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han pasado nueve meses desde 
que la pandemia provocada por el 
sArs-coV-2 irrumpiera en el mundo, 
tras originarse en china a finales de 
2019. las personas, la sociedad y 
la economía de todos los países han 
recibido uno de los mayores impactos 
de las últimas décadas que, además 
de los primeros efectos, de profundo 
calado, está teniendo consecuencias 
en todos los ámbitos. la pandemia 
está configurando un nuevo paradig-
ma que todos los agentes, entidades 
públicas y privadas y organizaciones 
analizan para encaminar sus decisio-
nes estratégicas.

Economía Aragonesa, en esta espe-
cial edición covid-19, modifica sus 
secciones habituales de “estudios 
monográficos” y “visión empresarial” 
para dedicarse íntegramente a la eva-
luación en profundidad, del impacto 
de la crisis sanitaria en la economía 
de la comunidad y la forma en que 
está afectando a los principales sec-
tores productivos, desde la experien-
cia vivida y la perspectiva para los 
próximos meses de las asociaciones 
empresariales más representativas y 
los principales clústeres de Aragón, 
todos ellos integrantes del consejo 
Asesor de esta publicación.

las valoraciones de la situación 
ofrecidas por josé maría garcía, 
director de estudios y análisis de 
cEoE-Aragón, josé miguel sánchez 
y Eduardo sanz, secretario general y 
colaborador del consejo Aragonés 
de cámaras de comercio e industria 
de Aragón, benito tesier, presidente 
cAAr, Francisco bordejé, gerente de 
AlÍA, manuel pérez, director gerente 
de tecnara, carlos lapuerta, gerente 
de Arahealth, maría Eugenia her-

nández, directora gerente del clúster 
Aragonés de Alimentación, Alejandro 
ibrahim, presidente de AErA, mari-
sa Fernández, gerente ZinnAE, y 
Francisco Valenzuela, gerente de 
clEnAr, reflejan, además de las 
particularidades de cada sector al 
que representan, conclusiones que 
ofrecen una radiografía común de la 
economía aragonesa ante esta crisis 
y su evolución futura desde una pers-
pectiva empresarial.

En primer lugar, sus respuestas refle-
jan la capacidad de adaptación que 
han demostrado las empresas ara-
gonesas para cubrir de forma ágil y 
eficaz la demanda de sus clientes, 
dando continuidad a su actividad en 
estos meses pasados cumpliendo con 
los protocolos y recomendaciones 
sanitarias. 

En segundo lugar, los autores subra-
yan la creatividad y combinación de 
las medidas público - privadas que 
se han puesto en marcha, ayudando 
a las empresas a atender sus necesi-
dades más apremiantes de liquidez, 
primero, y circulante e inversión, pos-
teriormente, o aquellas que han per-
mitido mantener el empleo.

En tercer lugar, según los autores, esta 
crisis va a conllevar cambios estructu-
rales que impulsen la eficacia y efi-
ciencia operativa de las empresas, 
para lo que es necesario una revisión 
de todos los procesos, así como la 
identificación de aquellos productos y 
servicios que son más valorados por 
los clientes.

En cuarto lugar, los encuestados des-
tacan el optimismo y espíritu construc-
tivo con el que las empresas miran 
hacia el futuro, con el ánimo de 

Editorial
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situación ha provocado un aumento 
del déficit exterior al tener que cubrir 
este desajuste con importaciones y, 
junto con los 10 millones de puestos 
de trabajo pendientes de recuperar, 
refleja la distancia que todavía le 
queda al país norteamericano para 
volver a la normalidad.

En Europa se produjo una mayor recu-
peración en el tercer trimestre, pasan-
do a una caída interanual del pib del 
-4,4%, tras la grave contracción expe-
rimentada en el segundo (-14,8%). A 
pesar de ello, los datos de confianza 
son más negativos que al otro lado 
del Atlántico, debido a que la políti-
ca fiscal aplicada en Estados unidos 
ha sido más ambiciosa; aunque ello 
conllevará un fuerte aumento de la 
deuda pública en el país americano, 
que alcanzará el 130% del pib este 
año, frente al 100% del conjunto de 
países de la Zona Euro.

En cuanto al mercado laboral en 
Europa, se recuperaron 1,9 millones 
de empleos en el tercer trimestre, 
de los 5,4 millones destruidos en el 
segundo. En esta variable, se aprecia 
una gran diferencia con Estados uni-
dos, debido a las distintas medidas 
aplicadas que, en el primero, han pri-
mado mantener la vinculación de los 
trabajadores con sus empresas, frente 
al segundo, que centró las ayudas 
públicas en subvenciones sin impedir 
el aumento del desempleo, alcan-
zando los 22 millones de empleos 
destruidos en el peor momento de la 
pandemia.

sobre el comportamiento de los 
precios, la pandemia ha traído más 
presiones a la baja que al alza, moti-
vadas por la caída de la demanda 
y de los precios energéticos, lo que 
permite a esta variable contribuir a la 
implementación y mantenimiento de 
políticas monetarias más expansivas.

los tipos de interés siguen estables 
en niveles muy bajos en los últimos 
meses lo que, continuando con la ten-
dencia de los últimos años, favorece 
el endeudamiento y la inversión; aun-

aprender de lo sucedido, adaptarse 
a los cambios y aprovechar oportu-
nidades para reforzar sus ventajas 
competitivas.

por último, los autores coinciden en 
señalar que Aragón es una de las 
comunidades que está mostrando 
una mayor resistencia al impacto de 
la pandemia en su tejido empresarial 
y en su economía, debido a su menor 
dependencia de los sectores más cas-
tigados por la crisis (especialmente el 
turismo), y por el esfuerzo inversor y 
de internacionalización realizado por 
sus empresas en el pasado reciente.

El informe de coyuntura elaborado 
por el equipo de expertos de la uni-
dad de Análisis Económico y Finan-
ciero de ibercaja constata que la 
pandemia ha arrojado unos datos 
económicos globales que parecían 
imposibles en tiempos no bélicos. 
Aunque con una repercusión desigual 
desde el punto de vista geográfico, 
ya que las grandes economías asiá-
ticas gracias al control de la pande-
mia, y la de Estados unidos, por sus 
medidas menos drásticas, han sufrido 
menos que las de Europa e hispa-
noamérica.

Así, china, que fue el primer país 
en sufrir los efectos del coronavirus, 
también está siendo el primero en 
sobreponerse, acercándose a una 
completa recuperación que empe-
zó por la industria, seguido de los 
servicios y quedando algo todavía 
pendiente desde la perspectiva del 
consumidor. El crecimiento del pib de 
esta potencia asiática se situó en el 
4,9% interanual en el tercer trimestre, 
tras el 3,2% del segundo y el -6,8% 
del primero, frente a la media del 
6,1% registrada en 2019.

En Estados unidos la recuperación ha 
sido distinta de la potencia del con-
tinente asiático debido a la política 
establecida para el sostenimiento de 
las rentas, por lo que las ventas mino-
ristas crecían un 5,4% interanual, 
mientras que la producción industrial 
presentaba una cesión del 7,3%. Esta 

 > DIRECCIÓN DE ÁREA FINANCIERA
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que, por otro lado, sigue dificultan-
do la búsqueda de rentabilidad sin 
riesgo para los ahorradores. Así, la 
deuda a diez años de EE.uu. ofre-
cía una rentabilidad del 0,9% y la de 
Alemania del -0,5%.

por su parte, las primas de riesgo han 
repuntado, pero de manera no com-
parable a lo que llegaron a alcan-
zar en la gran recesión de 2008 a 
2012, volviendo a niveles similares a 
los previos a la pandemia, como es el 
caso de la española que se sitúa en 
torno a 65 puntos básicos.

los activos de riesgo, por otro lado, 
han sufrido en menor medida con 
respecto a otros periodos de crisis 
económica, gracias a la actividad de 
los bancos centrales. Aunque tam-
bién ha habido diferencias entre uno 
y otro continente ya que, en el caso 
de Estados unidos, el índice bursátil 
obtuvo una rápida recuperación, con 
un 10% de subida en el conjunto del 
año, frente al europeo que perdía un 
-7% y el español, un 19%. 

la retrocesión de la economía espa-
ñola ha sido una de las más graves, 
con una caída del pib en el peor 
momento de la pandemia de un 
-21,5%, ofreciendo el peor compor-
tamiento entre los países europeos, 
como consecuencia, principalmente, 
de la severidad de las restricciones 
impuestas, la estructura productiva y 
una respuesta fiscal menos contun-
dente. A pesar de la recuperación de 
estos dos trimestres, en el tercero la 
caída del pib seguía siendo la más 
grave comparativamente al resto de 
países de la unión Europea, con un 
-8,7% de retroceso. 

por el lado de la oferta, los sectores 
más afectados en España han sido 
los servicios de hostelería, transpor-
te de pasajeros, comercio y ocio, 
mientras que en el tercer trimestre cre-
ció el valor añadido de agricultura, 
servicios financieros, administración 
pública, educación y sanidad. den-
tro de la complicada situación del 
sector servicios, cabe destacar que 

el comercio se ha visto mucho menos 
afectado que otras ramas de activi-
dad, en contra de lo que se podía 
prever a priori por las restricciones y 
limitaciones de aforo.

desde la perspectiva de la demanda, 
la recuperación en el tercer trimestre 
ha sido notable, pero todavía sigue 
cayendo con fuerza el comercio de 
servicios, en particular las exporta-
ciones de los turísticos, y, aunque en 
menor medida, el consumo privado, 
la inversión y el comercio de bienes.

la producción industrial está crecien-
do con algo más de rapidez que 
en otros países, mejora que parece 
ligada a la evolución de las expor-
taciones de bienes, que ya habían 
mejorado de manera notable en el 
segundo trimestre. tras la fuerte caída 
durante el parón de la actividad de 
los sectores constructor e inmobiliario, 
se observa una rápida reactivación 
de la compraventa de viviendas y 
visados de obra nueva que en agosto 
y septiembre han pasado a registrar 
tasas interanuales positivas.

por último, la destrucción de empleo 
es uno de los efectos más graves de 
esta crisis aunque, a diferencia de 
lo ocurrido en la gran recesión, ha 
retrocedido en menor medida que el 
pib, debido a las particulares caracte-
rísticas de esta pandemia y a la situa-
ción más saneada de la economía 
española.

según la Encuesta de población Acti-
va, la disminución de la ocupación 
alcanzó el -6% interanual, frente a una 
caída del pib del 21,5%, lo que supu-
so una destrucción de 1,2 millones de 
empleos. Este dato cedía en el tercer 
trimestre hasta el -3,5% (-8,7% del pib). 
A pesar de esta mejora en el último tri-
mestre contemplado, la tasa de paro 
subió al 16,3% que, ajustándola de 
las distorsiones de la población activa 
se situaría en el 16,9%. según la EpA, 
a final de octubre se habrían destruido 
700.000 empleos en un año.

la economía aragonesa se ha visto 
algo menos afectada que la media 
española por su composición secto-



El director del diario del Altoaragón, 
javier garcía Antón, ofrece desde un 
enfoque periodístico su visión sobre el 
impacto del virus en un mundo que, tal 
y como traslada en su análisis, “pensá-
bamos era perfecto e indestructible”.

bajo el título “un mundo frágil y sin 
confianza” reflexiona sobre las dispa-
res reacciones de políticos y países 
a una misma situación y sus conse-
cuencias, a la par que el “gigan-
te asiático”, lugar de origen de la 
pandemia, se recupera con ventaja 
sobre occidente. también repasa el 
comportamiento de algunas magnitu-
des económicas en España durante 
estos trimestres, así como las de la 
economía aragonesa, que muestra 
una mejor posición y que está siendo 
ejemplo de capacidad de diálogo en 
el marco de la pandemia. 

por otro lado, garcía Antón recalca 
la relevancia de unos presupuestos, 
pendientes de aprobar, que deben 
permitir ejecutar el plan de recupe-
ración, transformación y resiliencia 
del gobierno de España y reclama 
diálogo, cooperación, talento, recur-
sos, esfuerzos de empresas y aporta-
ciones ciudadanas para “robustecer 
nuestro mundo”. 

por último, el separador de este 
número reúne las cifras resultantes de 
las medidas que ibercaja a puesto en 
marcha en estos meses para apoyar 
a sus clientes y a la sociedad con el 
objetivo de aliviar las posibles con-
secuencias que ha podido tener la 
pandemia en particulares, familias, 
autónomos y empresas y en aquellos 
colectivos más vulnerables, como las 
personas mayores, mostrando así 
su compromiso con todos ellos y su 
papel en esta crisis en el desempeño 
de su actividad esencial.

rial, pero también por el desempeño 
relativo más favorable de cada sec-
tor. Esta diferencia se ha originado, 
más que en las caídas en la veloci-
dad de la recuperación, por el buen 
comportamiento en el tercer trimestre 
de la industria y las exportaciones y 
también en los servicios. la actuación 
de las autoridades políticas y mone-
tarias ha sido clave, tanto en Aragón 
como en España, para mitigar los 
daños de la crisis y será fundamental 
en los próximos meses. 

A pesar de no enfrentarnos a una cri-
sis estructural como la gran recesión 
y que los sectores más perjudicados 
requieren menor necesidad de inver-
sión para reactivar su pulso, no deben 
olvidarse los problemas que persisten 
en la economía española, como es el 
funcionamiento inadecuado del mer-
cado laboral, que ha provocado una 
mayor destrucción de empleo que 
en el resto de países avanzados, o 
la tasa de fracaso escolar que sigue 
mostrando el sistema educativo.

En esta ocasión, aunque la pandemia 
aun representa numerosas incógnitas, 
las previsiones económicas de este 
número de Economía Aragonesa se 
han podido fundamentar sobre datos 
reales de un periodo de caídas, en el 
segundo trimestre, y otro de rebote, 
en el tercer trimestre.

Aplicando un criterio de prudencia se 
establecen estimaciones, que en esta 
ocasión contemplan el crecimiento 
del pib y la tasa de paro para 2020, 
2021 y 2022, en un escenario en el 
que los sectores más afectados per-
manecerán en niveles de actividad 
inferiores a los del tercer trimestre, 
pero superiores a los del segundo 
durante el último cuarto de 2020 y 
los tres primeros trimestres de 2021.

 > DIRECCIÓN DE ÁREA FINANCIERA
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rencias, y se tradujeron en que, en 
líneas generales, las grandes econo-
mías asiáticas (con la excepción de 
la india), como las de china, japón, 
corea del sur o indonesia, gracias 
a su control de la pandemia, y la 
de EE.uu. por sus medidas menos 
drásticas, sufrieron menos que las de 
Europa e hispanoamérica.

la apertura de las principales eco-
nomías tras los periodos de confina-
miento de la primavera permitió una 
fuerte recuperación de la actividad, 
en líneas generales mayor de lo pre-
visto, aunque de nuevo con importan-
tes divergencias, esta vez sobre todo 
sectoriales. la actividad no pudo 

Atravesando la tormenta 

desde la presentación de la anterior 
revista de Economía Aragonesa, 
hace apenas seis meses, hemos asis-
tido a la publicación de datos eco-
nómicos que parecían impensables 
en tiempos no bélicos. los registros 
del segundo trimestre en occidente 
confirmaron que nos enfrentábamos 
a las caídas de la producción más 
profundas desde la segunda guerra 
mundial. la repercusión, no obstante, 
no fue homogénea desde un punto 
de vista geográfico. la severidad de 
los confinamientos, la estructura eco-
nómica y la respuesta fiscal fueron 
los factores determinantes de las dife-

Variación anual del PIB en los países del G20

FuEntE: datastream y elaboración propia

La pandemia ha traído 
datos que parecían 
impensables en periodos 
de paz. La repercusión ha 
sido más grave en Europa 
e Hispanoamérica. 
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La recuperación del tercer 
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pero incompleta en los 
sectores que requieren 
cercanía social.
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normalizarse en las ramas para las 
que seguía habiendo restricciones, 
es decir, las que requieren cercanía 
social para su habitual desempeño. 
las relacionadas con el ocio y el 
turismo, sobre todo con el turismo 
internacional, fueron los que expe-
rimentaron una mejora más incom-
pleta. 

después de esta reactivación, en 
Europa hemos sufrido una nueva ola 
de la pandemia que se ha traducido 
en un retorno de las restricciones, 
aunque la respuesta no ha sido tan 
severa como en primavera y se están 
intentando evitar los confinamien-
tos masivos. también en EE.uu. ha 
empeorado la situación sanitaria y no 
se pueden descartar nuevas rondas 
de medidas aunque sean parciales. 
de esta forma, los esperanzadores 
datos del tercer trimestre quedan algo 
obsoletos, si bien, son una buena 
muestra de que la recuperación 
puede ser muy intensa cuando se con-

siga controlar la pandemia. para ello, 
parece que todavía quedan al menos 
unos trimestres en los que los datos 
no terminarán de mejorar y la incer-
tidumbre seguirá siendo elevada. y 
no hay que olvidar que todavía existe 
una gran incógnita, que es la dura-
ción de la inmunidad que se obtiene 
tanto al superar la enfermedad como, 
en el futuro, cuando se hayan por fin 
desarrollado las vacunas.

china fue el primer país en sufrir los 
efectos del coronavirus, pero también 
ha sido el primer en recuperarse gra-
cias a su éxito a la hora de, prácti-
camente, erradicar la enfermedad. El 
crecimiento del pib de china se situó 
en el 4,9% interanual en el tercer tri-
mestre, tras el 3,2% en el segundo 
y -6,8% en el primero y frente a la 
media del 6,1% en 2019. En el con-
junto de los tres primeros trimestres del 
año, el crecimiento interanual pasó a 
ser positivo: 0,7%. por sectores, el 
crecimiento fue superior en la industria 

Crecimiento interanual en China

FuEntE: datastream, national bureau of statistics of china y elaboración propia

La segunda ola de 
la pandemia ha 
interrumpido la mejoría 
y quedan, al menos, 
unos trimestres de 
incertidumbre.
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China se acerca a la 
completa recuperación. 
Lo consiguió primero en 
la industria, luego en 
servicios, y queda algo 
más desde la perspectiva 
del consumidor.
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(6,0% interanual) que en los servicios 
(4,3%) y la agricultura (3,9%). sólo 
en los servicios no se ha recuperado 
el ritmo de expansión de 2019. los 
datos mensuales de octubre apuntan 
a que continúa la recuperación, con 
fuertes crecimientos en la producción 
industrial (6,9%) y de servicios (7,4%), 
y una intensificación de la mejora de 
las ventas minoristas (4,3%), que han 
mostrado un considerable restraso 
frente al resto de variables. 

En occidente, la secuencia de la 
recuperación ha sido distinta, ya 
que el consumo ha precedido a la 
producción gracias a la política del  
sostenimiento de las rentas, que con-
siguió incluso aumentos de la renta 
disponible en EE.uu. mientras se des-
plomaba el pib. En septiembre, las 
ventas minoristas de EE.uu. crecían 
un 5,4% interanual, pero la produc-
ción industrial todavía presentaba 
una cresión del -7,3%. Este desaco-
plamiento ha provocado una fuerte 

caída de los inventarios y un aumento 
del déficit exterior - que en agosto pre-
sentó el tercer peor dato de la serie 
histórica - al cubrirse la demanda con 
importaciones. Que la situación de 
EE.uu. dista de volver a la normali-
dad también se comprueba en el mer-
cado laboral, donde quedan todavía 
10 millones de puestos de trabajo 
que recuperar para retomar la situa-
ción previa a la pandemia. 

como avanzábamos, en Europa las 
caídas de la producción fueron más 
graves en el segundo trimestre, pero 
se produjo una notable convergencia 
en el tercero. El pib pasó a caer un 
-4,4% interanual tras el -14,8% del 
segundo, mientras que en EE.uu. se 
avanzaba del -9,0% al -2,9%. los 
datos de confianza han sido más 
negativos en Europa que en EE.uu. 
y la segunda ola de la pandemia ha 
agravado el pesimismo relativo. parte 
de esta distinta percepción se debe 
a que la política fiscal ha sido más 

ENTORNO ECONÓMICO ACTUAL >

Déficit público (previsiones FMI)

FuEntE: datastream y elaboración propia

En EE.UU. la política fiscal 
ha sostenido el consumo, 
pero la industria y el 
mercado laboral aún 
no han retornado a la 
normalidad

El rebote de la economía 
europea fue notable 
antes de la segunda ola, 
pero las perspectivas han 
sido mejores para EE.UU. 
en parte por su política 
fiscal, que conlleva un 
fuerte aumento de la 
deuda pública.
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ambiciosa en EE.uu., pero a cam-
bio de un coste. la deuda pública 
de EE.uu. probablemente superará 
el 130% del pib este año, frente al 
100% de la Zona Euro. Este desequi-
librio parece la mayor amenaza para 
la estabilidad financiera mundial a 
largo plazo. El aumento de la deuda 
unido a la necesidad de financiarse 
en el extranjero puede provocar tanto 
una subida de los tipos de interés nor-
teamericanos como un debilitamiento 
del dólar. 

A corto plazo, en la economía mun-
dial pesan más los riesgos derivados 
de la pandemia que los implícitos al 
elevado endeudamiento, que han 
pasado a un segundo plano. para 
ello, el papel de los bancos centrales 
ha sido fundamental y lo va a seguir 

siendo en los próximos trimestres. la 
reserva Federal de EE.uu. no prevé 
subir el tipo de intervención hasta, al 
menos, 2024, mientras que el banco 
central Europeo probablemente 
incrementará sus políticas cuantita-
tivas, tanto de compra de activos 
como de inyecciones de liquidez, en 
diciembre. 

Que no haya presiones inflacionistas 
contribuye a que se puedan imple-
mentar esas políticas monetarias tan 
expansivas. la caída de la demanda 
y de los precios energéticos han sido 
en los últimos meses más determinan-
tes que la caída de la oferta a la 
hora de fijar los precios al consumo. 
la variación anual del ipc ha llegado 
incluso a terreno negativo en la Zona 
Euro (-0,3% interanual en octubre), 

 > DIRECCIÓN DE ÁREA FINANCIERA

Tipos de interés a diez años

FuEntE: datastream y elaboración propia
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La actuación de los 
bancos centrales ha sido 
fundamental, y seguirá 
siendo muy expansiva en 
los próximos trimestres.

La pandemia ha traído 
hasta la fecha más 
presiones sobre los 
precios a la baja que al 
alza.



NOVIEMBRE 2020 | ECONOMÍA ARAGONESA 19

mientras que en EE.uu. se aprecia 
una mayor normalización, pero sin 
que se alcancen los objetivos de la 
autoridad monetaria (el ipc aumen-
taba un 1,2% interanual en octubre). 

En este contexto, los tipos de interés 
a largo plazo han permanecido bas-
tante estables en niveles muy bajos en 
términos históricos durante los últimos 
meses. A mediados de noviembre, la 
deuda a diez años de EE.uu. ofrecía 
una rentabilidad del 0,9%, y la de 
Alemania del -0,5%. En lo que res-
pecta a las primas de riesgo, asisti-
mos a algunos repuntes en primavera, 
pero en absoluto comparables a los 
vistos en la gran recesión, y en los 
meses posteriores se ha producido 
una contención que los ha llevado 
a niveles similares a los previos a la 
pandemia (en torno a 65 p.b. en el 

ENTORNO ECONÓMICO ACTUAL >

caso de la prima de riesgo española). 
Este entorno de tipos de interés reales 
negativos a muy largo plazo, al que 
nos estamos acostumbrando en los 
últimos años, favorece el endeuda-
miento y la inversión, pero también 
dificulta la búsqueda de rentabilidad 
sin riesgo para los ahorradores. 

En líneas generales, los activos de 
riesgo han sufrido menos que en 
otros periodos de crisis económica 
gracias a la actividad de los bancos 
centrales, pero también ha habido 
diferencias. Es el caso de las bolsas 
mundiales, que vivieron una rápida 
recuperación en EE.uu. y otra mucho 
más modesta en Europa. A mediados 
de noviembre, el s&p 500 de EE.uu. 
subía cerca de un 10% en el conjunto 
de 2020, mientras que el stoxx 600 
europeo perdía un -7% y el ibex espa-
ñol un -19%.

Los tipos de interés han 
permanecido estables en 
niveles muy bajos, lo que 
favorece la inversión pero 
dificulta la búsqueda de 
rentabilidad sin riesgo 
para los ahorradores. 

Los activos de riesgo 
han permanecido más 
estables que en otras 
crisis, aunque con 
algunas excepciones.





Internacional
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Coyuntura internacional

ECONOMÍA INTERNACIONAL 2018 2019 2020

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

EE.UU 2,5 2,3 2,0 2,1 2,3 0,3 -9,0 -2,9

Zona Euro 1,2 1,5 1,3 1,4 1,0 -3,3 -14,8 -4,4

España 2,3 2,2 2,1 1,8 1,7 -4,2 -21,5 -8,7

Japón -0,3 0,8 0,9 1,7 -0,7 -1,9 -10,3 -5,9

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

Brasil 0,8 0,8 1,4 0,7 1,6 -1,4 -11,4 -

2018 2019 2020

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

EE.UU

Producción industrial 2,7 1,6 0,2 -0,6 -1,1 -2,0 -15,7 -6,1

Tasa de paro 3,8 3,9 3,6 3,6 3,5 3,8 13,0 8,8

Precios consumo 2,2 1,6 1,8 1,8 2,0 2,1 0,4 1,2

Zona Euro 

Producción industrial -2,2 -0,3 -1,3 -1,6 -2,1 -5,9 -20,2 -6,8

Tasa de paro 7,9 7,8 7,6 7,5 7,4 7,3 7,6 8,2

Precios consumo 1,9 1,4 1,4 0,9 1,0 1,1 0,2 0,0

España

Producción industrial -2,7 0,0 1,5 0,9 0,3 -6,4 -24,3 -5,0

Tasa de paro 14,5 14,7 14,0 13,9 13,8 14,4 15,3 16,3

Precios consumo 1,7 1,1 0,9 0,3 0,4 0,6 -0,7 -0,5

Japón 

Producción industrial 1,3 -1,7 -2,3 -0,9 -6,5 -4,4 -2,3 -12,8

Tasa de paro 2,4 2,5 2,4 2,3 2,3 2,4 2,8 3,0

Precios consumo 0,9 0,3 0,8 0,3 0,5 0,5 0,1 0,2

China

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

Ventas minoristas 8,3 8,5 8,5 7,6 7,7 -18,2 -4,0 0,9

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

Brasil

Producción industrial -1,8 -2,1 0,3 -2,1 -0,5 -2,5 -19,3 -0,7

Tasa de paro 11,6 12,7 12,0 11,8 11,0 12,2 13,3 14,5

Precios consumo 3,7 4,1 4,4 3,1 3,5 3,9 2,3 3,2

Datos de mercados financieros

Tipos de interés internacionales

Fed Funds 2,50 2,50 2,50 2,00 1,75 0,25 0,25 0,25

BCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bono EE.UU 10 años 2,69 2,41 2,00 1,67 1,92 0,67 0,65 0,68

Bono alemán 10 años 0,25 -0,07 -0,32 -0,57 -0,19 -0,46 -0,50 -0,52

Tipos de cambio

$/Euro 1,14 1,12 1,14 1,09 1,12 1,10 1,12 1,17

Mercados bursátiles

Standard&Poor's 2507 2834 2942 2977 3231 2585 3100 3363

Stock-600 338 379 385 393 416 320 360 361

Nikkei 20015 21206 21276 21756 23657 18917 22288 23185

Ibex 35 8540 9240 9199 9245 9549 6785 7231 6717
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la caída del consumo de servicios: 
-7,2%). creció menos el consumo 
público (de +2,1% a +0,4%), pero 
también se produjo una mejora nota-
ble en la inversión: de -7,8% a -2,4%. 
se produjo un fuerte rebote de la 
inversión en construcción residencial, 
que pasó del -4,0% al +6,6%. tam-
bién cabe mencionar la rápidez de 
recuperación de la inversión en bie-
nes de equipo: de -14,9% a -2,4%, 
frente a un deterioro en infraestructu-
ras (de -11,0% a -15,2) y en propie-
dad intelectual (de 0,0% a -1,5%). A 
pesar de su notable reconstrucción, la 
aportación de los inventarios todavía 

la primera estimación del pib del ter-
cer trimestre en EE.uu. ha arrojado 
una importante mejora respecto al 
segundo. como las tasas trimestrales 
son muy extremas desvirtúan las com-
paraciones, así que nos centramos en 
las interanuales. El pib pasó de caer 
un -9,0% interanual en el segundo 
trimestre a un -2,9% en el tercero. 
buena parte de la recuperación pro-
vino del consumo privado (de -10,2% 
a -2,9% con una fuerte aportación 
del consumo de bienes duraderos, 
que creció un +12,7% interanual, y 
un crecimiento del +3,9% en los no 
duraderos, que compensan parte de 

Coyuntura internacional

La mejora de la 
producción de EE.UU. 
fue rápida en el tercer 
trimestre, aunque 
la mayor parte de 
las variables aún 
presentaban caídas 
interanuales. Se recuperó 
más el consumo de 
bienes que el de servicios, 
un comportamiento que 
también se dejó notar en 
el comercio exterior.

Crecimiento interanual del PIB en EE.UU.

FuEntE: datastream y elaboración propia
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fue negativa: de -0,2 p.p. a la tasa 
interanual. también restó crecimiento 
la demanda externa (-0,3 p.p.) por 
la mayor caída de las exportaciones 
(-14,6%) que de las importaciones 
(-8,9%). como era de prever, fueron 
menores las caídas del comercio de 
bienes (exportaciones -9,3%, importa-
ciones -4,2%) que las de de servicios 
(-24,0% y .27,9% respectivamente).

