19,4 18,0

OCDE   19,8 18,4

  MEDIA 19,7 18,1 

NOTAS: Tasas de variación anual, salvo indicación en contrario.    
 (P) Previsión.    
 (1) Deflactor del PIB.    
 (2) Porcentaje sobre la población activa.    
 (3) Previsiones fin de período.    
FUENTES: Ministerio de Economía y Competitividad (julio-2016); Banco de España (septiembre-2016); Comisión Europea (mayo-2016); FMI (octubre-2016); 

OCDE (junio-2016).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 
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En defi nitiva, el consenso resultante de las previsiones de los diferentes organismos 
ofi ciales nacionales e internacionales sobre el comportamiento de la economía es-
pañola en 2017 pronostica una desaceleración del crecimiento del PIB y del empleo, 
en un contexto de mayor crecimiento de los precios, aunque a tasas moderadas. Una 
desaceleración que, en cualquier caso, no impedirá que el crecimiento de la economía 
española en 2017 esté por encima de la media en la Eurozona y la UE, así como del 
conjunto de economías industrializadas.

2.5.3. La Economía Andaluza en 2017

Las previsiones de crecimiento de la economía andaluza en 2017 se han realizado te-
niendo como referencia los siguientes supuestos básicos:

El FMI prevé una desaceleración de las economías que conforman el marco de re-
ferencia de la economía andaluza. En su último informe de previsiones económicas 
del pasado mes de octubre, estima un crecimiento de la Zona Euro del 1,5% en 2017, 
dos décimas por debajo del estimado para 2016 (1,7%). Un comportamiento previsto 

Cuadro 2.5.3.1 SUPUESTOS BÁSICOS DEL ESCENARIO MACROECONÓMICO DE ANDALUCÍA 2015-2017

  2015 2016 2017 
Crecimiento real del PIB en %1    

Mundial  3,2 3,1 3,4

Países Industrializados  2,1 1,6 1,8

Unión Europea  2,1 1,9 1,7

Zona Euro  1,9 1,7 1,5

España  3,2 3,1 2,2

Crecimiento de deflactores en España en %2    
Del PIB  0,6 0,8 1,4

Del consumo privado  -0,5 -0,2 1,2

Tipo de cambio3    
Dólar/Euro  1,11 1,11 1,11

Precios de materias primas1    
Petróleo (Brent en dólares/barril)  52,4 44,5 52,6

Tipos de interés en la Eurozona3    
A corto plazo*  0,0 -0,3 -0,4

A largo plazo**  1,2 0,7 0,6
   
NOTAS:  Año 2015 datos observados, años 2016 y 2017 previsiones.    
 * EURIBOR a tres meses.    
 ** Rendimiento nominal de la deuda pública a diez años en la zona del euro.    
FUENTES: 1Fondo Monetario Internacional (octubre de 2016); 2Ministerio de Economía y Competitividad (julio de 2016) y 3Banco Central Europeo (septiembre de 2016).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.    
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también para la principal economía de la Eurozona, Alemania, para la que estima un 
crecimiento del PIB del 1,4% en 2017, tres décimas inferior al del presente año (1,7%). 
Del mismo modo, para el conjunto de las economías que componen la UE, prevé un 
crecimiento del 1,7% en 2017, dos décimas inferior al esperado para 2016 (1,9%).

En la economía española, el crecimiento medio previsto en 2017 por los diferentes 
organismos ofi ciales nacionales e internacionales (Ministerio de Economía y Competi-
tividad del Gobierno de España, Banco de España, Comisión Europea, Fondo Monetario 
Internacional y OCDE) es del 2,3%, seis décimas por debajo del esperado por término 
medio por estas instituciones en 2016 (2,9%).

Este comportamiento de la actividad económica se producirá en un contexto en el que, 
según los diferentes organismos, el avance de los precios en 2017 seguirá siendo mo-
derado, aunque con tasas superiores a las de 2016. En concreto, la previsión de con-
senso para el crecimiento del defl actor del PIB de España es del 1,2%, el doble de la 
tasa esperada para el presente año (0,6%). Este consenso se sitúa en un intervalo que 
va del 0,9% previsto por el FMI, al 1,4% del Ministerio de Economía y Competitividad y 
la Comisión Europea.

Una trayectoria de los precios derivada de la evolución esperada del precio del petró-
leo, estimando el FMI en 2017 una subida del 18,2%, en contraste con la bajada espera-
da en 2016 (-15,2%), y situando el precio medio del barril de Brent en 2017 por encima 
de los cincuenta dólares (52,6).

En relación con el tipo de cambio del euro, el BCE espera que se mantenga estable. 
De este modo, la cotización media del euro respecto al dólar se mantendría en los 1,11 
dólares por euro en 2017, nivel esperado para 2016 y ya observado en 2015.