El crecimiento de las ventas minoris-
tas se aceleró en septiembre hasta 
el 5,4% interanual tras el 2,8% de 
agosto, revisado dos décimas al 
alza. El comportamiento fue positivo 
de forma muy mayoritaria, si bien, 
se mantenía la divergencia entre el 
fuerte crecimiento de las ventas por 
internet (23,8%), las de materiales de 
construcción y jardinería (19,1%) o 
instrumentos deportivos, musicales y 
libros (14,4%), al que hay que sumar 
el de autos, que se aceleró hasta el 
10,9%; frente a las caídas de dos 

dígitos en los sectores más afectados 
por la pandemia: vestido y calzado 
(-12,5%, en este caso mejorando 
de forma notable desde el -21,2%), 
gasolineras (-13,3%) y restauración 
(-14,4% desde -15,7% en agosto).

por su parte, la producción industrial 
empeoraba ligeramente en septiem-
bre respecto a agosto (-7,3% inte-
ranual desde -7,0%, si bien, este 
último dato se había revisado desde 
el -7,7%). El dato era algo mejor 
en manufacturas (-6,0% tras -6,3%), 
mientras que aún caía con fuerza 
la minería (-14,8% desde -16,2%) y 
empeoraban las eléctricas (-6,1% tras 
0,9%). dentro de las manufacturas, 
aumentaban productos informáticos 
(1,7% menos que el 6,0% de agosto) 
y automóviles (0,4%) y apenas caía 
la de alimentos, bebidas y tabaco 
(-0,9%). En sentido contrario, toda-
vía cedía con fuerza la de transporte 
aeroespacial (-14,5% a pesar de 

 > DIRECCIÓN DE ÁREA FINANCIERA

Las ventas minoristas 
reflejan el auge del 
comercio por internet y 
de bienes para el hogar, 
frente a las caídas del 
textil, las gasolineras o la 
restauración.

La recuperación de la 
industria es menor, con 
excepciones como los 
productos informáticos 
o los automóviles, que 
han rebotado tras fuertes 
caídas.

Activos y ocupados en EE.UU.

FuEntE: datastream y elaboración propia
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Indicadores económicos

•	El	PIB	de	EE.UU.	caía	un	-2,9%	interanual	en	el	tercer	trimestre	de	2020.	
•	La	producción	manufacturera	cedía	un	-7,3%	interanual	en	septiembre.
•	Las	ventas	minoristas	aumentaban	un	5,4%	interanual.
•	El	paro	se	situó	en	el	6,9%	en	octubre
•	El	IPC	crecía	un	1,2%	interanual	en	octubre,	la	tasa	subyacente	un	1,6%.

•	El	PIB	de	EE.UU.	caía	un	-2,9%	interanual	en	el	tercer	trimestre	de	2020.	
•	La	producción	manufacturera	cedía	un	-7,3%	interanual	en	septiembre.
•	Las	ventas	minoristas	aumentaban	un	5,4%	interanual.
•	El	paro	se	situó	en	el	6,9%	en	octubre
•	El	IPC	crecía	un	1,2%	interanual	en	octubre,	la	tasa	subyacente	un	1,6%.

mejorar 3,8 puntos porcentuales en 
un mes), petróleo y carbón (16,9%) y 
metales primarios (-17,8%).

los datos de empleo de octubre en 
EE.uu. sorprendieron positivamente, 
sobre todo en el caso de la tasa de 
paro, que bajó al 6,9% desde el 
7,9%, en buena parte gracias a la 
fuerte creación de empleo agrícola 
(1,6 millones). sin embargo, con la 
población activa constante, la tasa de 
paro se situaría aún en el 9,0%. En lo 
que respecta al empleo no agrícola, 

se recuperaron 638.000 empleos 
tras los 672.000 de septiembre. Que-
darían 10 millones de empleos para 
alcanzar la ocupación que había en 
febrero, 16 meses todavía si se man-
tuviera el ritmo de octubre. la caída 
anual de la ocupación se moderó del 
-6,4% al -6,1% (si contamos el empleo 
agrícola, del -6,8% al -5,5%).

El pib en la Zona Euro presentó una 
moderación de la caída desde el 
-14,8% interanual del segundo trimes-
tre al -4,4% del tercero. sigue compa-

Crecimiento anual del PIB en la Zona Euro

. FuEntE: datastream y elaboración propia

La fuerte destrucción 
de empleo durante la 
pandemia se traduce 
en que queda un largo 
camino para normalizar 
el mercado laboral.
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rando mal con EE.uu. (-2,9%), pero 
la diferencia se redujo (en el segundo 
trimestre el pib de EE.uu. caía un 
-9,0%). El rebote trimestral fue del 
12,7% tras el -11,8% del segundo 
trimestre y el -3,7% del primero. 

Entre los países que han publicado 
el dato ha habido una mayor con-
vergencia hacia la media y se ha 
reducido mucho la diferencia entre 
los grandes: Alemania (4,2%), Fran-
cia (-4,3%) e italia (-4,7%), pues 
en el segundo trimestre las tasas 
habían sido del -11,2%, el -18,9% 
y el -17,9% respectivamente. España 
queda bastante rezagada con un 
-8,7% (-21,5% en el segundo trimes-
tre), tres puntos peor que portugal. 

las ventas minoristas cedieron un 
-2,0% en septiembre tras el fuerte 
repunte de agosto, lo que dejó la tasa 
interanual en el 2,2% tras el 4,4% pre-
vio (revisado al alza desde el 3,7%). 
hasta la fecha, las ventas minoristas 
de la Zona Euro sólo han presentado 
una tasa interanual negativa durante 
tres meses consecutivos, cuando en la 
gran recesión lo hicieron durante 21 
meses en el periodo 2008-2010 y 
30 más entre 2011 y 2013. la mayor 
caída siguió proviniendo del sector 
textil (-13,6% interanual), si bien, la 
serie ha visto notables revisiones (el 
dato de agosto pasó del -14,0% al 
-5,0%). también cayeron la gasolina 
(-3,8%) y, moderadamente, los bienes 
médicos y farmacéuticos (-0,2%). En 
el lado positivo encontramos, como 
era previsible, las ventas por internet 
(17,4%), además de electrodomésti-
cos y muebles (10,0%), productos de 
electrónica y libros (2,9%), y alimen-
tos, bebidas y tabaco (2,9%).

En la Zona Euro, la producción indus-
trial cedió un -0,4% en septiembre, 

lo que situó la tasa interanual en el 
-6,8% tras el -6,7% de agosto (revi-
sado al alza desde el -7,2%). la 
caída siguió siendo similar, algo 
inferior, a la de EE.uu. (-7,3%). por 
tipo de productos, destaca la recu-
peración de los bienes de consumo 
duradero (0,7% interanual tras un 
5,9% en agosto), mientras que per-
manecen en negativo los de consumo 
no duradero (-1,9%), los intermedios 
(-2,8%) y los de capital, que ven agra-
vada su caída hasta el -11,9%. por 
países destacó la cesión en Alema-
nia (-8,7%), sólo superada por la de 
irlanda (-13,6%), mientras que, en el 
lado positivo, sobresalía la recupera-
ción de portugal (2,5%).

En lo que respecta al mercado labo-
ral, la caída de la ocupación pasó 
en el tercer trimestre al -2,0% inte-
ranual desde el -3,1% del segundo. 
de esta forma se habrían recupe-
rado 1,9 millones de empleos, un 
35% de los 5,4 millones destruidos. 
se puede apreciar la diferencia con 
el mercado laboral de EE.uu. (22 
millones de empleos destruidos en 
el peor momento), donde las ayudas 
públicas se centraron en las subven-
ciones sin impedir el aumento del 
desempleo, mientras que en Europa 
se primó mantener la vinculación de 
los trabajadores con sus empresas. 
En este contexto, la tasa de paro 
ha quedado algo desvirtuada al no 
contabilizarse como activos ni como 
desempleados los trabajadores que 
no han podido buscar trabajo, ade-
más de por la particular situación de 
los empleados en ErtE y otras figuras 
similares. En septiembre, la tasa de 
paro se situaba en el 8,3%, un punto 
por encima del mínimo alcanzado 
antes de la pandemia. 

Tras las fuertes caídas 
del segundo trimestre en 
Europa, se ha producido 
cierta convergencia en el 
tercero, tanto con EE.UU. 
como entre los grandes 
países de la Zona Euro.

En el tercer trimestre 
se moderó la caída de 
la ocupación, aunque 
quedarían	3,5	millones	
de empleos que 
recuperar.

Las ventas minoristas 
pasaron a terreno 
positivo tras sólo tres 
meses de (intensas) 
caídas. La mejora ha sido 
desigual por sectores.

En la industria se 
recuperan más los bienes 
de consumo, sobre todo 
duradero, que los de 
capital.
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Indicadores económicos

•	En	la	Zona	Euro,	el	PIB	cayó	un	-4,4%	interanual	en	el	tercer	trimestre	de	2020.	
•	La	producción	industrial	caía	un	-6,8%	interanual	en	septiembre.
•	Las	ventas	minoristas	crecían	un	2,2%.
•	La	tasa	de	paro	se	situaba	en	septiembre	en	el	8,3%.	
•	El	IPC	caía	en	abril	un	-0,3%	interanual.	La	tasa	subyacente	aumentaba	un	0,2%.

•	En	la	Zona	Euro,	el	PIB	cayó	un	-4,4%	interanual	en	el	tercer	trimestre	de	2020.	
•	La	producción	industrial	caía	un	-6,8%	interanual	en	septiembre.
•	Las	ventas	minoristas	crecían	un	2,2%.
•	La	tasa	de	paro	se	situaba	en	septiembre	en	el	8,3%.	
•	El	IPC	caía	en	abril	un	-0,3%	interanual.	La	tasa	subyacente	aumentaba	un	0,2%.

Millones de ocupados en la Zona Euro y EE.UU.

FuEntE: datastream y elaboración propia
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Coyuntura nacional

Principales magnitudes macroeconómicas

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

Datos anuales 2018 2019 2020

Principales indicadores 2018 2019 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T

Indicadores de competitividad

indice precios al consumo (ipc) 1,7 0,7 1,7 1,1 0,9 0,3 0,4 0,6 -0,6 -0,5

costes laborables por trabajador 1,0 2,2 1,3 2,1 2,1 2,2 2,3 0,8 -8,3 -

Indicadores de endeudamiento

capacidad o necesidad de financiación con el 
resto mundo (%pib) 2,4 2,5 2,9 -0,4 3,6 2,9 3,2 0,0 0,9 -

capacidad o necesidad de financiación del 
estado (%pib) -1,5 -1,3 -1,5 -0,5 -0,8 -0,7 -1,3 -0,6 -4,4 -5,1

Mercado laboral

creación de empleo equivalente 2,5 2,3 2,7 2,7 2,5 1,8 2,1 -0,5 -18,4 -5,5

tasa de paro 15,3 14,1 14,5 14,7 14,0 13,9 13,8 14,4 15,3 16,3

Apertura al exterior

balanza por cuenta corriente  (mn€ acumulados) 23225 26575 23225 -1.986      8.586     18280 26575 -795      652     -

Exportaciones de bienes y servicios (%pib) 33,8 34,0 33,6 33,8 34,0 34,0 33,9 33,1 26,8 30,9

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 2,4 2,0 2,3 2,2 2,1 2,2 2,0 1,9 1,8 -4,1

Demanda nacional (*) 2,6 1,5 3,1 2,5 2,0 2,1 1,1 1,5 1,3 -4,3

- gasto en consumo final de los hogares 1,8 0,9 1,0 1,0 0,3 1,1 1,0 -6,2 -25,2 -10,4

- gasto en consumo final de las AApp 2,6 2,3 2,8 2,2 2,4 2,2 2,6 3,7 3,1 3,7

Formación bruta de capital fijo 6,1 2,7 4,5 5,7 1,3 2,8 0,9 -5,1 -25,8 -11,9

- Activos fijos materiales 7,6 2,7 5,7 7,0 1,2 2,6 0,1 -6,9 -29,7 -13,4

  • Construcción 9,3 1,6 8,5 5,3 2,7 0,9 -2,2 -7,0 -27,7 -15,2

  • Bienes de equipo y activos cultivados 5,4 4,4 1,9 10,1 -0,9 5,4 3,6 -7,3 -34,2 -11,4

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

dEmAndA EXtErnA (*) -0,5 0,6 0,0 0,1 1,2 0,3 0,7 -0,2 -2,7 -0,9

Exportaciones de bienes y servicios 2,3 2,3 1,3 1,1 3,2 2,7 2,1 -5,6 -38,1 -17,0

- Exportaciones de bienes 2,2 0,8 0,5 -1,0 2,8 1,0 0,6 -3,0 -27,3 -4,6

- Exportaciones de servicios 2,4 5,5 3,0 5,8 4,1 6,6 5,5 -11,1 -61,3 -42,8

importaciones de bienes y servicios 4,2 0,7 1,3 0,8 -0,1 2,0 0,3 -5,4 -33,5 -15,7

- importaciones de bienes 3,0 -0,8 -0,2 -0,5 -2,0 0,7 -1,2 -4,9 -30,7 -11,2

- importaciones de servicios 10,1 7,7 8,8 6,8 8,8 8,0 7,0 -7,7 -45,4 -34,8

Oferta 2,4 2,0 2,3 2,2 2,1 1,8 1,7 -4,2 -21,5 -8,7

industria 0,6 1,7 -0,2 0,7 1,6 2,4 2,1 -5,2 -23,8 -3,6

- industria manufacturera 0,0 1,2 -0,8 0,3 0,7 1,9 2,0 -5,9 -27,3 -4,0

construcción 4,1 4,3 6,0 6,8 5,8 3,2 1,7 -6,6 -27,5 -11,0

servicios 2,6 2,2 2,3 2,5 2,4 1,9 2,2 -3,2 -21,3 -9,8

- comercio, transporte y hostelería 1,7 2,8 2,0 3,0 2,6 2,7 2,8 -8,6 -44,9 -22,0

- información y comunicaciones 5,6 2,5 4,0 3,6 1,8 1,9 2,6 -1,8 -12,8 -7,3

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

- Actividades inmobiliarias 3,4 2,6 3,4 2,8 2,7 2,4 2,6 1,1 -5,2 -3,1

- Actividades profesionales 5,1 4,6 5,4 5,1 5,3 4,1 4,1 -2,5 -26,8 -13,1

- Administración pública, sanidad y educación 1,0 1,2 0,6 0,8 1,5 1,0 1,5 0,9 -0,2 1,8

- Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 0,6 0,1 -1,0 -0,3 1,8 -1,2 0,2 -8,2 -37,6 -18,5

impuestos netos sobre los productos 1,8 0,1 1,5 0,7 0,2 0,0 -0,3 -8,8 -23,4 -11,3
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Variación anual del PIB en los países de la UE para los que se 
dispone de datos

mal comportamiento, absoluto y rela-
tivo, encontramos la severidad de las 
restricciones impuestas durante los 
periodos de confinamiento, la estruc-
tura productiva, más dependiente de 
los sectores más afectados que en 
los países de nuestro entorno, y una 
respuesta fiscal algo más tibia, sobre 
todo en lo referente a las ayudas direc-

la caída del pib de España ha sido 
una de las más graves. En el peor 
momento de la pandemia, en el 
segundo trimestre, el pib cedía un 
-21,5% interanual, la peor tasa de 
los 27 países de la unión Europea, 
una de las regiones de por sí más 
afectadas del mundo. Entre los prin-
cipales motivos que llevaron a este 

FuEntE: Eurostat y elaboración propia

Coyuntura nacional
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La caída de la producción 
en España ha sido de 
las más graves del 
mundo por su estructura 
productiva, el estricto 
confinamiento y las 
medidas fiscales algo 
menos expansivas.
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tas vía aumento del gasto o reducción 
o aplazamiento de los impuestos. En 
el tercer trimestre, la caída del pib 
siguió siendo comparativamente grave 
a pesar de su considerable recupera-
ción: del -21,5% al -8,7% interanual. 
El rebote trimestral fue del 16,7% tras 
las caídas del -17,8% y el -5,2% de 
los dos trimestres previos. Este dato 
del -8,7% era todavía el peor de los 
20 países de la unión Europea que 
habían publicado hasta la fecha la 
referencia del tercer trimestre. 

para poner en su contexto histórico 
la gravedad de las caídas, señala-
remos que, en el segundo trimestre 
retrocedimos a niveles de produc-
ción de 2002. En el tercero, recu-
perando un 60% del desplome, 
todavía nos encontrábamos en los 
niveles de 2007. la caída acumu-
lada del pib durante la gran rece-
sión fue del -9,1% después de cinco 
años de crisis, frente al -22,1% que 
se perdió en los dos primeros trimes-
tres de 2020.

PIB trimestral en términos constantes ajustado de 
estacionalidad	y	calendario	(2015=100)

FuEntE: datastream y elaboración propia
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Se retrocedió a 
volúmenes de producción 
de 2002 con una caída 
del	PIB	del	-22,1%	en	dos	
trimestres.
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Variación anual de los componentes del PIB

FuEntE: inE y elaboración propia

Indicadores económicos

•	El	PIB	caía	un	-8,7%	interanual	en	el	tercer	trimestre	de	2020.
•	El	consumo	privado	cedía	un	-10,4%	interanual	y	el	público	aumentaba	un	3,7%.
•	La	inversión	caía	un	-11,9%	interanual.	
•	Las	exportaciones	de	bienes	y	servicios	cedían	un	-17,0%	interanual,	y	las	
importaciones	un	-15,7%.	

•	El	PIB	caía	un	-8,7%	interanual	en	el	tercer	trimestre	de	2020.
•	El	consumo	privado	cedía	un	-10,4%	interanual	y	el	público	aumentaba	un	3,7%.
•	La	inversión	caía	un	-11,9%	interanual.	
•	Las	exportaciones	de	bienes	y	servicios	cedían	un	-17,0%	interanual,	y	las	
importaciones	un	-15,7%.	

La recuperación del tercer 
trimestre es notable, pero 
sigue cayendo con fuerza 
el comercio de servicios 
y, en menor medida, 
el consumo privado, la 
inversión y el comercio de 
bienes. 
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si analizamos la evolución del pib 
desde la perspectiva de la demanda, 
la caída del consumo privado fue de 
un severo -10,4% interanual en el ter-
cer trimestre si lo comparamos con el 
-2,1% de la misma variable en Fran-
cia, pero también es cierto que venía 
de un -25,2% en el segundo trimestre. 
la mejora de la inversión fue similar 
(del -25,8% al -11,9%), mientras que 
siguió creciendo el consumo público 
(3,7%). la aportación negativa de la 
demanda externa se moderó de -2,7 

p.p. a -0,9 p.p. las exportaciones 
pasaron a caer un -17,0% interanual 
tras un -38,1% y las importaciones un 
-15,7% tras un -33,5%. Fue notable 
la mejora de las exportaciones de 
bienes, hasta el -4,6% (mejorando el 
-11,2% de las importaciones), pero 
siguió pesando la fuerte caída de las 
exportaciones de servicios (-42,8%), 
en particular de los turísticos (-74,3%), 
mayor que la de las importaciones: 
-34,8% y -68,3% respectivamente.
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desde una perspectiva de oferta, 
las diferencias sectoriales siguieron 
siendo muy significativas. mientras 
que en el tercer trimestre crecía el 
valor añadido de servicios finan-
cieros (6,2%), agricultura (5,0%) y 
administración pública, educación 
y sanidad (1,8%), siguió siendo 
profunda la cesión de las activida-
des artísticas y de entretenimiento 
(-18,5%) y de comercio, transporte 
y hostelería (-22,0%). cabe desta-
car la fuerte recuperación en el tri-
mestre de la industria (de -23,8% a 
-3,6% interanual), que supera amplia-
mente la de construcción (de -27,5% 
a -11,0%), sobre todo porque los 
datos de horas trabajadas de la EpA 
apuntaban a lo contrario (caída del 
-9,2% en la industria manufacturera y 
crecimiento del 0,5% en la construc-
ción). los datos de horas trabajadas 
de esta estadística de contabilidad 
nacional dan una lectura no muy dife-

rente: caerían un -9,5% en la industria 
manufacturera y “sólo” un -2,8% en 
construcción.

por los datos que hemos visto hasta 
ahora, se puede apreciar que en esta 
crisis, a diferencia de las habituales, 
la mayor parte del sector servicios 
sufre más que sectores más cíclicos 
como la industria o la construcción. 
si atendemos a las estadísticas de 
cifra de negocios, la facturación del 
sector servicios caía un todavía grave 
-15,3% interanual en agosto, un dato 
además algo peor que el -13,8% de 
julio. Esta estadística nos permite, 
además, obtener una desagregación 
algo mayor del amplio sector servi-
cios. la caída de la hostelería seguía 
siendo la más intensa en agosto, pero 
se moderaba del -47,2% al -41,3% 
interanual, con mejoras tanto de los 
servicios de alojamiento (de -67,1% 
a -58,2%) como de los de comidas 
y bebidas (de -34,9% a -29,2%). En 

Los sectores más 
afectados han sido 
los de servicios de 
hostelería, transporte, 
comercio y ocio, 
mientras que en el tercer 
trimestre creció el valor 
añadido de agricultura, 
servicios financieros, 
administración pública, 
educación y sanidad. 

Variación anual de los componentes del PIB

FuEntE: inE y elaboración propia
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Variación anual de la cifra de negocios en servicios

FuEntE: inE y elaboración propia
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los servicios administrativos y auxilia-
res (-38,6% estable) siguió pesando 
la cesión de las agencias de viajes 
(-79,2% desde -82,9%) mientras que 
se contenía la caída de las activida-
des administrativas (del -10,9% al 
-3,9%). dentro del transporte, caían 
el terrestre (-22,6%) y, sobre todo, el 
aéreo (-75,1%), algo menos el alma-
cenamiento (-13,2%) y crecían los ser-
vicios postales y de correos (+1,9%). 
la facturación de los servicios profe-
sionales, científicos y técnicos mejo-
raba levemente (de -9,3% a -8,0%) 
y se estancaba la de información y 
comunicaciones (de -8,3% a -8,5%). 
El deterioro en el mes de agosto pro-
vino del comercio, en particular, del 
comercio mayorista, que pasó del 
-10,7% interanual en julio al -13,5% 
en agosto y de la venta de vehícu-
los (del +2,7% al +0,4%), mientras 
que mejoraba el comercio minorista 
del -5,2% al -4,2%. A pesar de este 

deterioro mensual, hay que señalar 
que el sector comercial ha sorpren-
dido hasta la fecha viéndose mucho 
menos afectado por la pandemia que 
los más ligados al ocio y al turismo, 
sobre todo al turismo extranjero. 

las ramas de actividad ligadas al 
turismo acusan la caída de la movi-
lidad, que se refleja en una caída 
interanual de las pernoctaciones 
hoteleras, que alcanzó el -97,8% en 
el segundo trimestre y el -71,5% en 
el tercero. El desplome del segundo 
trimestre fue similar y casi total entre 
extranjeros (-99,4%) y españoles 
(-94,5%), pero la diferencia fue 
mucho mayor en el tercero por las res-
tricciones a los viajes internacionales: 
las pernoctaciones cayeron un toda-
vía grave -42,3% entre los españoles 
frente a un dramático -87,2% entre los 
extranjeros. Esta situación contribuyó 
a que los precios hoteleros cayeran 
un -13,4% interanual en septiembre. 

NACIONAL >

Dentro de la mala 
situación generalizada 
del sector servicios, 
hostelería, agencias 
de viajes y transporte 
aéreo son las ramas 
más afectadas, mientras 
que el comercio ha 
caído menos de lo 
que se llegó a temer 
por las restricciones y 
limitaciones de aforo.

La movilidad turística 
casi desapareció en el 
segundo trimestre y 
apenas se recuperó para 
los extranjeros en el 
tercero.
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Volviendo al sector comercial, la recu-
peración de las ventas minoristas en 
España, aunque superior a lo pre-
visto, no ha sido completa como en 
el conjunto de la Zona Euro y se vio 
interrumpida en septiembre al caer 
un -0,3% respecto al mes anterior, lo 
que empeoró cuatro décimas la tasa 
interanual: del -2,9% al -3,3%. se 
mantuvo el patrón visto en los meses 
anteriores y que es común a otros 
países: fuerte crecimiento de las ven-
tas de equipamiento para el hogar 
(8,2%, aunque menos que el 12,5% 
de agosto) y fuerte caída de las ven-
tas de equipo personal (-19,2%, ape-
nas mejorando desde -20,5%). por 
tipo de establecimiento, sólo crecían 
las ventas en grandes cadenas (2,4% 
interanual), mientras que la cesión 
era mayor en estaciones de servicio 
(-9,2%) y pequeñas cadenas (-14,5%). 

En lo que respecta al sector manufac-
turero, el crecimiento de la producción 

industrial en septiembre fue del 0,8%, 
lo que permitía una recuperación de 
la tasa interanual hasta el -3,4% desde 
el -5,7% de agosto, un dato que, a 
diferencia de la mayoría de los que 
estamos viendo en esta crisis, com-
para favorablemente con la media de 
la Zona Euro. cinco ramas de activi-
dad presentaron crecimiento positivo 
de la producción interanual en sep-
tiembre: productos electrónicos, indus-
tria farmacéutica, química, plásticos 
y equipo eléctrico; y se produjeron, 
además, mejoras notables en confec-
ción de prendas de vestir después de 
las fuertes caídas de los meses anterio-
res, y en automóviles, que rebotaron 
tras el mal dato de agosto. las caí-
das más profundas se produjeron en 
la industria del calzado, otro material 
de transporte y refino de petróleo. la 
mejora de la industria parece ligada a 
la evolución de las exportaciones de 
bienes, que veíamos había mejorado 

La recuperación de las 
ventas minoristas es 
incompleta y desigual: 
caen las de equipo 
personal y suben las de 
equipamiento para el 
hogar.

La producción industrial 
se está recuperando con 
algo más de rapidez que 
en otros países, para 
lo que es importante 
la contribución de las 
exportaciones de bienes.

Variación anual de las pernoctaciones hoteleras

FuEntE: datastream y elaboración propia
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notablemente en el segundo trimestre 
según la desagregación del pib por el 
lado de la demanda.

los sectores constructor e inmobiliario 
sufrieron un fuerte parón de la acti-
vidad durante las semanas de confi-
namiento estricto, pero parecen estar 
recuperando tracción, tanto en ventas 
como en visados de obra nueva. 
las compraventas de viviendas lle-
garon a caer un -71,3% interanual 
en abril según la serie que aporta 
el notariado, para pasar a registrar 
tasas positivas en agosto (6,8%) y 
septiembre (5,4%). por su parte, los 
visados de obra nueva pasaron del 
-57,4% interanual en abril al 2,6% 
en agosto. todavía no tenemos datos 
sobre precios de la vivienda para el 
tercer trimestre, en el segundo se pro-
dujo una desaceleraión hasta el 2,1% 
interanual si atendemos a la serie del 
inE, y una caída del -1,7% según la 
que aporta el ministerio de Formento. 

una vez más, entre los efectos más 
graves de la crisis encontramos la 
destrucción de empleo que conlleva. 
no obstante, hay que señalar que, 
a diferencia de los vistos durante la 
gran recesión, cuando cayó mucho 
más el empleo que la producción 
como resultado del ajuste estructural 
de la economía y de la necesidad 
de incrementar la productividad, 
las características de la actual y la 
situación más saneada de la eco-
nomía española están permitiendo 
que suceda lo contrario. según la 
Encuesta de población activa (EpA), 
la caída de la ocupación alcanzó 
el -6,0% interanual en el segundo tri-
mestre del año (cuando el pib caía 
un -21,5%), lo que supuso una des-
trucción de 1,2 millones de empleos. 
la recuperación del tercer trimestre 
permitió que la cesión se moderase 
hasta el -3,5% (-8,7% el pib), lo que 
redujo la pérdida anual de empleo a 
algo menos de 700.000 personas. 

Tras una fuerte caída, 
se observa una 
rápida reactivación 
de la compraventa de 
viviendas y los visados 
de obra nueva. 

Variación anual de la producción industrial

FuEntE: datastream y elaboración propia
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española.
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A pesar de esta mejora, la tasa de 
paro subió del 15,3% en el segundo 
trimestre al 16,3% en el tercero, y 
esto se produjo al normalizarse en 
gran medida la población activa, 
que al no contar a desempleados que 
no podían buscar empleo, se había 
desplomado un -4,9% interanual en 
el segundo trimestre y pasó a ceder 
un más moderado -0,8% en el ter-
cero. si tomamos la población activa 
constante para evitar esta distorsión, 

la caída de la ocupación hubiera 
supuesto una tasa de paro del 19,2% 
en el segundo trimestre, y se hubiera 
moderado hasta un todavía muy alto 
16,9% en el tercero.

como avanzábamos, en el ter-
cer trimestre se habrían destruido 
-697.000 empleos respecto al mismo 
periodo del año anterior (un -3,5%). 
la mitad de la destrucción de empleo 
(-355.000 personas, que supone 
una cesión del -19,3%) provino de 

Si ajustamos la tasa de 
paro de las distorsiones 
de la población activa, 
habría	subido	al	19,2%	
en el segundo trimestre 
y	bajado	al	16,9%	en	el	
tercero.

Variación de la ocupación (EPA) en el tercer trimestre

FuEntE: inE, elaboración propia
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la hostelería y la restauración, que 
sólo mejoraron en 26.000 personas 
el dato del trimestre anterior. dentro 
de este sector, evolucionó mejor la 
rama de restauración (se recuperaron 
53.000 puestos de trabajo) que la 
de hostelería (se perdieron -27.000 
adicionales) como muestra de los 
diferentes grados de afección den-
tro del turismo y de la influencia del 
desplome del turismo extranjero. Esto 
también se aprecia en la caída del 
-8,8% del empleo transporte terres-
tre frente al -29,6% del aéreo. En la 
industria manufacturera, se habrían 
destruido -135.000 puestos de tra-
bajo (un -5,3%) con un deterioro 
adicional de -26.000 en el tercer 
trimestre. En el comercio se perdie-
ron unos abultados -94.000 empleos 
si bien, en términos porcentuales, 
esta cifra supone un -3,1%, algo 
menos que la media, y se recobra-
ron 76.000 en el trimestre respecto 
al anterior. otras recuperaciones 

NACIONAL >

apreciables del empleo las encontra-
mos en educación (aún se destruyen 
-61.000 empleos, un -4,8%, después 
de recuperarse 55.000), personal 
doméstico -42.000, un -7,3%, tras 
recuperarse 77.000 y, sobre todo, 
construcción (-21.000, un -1,6%) 
mejorando en 87.000). tras la de 
hostelería y restauración, la mayor 
caída en términos porcentuales fue la 
de actividades artísticas y de entre-
tenimiento: -9,1%, -38.000 empleos 
tras recuperar 6.000. En el lado 
positivo encontramos la creación de 
empleo en sanidad: 108.000 pues-
tos de trabajo, un 6,2%, sumando 
17.000 al mes anterior; administra-
ción pública: 38.000 puestos, un 
2,8% tras sumar 68.000; o el sec-
tor financiero: 19.000, un 4,4% tras 
sumar 27.000. la mayor subida por-
centual es la de suministro de agua y 
saneamientos: 8,8% o 12.000 pues-
tos tras sumar 20.000. 

Según la EPA, en el tercer 
trimestre se habrían 
destruido casi 700.000 
empleos respecto al 
año anterior, la mitad 
de ellos en hostelería y 
restauración, mientras 
que se creaba empleo 
en sanidad y el sector 
público.

Crecimiento anual de la ocupación

FuEntE: datastream y elaboración propia
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los datos de afiliaciones a la segu-
ridad social han sido algo menos 
negativos que los de la EpA, si 
bien, la diferencia se redujo entre el 
segundo trimestre (-6,0% en la EpA, 
-4,4% en las afiliaciones) y el tercero 
(-3,5% y -2,9% respectivamente). 
parte de la diferencia, además de 
a la propia definición de las dos 
estadísticas, puede corresponder a 
una sobreestimación en la EpA de la 
caída del empleo unida a una infraes-
timación del número de empleados 
acogidos a un Expediente de regula-
ción de empleo (ErtE), ya que en el 
tercer trimestre, en la EpA, 502.000 
encuestados se declaraban en ErtE, 
lo que comparaba a la baja con 
los datos de los servicios públicos 
de empleo (998.000 de media en 
el trimestre). En cualquier caso, una 
de las mayores incertidumbres en los 
próximos meses, sobre todo con la lle-

gada de la segunda ola y el retraso 
de la recuperación, es la capacidad 
de mantener estos empleos cuando 
muchos negocios ven peligrar su con-
tinuidad ante la sucesión de meses 
sin ingresos o con ingresos muy limi-
tados. por este motivo, es una señal 
relativamente positiva, dentro de las 
circunstancias actuales, que se redu-
jera el número de trabajadores en 
ErtE en casi -120.000 personas en 
el mes de octubre, hasta 633.000, 
y que la cifra del último día del mes 
(599.000) fuese inferior a la citada 
media mensual, de forma que no 
parecía haberse interrumpido la 
contención de esta variable a pesar 
del aumento de las restricciones a la 
apertura de algunos negocios. 

Esta caída del número de trabajado-
res en ErtE en octubre no se debió 
a que se destruyesen estos puestos 
de trabajo, ya que el número de per-

Los datos de afiliaciones 
han sido algo más 
favorables que los de 
ocupación de la EPA. 
Además, en octubre se 
siguieron reduciendo los 
trabajadores en ERTE a 
pesar del deterioro de la 
situación sanitaria.

Crecimiento anual de la ocupación

FuEntE: datastream y elaboración propia
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sonas afiliadas a la seguridad social 
aumentó en 45.000 personas en 
términos desestacionalizados, lo que 
supone una ralentización respecto 
a los meses anteriores (algo más de 
500.000 empleos recuperados en 
el tercer trimestre), pero al menos 
no muestra una nueva destrucción 
de empleo ante el incremento de las 
limitaciones a la actividad. de esta 
forma, la caída de las afiliaciones a 
la seguridad se situó en el -2,3% inte-
ranual en octubre, lo que mejoraba el 
dato del tercer trimestre (-2,9%).

la caída del ipc de octubre en España 
se situó en el -0,8% interanual, a sólo 
una décima del mínimo del ciclo, 

alcanzado en mayo, mientras que 
la tasa subyacente bajó al 0,3%, un 
nivel no visto desde 2015. siguieron 
pesando las caídas de los precios 
energéticos (-11,1%) y el fuerte freno 
en el precio de los servicios (0,1%), 
que apenas eran compensados por 
el mayor crecimiento de los alimen-
tos sin elaborar (4,1%). respecto a 
septiembre, la caída interanual del 
ipc se agudizó en cuatro décimas. 
influyeron las mayores cesiones de 
vivienda (-3,6% desde -1,4%) por la 
caída de los precios de la electrici-
dad, comunicaciones (-4,2% desde 
-1,4%), y ocio y cultura (-1,1% desde 
-0,7%). 

En octubre también 
siguió recuperándose el 
número de afiliados a la 
seguridad social. 

El IPC cae por la cesión de 
los precios energéticos y 
el escaso crecimiento de 
los de servicios.

NACIONAL >

Indicadores económicos

•	En	septiembre,	las	ventas	minoristas	caían	un	-3,3%	interanual.
•	La	producción	industrial	un	-3,4%.
•	La	compraventa	de	viviendas	aumentaba	un	5,4%.
•	La	cifra	de	negocios	de	servicios	caía	un	-15,3%	interanual	en	agosto.	
•	La	tasa	de	paro	se	situó	en	el	16,3%	en	el	tercer	trimestre	de	2020.
•	El	IPC	caía	un	-0,8%	interanual	en	octubre.	

•	En	septiembre,	las	ventas	minoristas	caían	un	-3,3%	interanual.
•	La	producción	industrial	un	-3,4%.
•	La	compraventa	de	viviendas	aumentaba	un	5,4%.
•	La	cifra	de	negocios	de	servicios	caía	un	-15,3%	interanual	en	agosto.	
•	La	tasa	de	paro	se	situó	en	el	16,3%	en	el	tercer	trimestre	de	2020.
•	El	IPC	caía	un	-0,8%	interanual	en	octubre.	
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algunos atisbos de reactivación cícli-
ca, a una profunda depresión. Esta 
tasa del -21,5% interanual se revisó 
al alza desde el -22,9% anunciado 
inicialmente, de forma que terminó 
igualando la media nacional. 

la AirEF ha publicado también sus 
estimaciones de crecimiento regio-
nal para el tercer trimestre de 2020 
y, en el caso de Aragón, la caída 
interanual del pib se moderaría hasta 
el -6,1%, lo que compara favorable-
mente con el -8,7% del conjunto de 

como la mayor parte de Europa, 
la economía aragonesa también ha 
presentado caídas de la actividad 
de una intensidad desconocida en 
las últimas décadas. si atendemos 
a la serie que publica la Autoridad 
independiente de responsabilidad 
Fiscal (AirEF), el pib aragonés cayó 
un -5,5% en el primer trimestre y un 
-17,5% en el segundo, lo que llevó la 
tasa interanual desde el 1,3% con el 
que terminamos 2019 a un desplome 
del -21,5%, es decir, de un escena-
rio de desaceleración ordenada con 

Coyuntura regional

La pandemia llevó a la 
economía aragonesa 
de una moderada 
desaceleración a una 
depresión profunda.

Crecimiento anual del PIB

FuEntE: AirEF, elaboración propia
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de la economía más débil en el perio-
do por la persistencia de la pandemia 
y la vigencia de algunas restricciones 
a la movilidad, son las que presenta-
ron un peor comportamiento relativo: 
baleares (-21,3%), canarias (-13,4%) 
y cataluña (-12,6%), frente a pérdi-
das menos graves en Extremadura 
(-4,1%), murcia (-4,3%) o castilla la 
mancha (-4,5%).

España. El rebote de la tasa trimestral 
habría sido el tercero mayor de Espa-
ña, sólo por detrás de los de navarra 
y la rioja. se situó en el 19,8% frente 
al 16,7% nacional, lo que confirma, 
como veremos en otros indicadores, 
que la reactivación de la economía 
ha sido más intensa en nuestra región. 
Volviendo a las tasas interanuales, se 
aprecia que las regiones más depen-
dientes del turismo extranjero, la parte 

El rebote de la actividad 
en el tercer trimestre fue 
más intenso en Aragón 
que en el conjunto 
de España. Sufrieron 
las regiones más 
dependientes del turismo 
extranjero.

Variación interanual en el PIB

FuEntE: AirEF, elaboración propia

-30,8
-24,4

-25,5
-24,1

-21,5
-23,8

-18,5
-21,2

-22,9
-21,5

-19,4
-19,6

-17,7
-17,5

-18,2
-17,7

-15,9
-15,3

-21,3
-13,4

-12,6
-9,5

-8,7
-8,6

-8,1
-8,0

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

-4,5
-4,3
-4,1

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0

Baleares
Canarias
Cataluña

C. Valenciana
ESPAÑA
Navarra

Andalucía
Madrid
La Rioja
Aragón

País Vasco
Asturias
Galicia

Cantabria
Castilla y León

Castilla - La Mancha
Murcia

Extremadura

Tercer trimestre Segundo trimestre

Indicadores económicos

•	El	crecimiento	del	PIB	aragonés	se	desplomaba	un	-21,5%	interanual	en	el	segundo	
trimestre	y	rebotó	con	fuerza	en	el	tercero	para	caer	un	-6,1%	según	los	cálculos	de	
la AIREF. 

•	En	el	segundo	trimestre,	la	inversión	en	bienes	de	equipo	caía	un	-35,1%%	interanual	
y	en	construcción	un	-32,3%	según	el	IAEST.	

•	El	consumo	privado	caía	un	-23,1%	y	el	público	crecía	un	1,5%.

•	El	crecimiento	del	PIB	aragonés	se	desplomaba	un	-21,5%	interanual	en	el	segundo	
trimestre	y	rebotó	con	fuerza	en	el	tercero	para	caer	un	-6,1%	según	los	cálculos	de	
la AIREF. 

•	En	el	segundo	trimestre,	la	inversión	en	bienes	de	equipo	caía	un	-35,1%%	interanual	
y	en	construcción	un	-32,3%	según	el	IAEST.	

•	El	consumo	privado	caía	un	-23,1%	y	el	público	crecía	un	1,5%.
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Variación interanual en el PIB

FuEntE: iAEst, elaboración propia

todavía no tenemos la desagregación 
del dato del tercer trimestre, pero sí la 
del segundo, el periodo de desplome 
más agudo de toda la serie histórica, 
gracias a las estimaciones del institu-
to Aragonés de Estadística (iAEst). El 
dato global de pib no difiere mucho 
del aportado por la AirEF, ya que cal-
cula una caída del -21,4% interanual. 
En lo que respecta a la desagrega-
ción por el lado de la demanda, sólo 
crecía el consumo público (1,5% inte-
ranual), y lo hacía menos que en el 
primer trimestre (3,1%) y menos que 
en el conjunto de España (3,1%). 
también la inversión se comportaba 
peor que la media nacional: caía un 
-32,3% en construcción y un -35,1% 
en bienes de equipo frente al -27,7% 
y -32,7% respectivamente en España. 

En sentido contrario, caía un poco 
menos el consumo privado (-23,1% 
vs. -25,2%), y era más favorable la 
aportación de la demanda externa, 
ya que las exportaciones de bienes y 
servicios (-39,6%) cedían menos que 
las importaciones (-41,4%), mientras 
que en España sucedía lo contrario 
(-38,1% en las ventas al exterior y 
-35,5% en las compras). 

En lo que respecta a las estadísticas de 
comercio exterior de bienes que ofrece 
el ministerio de industria, comercio y 
turismo, se aprecia un claro hundimien-
to durante los meses de confinamiento 
y una espectacular recuperación pos-
terior. En el caso de las exportaciones, 
la caída alcanzó el -53,6% interanual 
en abril, y en el de las importaciones 
el -52,5% en mayo. A partir de junio, 

En el segundo trimestre 
el consumo público crecía 
levemente, mientras que 
la inversión se desplomó 
un tercio respecto al año 
anterior, el consumo 
privado casi un cuarto.

La aportación de la 
demanda externa era 
más favorable que en 
España.
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PIB	y	componentes	-	Aragón

PIB	y	componentes	-	Aragón

FuEntE: iAEst, elaboración propia

FuEntE: datacomex, elaboración propia
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meses de confinamiento, en el conjun-
to del año crece un 28,8% frente al 
mismo periodo del año anterior. las 
evoluciones en “V” más espectacula-
res han sido la de automoción, que 
pasó de caer un -91,1% interanual 
en abril a crecer un 66,7% en sep-
tiembre; y la de bienes de consumo 
duradero, que pasaron de -62,0% al 
41,1%. 

Volviendo a la desagregación del pib 
del segundo trimestre de 2020 que 
nos ofrece el iAEst, desde la perspec-
tiva de la oferta, en un periodo tan 
negativo, destacó la expansión del 
valor añadido bruto del sector agra-
rio (5,4% interanual), aunque queda-

las exportaciones alcanzaron tasas 
de variación anual positivas, que se 
elevarían hasta el 20,7% interanual 
en septiembre que comparaba con 
el -0,9% del conjunto de España. 
las importaciones permanecieron en 
negativo hasta agosto, pero rebotaron 
un 11,0% interanual en septiembre, 
mientras que caían un -10,8% en Espa-
ña. la caída acumulada de las expor-
taciones en los nueve primeros meses 
del año se sitúa en el -4,1%, frente al 
-12,6% en España; las importaciones 
del -12,0% frente al -17,2%. 

por productos, las exportaciones de 
alimentos bebidas y tabaco han creci-
do durante todo el año, incluso en los 

FuEntE: datacomex, elaboración propia

La recuperación del 
comercio exterior de 
bienes, sobre todo, de 
las exportaciones ha 
sido muy positiva para 
Aragón.

La exportación de 
alimentos ha crecido 
todo el año, las de autos 
han rebotado con mucha 
fuerza. 

Desglose	de	las	exportaciones	e	importaciones	de	Aragón	en	2019

Peso en 
2019 Variación anual enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre

100,0% Exportaciones 18,6% 22,1% -11,3% -53,6% -40,7% 1,6% 10,6% 4,4% 20,7%
32,7% sector automóvil 32,2% 46,5% -23,3% -91,1% -76,6% -13,6% 4,3% 28,6% 66,7%
16,8% bienes de equipo 9,3% 5,8% -16,9% -44,9% -28,6% 0,0% -1,8% 1,5% -5,8%

15,6% Alimentación, bebidas 
y tabaco 38,3% 51,1% 43,3% 24,6% 7,1% 42,0% 34,7% 16,9% 14,1%

14,5% manufacturas de 
consumo 15,1% -5,0% -28,1% -78,3% -49,2% -11,4% 34,2% -18,1% -2,9%

13,8% semimanufacturas -2,9% -3,5% -2,7% -6,5% -16,7% 7,1% -1,8% -8,7% -1,9%

4,9% bienes de consumo 
duradero -9,0% -4,6% -18,0% -62,0% -6,8% 17,9% 14,5% 2,3% 41,1%

1,0% materias primas 25,4% -0,7% 43,5% 11,2% -9,9% 2,8% -3,7% -23,5% 2,8%
0,4% otras mercancías -33,5% -4,8% -46,5% -78,7% -70,7% -30,6% -25,6% -34,1% -11,3%
0,4% productos energéticos 23,4% 164,2% -16,6% -70,9% -75,9% -56,7% -64,4% -48,9% -22,5%

Peso en 
2019 Variación anual enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre

100,0% importaciones 19,6% 12,0% -12,1% -51,1% -52,5% -17,8% -10,4% -4,3% 11,0%

30,0% manufacturas de 
consumo 20,9% 19,6% -6,4% -61,6% -63,0% -7,7% -11,0% -13,6% 5,5%

25,9% bienes de equipo 9,3% 8,7% -16,1% -47,9% -49,4% -21,9% -5,7% 7,4% 20,5%
15,4% sector automóvil 62,6% 28,0% -26,5% -92,3% -82,2% -40,7% -28,8% -16,4% 17,6%
14,9% semimanufacturas -0,1% -6,2% -8,9% -22,7% -37,6% -8,1% -13,9% -10,0% 3,6%

5,8% Alimentación, bebidas 
y tabaco 39,5% 44,5% 38,7% 34,4% 18,8% 24,1% 27,8% 22,8% 5,8%

5,3% bienes de consumo 
duradero -0,6% 0,0% -7,5% -64,4% -57,9% -22,1% 10,9% 25,3% 33,9%

2,4% materias primas -27,6% -36,6% -53,2% -60,1% -31,3% -34,2% -37,3% -10,6% -11,3%
0,1% otras mercancías -28,9% -0,2% -42,9% -64,3% -61,9% -51,3% -27,3% 13,9% -12,6%
0,1% productos energéticos -85,7% -88,9% -79,9% -57,5% -42,2% -49,0% -35,3% 337,0% -11,6%
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se ligeramente por debajo del dato 
nacional (6,3%). cayó gravemente el 
valor añadido de la industria manu-
facturera (-26,9% vs. -27,3% en Espa-
ña), el de la construcción (-31,8 vs. 
-27,5%) y el de los servicios (-20,6% 
vs. 21,3%). dentro de los servicios 
contrastaba el desplome de los de 
comercio, transporte y hostelería 
(-43,8% frente a -44,9% en España), 
en comparación con la moderada 
cesión de la administración pública 
(-1,7% vs. -0,2% en España). 

los datos mensuales sí que nos ofre-
cen información, aunque en algunos 
casos parcial, sobre el tercer trimes-
tre. En caso de la industria, nos per-
miten apreciar el fuerte rebote de la 
producción, en buena medida ligado 
a la mejora de las exportaciones. la 
producción industrial, que llegó a 
caer un -39,9% interanual en el mes 
de abril, más que en España (-34,0%) 
pasó a crecimientos positivos en agos-
to (2,6%) y septiembre (4,6% cuando 
aún caía un -3,4% en España). Esto, 

Indicadores económicos

•	El	valor	añadido	de	la	industria	caía	un	26,9%	interanual	en	el	segundo	trimestre	de	
2020,	el	de	servicios	un	-20,6%.

•	La	producción	industrial	crecía	un	4,6%	interanual	en	septiembre.

•	La	cifra	de	negocios	del	sector	servicios	caía	un-5,1%	interanual	en	agosto.	

•	Las	ventas	de	viviendas	crecían	un	7,5%	interanual	en	septiembre	

•	El	valor	añadido	de	la	industria	caía	un	26,9%	interanual	en	el	segundo	trimestre	de	
2020,	el	de	servicios	un	-20,6%.

•	La	producción	industrial	crecía	un	4,6%	interanual	en	septiembre.

•	La	cifra	de	negocios	del	sector	servicios	caía	un-5,1%	interanual	en	agosto.	

•	Las	ventas	de	viviendas	crecían	un	7,5%	interanual	en	septiembre	

PIB	por	componentes	-	Aragón
tasa interanual

FuEntE: iAEst, elaboración propia

En el segundo trimestre 
crecía el valor añadido 
agrícola, mientras que 
se desplomaban los 
de la construcción, la 
industria y e los servicios, 
sobre todo de comercio, 
transporte y hostelería.
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la industria aragonesa explica una 
parte considerable tanto de la fuerte 
caída del segundo trimestre, cuando 
el cierre productivo fue casi completo, 
como de la espectacular reactivación 
posterior. En el lado negativo encon-
tramos las todavía severas caídas 
en el tercer trimestre de maquinaria 
y equipo (-22,4%) y, en menor medi-
da, alimentación, bebidas y tabaco 
(-7,2%) y madera y cocho (-6,1%). 

En el sector servicios, tanto la caída 
como el posterior rebote han tenido 
un comportamiento relativamente 
favorable para Aragón en compara-
ción con el conjunto de España. la 
cifra de negocios cayó un -25,2% 
interanual en el segundo trimestre en 
Aragón frente a un -31,3% en Espa-
ña. nos falta el dato de septiembre 
para tener el tercer trimestre com-
pleto, pero si tomamos los datos de 
julio y agosto la caída pasó a ser 
del -6,7% en Aragón y del -14,5% 
en España, además, el dato mensual 

con las series ajustadas de estacio-
nalidad y calendario, si tomamos las 
series sin ajustar para poder hacer la 
comparativa regional, el crecimiento 
en Aragón era el más elevado de 
todas las comunidades autónomas 
en septiembre. si tomamos los datos 
trimestrales ajustados, la producción 
industrial cayó en Aragón un -29,5% 
interanual en el segundo trimestre (un 
poco más que el valor añadido cal-
culado por el iAEst) y su cesión se 
moderó hasta el -0,3% en el tercero. 

por ramas de actividad, se aprecian 
fuertes rebotes en el tercer trimestre 
en algunas industrias, con crecimien-
tos de hasta el 23,9% en las extrac-
tivas; el 14,5% en la energética, 
que había sido la única rama con 
crecimiento positivo en el segundo 
trimestre (8,9%); en plásticos y cau-
cho (13,1%); o en material de trans-
porte (6,7% tras haberse hundido un 
-66,1% en el segundo semestre). El 
elevado peso de la automoción en 

Aumento de la producción industrial de Aragón
Tasa interanual, serie corregida de efecto calendario

FuEntE: iAEst, elaboración propia

Ha destacado el 
comportamiento de la 
producción energética 
y la espectacular 
reactivación en material 
de transporte. Aún sufre 
maquinaria y equipo.

La recuperación de la 
industria en Aragón ha 
sido muy intensa. Pasó 
a terreno positivo en 
agosto y septiembre, 
creciendo más que 
ninguna otra región en 
este último mes.
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de agosto (-5,1%) fue mejor que el de 
julio (-8,2%), cosa que no sucedió a 
nivel nacional. parte de este mejor 
comportamiento relativo se debe al 
menor peso económico del turismo 
extranjero en Aragón, pero si anali-
zamos el comportamiento por ramas, 
se puede apreciar que, además, las 
caídas han sido menores en Aragón 
entre abril y agosto en comercio, hos-
telería, transporte y almacenamien-
to, información y comunicaciones y 
servicios administrativos y auxiliares, 
siendo la única excepción la de los 
servicios profesionales, científicos y 

técnicos. la diferencia a favor de Ara-
gón ha sido particularmente acusada 
en transporte y almacenamiento, 
alcanzando los 12,7 puntos porcen-
tuales en julio y agosto (-10,2% frente 
a -22,9%).

si atendemos a la evolución entre 
el segundo trimestre y los meses de 
julio y agosto como representantes 
del tercero, la mejora de la cifra de 
negocios de servicios en Aragón fue 
generalizada, aunque incompleta, 
ya que no se han llegado a ver tasas 
positivas de crecimiento. El avance 
más pronunciado se produjo en el 

Variación anual de la producción industrial

Fuente: iAEst, elaboración propia

La facturación del sector 
servicios ha tenido un 
mejor comportamiento 
relativo en Aragón que 
en el conjunto de España, 
tanto por su estructura 
como por una evolución 
más favorable en casi 
todas las ramas.
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Cifra de negocios de servicios
Variación	interanual	abril-junio

Cifra de negocios de servicios
Variación	interanual	julio-agosto

Fuente: datastream, elaboración propia

Fuente: datastream, elaboración propia
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Cifra	de	negocios	de	servicios	-	Aragón
Variación interanual

Fuente: iAEst, elaboración propia

sector que más ha sufrido, la hoste-
lería y la restauración (del -75,8% al 
-39,8%), pero siguió siendo la rama 
con un peor comportamiento en los 
meses de un verano que no consiguió 
acercarse a los datos de una campa-
ña normal. la segunda cesión más 
grave en julio y agosto es la de los 
servicios administrativos y auxiliares 
(-32,4%), que incluyen a las agen-
cias de viajes y las de empleo entre 
otras divisiones de actividad. las caí-
das del resto de ramas, dentro de la 
mala situación generalizada, fueron 
algo menos graves, sobre todo en el 
sector comercial (-1,5% interanual en 
julio y agosto). le siguen información 
y comunicaciones (-7,5%), transporte 
y almacenamiento (-10,2%), del que 
ya hemos citado su buen desempe-

ño relativo al conjunto de España y 
servicios profesionales, científicos y 
técnicos (-3,7%). 

En lo que respecta a las ventas 
minoristas, la evolución no ha sido 
muy distinta en comparación con la 
media española, si bien, las caídas 
han sido algo menos intensas. En el 
segundo trimestre, las ventas minoris-
tas aragonesas caían un -16,9% fren-
te al -18,3% nacional, y en el tercero 
rebotaron hasta el -2,7% (-3,4% en 
España). por componentes, las ventas 
de alimentación crecieron moderada-
mente en Aragón durante el segundo 
trimestre (0,5%), para ceder un -0,3% 
en el tercero. En sentido contrario, el 
resto de bienes se desplomaron un 
-22,4% en el segundo trimestre y cre-
cieron un 0,2% en el tercero. 

La recuperación de 
los servicios ha sido 
pronunciada pero 
incompleta. Se desploma 
la cifra de negocios de 
hostelería y servicios 
administrativos. Cae 
menos el comercio, 
compara bien transporte 
y almacenamiento.

Las ventas minoristas 
han tenido un 
comportamiento similar a 
la media española.
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Variación anual de las ventas minoristas

Fuente: iAEst, elaboración propia

La pernoctaciones 
hoteleras muestran 
cómo la dependencia 
del turismo nacional ha 
sido este año un factor 
favorable, dentro de la 
difícil situación del sector. 

La recuperación de 
las compraventas de 
viviendas y las hipotecas 
ha sido más pronunciada 
en Aragón que en 
España. 
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que también cediesen menos los pre-
cios hoteleros: -1,1% frente a -10,4% 
interanual de media en el tercer tri-
mestre del año. 

la compraventa de viviendas sufrió un 
importante desplome en el segundo 
trimestre, y afectó a Aragón (-46,4% 
interanual) de forma similar, aunque 
un poco mayor, que al conjunto de 
España (-43,0%). El rebote, sin embar-
go, ha sido más rápido y fuerte en 
Aragón, ya que en el tercer trimestre 
la cesión se había reducido al -3,4% 
frente al -16,7% nacional. de hecho, 
en septiembre, ya crecía un 7,5% 
interanual frente al -1,1% de Espa-
ña, todo esto siguiendo la serie de 
los registradores de la propiedad que 
aporta el inE y que, por sus caracte-
rísticas, lleva algo de retraso respecto 
a las fechas reales de las compraven-
tas. En el acumulado de los nueve 

donde sí que se aprecia una notable 
diferencia, dentro de lo negativo de 
los datos, es en el comportamiento 
de las pernoctaciones hoteleras. En  
Aragón caían un -92,2% en el segun-
do trimestre y un -47,8% en el terce-
ro frente a un -97,8% y un -71,5% 
respectivamente en España. como 
se aprecia, el comportamiento es cla-
ramente mejor en términos relativos 
en el tercer trimestre, gracias tanto a 
la menor caída de las pernoctacio-
nes de españoles (-42,0% frente a 
-42,3%) como de extranjeros (-68,2% 
frente a -87,2%) pero, sobre todo, 
gracias al mayor peso del turismo 
nacional: 78% frente al 35% de Espa-
ña en el mismo trimestre de 2019 (en 
el tercer trimestre de 2020 la propor-
ción de las pernoctaciones naciona-
les pasó a ser del 87% en Aragón y 
al 71% en España). Esta menor caída 
de la demanda debió contribuir a 
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terminar con el mercado de la vivien-
da, señalaremos que el número de 
visados de obra nueva concedido en 
los ocho primeros meses del año se 
situó en 1.160, un -9,2% menos que 
en el mismo periodo del año anterior 
(la caída en España es del -28,9% 
hasta 52.394). 

después de estudiar el desempeño 
sectorial de la economía aragonesa, 
veamos las consecuencias de la crisis 
en el mercado laboral. los datos de 
la Encuesta de población Activa (EpA) 
del tercer trimestre no fueron particu-
larmente buenos para Aragón. Fue 
la tercera comunidad autónoma en 
la que más caía la ocupación (-4,7% 
interanual frente al -3,5% de España) 
y la única en la que el dato empeo-
raba respecto al segundo trimestre. 
si observamos la tasa de paro, ésta 
subía al 11,9%, lo que supone 2,2 

primeros meses del año, se vendieron 
8.313 viviendas, un -17,0% menos 
que en el mismo periodo en el año 
anterior (la caída en España es del 
-22,1% hasta 302.381). En lo que 
respecta a las hipotecas sobre vivien-
das, en los ocho primeros meses 
del año se concedieron 6.315 en 
Aragón, un -1,8% menos que en el 
mismo periodo de 2019, dato que 
compara con el -11,0% nacional 
(hasta 223.711). 

la serie de precios de la vivienda 
del ministerio de Fomento muestra 
una caída del -3,7% interanual en el 
segundo trimestre (más intensa que el 
-1,7% de España), lo que situaría el 
precio del metro cuadrado en Aragón 
en 1.179€. sin embargo, la serie 
del inE muestra una desaceleración 
moderada, al 3,0% interanual, e infe-
rior a la media española (2,1%). para 

Fuente: AirEF, elaboración propia.