En cuanto a las condiciones de los mercados fi nancieros, el BCE prevé para el año que 
viene tipos de interés ligeramente por debajo de los estimados para 2016, ya de por sí 
reducidos. Prevé para el corto plazo un tipo medio negativo del -0,4%, que sería una dé-
cima inferior al esperado en 2016 (-0,3%); y para el largo plazo un tipo medio del 0,6%, 
también una décima por debajo del previsto para el presente año (0,7%).

Teniendo en cuenta el contexto defi nido por estos supuestos básicos considerados y 
la evolución de la economía andaluza en lo transcurrido de 2016, la previsión de creci-
miento nominal del PIB de Andalucía en 2017 de la Consejería de Economía y Conoci-
miento se sitúa en el 3,5%, dos décimas por encima del esperado para el año en curso. 
Este mayor crecimiento nominal en 2017 será resultado de un crecimiento real del PIB 
inferior al de 2016, y de un aumento estimado de la infl ación respecto a dicho año.

Es el comportamiento señalado igualmente por el Banco Central Europeo (BCE) para 
el conjunto de la Eurozona en su último informe de proyecciones macroeconómicas del 
mes de septiembre, en el que afi rma que “se espera que la recuperación económica 
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de la zona del euro continúe, aunque las tasas de crecimiento serán ligeramente infe-
riores”. Además, prevé “que la pronunciada caída de los precios del petróleo remita a 
principios de 2017 y la infl ación aumente”.

Bajo estas consideraciones del contexto referido, la Consejería de Economía y Conoci-
miento prevé un crecimiento real del PIB del 2,3% en Andalucía en 2017, seis décimas 
inferior al esperado el presente año (2,9%). Con todo, la economía andaluza crecería el 
año próximo por encima de la Zona Euro (1,5%) y la UE (1,7%), según lo previsto por el 
FMI, lo que permitiría dar continuidad al proceso de convergencia retomado en 2015.

El crecimiento del PIB de la economía andaluza en 2017 se va a sustentar nuevamente 
en la contribución positiva de la demanda interna, con aumentos del consumo y la in-
versión, aunque inferiores a los esperados para 2016. A diferencia de lo previsto para 
este año, la aportación del sector exterior al crecimiento será ligeramente negativa, 
consecuencia de un mayor incremento relativo de las importaciones de bienes y servi-
cios, derivado del crecimiento de la demanda.

Cuadro 2.5.3.2 ESCENARIO MACROECONÓMICO DE  ANDALUCÍA

  2015 2016 2017 
Producto Interior Bruto p.m.   

Millones de euros  149.776 154.718 160.133

% Variación nominal  4,1 3,3 3,5

% Variación real  3,3 2,9 2,3

Deflactor del PIB (% de variación)  0,7 0,4 1,2

Mercado de trabajo    

Puestos de trabajo  2.934.726 3.014.426 3.079.426

Variación (nº)  139.918 79.700 65.000

Variación (%)  5,0 2,7 2,2

NOTA: Año 2015 observado, resto previsiones.    
FUENTE: IECA y Consejería de Economía y Conocimiento.    
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.    

    

Pro-memoria:    
Otras previsiones del crecimiento real de la economía andaluza  2016 2017

Analistas Económicos de Andalucía (julio de 2016)   2,7 -

BBVA (septiembre de 2016)   2,9 2,4

Funcas (febrero de 2016)   3,0 -

Hispalink (julio de 2016)   2,6 2,0

Universidad Loyola Andalucía (septiembre de 2016)   2,8 2,1
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La desaceleración esperada del crecimiento de la economía andaluza en 2017 tendrá 
su repercusión en el mercado laboral, lo que no impedirá que tenga continuidad el 
proceso de creación de empleo iniciado en 2014. De este modo, el crecimiento de la 
economía andaluza permitirá un aumento del empleo del 2,2%, lo que supondrá la 
creación de aproximadamente 65.000 puestos de trabajo el año que viene.

De este modo, el crecimiento económico seguirá siendo intensivo en empleo, y la pro-
ductividad registrará nuevamente un moderado avance.

Como se ha indicado, se espera que el crecimiento real de la economía andaluza ven-
ga acompañado en 2017 por un mayor aumento de los precios. En términos del de-
fl actor del PIB, el aumento previsto es del 1,2%, superando en ocho décimas la tasa 
prevista para 2016.

Con esta evolución del defl actor, el crecimiento nominal del PIB de la economía an-
daluza en 2017 será del 3,5%, dos décimas superior al estimado para el presente año. 
Este crecimiento nominal situará el PIB de la Comunidad Autónoma en 160.133 millo-
nes de euros, recuperando los niveles previos a la crisis.
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