Variación anual de las pernoctaciones hoteleras

Los precios se 
desaceleran según el INE 
y caen según Fomento. La 
obra nueva se reactiva. 
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Fuente: datastream, elaboración propia

Fuente: datastream, elaboración propia

Indicadores 
económicos 

Crecimiento de las ventas de viviendas
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puntos más que un año antes, mien-
tras que la de España habría subido 
2,3 puntos hasta el 16,3%. hay que 
señalar que, como vimos en España, 
la tasa de paro está distorsionada 
al no contabilizar a parados que no 
han podido buscar empleo, lo que se 
traducía en una inusual caída de la 
población activa del -4,6% interanual 
en el segundo trimestre que se redu-
cía al -0,8% en el tercero. En el caso 
de Aragón, la caída de la pobla-
ción activa sería menor en el segun-
do trimestre (-2,2%), pero no habría 
corregido en el tercero (-2,3%). si 
ajustamos la serie con la población 
activa constante, la tasa de paro se 
habría situado en el 13,8% en el 
segundo trimestre y el 13,9% en el 
tercero, un nivel menor pero con peor 
tendencia que en España, que habría 
pasado del 19,2% al 16,9% en los 
mismos periodos. 

los registros de afiliaciones a la 
seguridad social han presentado un 
mejor desempeño a lo largo del año 
que los datos de la EpA. En el tercer 
trimestre caían un -2,1% interanual 
frente al -2,9% del conjunto de Espa-
ña, lo que suponía una destrucción 
de algo más de 12.000 empleos 
que compara muy a la baja con los 
casi 28.000 de la EpA. si tomamos 
la media de los últimos días de julio, 
agosto y septiembre podemos hacer 
una comparación sectorial. la caída 

en el trimestre fue mayor en Aragón 
que en España en agricultura (-5,2% 
vs. -1,5%), que se pudo ver afecta-
da por los tempranos rebrotes de la 
pandemia en algunas comarcas, 
minería (-7,7% vs. 4,2%), administra-
ción pública (-3,3% vs. 0,0%) y cons-
trucción (-2,1% vs. -0,5%). En sentido 
contrario, cayeron menos en hostele-
ría (-11,9% vs -14,0%), al depender 
menos del turismo extranjero que la 
media nacional, como hemos visto 
anteriormente, actividades artísti-
cas y de entretenimiento (-7,8% vs. 
-10,1%), industria manufacturera 
(-1,0% vs -2,7%), actividades inmobi-
liarias (-1,1% vs. 2,5%) y transporte y 
almacenamiento (-2,0% vs. -3,1%), y 
crecieron más en sanidad (3,0% vs. 
1,9%) y suministro de agua y sanea-
mientos (10,4% vs. 4,4%). Estos datos 
parecen algo más sólidos que los muy 
volátiles de la EpA, que mostraban 
caídas difíciles de explicar, como el 
-36,7% en actividades inmobiliarias 
(vs -1,1% en afiliaciones), el -28,6% 
en información y comunicaciones (vs 
0,0%) o el -19,5% en actividades 
financieras y de seguros (vs -1,3%). 
En octubre, la evolución de las afilia-
ciones siguió siendo esperanzadora, 
ya que la caída se moderaba hasta 
el -1,6% interanual en Aragón (-2,3% 
en España). Además, quedaba una 
menor proporción de trabajadores en 
ErtE: un 1,9% de los afiliados frente 
a un 3,3% en el conjunto de España.

Los registros de 
afiliaciones a la 
seguridad social 
han presentado un 
comportamiento más 
favorable y acorde con 
la evolución económica. 
La destrucción de empleo 
sería menor que en 
España,	del	-1,6%	en	
octubre. 

Indicadores económicos

•	La	ocupación	caía	un	-4,7%	interanual	en	Aragón	según	los	datos	de	la	EPA	y	un	
-2,1%	según	los	de	afiliaciones.

•	La	población	activa	caía	un	-2,3%	interanual.

•	La	tasa	de	paro	se	situó	en	el	11,9%,	con	población	activa	constante	habría	subido	al	
13,9%.

•	El	IPC	caía	un	-0,8%	en	octubre,	la	tasa	subyacente	aumentaba	un	0,6%.

•	La	ocupación	caía	un	-4,7%	interanual	en	Aragón	según	los	datos	de	la	EPA	y	un	
-2,1%	según	los	de	afiliaciones.

•	La	población	activa	caía	un	-2,3%	interanual.

•	La	tasa	de	paro	se	situó	en	el	11,9%,	con	población	activa	constante	habría	subido	al	
13,9%.

•	El	IPC	caía	un	-0,8%	en	octubre,	la	tasa	subyacente	aumentaba	un	0,6%.
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por último, el comportamiento de los 
precios ha sido similar o algo más 
bajista que el del conjunto de España 
a lo largo del año. la caída interanual 
más intensa del ipc se produjo en el 
mes de mayo y alcanzó el -1,3% que 
compara con el mínimo nacional del 
-0,9% en el mismo mes. desde enton-
ces, la tasa interanual ha permanecido 
en negativo y se situaba en el -0,8% 
en octubre, el mismo dato que en 
España. sin embargo, la tasa subya-
cente, se encontraba tres décimas por 
encima en octubre: 0,6% interanual 
frente a 0,3%. si tomamos los grupos 
de consumo, se aprecia una evolución 

bastante desigual, con crecimientos 
de hasta el 2,6% en otros bienes y 
servicios (que incluye efectos persona-
les), el 2,2% en alimentos y bebidas 
alcohólicas, el 1,4% en enseñanza y 
el 1,3% en restaurantes y hoteles, y 
caídas que llegan al -4,1% en comu-
nicaciones, el -4,9% en electricidad, 
gas y vivienda, y el -5,9% en trans-
porte. las mayores diferencias frente 
la media española se encuentran, al 
alza en enseñanza (1,6 p.p.), otros 
bienes y servicios (1,2) y restaurantes 
y hoteles (1,0), y a la baja en electrici-
dad, gas y vivienda (-1,3), transporte 
(-0,8) y artículos del hogar (-0,5). 

ECONOMíA ARAGONESA >

El IPC ha caído durante 
la mayor parte del año 
con una evolución dispar 
por ramas de consumo, 
en buena parte por la 
presión bajista de los 
precios energéticos. 
La tasa subyacente 
permanece en terreno 
positivo.

Fuente: datastream, elaboración propia

Variación anual de las afiliaciiones en el tercer trimestre
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Conclusiones y proyecciones

la mayor parte de las conclusiones 
de nuestra anterior revista de Econo-
mía Aragonesa continúan vigentes. 
las primeras son que estamos atrave-
sando la crisis económica más aguda 
desde la guerra civil y que aún está 
sujeta a una elevada incertidumbre, 
sobre todo la ligada a la situación 
sanitaria. los confinamientos de pri-
mavera sirvieron para contener la 
expansión de la enfermedad y permi-
tir cierta reapertura de la economía, 
pero el coste fue elevado - los peores 
datos de las últimas décadas - y no se 
consiguió un control semejante al de 
algunos países asiáticos, lo que pro-
bablemente ha sido clave a la hora 
de que se produzca una segunda 
ola con la gravedad actual, además 

de que no fue suficiente para que se 
normalizase la actividad en algunos 
sectores durante el verano. 

la buena noticia es que la recupera-
ción en el tercer trimestre, aunque des-
igual, fue más intensa y rápida de lo 
previsto en las ramas de la economía 
que pudieron retomar su actividad en 
condiciones razonables, pero por el 
camino hemos perdido tejido produc-
tivo y empleo, y se puede destruir más 
dado el aumento de las restricciones 
en el cuarto trimestre de este año, 
muchas de las cuales pueden seguir 
presentes en diferente grado durante 
los primeros meses de 2021. las res-
tricciones agravarán el perjuicio a los 
sectores que llevan ya demasiados 
meses generando muy escasos ingre-
sos, lo que dificulta la supervivencia 

Fuente: inE, elaboración propia

Crecimiento anual del IPC
octubre de 2020
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representaban el 11,5% a principios 
de 2020, cuando estos sectores 
aportan cerca de un 30% del valor 
añadido del país. Además, de ese 
11,5%, más de la mitad (6,7 p.p.) 
corresponde al comercio, que hemos 
visto que ha sufrido algo menos que 
lo esperado las consecuencias de la 
crisis y, desde luego, mucho menos 
que los sectores de la hostelería o el 
transporte aéreo. Esta menor necesi-
dad de inversión en las ramas de la 
economía dañadas facilita su reac-
tivación conforme sea posible que 
desempeñen con normalidad sus 
actividades. también limita el daño 
al sector financiero, sector que está 
contribuyendo a amortiguar la crisis 
y que será fundamental a la hora de 
configurar el crédito y el desarrollo de 
la economía española en el próximo 
ciclo. 

también se ha confirmado que la 
economía aragonesa se ha visto 
algo menos afectada que la media 
española, en buena parte por su 
composición sectorial, pero también 
hemos visto un desempeño relativo 
más favorable casi sector a sector. 
las diferencias se han dado, más que 
en las caídas, en la recuperación, al 
ser mucho más rápida que la media. 
El buen comportamiento durante el 
tercer trimestre en la industria y en 
las exportaciones, pero también en 
la mayor parte del sector servicios, 
son una muestra de la competitivi-
dad obtenida en Aragón durante los 
últimos años. Este notable rebote de 
la actividad se produjo a pesar de 
que, probablemente, hablemos de la 
región a la que llegó antes la segun-
da ola, lo que nos recuerda que lo 
más determinante no es la situación 
sanitaria, sino lo acertado de las 
medidas que se adopten para con-
tener la enfermedad, la composición 
sectorial de la economía y su compe-
titividad.

tanto en Aragón como en España, la 
actuación de las autoridades políticas 
y monetarias ha sido clave para miti-
gar los daños de la crisis, y va a conti-
nuar siendo necesaria en los próximos 

empresarial. Estos sectores son, como 
hemos visto a lo largo del informe, 
sobre todo los que requieren cercanía 
social para su normal desarrollo, y la 
llegada de turistas internacionales.

En cualquier caso, y a pesar de la 
profundidad de la caída de la pro-
ducción, seguimos considerando que 
no se trata de una crisis estructural 
como la de la gran recesión, sino 
que tiene unas características intrínse-
cas a la pandemia que la diferencian 
de una recesión cíclica, agravándola 
como hemos visto, pero sin que se 
traduzca en un cambio estructural de 
los sectores afectados a muy largo 
plazo. Antes de la gran recesión, el 
sector inmobiliario había alcanza-
do un tamaño insostenible para las 
necesidades demográficas a medio y 
largo plazo de nuestro país. El esta-
llido de la burbuja arrastró a muchas 
industrias asociadas y también al sec-
tor financiero, lo que agravó la crisis. 
Este ajuste estructural duró cinco años 
y se necesitaron cuatro más, un total 
de nueve, para recuperar los niveles 
de pib previos a la recesión. salvo 
que la pandemia provoque un cam-
bio radical en los hábitos de consu-
mo, no tiene por qué haber un exceso 
estructural en el sector turístico. duran-
te las últimas décadas, el turismo inter-
nacional no ha hecho más que crecer 
conforme aumentaba la renta de los 
países. El porcentaje de viajeros inter-
nacionales sobre la población mun-
dial más que se duplicó en los últimos 
25 años, al pasar del 9% al 19%. y 
este es un sector en el que España 
compite particularmente bien, como 
muestra su primer puesto en el ran-
quin de competitividad turística que 
elabora el World Economic Forum. 
por otra parte, los sectores más afec-
tados tienen un menor efecto arrastre 
que el constructor-inmobiliario, y tam-
bién requieren menos inversión. una 
buena muestra es que el crédito a la 
construcción y a la promoción inmo-
biliaria se acercó al 45% del pib en 
el anterior ciclo, mientras que el des-
tinado a los sectores de la hostelería, 
el transporte y el comercio, apenas 
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graves, particularmente con la gran 
recesión, pero tratando de tener en 
cuenta las diferentes características 
de los dos periodos contractivos. 

Actualmente, tenemos ya la imagen 
de la intensidad de las caídas en el 
segundo trimestre y del rebote en el 
tercero, lo que nos ayuda a estable-
cer un marco para la evolución de los 
próximos meses. no obstante, la pan-
demia aún presenta numerosas incóg-
nitas y, aunque las perspectivas han 
mejorado con los prometedores resul-
tados de las vacunas, todavía que-
dan unos trimestres en los que parece 
difícil que continúe la recuperación a 
un ritmo deseable, y tampoco cono-
cemos la duración de la inmunidad 
que se obtenga. por este motivo, y 
siguiendo un criterio de prudencia, 
establecemos un escenario en el que 
los sectores más afectados van a per-
manecer en niveles de actividad infe-
riores a los del tercer trimestre, pero 
superiores a los del segundo, durante 
el último cuarto de 2020 y los tres 
primeros trimestres de 2021. 

respecto al escenario de mayo, se 
ha visto que la caída en el segundo 
trimestre fue algo más pronunciada, 
pero más que se compensó con la 
mayor magnitud del rebote. la inci-
dencia de la segunda ola nos ha 
llevado a posponer la recuperación, 
sobre todo en algunos sectores, de 
forma que se revisa a la baja el creci-
miento de España en cuatro décimas 
en 2020 y en 1,8 puntos porcentua-
les en 2021. la buena evolución de 
la economía cuando se han reduci-
do las restricciones mantiene nuestro 
optimismo hacia 2022, para cuando 
esperamos un control más efectivo de 
la pandemia, de forma que el creci-
miento sería 2,3 puntos superior al 
escenario de mayo y se recuperaría 
el nivel de pib de 2019. En cualquier 
caso, el coste acumulado de la pan-
demia en tres años respecto a las 
previsiones que teníamos en diciem-
bre de 2019 superaría los 330.000 
millones de Euros. 

En lo que respecta al empleo, hemos 
podido afinar el ejercicio con estudio 

trimestres, pero también afecta a las 
cuentas públicas y se traduce en un 
fuerte aumento de la deuda. En este 
sentido, los fondos europeos que 
podemos recibir a partir del próximo 
año, por hasta 140.000 millones 
de euros, suponen una importante 
oportunidad de generar crecimiento 
en momentos difíciles y de transfor-
mar la economía para incrementar su 
productividad y converger en nivel de 
vida con los países de nuestro entor-
no. como siempre recordamos, para 
esto también es necesario afrontar 
los principales problemas que aún 
existen en la economía española. El 
mercado laboral sigue sin funcionar 
adecuadamente y se ha vuelto a des-
truir más empleo que en el resto de los 
países avanzados, y para este triste 
resultado, además de la calidad ins-
titucional, también influye un sistema 
educativo que sigue presentando la 
tasa de fracaso escolar más alta de la 
unión Europea. y ligado a lo anterior, 
todavía existe la necesidad de incre-
mentar el capital tecnológico para 
avanzar en la cadena productiva 
hacia productos y servicios de mayor 
valor añadido. El porcentaje de pib 
dedicado a investigación y desarrollo 
es sólo un 56% del de la unión Euro-
pea, un 44% del de EE.uu. o un 27% 
del de corea del sur. otra muestra: 
el porcentaje de personas empleadas 
en ciencia y tecnología es 5,6 puntos 
porcentuales inferior al de la unión 
Europea, y esta diferencia ha aumen-
tado desde los 2,7 puntos de 2007. 

Establecer previsiones económicas 
fue particularmente difícil en el ante-
rior número de la revista. Apenas 
teníamos cifras constatadas de los 
efectos de la pandemia y resultaba 
prácticamente imposible guiarse por 
precedentes históricos cercanos. se 
estableció un ejercicio que consistía 
en estimar la evolución de los com-
ponentes del pib por el lado de la 
demanda y la oferta en España y de 
la oferta en Aragón, de acuerdo con 
los pocos indicios disponibles y la 
comparación con el comportamiento 
de las variables en periodos de crisis 
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Porcentaje de actividad por periodo respecto a 2019

PIB Demanda q1 
2020

q2 
2020

q3 
2020

q4 
2020 

q1 
2021

q2 
2021

q3 
2021

q4 
2021

q1 
2022

q2 
2022

q3 
2022

q4 
2022

Consumo privado (proviene 
de la página anterior) 93,9% 76,5% 89% 85% 88% 90% 93% 94% 95% 96% 97% 98%

Consumo público 104% 103% 104% 104% 108% 107% 108% 108% 112% 112% 112% 112%

FBKF construcción residencial 94% 69% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 87% 89% 91% 93%

FBKF otra construcción 92% 76% 92% 94% 96% 98% 100% 102% 104% 106% 108% 110%

FBKF propiedad intelectual 104% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 101% 101% 102% 102%

FBKF maquinaria y equipo 93% 66% 89% 85% 86% 87% 88% 91% 92% 93% 94% 95%

Exportaciones de bienes 97% 73% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 101% 102% 103% 104%

Exportaciones de servicios 
no turísticos 99% 66% 80% 81% 82% 83% 85% 87% 89% 91% 93% 95%

Exportaciones de servicios 
turísticos 75% 1% 26% 5% 15% 25% 35% 50% 60% 65% 70% 75%

Importaciones de bienes 95% 69% 89% 87% 89% 91% 92% 93% 94% 96% 98% 100%

Importaciones de servicios 
no turísticos 94% 72% 77% 79% 80% 81% 83% 85% 87% 89% 91% 93%

Importaciones de servicios 
turísticos 88% 4% 32% 5% 15% 30% 40% 55% 60% 65% 70% 75%

PIB Oferta q1 
2020

q2 
2020

q3 
2020

q4 
2020 

q1 
2021

q2 
2021

q3 
2021

q4 
2021

q1 
2022

q2 
2022

q3 
2022

q4 
2022

Agricultura 100% 106% 105% 104% 103% 109% 108% 107% 103% 109% 108% 107%

Industria manufacturera 94% 73% 96% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 99% 99% 99%

Suministro de energía, 
agua, saneamiento 97% 88% 98% 98% 99% 101% 103% 105% 102% 104% 106% 108%

Construcción 93% 73% 89% 88% 89% 91% 92% 94% 96% 98% 100% 102%

Comercio, transporte, hoste-
lería, restauración 91% 55% 78% 66% 71% 77% 83% 87% 89% 92% 94% 95%

Servicios inmobiliarios 101% 95% 97% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 101% 101%

Información y 
comunicaciones 98% 87% 93% 95% 97% 99% 100% 101% 102% 103% 104% 105%

Finanzas y seguros 100% 101% 106% 106% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101%

Servicios profesionales y 
administrativos 97% 73% 87% 82% 89% 91% 93% 95% 96% 96% 97% 98%

Administración pública, 
sanidad, educación 101% 100% 102% 104% 104% 106% 107% 109% 107% 109% 110% 112%

Artes, entretenimiento y otros 
servicios 92% 62% 82% 71% 76% 82% 88% 92% 94% 97% 99% 100%

Fuente: Elaboración propia.

segundo trimestre, pero con un número 
muy reducido de trabajadores en ERTE 
frente a los más de tres millones de 
personas que se alcanzaron durante el 
confinamiento de primavera. Para cal-
cular la tasa de paro, preferimos evi-
tar las oscilaciones que ha provocado 
la caída de la población activa, de 
forma que la ajustamos de este efecto. 

sectorial pormenorizado (en vez de la 
mera traslación de los escenarios de 
PIB, como en mayo), si bien, sigue 
existiendo la dificultad de predecir 
la evolución de los trabajadores aco-
gidos a un ERTE. Consideramos que 
la extensión de las restricciones va a 
provocar un incremento del desem-
pleo que lo acercará a los niveles del 
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Fuente: inE, elaboración propia

Composición del PIB en Aragón

internacionales siguen muy restringi-
dos. por otra parte, introducimos el 
efecto de los fondos europeos mejo-
rando las perspectivas de consumo 
público e inversión, con un efecto 
más notorio en 2022 que en 2021, 
dada la dificultad de la puesta en 
marcha de estos proyectos. desde la 
perspectiva de la demanda, el esce-
nario es coherente con lo ya descrito. 
continúa el buen comportamiento de 
la agricultura, el sector financiero y el 
que incluye al sector público, la sani-
dad y la educación. por otra parte, 
esperamos mejoras en información 
y comunicaciones o suministro de 
energía y saneamientos, que han 
decepcionado en los últimos trimes-
tres. El peor comportamiento seguirá 
produciéndose en comercio, transpor-
te, hostelería, restauración y en ocio, 
aunque distribuimos las caídas de 
forma diferenciada en las divisiones 
de este amplio sector. 

En las tablas vemos reflejada la evo-
lución que estimamos para las varia-
bles, en comparación con el año 
2019 que ejerce como base 100. 
de esta forma los resultados son más 
claros que tomando las tasas inte-
ranuales, pues la magnitud de las 
mismas dificulta la estimación del 
efecto neto. por el lado de la deman-
da, el consumo privado ha sorprendi-
do favorablemente, en particular en 
el caso de los bienes para el hogar, 
y el rebote de la inversión en bienes 
de equipo ha sido mucho más intenso 
de lo esperado. En sentido contrario, 
la construcción residencial ha estado 
algo por debajo de las previsiones 
y, aunque no descartamos una revi-
sión ante la buena evolución de los 
datos mensuales y de las horas tra-
bajadas, por prudencia reconfigura-
mos a la baja la previsión para los 
próximos trimestres. la mayor rebaja 
se produce en el comercio exterior de 
servicios turísticos, ya que los viajes 
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para la industria y las exportaciones 
parece más positivo, aunque la ralen-
tización de la mejora en la Zona Euro 
y las dudas que todavía existen sobre 
las condiciones de la salida del reino 
unido suponen elementos de riesgo 
que tenemos en cuenta. la menor 
influencia del turismo extranjero en la 
economía aragonesa seguirá siendo 
un factor diferencial en los últimos 
meses de 2020 y buena parte de 
2021, como el buen comportamiento 
relativo del transporte y el almacena-
miento. 

con todo lo anterior, obtenemos un 
escenario en el que el pib caería un 
-11,4% en España y un -10,3% en Ara-
gón en 2020 y rebotaría en 2021 un 
6,2% en España y un 6,3% en Aragón. 
para 2022, los crecimientos serían del 
6,3% y el 5,9% respetivamente. con 
esto obtendríamos de media en 2021 
un nivel de pib un -5,9% inferior al 
de 2019 en España y un -4,6% en 

para el análisis de la economía ara-
gonesa actualizamos los datos de 
estructura sectorial del pib con los 
datos de contabilidad regional de 
España de 2019, ya que en la revis-
ta anterior sólo teníamos datos hasta 
2018. respecto a la composición 
del pib, en Aragón se mantiene una 
amplia diferencia positiva en el peso 
de la industria manufacturera y la 
agricultura, junto a una menor repre-
sentación de servicios profesionales y 
administrativos, comercio transporte y 
hostelería e información y comunica-
ciones. 

A diferencia del ejercicio de mayo, 
en el que trasladábamos los escena-
rios en España a la estructura produc-
tiva aragonesa, disponemos de más 
información para poder prever un 
comportamiento diferenciado, acor-
de con los datos a los que ya hemos 
asistido y a las perspectivas para la 
economía aragonesa. El panorama 

Porcentaje	de	actividad	por	periodo	respecto	a	2019

PIB oferta Aragón q1 
2020

q2 
2020

q3	
2020

q4	
2020 

q1 
2021

q2 
2021

q3	
2021

q4	
2021

q1 
2022

q2 
2022

q3	
2022

q4	
2022

Agricultura 101% 105% 102% 104% 104% 104% 104% 104% 106% 106% 106% 106%

industria manufacturera 92% 71% 98% 94% 96% 97% 98% 99% 100% 101% 101% 102%

suministro de energía, 
agua, saneamiento 97% 88% 95% 98% 99% 101% 103% 105% 105% 106% 107% 108%

construcción 93% 73% 89% 88% 89% 91% 92% 94% 96% 98% 100% 102%

comercio, transporte, hoste-
lería, restauración 93% 61% 83% 71% 72% 78% 84% 87% 90% 92% 94% 97%

servicios inmobiliarios 101% 95% 97% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 101% 101%

información y comunica-
ciones 92% 91% 93% 95% 97% 99% 100% 101% 102% 103% 104% 105%

Finanzas y seguros 100% 101% 106% 105% 102% 102% 102% 102% 102% 102% 102% 102%

servicios profesionales y 
administrativos 96% 72% 87% 82% 89% 91% 93% 95% 96% 96% 97% 98%

Administración pública, 
sanidad, educación 101% 100% 102% 104% 104% 106% 107% 109% 107% 109% 110% 112%

Artes, entretenimiento y otros 
servicios 92% 62% 82% 76% 77% 83% 89% 92% 95% 97% 99% 102%

Fuente: Elaboración propia.
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y no se recobraría del número de 
ocupados de 2019 hasta, al menos 
2023. Además, hay que tener en 
cuenta que los ErtE retrasan la aflora-
ción del desempleo de las empresas 
que finalmente no consigan superar 
esta crisis. de media en el año, la 
ocupación caería un -2,1% en 2020, 
un -1,4% en 2021 y se recuperaría 
un 2,1% en 2022, lo que compara 
con unos datos del -3,2%, -1,9% y 
+2,6% en España. 

calculamos también una tasa de 
paro teórica simulando que la pobla-
ción activa se mantiene constante, lo 
que reflejaría más la repercusión de 
la crisis que los distorsionados datos 
actuales. El paro máximo en España 
rondaría el 19% y, en Aragón, el 
14,5%. las medias anuales de esta 
tasa de paro teórica serían, para Ara-
gón, del 12,8% en 2020, el 13,9% 
en 2021 y el 12,1% en 2022, y del 
16,8%, el 18,4% y 16,3% respecti-
vamente para España. 

Aragón, lo que supone una revisión a 
la baja frente a la anterior revista de 
-2,1 puntos porcentuales en España y 
de -1,2 puntos en Aragón. En 2022, 
la economía española recuperaría el 
nivel productivo de 2019, y Aragón lo 
superaría en un 1%, lo que mantiene 
el escenario de la anterior revista en 
el primer caso y lo mejora ligeramente 
en el segundo. 

para el empleo intentamos obtener un 
escenario equivalente. dado que las 
cifras de la EpA han resultado dema-
siado volátiles, intentamos ajustar las 
predicciones con la evolución de las 
afiliaciones, teniendo en cuenta las 
diferencias entre las dos estadísticas. 
obtenemos un escenario en el que 
se destruirían 24.000 empleos en el 
peor momento, el segundo trimestre 
de 2021, lo que supone una destruc-
ción del -4,1% respecto a los niveles 
de 2019. como es habitual, espera-
mos que la reactivación del empleo 
sería posterior a la de la actividad, 

Fuente: Elaboración propia

Evolución	del	PIB	con	base	2019=100
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Crecimiento anual del PIB

2020 2021 2022

Aragón -10,13% 6,3% 5,9%

España -11,4% 6,2% 6,3%

Tasa de paro teórica

2020 2021 2022

Aragón 12,8% 13,9% 12,1%

España 16,8% 18,4% 16,3%
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Fuente: Elaboración propia

Tasa de paro teórica

Porcentaje	de	ocupados	por	periodo	respecto	a	2019

q1 
2020

q2 
2020

q3	
2020

q4	
2020 

q1 
2021

q2 
2021

q3	
2021

q4	
2021

q1 
2022

q2 
2022

q3	
2022

q4	
2022

Agricultura 100% 99% 95% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 101%

industria manufacturera 102% 100% 99% 98% 98% 98% 98% 98% 99% 99% 99% 99%

suministro de energía, 
agua, saneamiento 101% 98% 106% 104% 104% 104% 105% 105% 105% 105% 105% 106%

construcción 98% 95% 98% 97% 97% 96% 96% 97% 97% 98% 98% 99%

comercio, transporte, hoste-
lería, restauración 99% 95% 95% 92% 91% 89% 91% 92% 93% 94% 95% 96%

servicios inmobiliarios 101% 98% 99% 99% 99% 96% 97% 97% 98% 98% 99% 99%

información y comunica-
ciones 105% 101% 100% 100% 100% 101% 101% 101% 101% 101% 102% 102%

Finanzas y seguros 98% 97% 99% 99% 99% 97% 96% 95% 95% 95% 95% 95%

servicios profesionales y 
administrativos 98% 93% 97% 97% 97% 96% 96% 96% 97% 97% 97% 97%

Administración pública, 
sanidad, educación 102% 101% 100% 103% 103% 104% 104% 105% 105% 106% 106% 107%

Artes, entretenimiento y otros 
servicios 98% 93% 95% 92% 91% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96%

TOTAL 100,1% 96,7% 97,5% 97,0% 96,5% 95,9% 96,6% 97,2% 97,7% 98,3% 98,8% 99,4%

Variación del empleo 
desde	2019	en	miles 1 -19 -15 -18 -21 -24 -20 -17 -13 -10 -7 -3

Fuente: Elaboración propia.
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Evolución ventas minoristas reales
Media de lo que va de año

FuEntE: instituto nacional de Estadística (inE)

Compraventa de viviendas
Acumulado	en	el	año,	variación	interanual	%

FuEntE: instituto nacional de Estadística (inE)
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Tasa de paro por CC.AA.

FuEntE: instituto nacional de Estadística (inE)

Producción industrial
(media de lo que va de año)

FuEntE: instituto nacional de Estadística (inE)
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Cifra de negocios del sector servicios
(media de lo que va de año)

Deuda/PIB	de	las	comunidades	autónomas	%
(2T 2020)

FuEntE: instituto nacional de Estadística (inE)

FuEntE: banco de España

Este informe ha sido elaborado con datos a cierre del viernes, 20 de noviembre.
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cuestionario sectorial 
sobre los impactos de 

la crisis del coronavirus 
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Confederación de 
empresarios de Aragón.
CEOE-Aragón

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARAGÓN. CEOE-ARAGÓN >

José María García
director de estudios y análisis

1. ¿Qué fortalezas han 
sido determinantes para la 
resiliencia de las empresas 
ante esta crisis? ¿Desta-
caría por su singularidad 
alguna medida extraordi-
naria (tecnológica, comer-
cial, laboral, financiera, 
etc.) aplicada por alguna 
empresa?

A nuestro juicio, los elementos más 
determinantes para la resiliencia entre 
las empresas han sido la capacidad 
de aplicar medidas de flexibilidad, la 
situación financiera previa, la diversi-
ficación geográfica de los clientes y 
la capacidad de exportación.

En general, salvo la flexibilidad, 
todas son características muy difíciles 
de aplicar entre las empresas de más 
pequeño tamaño y autónomos, por 
lo que se han visto más afectados. 
Además, la capacidad de exporta-
ción en los servicios es más limitada, 
especialmente en un entorno de res-
tricciones de viajes internacionales, 
por lo que este sector también se ve 
más afectado.

la notable capacidad de infraestructu-
ras de telecomunicaciones en el país, 
así como el uso habitual por parte de 
la sociedad y las empresas permitió 
pasar a un teletrabajo de emergencia 
a una buena parte del tejido produc-
tivo. la evolución de la pandemia, las 
restricciones de movilidad y la caída 
de la demanda subsiguiente son, no 
obstante, limitaciones que ponen en 
cuestión la supervivencia de multitud 
de empresas y puestos de trabajo.

2. ¿Se han producido can-
celaciones o aplazamientos 
significativos de decisiones 
de inversión previas a la 
propagación	del	Covid-19?	
¿Qué previsiones en mate-
ria de inversión manejan 
para 2021? ¿Qué factores 
podrían modificar al alza 
estas previsiones?

cada empresa se enfrenta de manera 
muy individual a las decisiones de 
inversión, de acuerdo con su per-
cepción del riesgo que afronta. las 
empresas gestionan riesgos, para lo 
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cual deben poder evaluar, afrontar 
y reducir la incertidumbre inherente 
al mismo. En el momento actual el 
grado de incertidumbre no se ha visto 
reducido desde el inicio de la crisis 
sanitaria, sino que sigue aumentando. 
Esto implica que la mayor parte de 
las decisiones de inversión están en 
suspenso a la espera de la evolución 
de los acontecimientos.

las inversiones para 2021 depende-
rán de la evolución de la crisis sani-
taria, la variación de la demanda, 
las condiciones de financiación y el 
entorno fiscal. con una evolución 
sanitaria negativa como la actual, 
con graves consecuencias en la 
demanda y el anuncio de las subidas 
fiscales, la perspectiva es negativa 
también para las inversiones, a pesar 
de la posibilidad de acceso a finan-
ciación.

para modificar al alza las perspecti-
vas negativas, se necesita un entorno 
fiscal favorable (España es el único 
país de la ocdE que anuncia alzas 
fiscales, frente a descensos generali-
zados), así como un control eficaz de 
la epidemia por parte de las autorida-
des (pruebas, detección, rastreo, ais-
lamiento y control). de momento las 
actuaciones no van en la dirección 
correcta en ninguno de estos campos.

3.	En	el	ámbito	de	la	inter-
nacionalización, ¿qué 
balance prevé que presen-
ten las exportaciones de 
las empresas en el conjun-
to de 2020? ¿Qué previ-
siones maneja para 2021?

la caída generalizada al inicio de 
la crisis sanitaria (el shock fue simul-
táneo y generalizado en todos los 
países) ha evolucionado a mejor a lo 
largo del verano, si bien el inicio de 
la segunda oleada de infecciones en 
otoño hace prever un resultado anual 
más bien de caída o neutro en el 
mejor de los casos. 

El sector alimentación, no obstante, 

parece mejorar su saldo incluso en 
las situaciones más adversas y es el 
que presenta una mejor evolución. 
no obstante, la composición interna 
de los bienes también varía mucho 
(entre los dedicados a consumo domi-
ciliario y canal horeca).

4.	 ¿Cuándo	 se	 esperan	
recuperar los niveles de 
actividad previos a la pan-
demia? ¿Existen asimetrías 
relevantes entre ramas o 
subsectores de actividad 
dentro de los sectores eco-
nómicos?

En nivel agregado, el nivel de acti-
vidad previo no se va a recuperar, 
por lo menos, hasta finales de 2022. 
Esta recuperación en todo caso será 
con una composición muy diferente 
de la de inicio. la recuperación en 
servicios seguramente se prolongará 
todavía más. En este caso vemos 
cómo las rigideces de nuestros mer-
cados, las ineficiencias acumuladas, 
la tardanza de las autoridades en la 
toma de decisiones, en algunos casos 
contradiciéndose en poco tiempo, la 
falta de liderazgo y la carencia de 
una estrategia global para afrontar la 
crisis en nuestro país supone un las-
tre en la recuperación que se prevé 
mucho más rápida y adelantada en 
el resto de los países desarrollados 
de nuestro entorno.

5.	¿Cuáles	son	sus	previsio-
nes de evolución de la fac-
turación de las empresas 
y el empleo para 2021? 
¿Son muy diferentes de las 
que tenían a principios de 
año? ¿Y con respecto a las 
previsiones de hace tres 
meses?

Es arriesgado hacer una previsión 
para 2021, se están produciendo 
actualizaciones constantes incluso 
para lo que queda del 2020. la 
volatilidad es muy alta y está sujeta 
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a la evolución de los contagios. las 
previsiones de inicio de año han que-
dado completamente olvidadas. la 
previsión hace tres meses era algo 
mejor, pero el inicio de la segunda 
ola va supone un cambio radical de 
las previsiones del verano.

6.	¿Qué	cambios	en	la	eco-
nomía, de oferta (aprovi-
sionamientos, organización 
de la producción y distri-
bución, talento, etc.) o de 
demanda de los clientes, 
considera que han llegado 
para quedarse?

la flexibilidad con la que las empresas 
y trabajadores han respondido a la 
necesidad de aislamiento ha creado 
una sensación de que el “teletrabajo 
de emergencia” puede ser una ten-
dencia que se puede consolidar en 
el futuro. no obstante, es demasiado 
pronto para poder afirmarlo con rotun-
didad. tanto la evolución de la regu-
lación del trabajo a distancia como 
otras medidas de flexibilidad (ErtEs) 
son fruto del diálogo social y su vincu-
lación a la negociación colectiva. El 
reforzamiento del diálogo social entre 
las organizaciones empresariales, los 
sindicatos y el gobierno es imprescin-
dible para la mejor adaptación del 
ámbito laboral al entorno cambiante 
y exigente derivado de la pandemia.

otras tendencias, como la asisten-
cia a reuniones a distancia (todas 
ellas o una buena parte), pueden 
consolidarse con mayor facilidad 
por la reducción de costes de trans-
porte y tiempo de desplazamiento. 
otras como la educación a distancia 
parece más complicado, al menos de 
forma generalizada.

no se han observado grandes cam-
bios en cuanto a acortamiento de 
cadenas de aprovisionamiento.

7. Además de los daños 
ya comentados, la situa-
ción vivida en los últimos 

meses, ¿ha generado opor-
tunidades de futuro en la 
economía?

los terribles efectos en materia de 
coste de vidas humanas, destrucción 
de empleo y riqueza nos hace ser 
muy remisos a la hora de hablar de 
oportunidades. sin duda en algunos 
aspectos las ha podido haber, pero 
el coste al que la sociedad lo ha 
pagado es demasiado elevado.

8.	 ¿Cómo	 ve	 la	 situación	
de la economía en Aragón 
en el contexto presente en 
relación con la de España?

la economía aragonesa tiene una 
evolución similar a la de la media 
española. En un contexto de des-
censo del pib superior a los 12 pun-
tos porcentuales en el año 2020, una 
diferencia de un punto arriba o abajo 
no supone una diferencia sustancial.

la diferencia sectorial, de carác-
ter estructural, con un peso relativo 
mayor de la industria en la comuni-
dad autónoma, puede suponer una 
ligera ventaja en cuanto a mejora del 
comercio exterior, siempre y cuando 
los mercados internacionales no 
experimenten contracciones por las 
sucesivas oleadas de contagio.

9.	 ¿Qué	medidas	 de	 polí-
tica económica y qué 
cambios estructurales en 
nuestra economía nacional 
y regional considera que 
ayudarían a salir de la cri-
sis?

los cambios estructurales necesitan 
mucho tiempo para consolidarse. 
En la actualidad las necesidades 
son las mismas que al principio de 
la crisis: flexibilidad para sostener 
el tejido productivo inactivo (en este 
sentido, los ErtE aunque fueron con-
cebidos para un uso puntual, deben 
prolongarse hasta la normalización 
de la actividad); liquidez para evi-

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARAGÓN. CEOE-ARAGÓN >
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tar que los impagos por morosidad 
acaben con el sistema productivo 
y el financiero (en este sentido, es 
imprescindible extender la moratoria 
de devolución y modificar los requi-
sitos de provisiones en empresas y 
entidades financieras); por último, 
aunque no son propiamente medidas 
de política económica, sino sanitaria, 
la normalidad económica no retor-
nará sin una lucha efectiva contra los 
contagios, más allá de las llamadas 
a la responsabilidad individual. para 
ello hay que elaborar procedimientos 
de test masivos que identifiquen a las 
personas infectadas y rastreo de sus 

contactos, aislamiento de las mismas 
en las condiciones que lo necesiten. 
y volver a comenzar hasta que se 
paralice la cadena de contagios.

10. En su opinión perso-
nal, ¿cómo afrontamos los 
profesionales esta nueva 
etapa para la gestión?

con gran esfuerzo individual para 
sostener la actividad, a pesar del 
enorme coste personal, familiar y 
social con el que estamos pagando 
esta epidemia.
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Consejo Aragonés de 
Cámaras de Comercio e 
Industria de Aragón

José Miguel Sánchez Muñoz

Eduardo Sanz Arcega

secretario general

colaborador

Esta vez sí es diferente. la emergen-
cia sanitaria ha precipitado una rece-
sión a nivel global, cuyos efectos, 
tanto en el caso de España como en 
el de Aragón, van a provocar una 
caída de dos dígitos en el pib. para 
la economía productiva, las (nece-
sarias) medidas orientadas a la pro-
tección de la salud de la población 
aprobadas en la mayoría de los paí-
ses están precipitando, sobre todo en 
los sectores más expuestos, una con-
tracción simultánea de la oferta y de 
la demanda, cuando no directamente 
su volatilización. 

la mayor dosis de incertidumbre es 
la incógnita acerca de cuándo podrá 
resolverse el estado de emergencia 
sanitaria. En todo caso, la evolución 
de la economía depende de la for-
taleza del sistema sanitario y de la 
efectividad de las medidas de pre-
vención. por ello, más que justo es 
que entre estas líneas se explicite un 
sincero agradecimiento al esfuerzo 
de todos los profesionales que com-
baten la pandemia. 

1. ¿Qué fortalezas han 
sido determinantes para 
la resiliencia de las empre-
sas ante esta crisis? ¿Des-
tacaría por su singularidad 
alguna medida extraordi-
naria (tecnológica, comer-
cial, laboral, financiera, 
etc.) aplicada por alguna 
empresa?

la característica económica funda-
mental de la crisis coVid-19 es el 
grado de asimetría con el que gol-
pea a los diferentes sectores produc-
tivos; con especial virulencia hacia 
las actividades vinculadas a la movi-
lidad y la reunión. sectores como el 
turismo, los espectáculos, el comercio 
minorista o la hostelería están siendo 
singularmente afectados; mientras 
que algunas excepciones, como el 
sector industrial, especialmente la 
agroindustria, o los conectados con 
la Economía de la salud están incre-
mentando su facturación. El factor 
que en mayor medida explica la resi-
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liencia de las empresas tiene que ver 
con el sector de actividad en el que 
se desenvuelven. 

2. ¿Se han producido can-
celaciones o aplazamientos 
significativos de decisiones 
de inversión previas a la 
propagación	del	Covid-19?	
¿Qué previsiones en mate-
ria de inversión manejan 
para 2021? ¿Qué factores 
podrían modificar al alza 
estas previsiones?

Específicamente en relación con deci-
siones de inversión, es justamente 
la asimetría con la que la crisis está 
golpeando a los diferentes sectores 
la que explica la evolución de la 
misma a lo largo de este año. por 
ello, siendo plenamente conscientes 
de los retos a los que se enfrentan 
las empresas –para muchos sectores 
de actividad, una incertidumbre adi-
cional es si el cambio de hábitos de 
la ciudadanía a consecuencia de la 
pandemia va a consolidarse y, por 
ende, va a suponer un cambio drás-
tico en sus preferencias de consumo–, 
la capacidad de los empresarios ara-
goneses para encontrar sinergias en 
el propio tejido productivo de nuestra 
región puede redundar en el logro 
de ventajas competitivas a medio y 
largo plazo. descuella en este punto 
la labor de los clusters empresariales 
como motor para el aprendizaje y 
el apoyo entre empresas, así como 
para la definición de proyectos de 
colaboración público-privada que 
puedan ser incluidos en el programa 
de fondos europeo next generation. 

Adicionalmente, la potencia del sec-
tor logístico y la apuesta de empre-
sas señeras de la nueva economía 
por Aragón va a precipitar un nuevo 
revulsivo inversor –también en el mer-
cado de trabajo, con la contratación 
de empleo altamente cualificado– jus-
tamente cuando más falta hace. las 
cifras que presenta el aeropuerto de 
Zaragoza y las inversiones compro-

metidas (muchas en plena ejecución) 
de proyectos empresariales de futuro 
y con capacidad de arrastre son dos 
indicios de que los fundamentos eco-
nómicos que presenta la economía 
aragonesa son bien diferentes a las 
que nos enfrentamos en 2008.

3.	En	el	ámbito	de	la	interna-
cionalización, ¿qué balan-
ce prevé que presenten las 
exportaciones de las empre-
sas en el conjunto de 2020? 
¿Qué previsiones maneja 
para 2021?

En el caso de Aragón, la tentativa 
capacidad de recuperación del 
comercio internacional –como ya 
ocurrió en la crisis de 2008– y la 
alta propensión exportadora de la 
industria de nuestra comunidad son 
dos hechos que invitan a un cierto 
optimismo sobre el futuro, tal y como 
demuestran las cifras de exportación 
en Aragón, que deberían mejorar en 
2021. no por casualidad los últimos 
datos disponibles apuntan a que la 
confianza de los empresarios arago-
neses es sensiblemente superior a la 
media nacional.

4.	 ¿Cuándo	 se	 esperan	
recuperar los niveles de 
actividad previos a la pan-
demia? ¿Existen asimetrías 
relevantes entre ramas o 
subsectores de actividad 
dentro de los sectores eco-
nómicos?

En función de la estructura produc-
tiva, mayor o menor está siendo el 
impacto de la crisis en una econo-
mía, así como más cercana o más 
lejana allegará la recuperación que, 
en el mejor de los escenarios plan-
teados, fía a 2022 la recuperación 
en España de los niveles de renta per 
cápita pre-pandemia, tras la gran 
recesión de 2008, nuestro país pre-
cisó diez años para retomar el nivel 
de riqueza de 2007... 
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5.	¿Cuáles	son	sus	previsio-
nes de evolución de la fac-
turación de las empresas y 
el empleo para 2021? ¿Son 
muy diferentes de las que 
tenían a principios de año? 
¿Y con respecto a las previ-
siones de hace tres meses?

si las oportunidades identificadas en 
la economía aragonesa se materia-
lizan, ciertamente en 2021 podría 
recuperarse la mayor parte de la pér-
dida de riqueza de 2020.

y es que, en la actualidad, no hay un 
problema de sobreendeudamiento en 
el sector privado y tampoco ninguna 
burbuja insuperable. El sector finan-
ciero está ciertamente mucho más 
saneado que en 2008 y la reducción 
de deuda pública, insoslayable como 
reto a medio plazo, mantiene en la 
actualidad unos costes de financia-
ción asumibles. y, con todo, el reto 
fundamental al que nos enfrentamos 
es la posibilidad de que los sectores 
más expuestos a la crisis, al igual que 
ocurrió con la construcción hace diez 
años, no sean capaces de remontar 
el vuelo (con el añadido de que se 
trata de actividades, como ya se ha 
señalado, intensivas en empleo). 

6.	¿Qué	cambios	en	la	eco-
nomía, de oferta (aprovisio-
namientos, organización de 
la producción y distribución, 
talento, etc.) o de demanda 
de los clientes, considera 
que han llegado para que-
darse?

Así las cosas, con un entorno tan 
incierto como el descrito en el que las 
previsiones sobre la evolución de la 
facturación dependen de la propia 
evolución de la pandemia, la capa-
cidad de una mayoría de empresas 
para superar el embate de la crisis 
está suponiendo un esfuerzo titánico, 
y no solo por lo que se refiere a la 
adaptación exitosa a la nueva rea-
lidad económico-sanitaria de todos 
sus procesos productivos. y es que, 

además de las medidas para la pro-
tección de la salud de los empleados 
–incluyendo la implantación a mar-
chas forzadas y, en la medida de lo 
posible, del teletrabajo–, las empre-
sas se enfrentan al reto de innovar 
en nuevos canales de distribución, 
invertir en digitalización e, incluso, 
embarcarse en líneas de negocio que 
hasta el momento ni siquiera habían 
considerado. cambios todos ellos, 
que efectivamente han llegado para 
quedarse. 

7. Además de los daños ya 
comentados, la situación 
vivida en los últimos meses, 
¿ha generado oportunida-
des de futuro en la econo-
mía?

si bien las iniciativas descritas eran 
cambios en marcha que la crisis ha 
acelerado, ciertamente van a pro-
ducir un significativo incremento de 
la productividad a medio plazo. En 
consecuencia, la necesidad de trans-
formación es innegable, teniendo en 
cuenta, además, que la globalidad 
de la pandemia está impulsando 
estos cambios también y de forma 
simultánea a nivel internacional.

A tal fin, el éxito de la transforma-
ción de las empresas dependerá, en 
buena medida, de su músculo finan-
ciero. Es por ello que una mención 
positiva merece las medidas tomadas 
por la mayoría de los países a fin de 
proteger su tejido empresarial en dos 
ámbitos fundamentales: el acceso a 
fuentes de financiación y la activa-
ción de mecanismos extraordinarios 
dirigidos al sostén del empleo (en el 
caso de España, los ErtEs). sin duda 
ninguna ambas iniciativas suponen 
un apoyo nada desdeñable para 
aquellas empresas cuya capacidad 
de financiación de nuevas inversiones 
a través de recursos propios esté más 
comprometida, así como para aque-
llas en las que la caída en su factura-
ción se combine con un uso intensivo 
del factor trabajo. 
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8.	 ¿Cómo	 ve	 la	 situación	
de la economía en Aragón 
en el contexto presente en 
relación con la de España?

En el caso de Aragón, la menor 
dependencia del turismo (y, señala-
damente, del turismo extranjero) y 
el mayor protagonismo relativo de 
la industria respecto de la media 
nacional nos permiten atisbar que la 
recuperación será relativamente más 
temprana. 

9.	¿Qué	medidas	de	política	
económica y qué cambios 
estructurales en nuestra 
economía nacional y regio-
nal considera que ayuda-
rían a salir de la crisis?

para enfrentar y superar con éxito la 
crisis económica será necesario el 
concurso de todos los agentes eco-
nómicos. desde el punto de vista de 
las Administraciones, con unas finan-
zas públicas que afrontan ya tensio-
nadas el coste de los imprescindibles 
estabilizadores automáticos, su con-
tribución al fortalecimiento del tejido 
empresarial podría discurrir por dos 
cauces complementarios entre sí y 
también a las medidas que ya se han 
puesto en marcha. de un lado, y, a 
pesar de la incertidumbre y la veloci-
dad vertiginosa a la que evoluciona 
la situación sanitaria, el conjunto de 
Administraciones debe realizar un 
esfuerzo en aras de la seguridad jurí-
dica. cuanto mayor sea esta, mejo-
res serán las decisiones que tomen 
las empresas, pues contarán con un 
mayor horizonte de previsibilidad. 

de otro lado, la pandemia debe 
ser un revulsivo para, una vez más, 
trazar prioridades presupuestarias 
(incluyendo incrementos mucho más 
selectivos de perfiles profesionales) 
que impulsen la eficiencia en la Admi-
nistración. no en vano, el sector 
público en su conjunto no es sino un 
agente económico más, que también 
está observando una transformación 
organizacional en todas sus áreas 
de actuación, desde la atención a la 
ciudadanía hasta la implantación de 
medidas de seguridad en los puestos 
de trabajo (incluyendo el teletrabajo). 

10. En su opinión personal, 
¿cómo afrontamos los pro-
fesionales esta nueva etapa 
para la gestión?

como reza el comienzo de estas 
líneas, esta vez sí es diferente. la 
triste combinación de crisis econó-
mica y sanitaria está imponiendo una 
acelerada y no menor transformación 
en todas las organizaciones, desde 
el sector público a las empresas y, 
no lo olvidemos, a las familias. los 
indicadores económicos constatan la 
gravedad (y la gran incertidumbre, el 
principal reto para los profesionales) 
de la situación, pero también ponen 
de relieve que la recuperación está 
cada vez más cerca. para que verda-
deramente sea así y, sobre todo, que 
la recuperación llegue a todas las 
familias y empresas, la búsqueda y 
articulación de consensos políticos es 
la mejor senda por la que transitará 
la superación de esta crisis. como 
siempre.
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presidente

1. ¿Con qué intensidad 
han afectado la pandemia 
y las restricciones asocia-
das a su sector?      

a. Indicar la variación interanual 
aproximada de las ventas en el 
período de confinamiento y, sobre 
todo, respecto a la previsión para el 
año 2020. 

tenemos que separar 3 grupos:

Fabricantes de componentes para 
primeros equipos, con caídas entre el 
20 – 30% respecto a las previsiones 
iniciales del 2020.

Fabricantes de componentes para 
recambios que, con el aumento 
de ventas de los meses de verano, 
puede que acaben con un 5 – 10% 
de caída de ventas.

las pymE, que presentan múltiples 
escenarios, con caídas en algunos 
casos superiores al 50% y un mejor 
comportamiento para las más diversi-
ficadas. pero con una media de apro-
ximadamente un 30% de caída.

las previsiones variarán en función de 
la evolución de la situación coVid-
19 y sus consecuencias.

2. ¿Qué factores han sido 
fundamentales para la resi-
liencia de las empresas de 
su sector ante esta crisis? 

los ErtE de fuerza mayor han sido 
una importante herramienta para 
compensar el impacto negativo den-
tro de las empresas y para no tener 
que toma decisiones lesivas para el 
colectivo de colaboradores que con-
forman nuestra realidad empresarial. 
El ‘lockdown’ de abril ha sido un 
fuerte impacto que ninguno podíamos 
prever.

A mediados de octubre, la mayor 
parte de las grandes empresas 
habían recuperado el empleo. pero 
la incertidumbre y las dudas se man-
tienen a corto y medio plazo y des-
conocemos el efecto final que tendrá 
esta situación en el volumen de nego-
cio y la empleabilidad. 
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¿Destacaría por su singularidad 
alguna medida extraordinaria (tec-
nológica, comercial, laboral, finan-
ciera, etc.) aplicada por alguna 
empresa?

ha habido una apuesta por la digi-
talización, la captación de fondos 
ico y la presentación de expedien-
tes a las distintas convocatorias de 
ayudas. destacaría que el hecho de 
haber tenido que parar las empresas 
por completo e ir reiniciando poco 
a poco la producción, ha llevado a 
analizar de una forma muy rigurosa 
todas aquellas partidas de gasto sus-
ceptibles de reducción o eliminación. 
las empresas se han visto obligadas 
a adelgazar y son mucho más “lean”. 
concentran sus esfuerzos en aquello 
que es estrictamente esencial y nece-
sario. para ello, han reducido los 
costes generales que antes eran indis-
cutibles y han generado mejoras en 
procesos. En definitiva, están siendo 
más eficaces y más eficientes.

3.	¿Se	han	producido	can-
celaciones o aplazamientos 
significativos de decisiones 
de inversión previas a la 
propagación	del	Covid-19?	

muchas multinacionales tomaron la 
decisión de paralizar sus inversiones 
para 2020 y será difícil recuperar las 
inversiones para 2021 (se hará, pero 
a niveles muy inferiores). 

otras empresas han pedido que el 
roi se realice en menos de 6 meses 
(en el propio ejercicio fiscal), para 
poderlas llevar a cabo.

las pymes, también han optado por 
aplazar y esperar, utilizando la finan-
ciación adquirida para circulante.

la paralización de las inversiones 
está haciendo mella en los fabrican-
tes de moldes, matrices, líneas de 
automatización y de producción, 
subsector que está sufriendo. tras el 
verano, se ha observado un repunte 
en las cotizaciones con la visibilidad 
de nuevos proyectos en el horizonte.

¿Qué previsiones en materia de 
inversión manejan para 2021? 

desde cAAr estamos invitando a 
aprovechar el manifiesto de interés 
que ha presentado el gobierno de 
Aragón para presentar proyectos de 
inversión futuros (2021-2023), pero 
si en un año “normal” (valle) el sector 
automoción podía invertir por encima 
de los 100 millones de euros (y en un 
año “pico”, que coincide con el año 
previo al lanzamiento de un nuevo 
modelo en Figueruelas, las inversio-
nes podían superar los 150 millones 
de euros) para 2021 estimamos estar 
por los 40 – 50 millones de euros. 
Estas inversiones están muy centradas 
en los cambios de propulsión en los 
vehículos, hacia la electrificación y 
la hibridación. En este sentido, espe-
ramos que en el sector se produzca 
una anticipación de ciclo tecnológico 
que conlleve un esfuerzo inversor por 
parte de los fabricantes de vehículos 
y componentes para actualizar sus 
producciones hacia estas nuevas tec-
nologías. 

¿Qué factores podrían modificar al 
alza estas previsiones?

Que desaparezca la incertidumbre, 
que los oEm lancen nuevos modelos 
y que se consolide la anticipación 
de ciclo tecnológico. también que, 
en el mercado, el consumidor valore 
positivamente la introducción de estos 
nuevos productos para conseguir la 
tan necesaria renovación del parque 
circulante de vehículos que, como 
bien sabemos, tiene medias de 13 y 
14 años.

4.	En	el	ámbito	de	la	interna-
cionalización, ¿qué balan-
ce prevé que presenten las 
exportaciones de las empre-
sas de su sector en el con-
junto de 2020? 

Afortunadamente, sigue en niveles 
parecidos al 2019 (salvando los 
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meses del cierre). El último dato de 
julio de 2020 era de 477 millones 
de euros.

¿Qué previsiones maneja para 
2021?

como el peso de las exportaciones 
recae sobre todo en la planta de 
Figueruelas, y parece que sus coches 
se siguen vendiendo en Europa, 
se espera mantener los niveles de 
2019 o con un leve descenso, pero 
todo dependerá de la evolución del 
coVid-19 y sus consecuencias. 
lamentablemente, por el momento, 
no estamos viendo una solución a 
corto plazo. 

5.	¿Cuándo	se	esperan	recu-
perar los niveles de activi-
dad previos a la pandemia? 

El sector tiene un problema estructu-
ral: existe sobrecapacidad de pro-
ducción en Europa y no creemos que 
las ventas de vehículos se recuperen 
hasta 2023, por lo que pasará lo 
mismo con la producción. Además, 
nos encontramos ante un cambio del 
consumidor (hacia la descarboniza-
ción de nuestras ciudades) y no sabe-
mos el impacto que puede tener en 
España, donde nuestras plantas aca-
ban de lanzar los vehículos eléctricos 
e híbridos.

¿Existen asimetrías relevantes entre 
ramas o subsectores de actividad 
dentro de su sector?

la postventa está teniendo buenos 
niveles de facturación porque hay 
un mayor uso del parque circulante. 
Esto se debe a que se está priori-
zado un desplazamiento individual y 
seguro frente al transporte colectivo. 
la media de utilización del vehículo 
propio es mayor que en la situación 
pre-coVid. Esto ha generado un 
mayor flujo de negocio en toda la 
cadena de valor taller-fabricación-dis-
tribución. por el contrario, AnFAc ha 
declarado una caída de un 37% de 
las matriculaciones en 2020 respecto 
a 2019.

6.	¿Cuáles	son	sus	previsio-
nes de evolución de la fac-
turación y el empleo en su 
sector para 2021? 

podríamos manejarnos en un escena-
rio de un -10 a -15% en facturación 
sobre niveles pre coVid y de un 
-10% en empleo. pero estos escena-
rios son intermedios, es decir, podrían 
mejorar o empeorar en función de la 
evolución de los acontecimientos. 
respecto a 2021, entendemos que 
no viviremos procesos de ‘lockdown’ 
tan rígidos como los de 2020, pero 
la movilidad se puede resentir y, si 
no recuperamos el nivel de ventas en 
Europa, veremos un impacto en nues-
tras plantas productivas. 

¿Son muy diferentes de las que 
tenían a principios de año? 

las perspectivas para 2020 eran 
mantener las cifras de 2019 o leve 
caída, con previsión de subida leve 
para 2021; por lo tanto, han empeo-
rado.

¿Y con respecto a las previsiones de 
hace tres meses?

las previsiones cambian mes a mes: 
en julio eran peor que en agosto o 
en septiembre, que fueron subiendo y 
que, incluso, la realidad mejoró. las 
ventas y la producción se han recu-
perado mejor de lo previsto en los 
dos últimos meses. pero el escenario 
sigue siendo semana a semana. no 
podemos hacer previsiones de largo 
plazo, vivimos mucho más el corto e 
intentamos acertar en la planificación 
del medio.

7. ¿Qué cambios en su sec-
tor, de oferta (aprovisiona-
mientos, organización de la 
producción y distribución, 
talento, etc.) o de deman-
da de los clientes, considera 
que han llegado para que-
darse?

El vehículo eléctrico y sus derivados: 
híbridos, hidrógeno.
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la digitalización de los procesos pro-
ductivos principalmente.

El mayor uso del vehículo privado con 
la oportunidad de mercado que con-
lleva.

y también cambios en nuestro sector, 
hasta ahora muy acostumbrado a 
celebrar encuentros y congresos que 
hemos tenido que convertir en online. 
como consecuencia, hemos ganado 
en una mayor practicidad de ‘mana-
gement’. hemos cambiado hábitos y 
costumbres arraigados y los hemos 
transformado en fórmulas más prácti-
cas y dinámicas, siempre buscando 
la eficacia y la eficiencia. 

8.	Además	de	los	daños	ya	
comentados, la situación 
vivida en los últimos meses, 
¿ha generado oportunida-
des de futuro en su sector?

las empresas se enfrentan a un reto 
complejo, pero al mismo tiempo, 
lleno de oportunidades, para lo que 
precisarán de apoyo público y de 
colaboración con otras entidades 
dentro y fuera del sector.

A nivel logístico, la pandemia ha 
puesto de manifiesto la importancia 
de contar con una cadena de sumi-
nistro más “cercana” con tendencia a 
una localización más próxima de los 
proveedores que permita garantizar 
el suministro con más seguridad en 
caso de nuevas situaciones a futuro 
como la ocurrida con la coVi-19.

Ante el momento crítico que vive el sec-
tor, es más necesario que nunca posi-
cionar a España a la vanguardia de 
la innovación en producto y proceso, 
impulsando los avances tecnológicos, 
facilitando a toda la cadena de valor 
el acceso a las oportunidades que 
ofrece la movilidad inteligente, así 
como la digitalización de la industria, 
todo ello a través de la construcción 
de un entorno que siga impulsando la 
i+d+i de forma efectiva.

Además, seguimos impulsando la 
transformación y transición hacia una 

industria más sostenible, una indus-
tria que trabaja sincronizada con 
los retos sociales y ambientales y se 
encuentra inmersa en una transfor-
mación productiva y tecnológica sin 
precedentes.

9.	¿Cómo	ve	la	situación	de	
su sector en Aragón en el 
contexto presente en rela-
ción con la de España?

la estabilidad política en Aragón es 
muy positiva si la comparamos con 
la situación nacional, y esto puede 
beneficiar al sector automoción. no 
obstante, este es un sector que toma 
las decisiones fuera de España, por 
lo que necesitamos un consenso y 
una línea política clara para no per-
der futuras inversiones. las decisiones 
sobre nuevos modelos adjudicados 
a plantas españolas dependen de la 
estrategia industrial nacional y de la 
realidad de las empresas que desa-
rrollan sus operaciones en un contexto 
global. Vivimos un momento de con-
vulsión y transformación constantes y 
tenemos que adaptarnos a un mundo 
global en continuos cambios.

10. ¿Qué medidas de políti-
ca económica y qué cambios 
estructurales en nuestra eco-
nomía nacional y regional 
considera que ayudarían a 
salir de la crisis?

regulación laboral (mayor flexibilidad 
para poder abordar los continuos 
cambios en la demanda) y mantener 
ErtE de fuerza mayor o herramientas 
similares.

mercado energético (no podemos 
pagar el doble que Alemania en 
nuestra factura de luz).

Educación: mayor sensibilidad de la 
necesidad existente en la empresa 
para afrontar los retos de las nue-
vas tecnologías; más conexión entre 
educación y visión empresarial; con-
tinuar inculcando a nuestros jóvenes 



NOVIEMBRE 2020 | ECONOMÍA ARAGONESA 89

CLÚSTER DE AUTOMOCIÓN DE ARAGÓN. CAAR >

la meritocracia, el esfuerzo y el com-
promiso como fuerzas de éxito para 
crecer en el futuro y como valores 
que, sin duda, serán necesarios en la 
empresa del mañana.

más apoyo a la inversión en i+d+i 
bien sea a través de programas de 
ayuda o de una mejora en la fiscali-
dad actual.

mejorar todas las herramientas financie-
ras disponibles para la empresa flexibi-
lizando lo máximo posible el retorno de 
esas operaciones y facilitar el acceso a 
programas ico o de ayuda a la inver-
sión que sirvan de dinamizadores para 
el mundo empresarial. 

11. En su opinión personal, 
¿cómo afrontamos los pro-
fesionales esta nueva etapa 
para la gestión?

los profesionales de la automoción 
han sabido adaptarse a otras situa-

ciones complicadas y lo han hecho 
en un sector que es uno de los más 
dinámicos en cambios. los managers 
actuales no hemos vivido en nues-
tra historia profesional una situación 
como esta y es evidente que este esce-
nario ha generado incertidumbres 
que hemos tenido que afrontar con 
decisiones rápidas y contundentes. lo 
hemos hecho con la experiencia que 
nos da un sector en continuo cambio 
que nos ha permitido estar entrena-
dos en dinámicas de acción-reacción 
y hemos superado con nota la capa-
cidad de adaptación al presente.

Afrontamos el futuro con la intención 
de dar lo mejor de nosotros mis-
mos para superar lo antes posible 
los momentos duros y complicados 
que vivimos, intentando minimizar 
los impactos negativos tanto en las 
empresas que representamos como 
en los intereses de los colectivos de la 
industria de la automoción.
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Francisco Bordejé Royo
gerente

1. ¿Con qué intensidad 
han afectado la pandemia 
y las restricciones asocia-
das a su sector?     

El sector de la logística y el transporte 
no se ha visto afectado en la misma 
intensidad para todas las empresas, 
ya que como se trata de una activi-
dad transversal, presenta una gran 
dependencia del sector cliente en 
cada caso. por ejemplo, los sectores 
de alimentación o farmacia han man-
tenido su facturación, o incluso en 
algunos casos esta facturación se ha 
visto incrementada. sin embargo, en 
el sector industrial, se han producido 
unos descensos del 23% aproximada-
mente de media, durante el confina-
miento decretado por el gobierno.

2. ¿Qué factores han sido 
fundamentales para la 
resiliencia de las empre-
sas de su sector ante esta 
crisis? ¿Destacaría por su 
singularidad alguna medi-
da extraordinaria (tecno-
lógica, comercial, laboral, 
financiera, etc.) aplicada 
por alguna empresa?

uno de los factores determinantes 
para las empresas ha sido la esta-
bilidad y el correcto estado de la 
situación financiera, añadiendo una 
mayor flexibilidad y adaptabilidad 
derivada de unos costes fijos reduci-
dos, así como una estrategia orien-
tada al cliente. 
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otro de los factores determinantes ha 
sido la correcta adaptación de los 
recursos humanos a la nueva situa-
ción, consiguiendo los mejores resul-
tados posibles. Este es un factor clave 
para minimizar, dentro de lo posible, 
las secuelas generadas por la impac-
tante situación que atravesamos.

3.	¿Se	han	producido	can-
celaciones o aplazamientos 
significativos de decisiones 
de inversión previas a la 
propagación	del	Covid-19?	
¿Qué previsiones en mate-
ria de inversión manejan 
para 2021? ¿Qué factores 
podrían modificar al alza 
estas previsiones?

En general, las inversiones más afec-
tadas han sido aquellas cuyo hori-
zonte temporal era el corto plazo, ya 
que han sufrido una disminución de 
tiempo en el retorno de la inversión, 
siendo ésta no superior a 6 meses.

no obstante, para las inversiones con 
un horizonte a medio y largo plazo, 
se ha mantenido la misma línea, con-
fiando en que la situación mejorará 
sustancialmente en eta perspectiva 
temporal.

4.	En	el	ámbito	de	la	inter-
nacionalización, ¿qué 
balance prevé que presen-
ten las exportaciones de 
las empresas de su sector 
en el conjunto de 2020? 
¿Qué previsiones maneja 
para 2021? 

con respecto al ejercicio 2019, la 
internacionalización media para las 
empresas socias de AliA supuso un 
23%. En este año 2020, que toda-
vía está por finalizar, se prevé que 
se incremente un 6%, pasando a un 
29% debido al descenso del mer-
cado interior.

con respecto a 2021, no es posi-
ble realizar una previsión exacta, ya 

que todavía no se conocen las cifras, 
pero sí que se espera una mejora adi-
cional de la internacionalización.

5.	 ¿Cuándo	 se	 esperan	
recuperar los niveles de 
actividad previos a la pan-
demia? ¿Existen asimetrías 
relevantes entre ramas o 
subsectores de actividad 
dentro de su sector?

debido a la gran incertidumbre en 
la que nos encontramos, es difícil for-
mular una estimación con claridad, 
si bien es cierto que muchas de las 
empresas del clúster han indicado el 
2024 como año de recuperación.

tal y como se ha mencionado ante-
riormente, sí que existen asimetrías 
en el sector logístico, basadas funda-
mentalmente en el sector cliente.

6.	 ¿Cuáles	 son	 sus	 previ-
siones de evolución de la 
facturación y el empleo en 
su sector para 2021? ¿Son 
muy diferentes de las que 
tenían a principios de año? 
¿Y con respecto a las previ-
siones de hace tres meses?

debido a que el ámbito de la logística 
precisa una gran demanda de mano 
de obra, se espera un descenso en el 
empleo debido a la caída general de 
la actividad. sin embargo, este des-
censo se verá compensado debido 
a que las empresas van a seguir 
produciendo, aunque sea en menor 
medida, así mismo, como se espera 
una disminución de la demanda de 
productos, surgirá un incremento de 
necesidad de almacenar parte de 
esta producción no vendida.

7. ¿Qué cambios en su sec-
tor, de oferta (aprovisio-
namientos, organización 
de la producción y distri-
bución, talento, etc.) o de 
demanda de los clientes, 
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considera que han llegado 
para quedarse?

uno de los cambios fundamentales 
que ha llegado para quedarse es 
el teletrabajo, acompañado, en la 
mayoría de ocasiones, de una digita-
lización orientada a las necesidades 
específicas de cada empresa. de 
igual manera, esta digitalización, ha 
impactado en la mejora de procesos 
de las empresas, haciéndolos más efi-
cientes y productivas. 

cabe destacar el sector del ecom-
merce y cómo todas las empresas han 
adaptado su orientación al entorno 
online que ayuden a optimizar los 
tiempos de respuesta con los clientes.

8.	 Además	 de	 los	 daños	
ya comentados, la situa-
ción vivida en los últimos 
meses, ¿ha generado 
oportunidades de futuro 
en su sector?

una de las principales oportunida-
des, como ya se ha mencionado, es 
el sector del ecommerce, que antes 
de la pandemia ya comenzaba a 
tener una notoriedad y esta situa-
ción ha sido el impulso final para su 
implantación.

otra de las oportunidades tanto 
para el sector logístico, como para 

Zaragoza y Aragón, y uno de los 
proyectos en los que está trabajando 
AliA, es conseguir que el aeropuerto 
de Zaragoza se convierta en un hub 
farmacéutico, poniéndose en valor la 
localización estratégica de nuestra 
ciudad, como se ha podido observar 
durante esta situación.

9.	 ¿Cómo	 ve	 la	 situación	
de su sector en Aragón en 
el contexto presente en 
relación con la de España?

El sector logístico en Aragón es uno 
de los puntos estratégicos más impor-
tantes de España, además, debido a 
esta crisis, y las deficiencias genera-
das, todavía se manifiestan más las 
grandes oportunidades que ofrece 
nuestra región. 

10. En su opinión, ¿cómo 
afrontamos los profesio-
nales esta nueva etapa 
para la gestión?

nuestra gestión tiene que ir enfocada 
principal y necesariamente al cliente, 
y a los resultados obtenidos, siendo 
las nuevas tecnologías, como iA, 
iot, big data, etc., un factor clave 
para ayudar a las empresas a través 
de nuevos sistemas de gestión de la 
información.





NOVIEMBRE 2020 | ECONOMÍA ARAGONESA 95

TECNARA,  
Clúster TIC de Aragón

CLÚSTER TECNARA >

Manuel Pérez Alconchel
director gerente

1. ¿Con qué intensidad 
han afectado la pandemia 
y las restricciones asocia-
das a su sector?      

a. Variación media interanual aproxi-
mada de las ventas en el período de 
confinamiento de marzo: -16,6 %

b. previsión para el conjunto del año 
2020: se estima en el -8%

2. ¿Qué factores han sido 
fundamentales para la 
resiliencia de las empresas 
de su sector ante esta cri-
sis? 

El uso precedente a la pandemia de 
las soluciones de teletrabajo, en jor-
nadas parciales o totalmente remotas.

¿Destacaría por su singularidad 
alguna medida extraordinaria (tec-
nológica, comercial, laboral, finan-
ciera, etc.) aplicada por alguna 
empresa?

Aplicación de soluciones de teletra-
bajo con una gran experiencia previa 
en conectividad, seguridad, etc.

3.	¿Se	han	producido	can-
celaciones o aplazamientos 
significativos de decisiones 
de inversión previas a la 
propagación	del	Covid-19?	
¿Qué previsiones en mate-
ria de inversión manejan 
para 2021? ¿Qué factores 
podrían modificar al alza 
estas previsiones?

las inversiones en el sector tic no 
suelen tener el mismo peso que en la 
industria manufacturera, por lo que 
apenas se han producido cancelacio-
nes de importancia.

respecto a compras y adquisiciones, 
alguna operación se ha visto apla-
zada al mes de noviembre, pero sin 
tratarse de operaciones “estrella” que 
cambien el panorama del liderazgo 
del sector tic en Aragón.
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4.	 En	 el	 ámbito	de	 la	 inter-
nacionalización, ¿qué balan-
ce prevé que presenten 
las exportaciones de las 
empresas de su sector en 
el conjunto de 2020? ¿Qué 
previsiones maneja para 
2021?

la incidencia del mercado exterior es 
todavía baja en el agregado de las 
cuentas de nuestras empresas. 

5.	 ¿Cuándo	 se	 esperan	
recuperar los niveles de 
actividad previos a la pan-
demia? ¿Existen asimetrías 
relevantes entre ramas o 
subsectores de actividad 
dentro de su sector?

no hay que olvidar que venimos apli-
cando una gran “vacuna” contra la 
pandemia, que es un teletrabajo que 
supera el 80% de la suma de las plan-
tillas del sector.

pero es evidente que la recuperación 
de nuestras empresas está directa-
mente vinculada a la recuperación 
de sus empresas clientes, por lo que 
el horizonte de vuelta a índices pre 
covid estará muy vinculado al control 
manifiesto de los índices de conta-
gio y al primer despliegue suficiente 
de las vacunas contra coVid-19. 
¿verano 2021? ¿otoño 2021?

6.	 ¿Cuáles	 son	 sus	 previ-
siones de evolución de la 
facturación y el empleo en 
su sector para 2021? 

difícil pregunta. con lo que sabemos 
hoy, y el análisis de la evolución de 
clientes registrada tras las dos olea-
das de pandemia, la facturación sec-
tor tic debería tener un crecimiento 
de +10% con un crecimiento del 
empleo sobre el 10-15%.

7. ¿Son muy diferentes de 
las que tenían a principios 
de año? ¿Y con respecto 
a las previsiones de hace 
tres meses?

la mayoría de las empresas media-
nas y grandes van a cerrar en cifras 
muy similares a las previstas en enero, 
pre pandemia. la explicación es que 
los proyectos de sus carteras tienen 
plazos de ejecución más largos y por 
tanto van manteniendo sus plazos de 
producción y entrega. los casos de 
cancelaciones del proyecto por el 
cliente no han superado la media del 
10% en el total del sector.

observan más dificultades en la car-
tera de pedidos para 2021.

8.	¿Qué	cambios	en	su	sec-
tor, de oferta (aprovisio-
namientos, organización 
de la producción y distri-
bución, talento, etc.) o de 
demanda de los clientes, 
considera que han llegado 
para quedarse?

En el sector tic, la “estrella” es el 
aumento del número de horas de la 
jornada laboral que se realizan de 
manera remota (hasta el 75%), con 
carácter de casi segura consolidación.

previamente, las horas de trabajo tele-
máticas se realizaban en un volumen 
máximo del 30%.

9.	 Además	 de	 los	 daños	
ya comentados, la situa-
ción vivida en los últimos 
meses, ¿ha generado 
oportunidades de futuro 
en su sector?

un incremento de ventas en las áreas 
de hardware, comunicaciones, redes 
privadas virtuales y ciberseguridad.
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10. ¿Cómo ve la situación 
de su sector en Aragón en 
el contexto presente en 
relación con la de España?

no se aprecian diferencias notables.

11. ¿Qué medidas de 
política económica y qué 
cambios estructurales en 
nuestra economía nacional 
y regional considera que 
ayudarían a salir de la cri-
sis?

para mantener un sector fuerte y en 
activo:

nuestras empresas necesitan, por 
un lado, poder disponer con eficien-
cia las estrategias de flexibilización 
temporal de las plantillas, que están 
basadas en nuestro compromiso de 
futuro, pero que requieren de la Admi-
nistración una tramitación rápida y 
eficaz; por otra parte, nuestras empre-
sas, que son mayoritariamente micro 
pymes y pymes, necesitan apoyarse 

en herramientas de financiación ade-
cuadas que les permitan superar las 
tensiones de crédito y tesorería que, 
sin duda, se van a producir ante la 
prolongación de las sucesivas olea-
das de la pandemia.-

Además, tenemos que presionar para 
que la parte regional de los fondos 
europeos de recuperación social y 
económica se gestione a nivel auto-
nómico, apuntando a la diana de 
un Aragón digitalizado en salud, 
Educación, Administración pública, 
empresas, que llegue los autónomos 
y start ups, y que no se “encierre” en 
las ciudades, sino que llegue también 
al ámbito rural.

12. En su opinión perso-
nal, ¿cómo afrontamos los 
profesionales esta nueva 
etapa para la gestión?

Aumentando la flexibilidad en lo 
organizativo, agilidad e imagina-
ción en lo comercial, y más rigor que 
nunca en administración y finanzas.
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Carlos Lapuerta Castillejo
gerente

1. ¿Con qué intensidad 
han afectado la pandemia 
y las restricciones asocia-
das a su sector?      

Indicar la variación interanual apro-
ximada de las ventas en el período 
de confinamiento y, sobre todo, 
respecto a la previsión para el año 
2020. 

En los últimos meses han cambiado 
de manera importante las priorida-
des sanitarias, produciéndose una 
concentración de esfuerzos en aten-
der a los pacientes de la coVid-19 
y reduciendo el peso del resto de los 
servicios. Esto ha tenido un impacto 
importante en cuestiones como la com-
pra de equipos, productos de diag-
nóstico, Epis, productos quirúrgicos, 
equipos de electromedicina o subcon-
tratación de servicios auxiliares.

En el amplio catálogo de activida-
des dentro del negocio de la salud, 
parece que el subsector más perjudi-
cado es el industrial vinculado a las 
inversiones hospitalarias no relaciona-
das con la coVid-19. En esta activi-
dad se han producido cancelaciones 
y retrasos de proyectos que han pro-
vocado un descenso de la actividad 
entre el 10% y el 25% y que pueden 
llevar a situaciones de no crecimiento 
de la facturación en 2020 (cuando se 

esperaba una cifra en mitad de ese 
rango) o incluso a descensos impor-
tantes de facturación cuando la esti-
mación era facturar cifras similares a 
2019. En cualquier caso, se encara 
con optimismo el año 2021 cuando, 
en su caso, se traslada el crecimiento 
esperado para 2020 gracias a un 
segundo buen semestre.

pasado el periodo del confinamiento, 
donde se tuvieron que poner a dis-
posición de los sistemas públicos y 
sufriendo un descenso de su factura-
ción de hasta un 80%, las clínicas y 
hospitales privados han notado una 
caída significativa de su actividad 
debido en una buena medida al 
miedo de los pacientes de acudir a 
estos centros sanitarios. la escasez 
de enfermeras y de médicos que se 
producía ya antes de la crisis sanita-
ria evidentemente no ha contribuido 
positivamente a la situación. con el 
fin de la pandemia se espera recu-
perar a una buena parte de estos 
pacientes no urgentes a lo que se 
podría sumar actividad derivada de 
la gestión de las listas de espera 
generadas durante los periodos de 
mayor ocupación que está viviendo 
el sistema público.

los pequeños proveedores de servi-
cios sanitarios también se han visto 
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perjudicados por el parón de la 
actividad durante el confinamiento y 
por las restricciones de aforo, nue-
vas normas sanitarias y aparición de 
nuevos costes de operación. Estiman 
un descenso medio de la facturación 
de alrededor del 15%, de lo cual no 
esperan recuperarse hasta la normali-
zación del sector, lo que podría llegar 
hacia el verano de 2021. de manera 
similar, un sector todavía más perju-
dicado es el de servicios sociales, 
especialmente las residencias priva-
das de ancianos: a los nuevos sobre-
costes de operación se ha sumado 
una mayor dedicación del personal, 
ya difícil de conseguir, agravado por 
el descenso de usuarios y, por tanto, 
de ingresos.

por acabar de repasar los impactos 
negativos, el sector del wellness, que 
está a caballo entre la salud y el ocio 
o turismo, se mueve en cifras del 80% 
de descenso de facturación, con unas 
previsiones poco halagüeñas para 
2021, cuando prevé una facturación 
del 50% respecto a la de 2019.

por otro lado, la propia pandemia 
ha generado oportunidades de cre-
cimiento inesperado para aquellas 
empresas con productos relacionados 
con la lucha contra el coVid-19. los 
incrementos de facturación pueden ir 
del 25% de los laboratorios especia-
lizados en diagnóstico hasta un 50% 
en las relacionadas con equipamiento 
hospitalario para nuevas instalacio-
nes para el tratamiento de pacientes 
de coVid-19., con unas cifras de 
crecimiento anual de alrededor de 
un 25% en 2020. En estos casos, 
aunque se pueda prever un descenso 
de ventas en 2021 frente a 2020, el 
escenario en este año estará siempre 
entre un 20% y un 30% por encima 
de la cifra de 2019.

En el punto intermedio, donde la cifra 
de negocio se mantiene estable por 
diferentes razones, puede encontrarse 
la distribución de producto farmacéu-
tico, la cual ha sufrido un cambio 
en su mix, pero mantiene unas cifras 
similares a las previstas para el año 

porque el incremento de la fracción 
de productos coVid ha compensado 
la bajada de ventas en el resto de los 
artículos. Esta situación es paralela a 
la estrategia que han seguido algu-
nas empresas que han visto reducido 
el consumo de su producción (por 
ejemplo, de test de diagnóstico de 
otras enfermedades o de producto 
quirúrgico) pero que, aprovechando 
sus capacidades y marco normativo, 
han sido capaces de compensar ese 
déficit produciendo test coVid o 
Epis, recuperando sus cifras de factu-
ración previstas para 2020 y 2021.

2. ¿Qué factores han sido 
fundamentales para la 
resiliencia de las empre-
sas de su sector ante esta 
crisis? ¿Destacaría por su 
singularidad alguna medi-
da extraordinaria (tecno-
lógica, comercial, laboral, 
financiera, etc.) aplicada 
por alguna empresa?

dentro de los factores fundamenta-
les para resistir la crisis, destaca el 
apoyo en la tecnología y los esfuer-
zos realizados en digitalización antes 
de la pandemia o a raíz de ella. En 
aquellos casos en los que las empre-
sas no tenían una situación financiera 
sólida, el sector también reconoce 
la importancia de medidas como 
los préstamos ico, el apoyo de las 
entidades financieras o de organiza-
ciones como sodiAr, la aparición 
de ayudas públicas para financiar 
proyectos de lucha contre la coVid-
19, aparte de la flexibilidad ofrecida 
por el mecanismo de los ErtEs. por 
último, se cita a menudo un factor 
intrínseco que es ejercer la actividad 
empresarial dentro del propio sec-
tor de la salud, que se caracteriza 
por su gran valor añadido y solidez 
financiera, además de estar en el 
sitio adecuado para aprovechar las 
nuevas oportunidades empresariales 
relacionadas con la lucha contra la 
coVid-19 
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3.	¿Se	han	producido	can-
celaciones o aplazamientos 
significativos de decisiones 
de inversión previas a la 
propagación	del	Covid-19?	
¿Qué previsiones en mate-
ria de inversión manejan 
para 2021? ¿Qué factores 
podrían modificar al alza 
estas previsiones?

En función del sentido en el que la 
crisis ha afectado al sector, las empre-
sas se dividen entre retrasar las inver-
siones previstas para este año, en 
lugar de cancelarlas, o por el contra-
rio, realizar nuevas inversiones vincu-
ladas al aumento de su producción 
convencional o para poder abordar 
una nueva oportunidad vinculada a 
la lucha contra la coVid-19.

4.	 En	 el	 ámbito	de	 la	 inter-
nacionalización, ¿qué balan-
ce prevé que presenten 
las exportaciones de las 
empresas de su sector en 
el conjunto de 2020? ¿Qué 
previsiones maneja para 
2021?

Aquellas empresas con actividad 
exportadora significativa van a man-
tener el crecimiento de esta, tanto en 
2020 como en 2021. En algún caso 
concreto puede que se reduzca, pero 
será compensada por el mercado 
interior

5.	¿Cuándo	se	esperan	recu-
perar los niveles de activi-
dad previos a la pandemia? 
¿Existen asimetrías relevan-
tes entre ramas o subsecto-
res de actividad dentro de su 
sector?

respuesta incluida en la primera pre-
gunta

6.	¿Cuáles	son	sus	previsio-
nes de evolución de la fac-
turación y el empleo en su 

sector para 2021? ¿Son muy 
diferentes de las que tenían 
a principios de año? ¿Y con 
respecto a las previsiones de 
hace tres meses?

En la parte del sector salud afectado 
negativamente por la crisis, el efecto 
en el empleo sigue una tendencia 
algo similar a la de la facturación, 
pero con menor intensidad por la 
voluntad de mantener el empleo 
cualificado con una perspectiva de 
normalización hacia el segundo 
semestre de 2021 y el soporte que 
ofrecen los ErtEs para aliviar la situa-
ción. las oportunidades que se pre-
sentan en proyectos de lucha contra 
la coVid-19 y el apoyo en servicios 
digitalizados son algunos de los fac-
tores que reducen el impacto en el 
empleo. obviamente, el empleo cre-
cerá durante estos dos años en aque-
llas empresas que siguen con una 
tendencia positiva en su actividad 
empresarial.

7. ¿Qué cambios en su sec-
tor, de oferta (aprovisio-
namientos, organización 
de la producción y distri-
bución, talento, etc.) o de 
demanda de los clientes, 
considera que han llegado 
para quedarse?

lo más significativo es que este año 
2021 se ha convertido por obliga-
ción en un improvisado laboratorio 
de prueba del estado, potencialidad 
y efectividad de la digitalización de 
la actividad empresarial, tanto de 
los procesos internos como de los 
externos. El sector estima que, aun 
entendiendo que han surgido por las 
circunstancias especiales de confi-
namiento total o parcial, todos estos 
cambios organizativos han llegado 
para quedarse: teletrabajo, uso de 
tecnologías para reuniones internas y 
con clientes, herramientas de trabajo 
colaborativas, reorganización de pro-
cesos y personas, ecommerce, ferias, 
eventos y seminarios virtuales... tam-
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bién se citan mejoras en la logística y 
acopio de materias primas y produc-
tos listos para la venta.

8.	 Además	 de	 los	 daños	
ya comentados, la situa-
ción vivida en los últi-
mos meses, ¿ha generado 
oportunidades de futuro en 
su sector?

la parte más positiva de esta pan-
demia para el sector es el esfuerzo 
inversor que está realizando princi-
palmente el sistema público de salud. 
también ha sido muy importante la 
visibilidad del sector y el reconoci-
miento de su relevancia, que espe-
remos que sostenga esta inversión 
en infraestructuras, medios e investi-
gación. tal como se ha comentado, 
la irrupción de esta enfermedad ha 
creado grandísimas oportunidades 
de fabricación y suministro de todo 
tipo de productos coVid-19, desa-
rrollo de nuevos servicios de atención 
domiciliaria o de turismo de salud 
adaptado a la era post-covid o el 
desarrollo e implantación de solucio-
nes de digitalización para todo tipo 
de clientes en este sector. también se 
han producidos casos de crecimiento 
inorgánico con fusiones y adquisi-
ciones o alianzas estratégicas con 
empresas internacionales. 

9.	¿Cómo	ve	la	situación	de	
su sector en Aragón en el 
contexto presente en rela-
ción con la de España?

respuesta incluida en la primera pre-
gunta

10. ¿Qué medidas de políti-
ca económica y qué cambios 
estructurales en nuestra 
economía nacional y regio-
nal considera que ayuda-
rían a salir de la crisis?

de cara a proponer medidas de polí-
tica económica y cambios estructura-

les, los empresarios del sector creen 
que se debe superar la política regio-
nal actual para resolver con agilidad 
el problema estructural estatal con 
control, coordinación y reflexión a 
nivel nacional. la marca España ha 
sido dañada a nivel internacional y la 
política regional actual es poco pro-
bable que ayude a recuperarla.

se vuelve a destacar la importancia 
de diseñar una buena política indus-
trial y empresarial, basada en tec-
nología y sectores estratégicos, que 
incluya un buen mecanismo de ayu-
das económicas que mida la eficacia 
de las mismas e integre un sistema 
para corregir las desviaciones. Es 
necesario contar con medidas para 
favorecer y fomentar las fusiones y 
adquisiciones para conseguir econo-
mías de escalas. también la necesi-
dad de aumentar inversión en i+d+i 
hasta el 3% del pib como en el com-
promiso europeo. incentivar y pro-
mover las formaciones técnicas entre 
los jóvenes e impulsar iniciativas de 
emprendimiento local en sectores de 
valor añadido, potenciando la inver-
sión del capital riesgo. para esto, 
sería necesario una reforma global 
del sistema educativo y universitario. 

En un ámbito sectorial, se habla de la 
unificación de las políticas sanitarias 
y de reabrir el debate de la sostenibi-
lidad del estado del bienestar.

11. En su opinión perso-
nal, ¿cómo afrontamos los 
profesionales esta nueva 
etapa para la gestión?

los profesionales de la gestión empre-
sarial en el sector piensan que para 
afrontar la nueva etapa es necesario 
apostar por la creatividad, el positi-
vismo, la cooperación y la creación 
de equipo. Van a ser tiempos de 
incertidumbre, que habrá que saber 
gestionar, pero también de muchas 
oportunidades. Es necesario pensar 
en grande. la digitalización será una 
clave en este proceso.
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Clúster Aragonés  
de Alimentación

María Eugenia Hernández de Pablo
directora gerente

1. ¿Con qué intensidad han 
afectado la pandemia y las 
restricciones asociadas a su 
sector?     

Indicar la variación interanual apro-
ximada de las ventas en el período 
de confinamiento y, sobre todo, 
respecto a la previsión para el año 
2020. 

la pandemia ha afectado a la 
industria de alimentación y bebidas, 
debido a su estrecha relación con dos 
pilares fuertemente golpeados desde 
el inicio de la crisis. por un lado, la 
hostelería y el turismo, que canalizan 
aproximadamente un 30% de la fac-
turación de la industria alimentaria; y, 
por otro, las exportaciones, que supo-
nen otro 30%. de hecho, a pesar del 
incremento de la producción en las 
primeras semanas del confinamiento, 
según el Índice de cifras de nego-
cios de la industria del inE, ésta cayó 
un 15,2% en mayo de 2020 con res-
pecto al mismo mes del año anterior.

2. ¿Qué factores han sido 
fundamentales para la 
resiliencia de las empre-
sas de su sector ante esta 

crisis? ¿Destacaría por su 
singularidad alguna medi-
da extraordinaria (tecno-
lógica, comercial, laboral, 
financiera, etc.) aplicada 
por alguna empresa?

El sector alimentario ha mostrado ser 
uno de los más resilientes debido a su 
carácter esencial y a que su cadena 
de valor es ágil y sostenible.

3.	 ¿Se	han	producido	 can-
celaciones o aplazamientos 
significativos de decisiones 
de inversión previas a la 
propagación	del	Covid-19?	
¿Qué previsiones en mate-
ria de inversión manejan 
para 2021? ¿Qué factores 
podrían modificar al alza 
estas previsiones?

las empresas están revisando en pro-
fundidad todas las necesidades de 
inversión y adaptándolas al nuevo 
escenario. En general, se han eli-
minado o retrasado las inversiones 
dirigidas a un aumento de la capa-
cidad de producción y se mantienen 
aquellas requeridas por mejoras en la 
calidad o que implicaban ahorros de 

CLÚSTER ARAGONéS DE ALIMENTACIÓN >



ECONOMÍA ARAGONESA | NOVIEMBRE 2020104

 > MARíA EUGENIA HERNÁNDEZ DE PABLO

costes y mejoras en la sostenibilidad 
del negocio. En lo que se refiere a las 
inversiones en i+d+i, se mantienen 
aquellas cuyo horizonte es de más 
largo plazo. 

El principal factor que podría modi-
ficar al alza estas previsiones es la 
reactivación rápida y sostenida de 
la actividad del turismo; algo que no 
creemos que vaya a suceder, ya que 
se temerán las nuevas pandemias que 
aleatoriamente puedan surgir. no 
obstante, otro factor muy relevante y 
sobre el que sí podemos actuar es el 
desarrollo y lanzamiento de nuevos 
productos que respondan a las nue-
vas necesidades. 

4.	 En	 el	 ámbito	de	 la	 inter-
nacionalización, ¿qué balan-
ce prevé que presenten 
las exportaciones de las 
empresas de su sector en 
el conjunto de 2020? ¿Qué 
previsiones maneja para 
2021?

Frente al importante crecimiento de 
las exportaciones en 2019, que 
alcanzaron en España los 32.363 
millones de euros, se prevé una caída 
entre el 6-11%. hemos de tener en 
cuenta que la exportación de pro-
ductos alimentarios españoles ya se 
estaba viendo amenazada por los 
aranceles de Estados unidos y la 
incertidumbre generada por el brexit, 
a lo que ahora se suma una crisis eco-
nómica global que podría suponer 
incluso valores inferiores a los regis-
trados en 2017.

5.	 ¿Cuándo	 se	 esperan	
recuperar los niveles de 
actividad previos a la pan-
demia? ¿Existen asimetrías 
relevantes entre ramas o 
subsectores de actividad 
dentro de su sector?

los diferentes estudios publicados 
apuntan que no es previsible poder 
recuperar las cifras de 2019, que 

alcanzaron una producción superior 
a los 119.000 millones de euros y 
436.700 afiliados a la seguridad 
social, hasta 2022.

6.	¿Cuáles	son	sus	previsio-
nes de evolución de la fac-
turación y el empleo en su 
sector para 2021? ¿Son muy 
diferentes de las que tenían 
a principios de año? ¿Y con 
respecto a las previsiones de 
hace tres meses?

la facturación podría caer hasta un 
4-8%, llegando a alcanzar un des-
censo de 10.000 millones de euros 
en el peor de los escenarios. En 
cuanto al empleo, los datos mues-
tran una pérdida de entre 4.000 y 
11.000 puestos de trabajo directos.

7. ¿Qué cambios en su sec-
tor, de oferta (aprovisiona-
mientos, organización de la 
producción y distribución, 
talento, etc.) o de demanda 
de los clientes, considera 
que han llegado para que-
darse?

El momento actual de crisis económica 
y la propia pandemia han supuesto 
grandes cambios en el comporta-
miento del consumidor y afianzado 
otros que ya veníamos observando 
años atrás. como consecuencia, nos 
encontramos con tendencias que apun-
tan hacia un fortalecimiento del bino-
mio alimentación-salud, el incremento 
de la demanda de productos capaces 
de sorprender a un consumidor que 
suple las menores salidas a restauran-
tes con la adquisición de productos 
premium en el hogar, el aumento de 
las denominadas “tribus urbanas” -que 
ya incluye a quienes basan su elec-
ción en el impacto medioambiental 
(“climatarianos”)- y la relevancia de la 
variable sostenibilidad, con especial 
énfasis en la economía circular. 

no cabe duda de que el valor aña-
dido va a contar más que nunca y 
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que hay que reformular la experien-
cia de compra, tanto en tienda como 
desde el hogar, por lo que podríamos 
afirmar que innovar se va a convertir 
en obligatorio.

por otro lado, la nueva situación ha 
consolidado definitivamente al comer-
cio digital y ha puesto de manifiesto 
la necesidad de un sector en línea 
con todo lo referido a la industria 4.0.

8.	Además	de	 los	daños	ya	
comentados, la situación 
vivida en los últimos meses, 
¿ha generado oportunida-
des de futuro en su sector

El covid-19 ha demostrado ser más 
agresivo en las personas con afeccio-
nes de salud, como diabetes y enfer-
medades cardiovasculares, así como 
para las personas con sobrepeso 
y obesidad. todas ellas son patolo-
gías estrechamente vinculadas a la 
alimentación.  por tanto, hemos de 
afrontar el reto de desarrollar nuevos 
ingredientes y alimentos funcionales 
que reduzcan la morbilidad de las 
Enfermedades no transmisibles (Ent) 
relacionadas con la dieta.

por otro lado, el actual frenazo en 
la economía nos muestra una opor-
tunidad para recuperarla desde una 
estrategia más sostenible y no vincu-
lada al uso excesivo de recursos. En 
el caso de la industria alimentaria, 
esto se traduce en el reto de buscar 
nuevas líneas de negocio en torno a 
la revalorización de coproductos. la 
economía circular supone una gran 
oportunidad como vector de creci-
miento social, económico y ambien-
tal. 

9.	¿Cómo	ve	la	situación	de	
su sector en Aragón en el 
contexto presente en rela-
ción con la de España?

la industria alimentaria tiene carácter 
vertebrador del territorio y Aragón es 
una región vaciada en un mundo que 

se quiere separar; es una oportuni-
dad para volver a ocuparlo.

10. ¿Qué medidas de políti-
ca económica y qué cambios 
estructurales en nuestra eco-
nomía nacional y regional 
considera que ayudarían a 
salir de la crisis.

A corto plazo consideramos que es 
importante evitar subidas en cualquier 
impuesto o tasa que perjudique la 
renta de los hogares, pues hay que 
incentivar el consumo. pero como 
medida que permita al sector alimen-
tario -que es la principal industria de 
nuestro país- no sólo salir de la crisis 
sino también seguir siendo un pilar 
económico fundamental, son necesa-
rias políticas públicas que incentiven 
la i+d+i en el tejido empresarial. de 
otro modo las pymes y micro pymes, 
que constituyen el 90% de nuestro 
sector, no van a poder dar respuesta 
a las nuevas tendencias. 

11. En su opinión personal, 
¿cómo afrontamos los pro-
fesionales esta nueva etapa 
para la gestión?

la hemos de afrontar con una tre-
menda capacidad de adaptación 
a una realidad continuamente cam-
biante, pero sin que la gestión de lo 
inmediato nos haga perder el foco 
y nos lleve a pensar que ya innova-
remos cuando nos vaya mejor. la 
innovación no es un lujo, sino una 
necesidad en la que hemos de inver-
tir esfuerzos ahora. de otro modo no 
seremos capaces de dar respuesta a 
las nuevas demandas del mercado.
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Aragonian Aerospace Clúster
AERA

Alejandro Ibrahim Perera
presidente

1. ¿Con qué intensidad han 
afectado la pandemia y las 
restricciones asociadas a su 
sector?      

Indicar la variación interanual apro-
ximada de las ventas en el período 
de confinamiento y, sobre todo, 
respecto a la previsión para el año 
2020. 

la incidencia de la pandemia afecta 
a la movilidad y por tanto se ve afec-
tado de forma directa el transporte 
aéreo, fundamentalmente los vuelos 
comerciales de pasajeros, produ-
ciendo caídas a nivel mundial de 
más del 80% respecto al año ante-
rior. como consecuencia, la cadena 
de valor se ha visto reducida en la 
fabricación de aeronaves, lo que trae 
como consecuencia la previsión de 
una disminución de las ventas, como 
media, en torno al 40% en 2020. 

 

2. ¿Qué factores han sido 
fundamentales para la 
resiliencia de las empre-
sas de su sector ante esta 
crisis? ¿Destacaría por su 
singularidad alguna medi-
da extraordinaria (tecno-

lógica, comercial, laboral, 
financiera, etc.) aplicada 
por alguna empresa?

las empresas que están diversifica-
das en su producción en aeronáutica 
y automóvil están soportando mejor 
los contratiempos, si bien la situación 
está siendo compleja por su larga 
duración. disponer de pymes hace 
que la capacidad de adaptarse 
pueda ser mejor, pero hay que con-
siderar la necesidad de financiación 
y tesorería, lo que puede producir 
situaciones delicadas que deben ser 
compensadas para promover la reac-
tivación del sector.

3.	 ¿Se	han	producido	 can-
celaciones o aplazamientos 
significativos de decisiones 
de inversión previas a la 
propagación	del	Covid-19?	
¿Qué previsiones en mate-
ria de inversión manejan 
para 2021? ¿Qué factores 
podrían modificar al alza 
estas previsiones?

sin duda, los proyectos aeronáuti-
cos de fabricación se realizan en el 
largo plazo y en estos meses, debido 
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a la pandemia, se ha disminuido la 
cadencia de producción, por lo que 
las empresas han tenido que reducir 
sus costes y aminorar sus inversiones 
en maquinaria y nuevos desarrollos. 

las inversiones pueden disminuir de 
media un 30% en 2021, aunque 
estos ajustes dependen del tipo de 
empresa de servicios, utillaje, ensa-
yos o fabricación; si bien la mayoría 
se están viendo afectadas.

los factores que determinarán su reac-
tivación serían, de forma general, la 
activación de la movilidad aérea 
con el incremento y el aumento del 
transporte comercial de pasajeros, un 
sistema que permita viajar de forma 
segura con test o una vacuna que 
aísle el problema y evite confinamien-
tos sociales.

4.	 En	 el	 ámbito	de	 la	 inter-
nacionalización, ¿qué balan-
ce prevé que presenten 
las exportaciones de las 
empresas de su sector en 
el conjunto de 2020? ¿Qué 
previsiones maneja para 
2021?

la internacionalización está pasando 
por una etapa complicada por la 
situación mundial de cierres continuos 
de fronteras y confinamientos de paí-
ses que complican el comercio exte-
rior, hasta hacerlo en muchos casos 
inviable, unido a la falta de produc-
ción debido a que estamos en un 
sector de dimensión mundial que se 
ve afectado en casi todos los países. 
las previsiones de exportaciones pre-
sentan disminuciones en torno al 30% 
en 2021.

5.	¿Cuándo	se	esperan	recu-
perar los niveles de activi-
dad previos a la pandemia? 
¿Existen asimetrías relevan-
tes entre ramas o subsecto-
res de actividad dentro de su 
sector?

no se puede dar una fecha concreta 
porque depende de la evolución de 
la pandemia pero los niveles previos, 
en la situación actual y previsible, no 
se espera recuperarlos hasta 2024 y 
siempre que la recuperación del sec-
tor se comience a producirse en los 
próximos meses.

la rama de defensa aérea y la espa-
cial presenta resultados más estables 
con un impacto menos notorio.

las infraestructuras aeroportuarias 
están teniendo disminución de ingre-
sos aeronáuticos en torno al 60%, 
salvo algunas como teruel que rea-
lizan servicios de mantenimiento y 
estacionamiento de larga estancia de 
aeronaves, con incrementos del 20%.

se está reactivando la innovación 
en nuevos sistemas, sostenibilidad y 
digitalización, con aplicaciones en 
áreas emergentes como los drones y 
el espacio aéreo.

6.	¿Cuáles	son	sus	previsio-
nes de evolución de la fac-
turación y el empleo en su 
sector para 2021? ¿Son muy 
diferentes de las que tenían 
a principios de año? ¿Y con 
respecto a las previsiones de 
hace tres meses?

En cifras generales la facturación está 
decayendo por la falta de actividad 
y movilidad y, como consecuencia, a 
pesar de los ErtEs la disminución de 
empleo está siendo inevitable para 
varias empresas. los gastos operati-
vos en el sector son altos y la previ-
sión de ingresos baja produce una 
falta de liquidez que puede ser inso-
portable.

Antes de la pandemia, a principios 
de año, el crecimiento del sector 
aeronáutico era sostenible con una 
media mundial en torno el 4,5% 
anual. la realidad y las previsiones 
actuales definen una fuerte contrac-
ción de cifras, que podrán volver a 
niveles anteriores a la pandemia a 
partir del 2024.
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7. ¿Qué cambios en su sec-
tor, de oferta (aprovisiona-
mientos, organización de la 
producción y distribución, 
talento, etc.) o de deman-
da de los clientes, considera 
que han llegado para que-
darse?

la creciente digitalización apostando 
por la industria 4.0 y la fábrica digi-
tal, la sostenibilidad como factor 
clave de competencia a medio plazo 
y la economía circular como ele-
mento diferenciador para lograr un 
equilibrio industrial y rentable. la inte-
ligencia artificial para detectar defec-
tos en los materiales, la experiencia 
del pasajero con internet de las cosas 
y la visión artificial, los biocombusti-
bles, el hidrógeno y las pilas de com-
bustible en aeronaves eléctricas.

8.	Además	de	 los	daños	ya	
comentados, la situación 
vivida en los últimos meses, 
¿ha generado oportunida-
des de futuro en su sector?

El sector es dinámico y con un fuerte 
componente tecnológico e innovador, 
áreas tales como defensa o espacial 
están en pleno desarrollo y otras en 
cambios significativos tales como las 
oportunidades de los drones y sus 
múltiples aplicaciones. la economía 
circular y la sostenibilidad abren 
oportunidades de expansión de la 
movilidad aérea con energías reno-
vables.

9.	¿Cómo	ve	la	situación	de	
su sector en Aragón en el 
contexto presente en rela-
ción con la de España?

la industria aeronáutica de Aragón es 
muy dependiente de otras empresas, 
al disponer de pymes en su mayo-

ría con un tamaño pequeño, que le 
hacen depender de compañías tier1. 
En otras áreas se adaptan a nuevos 
cambios tecnológicos o nuevos nego-
cios, como el desmantelamiento y 
estacionamiento de grandes aerona-
ves. En innovación presenta un alto 
nivel de capacitación, pero es nece-
sario mayor desarrollo empresarial.

10. ¿Qué medidas de políti-
ca económica y qué cambios 
estructurales en nuestra eco-
nomía nacional y regional 
considera que ayudarían a 
salir de la crisis?

El sector aeronáutico debe conside-
rarse estratégico a nivel nacional y 
regional por su capacidad de gene-
rar riqueza, trabajos especializados 
en un sector puntero y desarrollo 
industrial. En la situación actual son 
necesarios apoyos decididos para 
fomentar su crecimiento con ayudas, 
subvenciones a las empresas que 
lo componen. El transporte aéreo 
genera industria y posibilita el desa-
rrollo del turismo y la capacidad de 
exportación de bienes y equipos.

11. En su opinión personal, 
¿cómo afrontamos los pro-
fesionales esta nueva etapa 
para la gestión?

la gestión debe basarse en la capa-
cidad de adaptación e innovación 
a nuevos retos de sostenibilidad, 
digitalización y mejoras en eficien-
cia, lo que conlleva la necesidad de 
incorporar cambios de gestión que 
permitan dar respuesta a las nuevas 
necesidades que inevitablemente se 
producirán. hay que buscar las opor-
tunidades que toda crisis produce y 
ésta supone un gran reto que ofrecerá 
nuevas posibilidades empresariales.
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Marisa Fernández Soler
gerente

1. ¿Con qué intensidad 
han afectado la pandemia 
y las restricciones asocia-
das a su sector?      

El sector del agua es esencial. todos 
los servicios relativos al abasteci-
miento del agua y de saneamiento 
de aguas residuales fueron declara-
dos como esenciales1 desde el inicio 
de la pandemia, con lo cual el sec-
tor no ha sufrido paralización de la 
actividad en ningún momento. otra 
característica que ha determinado la 
intensidad de cómo la pandemia está 
afectando al sector es la variedad del 
mismo. tal y como recoge la clasifica-
ción realizada por naciones unidas 
en su informe Water and Jobs2, el sec-
tor del agua engloba tanto activida-
des productivas como servicios, que 
clasifica en 3 categorías: 1) gestión 
integral del recurso; 2) construcción, 

manejo y mantenimiento de infraes-
tructuras; y 3) provisión de servicios 
con el objetivo de incrementar la efi-
ciencia y productividad en el ámbito 
rural y urbano, así como en la indus-
tria y el sector agrícola. 

debido a esta diversidad dentro del 
sector, la intensidad de la afección 
de la pandemia está siendo muy dife-
rente en función de cuál es la activi-
dad de las empresas. mientras que en 
el caso de compañías que gestionan 
actividades imprescindibles, como 
la depuración o la potabilización, y 
empresas enfocadas al sector servi-
cios y con contratos a largo plazo, 
debido a sus flujos recurrentes, no han 
notado tanto el efecto del coVid; sin 
embargo, en compañías más enfo-
cadas a la consultoría, ingeniería 
o construcción, las consecuencias 

1 orden snd/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los 
servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales.

2 WWAp (united nations World Water Assessment programme). 2016. the united nations World 
Water development report 2016: Water and jobs. paris, unEsco.
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de la pandemia y sus restricciones 
les están afectando mucho más. las 
primeras se han mantenido práctica-
mente igual, pero, como en todos los 
sectores, lo que se ha desplomado 
es la inversión, con lo que todo lo 

2. ¿Qué factores han sido 
fundamentales para la 
resiliencia de las empre-
sas de su sector ante esta 
crisis? ¿Destacaría por su 
singularidad alguna medi-
da extraordinaria (tecno-
lógica, comercial, laboral, 
financiera, etc.) aplicada 
por alguna empresa?

la respuesta de las empresas ante 
esta crisis sanitaria, económica y 
social ha exigido que las empresas 
hayan tenido que tomar un conjunto 
de medidas muy diversas:

• Ha sido fundamental el nivel de 
digitalización de las empresas, 
para poder coordinar en tiempos 
de confinamiento los equipos de 
trabajo en campo con el personal 
que realizaba el trabajo desde sus 
casas, sin que la actividad de la 
empresa se viese resentida, ni los 
clientes afectados. por ello, muchas 
empresas que todavía no lo tenían 
tan desarrollado, han visto la nece-
sidad de reforzar y ampliar los 
medios para el teletrabajo;

• Ante el parón comercial, ha habido 
empresas que se han apoyado más 
en sus esfuerzos dedicados a la 
investigación y desarrollo (proyec-
tos europeos);

relacionado con nuevos proyectos, 
mejoras o reformas se ha paralizado 
casi por completo. también hay que 
resaltar que ha habido una caída de 
la demanda de agua de los clientes 
industriales y comerciales.

• Ha sido necesario favorecer la con-
ciliación familiar para poder aten-
der las necesidades del cuidado 
de los niños y personas mayores 
y que los trabajadores pudieran 
hacer frente a las consecuencias 
sociales que ha provocado el coro-
navirus;

• Ha sido necesario reducir los cos-
tes, tanto en personal y acogerse 
a ErtEs ante la disminución de la 
actividad comercial, así como pres-
cindir de servicios externos;

• Financieramente ha sido necesario 
ser muy rígidos y escrupulosos en 
las formas de pago para evitar la 
morosidad.

• Ha sido necesario unir fuerzas 
y se está viendo un proceso de 
búsqueda de socios con los que 
compartir riesgo y asegurar la 
inyección de capital para su conti-
nuidad futura y su crecimiento frente 
a las incertidumbres venideras.

3.	¿Se	han	producido	can-
celaciones o aplazamientos 
significativos de decisiones 
de inversión previas a la 
propagación	del	Covid-19?	
¿Qué previsiones en mate-
ria de inversión manejan 

Variación interanual aproximada de ventas

No ha variado 50%

Disminución	entre	el	5	y	el	15% 30%

Disminución	entre	el	40	y	el	50% 20%

Fuente: Elaboración propia resultado encuesta empresas socias del clúster.
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para 2021? ¿Qué factores 
podrían modificar al alza 
estas previsiones?

durante los primeros meses de la 
pandemia, se aplazaron la casi tota-
lidad de las nuevas inversiones a la 
expectativa de la evolución de esta. 
Al constatar desde verano que la 
pandemia se alarga y la llegada de 
una segunda ola han llevado a que 
las inversiones se suspendan hasta 
2021. las previsiones para 2021 
son de reducción de las inversiones, 
sobre todo en la primera mitad. El 
factor determinante para decidir las 
inversiones es la certidumbre, ya no 
solo de la pandemia, sino de lo que 
se podrá y no hacer, de la actividad. 
El factor clave es que haya un plan 
a medio plazo que cree certidumbre. 
Es mejor una mala certidumbre, con 
malas expectativas, a la incertidum-
bre. Ante la primera pueden tomarse 
acciones correctoras o reducir inver-
siones, ante la segunda, todo se 
anula o se aplaza.

4.	 En	 el	 ámbito	de	 la	 inter-
nacionalización, ¿qué balan-
ce prevé que presenten 
las exportaciones de las 
empresas de su sector en 
el conjunto de 2020? ¿Qué 
previsiones maneja para 
2021?

un 20% de las empresas consulta-
das ha dedicado más esfuerzo a la 
exportación en 2020. para 2021 se 
considera fundamental poder expor-
tar, pero para ello es necesario que 
las condiciones para viajar sean más 
favorables. Varios países exigen cua-
rentenas a los viajeros españoles, por 
lo que, para exportar, necesitamos 
controlar mejor el virus en nuestro país.

5.	 ¿Cuándo	 se	 esperan	
recuperar los niveles de 
actividad previos a la pan-
demia? ¿Existen asimetrías 
relevantes entre ramas o 

subsectores de actividad 
dentro de su sector?

como ya se ha comentado, hay acti-
vidades dentro del sector que no han 
visto afectado su nivel de actividad. 
pero, los que prestan servicios de 
consultoría, ingeniería, construcción 
y venta de equipos, y sí han visto 
como la pandemia reducía su nivel 
de actividad, no esperan una reac-
tivación hasta medidos de 2021 o 
incluso 2022. Algunas empresas se 
muestran incluso más pesimistas y no 
esperan recuperar niveles previos a la 
pandemia hasta 2024.

6.	 ¿Cuáles	 son	 sus	 previ-
siones de evolución de la 
facturación y el empleo en 
su sector para 2021? ¿Son 
muy diferentes de las que 
tenían a principios de año? 
¿Y con respecto a las previ-
siones de hace tres meses?

la mayoría de las previsiones apuntan 
a una mejoría respecto a 2020, pero 
por debajo de lo previsto a comien-
zos de año. la visión ahora es más 
negativa que la que se tenía hace 
tres meses, ya que hay una opinión 
generalizada de que la situación en 
2021 no mejorará hasta el segundo 
semestre. 

7. ¿Qué cambios en su sec-
tor, de oferta (aprovisio-
namientos, organización 
de la producción y distri-
bución, talento, etc.) o de 
demanda de los clientes, 
considera que han llegado 
para quedarse?

El teletrabajo y las herramientas aso-
ciadas al mismo, como es el uso de 
canales digitales con los clientes, en 
lugar de presenciales. la optimiza-
ción de recursos y reducción de via-
jes incrementando las reuniones no 
presenciales. Además, el desarrollo 
de i+d dentro de las pymes y la inter-
nacionalización.
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8.	 Además	 de	 los	 daños	
ya comentados, la situa-
ción vivida en los últimos 
meses, ¿ha generado 
oportunidades de futuro 
en su sector?

la pandemia ha visibilizado la impor-
tancia de garantizar los servicios 
básicos y estratégicos, como es el del 
sector del agua. Además, se une la 
voluntad europea de dirigir la recons-
trucción a través de la digitalización y 
el medioambiente. por ello, el sector 
del agua puede ser una pieza clave 
en la estrategia de la salida de la crisis 
del coVid 19 a través del impulso de 
la economía circular, la inversión en 
infraestructuras y el desarrollo de solu-
ciones innovadoras para garantizar 
la calidad de los recursos hídricos. El 
proyecto de ley de presupuestos gene-
rales del Estado de 2021 contempla 
inversiones hidráulicas por 766,47 
millones de euros para aumentar la 
seguridad hídrica y promover un uso 
eficiente, frenar la contaminación y 
combatir el cambio climático. 

9.	 ¿Cómo	 ve	 la	 situación	
de su sector en Aragón en 
el contexto presente en 
relación con la de España?

la situación es similar. Escasa inver-
sión en el sector, y mucha incertidum-
bre en el sector industrial debido a 
que Aragón está siendo especial-
mente golpeada en esta segunda 
ola por la pandemia. El sector que 
se dirige al ciclo urbano del agua no 
se ha visto afectado por la disminu-
ción en la demanda que se ha dado 
en localidades turísticas españolas 
(por ejemplo, en ibiza el consumo de 
agua ha caído un 20% o en sevilla 
un 11%), lo que pone en riesgo el 
equilibrio económico de las empresas 
abastecedoras si no revisan los siste-
mas tarifarios3. y, además, destacar 

que Aragón cuenta con un sector del 
agua muy innovador y colaborador. 

10. ¿Qué medidas de políti-
ca económica y qué cambios 
estructurales en nuestra 
economía nacional y regio-
nal considera que ayuda-
rían a salir de la crisis?

desde hace años, el sector del agua 
viene reclamando la urgencia de rea-
lizar un esfuerzo inversor sostenido en 
infraestructuras del ciclo del agua, ya 
que, actualmente la media anual de 
inversión real no alcanza el 50% de 
lo necesario para garantizar la cali-
dad, la sostenibilidad de los servicios 
y afrontar los retos futuros como el 
cambio climático o los más exigentes 
requerimientos regulatorios en materia 
de calidad del agua, potabilización, 
depuración y reutilización. Además, 
de inversión, es fundamental impulsar 
la i+d+i para la búsqueda de solucio-
nes costo-eficientes. y, por último, es 
necesario adecuar la fiscalidad para 
las empresas que más están sufriendo 
las consecuencias de la crisis.

11. En su opinión perso-
nal, ¿cómo afrontamos los 
profesionales esta nueva 
etapa para la gestión?

la pandemia del coVid 19 va a 
durar mucho más tiempo del que 
suponíamos, el virus va a convivir 
con nosotros durante los próximos 
años. tenemos que impulsar un nuevo 
modelo fundamentado en la digita-
lización, la economía circular y la 
sostenibilidad económica, social y 
ambiental. para ello la innovación y 
la colaboración son fundamentales, 
unir esfuerzos y sinergias para hacer 
frente a las consecuencias de esta cri-
sis. los clusters son una buena herra-
mienta para contribuir a este objetivo.

3 El sector del ciclo urbano del agua como vector de recuperación sostenible tras la crisis del coVid-
19. Asociación Española de Abastecimientos de Agua y saneamiento. Elaborado por strate-
gy&pwc, junio 2020.
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Francisco Valenzuela Jiménez
gerente

1. ¿Con qué intensidad 
han afectado la pandemia 
y las restricciones asocia-
das a su sector?      

El sector de la energía incluye a empre-
sas muy variadas, tanto en tamaño 
como en estructura y actividad.

para la mayoría de las empresas 
fue fácil adaptarse a una forma de 
trabajo remota (teletrabajo), tanto a 
nivel de ingeniería como en el desa-
rrollo y control de las instalaciones. 
Así mismo, al estar consideradas 
como actividad esencial, las restric-
ciones fueron relativamente bajas. 

como contrapunto a esta “ventaja” 
que tuvieron muchas de las empresas 
del sector, otras como las estacio-
nes de servicio, sufrieron una pér-
dida que osciló entre el 80% de los 
días de restricciones más severas y el 
60% del resto de jornadas  al tener 
que permanecer abiertas en horario 
normal, pero con ventas en mínimos. 

de manera concreta, en lo que a 
instalaciones de energía fotovoltaica 
se refiere, se ha mantenido un ritmo 

de crecimiento constante y no se ha 
visto muy afectado. las instalaciones 
de autoconsumo de la pequeña y 
mediana empresa son las que se han 
reducido, precisamente por esa incer-
tidumbre asociada a la pandemia y 
sus consecuencias, que impide a este 
tipo de empresas acometer inversio-
nes seguras.

2. ¿Qué factores han sido 
fundamentales para la 
resiliencia de las empre-
sas de su sector ante esta 
crisis? ¿Destacaría por su 
singularidad alguna medi-
da extraordinaria (tecno-
lógica, comercial, laboral, 
financiera, etc.) aplicada 
por alguna empresa?

Europa ha señalado al sector de las 
energías renovables como tractor 
de la recuperación económica, eso, 
unido a la gran actividad en España 
desde las subastas de 2016, ha 
permitido a las empresas seguir con 
un volumen de trabajo importante. 
los precios cada vez más bajos en 
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instalación de parques eólicos y foto-
voltaicos, incluidos los autoconsumos, 
unido a la política de descarboniza-
ción europea para evitar el calenta-
miento global son los puntos fuertes 
del sector energético. 

la implantación de las nuevas tecno-
logías en el sector eléctrico, como el 
desarrollo de las redes inteligentes, 
que permitirá a la demanda tener fle-
xibilidad para adaptarse a la gene-
ración renovables son oportunidades 
para las empresas del sector.

los fondos de recuperación europeos 
van a ser una oportunidad de finan-
ciación para las empresas del sector. 

Además, el sector de la energía no 
ha sufrido de manera significativa las 
consecuencias de la pandemia, en 
comparación con otros sectores, por-
que llevaba mucha inercia. El ritmo 
de crecimiento del sector ha sido, en 
general, casi exponencial en los últi-
mos tres años, apoyado por mejoras 
tecnológicas, bajadas importantes de 
precio de los materiales, proyectos 
cuya rentabilidad mejora año a año 
y por supuesto, el apoyo regulatorio 
desde Europa, que ha forzado a los 
países miembros a implementar medi-
das de fomento y ahorro de energía.

3.	¿Se	han	producido	can-
celaciones o aplazamientos 
significativos de decisiones 
de inversión previas a la 
propagación	del	Covid-19?	
¿Qué previsiones en mate-
ria de inversión manejan 
para 2021? ¿Qué factores 
podrían modificar al alza 
estas previsiones?

por lo general no se han producido 
cancelaciones significativas. no 
obstante, es cierto que, debido a 
la paralización tanto nacional como 
internacional, las empresas con más 
operaciones internacionales han visto 
ralentizada su actividad, pero con 
cancelaciones puntuales muy poco 
significativas y aplazamientos muy 
contenidos.

tanto en el subsector de las renova-
bles como en el gasista, se prevén 
unas expectativas de crecimiento 
teniendo en cuenta las anunciadas 
modificaciones legislativas como 
puede ser la nueva ley para simpli-
ficar los trámites administrativos de 
autorización de proyectos, el desarro-
llo del rdl 23/2020 para desarro-
llar nueva normativa para desarrollar 
nuevos mercados, como la hibrida-
ción, el agregador de la demanda o 
la convocatoria de nuevas subastas

los factores que podrían modificar 
estas expectativas son todos externos 
y tienen que ver con modificaciones 
en la regulación, cambios bruscos en 
el mercado eléctrico, una nueva rece-
sión económica global, etc.

4.	 En	 el	 ámbito	 de	 la	 inter-
nacionalización, ¿qué balan-
ce prevé que presenten 
las exportaciones de las 
empresas de su sector en el 
conjunto de 2020? ¿Qué pre-
visiones maneja para 2021?

por lo general, las empresas de 
mantenimiento de energía renovable 
(eólica y fotovoltaica), así como las 
empresas dedicadas a la fabricación, 
esperan una caída en sus previsiones 
de internacionalización en torno al 
40 - 50%, y para el 2021, se han 
corregido las previsiones a la baja.

por otro lado, la gran mayoría de las 
pymes del sector están centradas en 
el mercado nacional. concretamente 
el sector de la fotovoltaica, en gran 
crecimiento, es muy local, restringién-
dose (salvo grandes multinacionales) 
al territorio nacional.

5.	 ¿Cuándo	 se	 esperan	 recu-
perar los niveles de actividad 
previos a la pandemia? ¿Exis-
ten asimetrías relevantes 
entre ramas o subsectores de 
actividad dentro de su sector?

contrariamente a la situación de 
otros sectores, la energía ha crecido 
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durante 2020 tanto en volumen de 
negocio como en número de proyec-
tos e instalaciones ejecutadas. En el 
2021, se espera que se mantenga 
esta tendencia.

6.	¿Cuáles	son	sus	previsio-
nes de evolución de la fac-
turación y el empleo en su 
sector para 2021? ¿Son muy 
diferentes de las que tenían 
a principios de año? ¿Y con 
respecto a las previsiones de 
hace tres meses?

como tónica general, se mantie-
nen las previsiones tanto de factura-
ción como de empleo, corrigiendo 
puntualmente en determinados sub-
sectores (principalmente el de los 
combustibles).

se espera que las empresas del sec-
tor continúen creciendo a un ritmo 
sostenido, aunque son conscientes 
que van a necesitar de un esfuerzo 
de gestión adicional.

7. ¿Qué cambios en su sec-
tor, de oferta (aprovisiona-
mientos, organización de la 
producción y distribución, 
talento, etc.) o de demanda 
de los clientes, considera que 
han llegado para quedarse?

planificación y previsión. Éstas son 
las dos palabras más repetidas por 
la mayoría de la gran mayoría de 
empresas del sector cuando se les 
pregunta por los cambios de esta 
pandemia.

pero, sin duda, los cambios que ya 
estaban gestándose y que se han 
visto acelerados por esta pandemia 
vienen producidos por cambios nor-
mativos. Estos cambios permiten nue-
vos modelos de negocio en la venta 
de energía: comunidades energéti-
cas, firma de contratos bilaterales, 
ppA, aparece la figura del agregador 
de la demanda, etc.…

se trata de modelos que evitan un 
desembolso inicial del cliente, es 

decir no hay inversión. por lo tanto, 
no repercute en sus indicadores eco-
nómicos anuales. simplemente afecta 
a la cuenta de gastos, teniendo un 
ahorro en la compra de energía. 

Este tipo de modelos (servicios ener-
géticos) son los que más demanda 
están teniendo a consecuencia de la 
pandemia.

8.	Además	de	 los	daños	ya	
comentados, la situación 
vivida en los últimos meses, 
¿ha generado oportunida-
des de futuro en su sector?

En el sector de la energía, la oportu-
nidad generada está siendo una ace-
leración de la transición energética 
hacia un modelo descarbonizado, 
encaminado a conseguir una econo-
mía neutra en emisiones de co2.

Adicionalmente, una gran oportu-
nidad nacida de esta grave crisis 
sanitaria son los fondos europeos de 
recuperación.

Estos fondos de recuperación servirán 
sobre todo para financiar, a partir de 
2021, un “pacto verde” a favor de 
energías limpias, la transición digital 
y la reindustrialización con los que el 
gobierno pretende dar un impulso 
modernizador al país, al tiempo que 
reactiva los motores de una economía 
“gripados” por el virus.

gracias a estos fondos podrán 
desarrollarse nuevos modelos de 
generación basados en las energías 
renovables, el almacenamiento de la 
energía y la tecnología, entre otros 
muchos.

9.	¿Cómo	ve	la	situación	de	
su sector en Aragón en el 
contexto presente en rela-
ción con la de España?

Aragón tiene una oportunidad his-
tórica, tiene recurso eólico, fotovol-
taico, territorio disponible, agua, 
desniveles para acumular energía, 
buenas infraestructuras eléctricas… 

CLÚSTER DE LA ENERGíA DE ARAGÓN. CLENAR >
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históricamente ha sido una comuni-
dad generadora de energía, por lo 
que cuenta con el conocimiento y 
la capacidad humana para afrontar 
con éxito el cambio al nuevo modelo 
energético. (universidades, centros 
de investigación, empresas y adminis-
tración pública)

numerosos proyectos, que podrían 
desarrollarse en otras comunidades 
españolas, se están llevando a cabo 
aquí, por empresas locales y con 
personal formado y trabajando en 
Aragón

Además de esto, y como vector 
importantísimo en el sector de la ener-
gía, debemos destacar el hidrógeno. 
En Aragón contamos con la Funda-
ción del hidrógeno, la cual cuenta 
con una dilatada experiencia y con 
años de investigación y proyectos 
desarrollados.

A comienzos de octubre, el consejo 
de ministros aprobó la aprueba la 
“hoja de ruta del hidrógeno: una 
apuesta por el hidrógeno renovable”.

El hidrógeno verde se prevé clave 
para que España alcance la neutra-
lidad climática y un sistema eléctrico 
100% renovable no más tarde de 
2050

El despliegue del hidrógeno verde 
incentivará el desarrollo de cadenas 
de valor industriales innovadoras en 
nuestro país, y muy concretamente en 
Aragón, generando empleo y activi-
dad económica, lo que contribuirá a 
la reactivación hacía una economía 
verde de alto valor añadido

la hoja de ruta incluye objetivos 
nacionales de implantación del hidró-
geno renovable a 2030, incluyendo 
4 gigavatios de potencia instalada 
de electrolizadores. se incorpora un 
hito intermedio para 2024: contar 
con una potencia instalada de entre 
300 y 600 mW. 

El sector de la energía de Aragón 
tiene que luchar y así lo está haciendo, 
demostrando su valía y experiencia, 
para que una gran parte de estos 

objetivos nacionales pueden ser 
implantados en nuestra comunidad.

10. ¿Qué medidas de políti-
ca económica y qué cambios 
estructurales en nuestra eco-
nomía nacional y regional 
considera que ayudarían a 
salir de la crisis?

tanto para las energías renovables 
(eólica, solar, biomasa, …) como 
para la producción de hidrógeno 
verde y biogás, si queremos que Ara-
gón represente un gran porcentaje de 
los objetivos nacionales, deberemos 
contar con un consenso regional entre 
todas las fuerzas políticas y actores 
sociales para establecer una estrate-
gia que combine los aspectos técni-
cos y económicos, pero sin olvidar los 
criterios medioambientales, de soste-
nibilidad, sociales, …

El empleo en este sector demanda de 
una cualificación muy especializada, 
por lo que es esencial invertir en for-
mación profesional, en investigación 
y en innovación.

Al igual que sucede en otros muchos 
sectores, y sabiendo que es un gran 
esfuerzo que por parte de la Adminis-
tración se está llevando a cabo una 
simplificación en los trámites, unida a 
la posibilidad de tramitación telemática 
integral de determinados procedimien-
tos (tanto a nivel regional como muni-
cipal) agilizaría la salida de la crisis.

11. En su opinión, ¿cómo 
afrontamos los profesiona-
les esta nueva etapa para la 
gestión?

En principio es una etapa descono-
cida hasta ahora, y por lo tanto tiene 
las dos caras de la moneda: por un 
lado, va a haber que trabajar más y 
de forma diferente, pero por otro lado 
es una etapa estimulante en la que 
hay que dar lo mejor de cada uno. 

personalmente, me quedo con esta 
segunda visión y lo afrontaremos con 
motivación y optimismo.
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Un mundo frágil  
y sin confianza

Javier García Antón
director del diario del Altoaragón

mismo país que proclama como mal-
dición terrible su “ojalá vivas tiempos 
interesantes”, fue el origen y, curiosa-
mente, sale de la horrible crisis con 
más firmeza que el resto del mundo.

probablemente –o no, como diría 
el político gallego-, sea por haber 
adquirido la consciencia del peligro 
y de las consecuencias no solo para 
la salud, sino para todo el entramado 
económico, social, cultural, deportivo 
y político de un país. Quizás, por 
qué no, por la facilidad que una –
indeseable- dictadura tiene para apli-
car medidas que en los estados de 
derecho son impensables por las res-
tricciones para la libertad que repre-
sentan. incluso, en no pocas tesituras, 
surgen los mal –o bien- pensados que 
argumentan que, dentro de su opa-
cidad y carácter estratégico, podrían 
haber hallado antídoto o vacuna que, 
obviamente, no van a compartir por-
que tener al mundo debilitado favo-
rece su posición geoestratégica.

sea como fuere, lo cierto es que las 
curvas de este desesperante fenó-
meno son una montaña rusa que ha 
desvelado las ineficiencias de mode-
los que volaban en medio de una 
atmósfera de autocomplacencia. El 
negacionismo de trump, johnson y 
bolsonaro (como si les persiguiera 
un castigo divino, los tres contagia-
dos), la búsqueda de una inmunidad 

la realidad nos ha puesto en la para-
doja del desarrollo de la humanidad. 
En pleno progreso vertiginoso de la 
sociedad del conocimiento, un dimi-
nuto virus invisible ha implosionado 
el edificio global y nos ha recordado 
tanto nuestros orígenes como nuestra 
condición. creímos que nuestros siste-
mas eran perfectos, indestructibles, si 
acaso sólo sometidos a fuerzas arro-
lladoras de enorme magnitud de la 
naturaleza y, sin embargo, el seísmo 
ha sido sibilino y brutal. discreta-
mente letal.

yuval noah harari, el autor de 
sapiens, nos ha recordado en sus 
reflexiones esta fragilidad con un 
contrasentido: es más demoledora 
una epidemia actual que las de hace 
quinientos años, cuando sus repercu-
siones hubieran sido más locales y 
limitadas. tal es la interconexión pla-
netaria.

tan sumidos estábamos los humanos 
en una falsa infalibilidad, que el coro-
navirus fue penetrando en progre-
sión geométrica. primero, despacito. 
luego, como los grandes velocistas, 
aceleró hasta que, cuando quisimos 
otorgarle la credibilidad que le nega-
mos, ya estaba dentro del caballo de 
troya, destruyendo la vida, la tranqui-
lidad y las estructuras, tanto las sanita-
rias como las económicas y las de la 
propia percepción humana. china, el 
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natural en suecia y la precaución con 
confinamientos más o menos estric-
tos en el resto de Europa (donde ha 
vuelto a crecer la figura de Angela 
merkel) han tenido consecuencias 
en la economía continental, cuya 
pronta respuesta ante la magnitud de 
la catástrofe y el anuncio del mayor 
fondo en la historia de la unión ha 
topado posteriormente con las inefi-
ciencias y el “ombliguismo” de deter-
minados países.

y, mientras los pib se desmoronan, el 
gigante asiático se resarce del “cons-
tipado” y cabalga vitaminado en una 
colonización de partes del mundo 
como África o sudamérica al albur 
de un crecimiento que, tras el enlen-
tecimiento de la primavera, recupera 
vitalidad.

En buena parte del mundo occiden-
tal, particularmente en Europa, la 
afección camina al son de la pérdida 
de un ambiente propicio para soste-
ner la progresión en la que estaba 
instalado, cuando ya amenazaban 
indicadores de desaceleración pero, 
desde luego, sin la virulencia de los 
últimos meses. la confianza es el 
tesoro y, después de tambalearse 
durante la primera ola de la pande-
mia, la segunda y la tercera han sido 
una losa que pesa sobre nuestras 
vidas.

padecemos la angustia de las esta-
dísticas de contagios, hospitalizacio-
nes y fallecimientos, y nos invade la 
ansiedad por las expectativas de las 
vacunas que, en un principio fueron 
en exceso optimistas, hasta llevarnos 
a una depresión generalizada. las 
últimas noticias sobre las de pfizer, 
moderna, AstraZeneca y la sput-
nik han sido recibidas con alivio e 
incluso algo de precipitación en el 
gobierno, que ya ha adelantado un 
calendario sin tener, siquiera, las cer-
tezas ni los números de dosis disponi-
bles. de hecho, se ha incurrido en la 
contradicción instrumental: de ser la 
uE la que iba a centralizar el suminis-
tro, ahora se señala que el ejecutivo 
de sánchez se encargará de su distri-
bución y aplicación.

para sobrevivir y para mejorar, hemos 
de aferrarnos a la esperanza. A la 
que el propio pensador israelí tam-
bién se agarra. “Esta epidemia la 
vamos a superar. la inmensa mayoría 
de nosotros sobreviviremos. la econo-
mía volverá a ponerse en marcha. sin 
embargo, podríamos despertarnos 
en un mundo muy diferente. Algunas 
de las decisiones que los poderosos 
están tomando estos días podrían 
acompañarnos durante años”, soste-
nía harari en una entrevista. y ahí es 
donde emanan lecturas como la de 
“El dominio mental” del coronel pedro 
baños, que dibuja un panorama terri-
blemente inquietante sobre las conse-
cuencias que la inteligencia Artificial, 
la neurociencia y la robótica pueden 
procurar sobre la humanidad en un 
uso indeseado desde las élites.

Presupuestos sin 
presupuestos

Quizás nunca como ahora la eco-
nomía nos inquieta. A la letalidad 
de la pandemia se le van a sumar 
en el corto plazo los daños sobre 
amplios sectores de actividad y sobre 
importantes capas de la sociedad. 
El ingreso mínimo Vital ha emanado 
para resolver una emergencia. Exac-
tamente igual que los ErtE, que han 
sido tabla de salvación de muchas 
empresas de todo el país. y, sin 
embargo, en el escenario español se 
disparan las incertidumbres por los 
efectos que, sobre aspectos como 
el déficit o la deuda (que se puede 
disparar por encima del 130 % del 
pib), tendrá la imprescindible inyec-
ción de dinero público para servicios 
–con prioridad para los sanitarios y 
para aliviar la realidad de los colecti-
vos vulnerables- y para fomento de la 
economía. un equilibrio que requiere 
de grandes dosis de pragmatismo 
y de rigor por encima de los condi-
cionamientos ideológicos, de sesgos 
que pueden frenar la recuperación de 
la senda del crecimiento varada en 
estos momentos por la covid-19.

la contabilidad nacional trimestral 
ha perfilado la situación de España 
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cera) que obliga a aplicar nuevas res-
tricciones en la actividad de sectores 
y en la movilidad de los ciudadanos, 
lo que presumiblemente está teniendo 
un efecto adverso en la actividad eco-
nómica todavía no constatable en las 
estadísticas.

En las previsiones tanto de la cámara 
de comercio de España como de 
otros servicios de estudios, se plantea 
una reducción del pib en torno a un 14 
% en el conjunto del ejercicio, aunque 
el deterioro todavía no está definido 
por cuanto depende de la situación 
sanitaria y las medidas que adopten 
las diferentes Administraciones.

la estimación en torno al empleo es 
de cerca del 9 % de disminución 
anual, si bien la tasa de paro podría 
estar contenida por la extensión de 
los ErtE hasta finales de enero del 
próximo año.

todos los agentes económicos están 
pendientes de la aprobación de los 
presupuestos generales del Estado, 
los primeros desde la era montoro, 
sobre cuyas líneas maestras surgen 
dudas por la búsqueda de aliados 
distintos desde el gobierno y por la 
duplicidad de manifestaciones entre 
el principal partido del gobierno, el 
psoE, y su socio, podemos. En los 
apoyos, la incógnita del respaldo de 
ciudadanos que en principio atem-
peraría el carácter ideológico de las 
cuentas públicas o, por el contrario, 
la influencia de formaciones como 
Erc o bildu, cuyo apoyo causa polé-
mica y, en muchos sectores económi-
cos, inquietud.

más allá de medidas como las anun-
ciadas –y discutibles- del alquiler o del 
aumento de los emolumentos para los 
funcionarios y los pensionistas, España 
se la jugará en los próximos ejercicios 
con la posibilidad de obtener los 
140.000 millones de euros (una parte 
condicionada a proyectos y, además, 
de obligada devolución, con lo que 
imputará en deuda) y las orientaciones 
que dé a los presupuestos.

incentivar la actividad productiva, 
aplicando el mismo concepto que 

tras el periodo julio-septiembre, en 
el que la economía creció un 16,7% 
respecto al trimestre previo, aunque 
la tasa interanual registra un -8,7 % 
como consecuencia del descenso del 
21,5 % de abril a junio. un repunte 
normal tras la parálisis económica 
propia del confinamiento de la pobla-
ción y la afección a actividades deno-
minadas no esenciales, de acuerdo 
con los decretos gubernamentales.

la demanda nacional redujo su apor-
tación negativa al crecimiento inte-
ranual del pib, al pasar del 18,8 % 
del segundo trimestre al -7,8 en el 
tercero, y es que los hogares consu-
mieron más en la apertura tras las 
restricciones y la inversión también 
mejoró su comportamiento.

igualmente es reseñable la disminu-
ción de la negatividad en la aporta-
ción al crecimiento de la demanda 
externa, con un -0,9% frente al -2,7% 
del periodo precedente, fundamen-
talmente por las exportaciones que, 
aunque se redujeron en términos inte-
ranuales un 17 %, sobre el segundo 
trimestre aumentaron un 34,3 %, 
mientras las importaciones sólo se 
incrementaron un 28,4 %.

El Valor Añadido bruto del sector 
servicios se ha rebajado en este tri-
mestre casi un 9 % interanual después 
de haber sucumbido 21,3 puntos 
porcentuales en el segundo. Quien 
está recomponiendo la situación de 
una forma más enérgica es la indus-
tria, con un descenso entre los años 
del 3,6% y recuperando veinte puntos 
porcentuales largos tras una disminu-
ción del 20,8 en el segundo trimes-
tre. la construcción también cifra en 
negativo, con una caída del 11 %.

En cuanto al empleo, el número de 
puestos de trabajo equivalente a 
tiempo completo se redujo un 5,5% 
interanual, una sensible mejora res-
pecto al 18,4% negativo del anterior 
periodo, con algo más de un millón 
de puestos de trabajo.

En la perspectiva, las dudas surgen 
por la segunda ola de la pandemia 
en España (en Aragón sería la ter-
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respecto al conjunto de la ciuda-
danía de “no dejar a nadie atrás” 
y acompañando las necesidades 
de las empresas y los sectores en 
momentos de gran dificultad, es uno 
de los grandes desafíos de las cuen-
tas, además del impulso de palancas 
como la innovación, la digitalización, 
la internacionalización, la reindustria-
lización y el emprendimiento. pero es 
que, además, habría que incidir en 
reformas estructurales para mejorar 
la productividad, retroceder el paro 
estructural y afrontar grandes desafíos 
como el envejecimiento, la despobla-
ción y el cambio climático. y todo sin 
olvidar que hay que acometer una 
estrategia para aliviar las cuentas 
públicas para que deuda y déficit no 
sean obstáculos para la propia soste-
nibilidad del Estado.

En principio, son algunos de los obje-
tivos del plan de recuperación, trans-
formación y resiliencia del gobierno 
de España, que la vicepresidenta 
nadia calviño asegura que tiene 
una vocación reformista para reforzar 
confianza y estabilidad, hacer cre-
cer el empleo, avanzar “hacia una 
España más verde, más digital y tam-
bién más productiva y cohesionada, 
más innovadora e igualitaria, más 
sostenible e inclusiva”. Este plantea-
miento, presentado el 7 de octubre, 
se fundamenta en cuatro objetivos 
transversales: conseguir una España 
más verde; frenar la despoblación; 
profundizar en la digitalización; e 
impulsar la igualdad. un país “donde 
las oportunidades de vida y de nego-
cio no dependan del lugar en que se 
vive. la colaboración público-privada 
es la bandera de progreso y la vía 
idónea para sacar adelante un pro-
yecto de país”, aseguraba la respon-
sable económica en Ethic.

El mercado financiero ha tenido su 
protagonismo propio dentro de esta 
coyuntura. A principios de septiem-
bre, saltó la noticia de la alianza 
entre caixabank y bankia, cuya enti-
dad resultante contaría con un activo 
de 650.000 millones de euros para 
convertirse en un referente principal 
dentro del sector en España.

dos meses después, a mediados de 
noviembre, bbVA y sabadell anuncia-
ron una fusión que sumaría una cuota 
de mercado en depósitos del 21,6 
% según datos de 2019, además de 
un volumen de activos de 963.108 
millones.

La mejor posición 
aragonesa

los indicadores son más esperanza-
dores en el caso de la comunidad 
aragonesa, que se ha convertido 
en uno de los grandes ejemplos de 
capacidad de diálogo ante la pan-
demia. de hecho, la Estrategia Ara-
gonesa de recuperación Económica 
y social ha contado con el respaldo 
de un gran porcentaje del parlamento 
regional y ha sido la base del pro-
yecto de ley de presupuestos de Ara-
gón para 2021 que, gracias a la 
liberación del techo de gasto para 
atender a unas circunstancias tan 
exigentes y extraordinarias, es el más 
elevado de su historia, con 7.454 
millones de euros que suponen un 
15,27 % de incremento, un volumen 
que el ejecutivo autonómico estima 
que es compatible con los objetivos 
de estabilidad y sostenibilidad finan-
ciera de las Administraciones públi-
cas, con una tasa de referencia del 
déficit del 2,2 % del pib, del que el 
1,1 % lo asume el Estado con una 
transferencia.

El crecimiento del presupuesto incluye 
la previsión de los fondos europeos 
react-Eu, valorados en 216 millones, 
y en la cifra global el gasto no finan-
ciero es de 6.177 millones y el finan-
ciero de 1.276; en el primer caso 
un 10,63 % más. obviamente, están 
sometidas las cuentas a la variabili-
dad de la evolución de la pandemia 
sobre la población y sobre los secto-
res económicos, que fijará un escena-
rio hoy volátil e incierto.

la evolución del comercio exterior ha 
transitado de una cierta desespera-
ción durante algunos meses del ejer-
cicio hacia una gran pujanza en los 
últimos. las exportaciones aragonesas 
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y de la digitalización permite paliar 
en cierta medida el cómputo global 
de nuestra comunidad autónoma. un 
buen año agrícola en términos genera-
les a la espera de conocer el balance 
de la renta agraria, mientras las cir-
cunstancias han inducido un avance 
sustancial del sector tecnológico, en el 
que la introducción de más infraestruc-
turas de banda ancha está teniendo 
un efecto reequilibrador importante.

En el mercado laboral, el tercer trimes-
tre de 2020 ha dejado una tasa de 
paro del 11,9% frente al 16,2% nacio-
nal, la quinta comunidad con un menor 
porcentaje sólo por detrás de país 
Vasco, navarra, la rioja y galicia. 
igualmente, es la segunda menor tasa 
de desempleo juvenil con el 31,4%, 
sólo mejorada por navarra y muy por 
debajo del 40,4% de España. los últi-
mos datos disponibles, los de octubre, 
apuntan que el paro se elevó en 1.156 
personas hasta un total de 77.866 
registrados en las oficinas públicas 
de empleo, un 1,51 % más. del total, 
45.481 son mujeres y 32.385 hom-
bres. subió en todos los sectores salvo 
en la industria. respecto a las contrata-
ciones, bajaron un 2,56% respecto a 
septiembre y un 27,76 sobre el mismo 
mes del año anterior.

con estos parámetros, según los 
últimos datos del inE, la confianza 
empresarial se ha elevado para el 
cuarto trimestre del año, un índice 
que aumenta en Aragón un 12,6 % 
respecto al periodo anterior y está por 
encima de la media nacional, que es 
del 10,5. Es la segunda región con 
mejores datos.

según las estimaciones provisionales 
del instituto Aragonés de Estadística, 
en el segundo trimestre el pib ara-
gonés registró una variación nega-
tiva del 20,8 % respecto al mismo 
periodo de 2019, frente al -21,5 % 
de España. y, según la AirEF, habría 
caído un 6,1 % anual en el tercer tri-
mestre, 2,6 % mejor que el guarismo 
promedio nacional que es del -8,7 %. 
En términos trimestrales, el pib de Ara-
gón habría crecido el 19,8 % frente 
al 16,7 español.

aumentaron un 20,7 % en septiembre 
en tasa interanual, frente al 0,9 % de 
descenso de promedio en España. Es 
la segunda comunidad en crecimiento 
y, además, con los datos disparados 
respecto al mes de agosto, en con-
creto un 44%. En términos absolutos, 
1.352 millones de euros. El acumu-
lado del ejercicio es de 9.511 millo-
nes, un descenso del 4,1 % sobre 
los primeros nueve meses de 2019, 
mientras en España la bajada fue 
del 12,6 %. las importaciones subie-
ron un 11 % en septiembre hasta los 
1.082 millones. por sectores, el más 
dinámico fue el del automóvil (506 
millones, el 37,4 % del total), la agro-
alimentación (233 millones, el 17,3 
%) y los bienes de equipo (183 millo-
nes). Aragón registra un superávit de 
2.021 millones de euros, un 44,3% 
más que el año precedente. la tasa 
de cobertura llega al 127% frente al 
94,4% de la media española.

El Índice de producción industrial ha 
registrado en nuestra comunidad en 
agosto una tasa positiva del 2,5% en 
términos interanuales frente al -7,8% 
de julio, que refleja la recuperación 
del ritmo de actividad de la industria 
aragonesa, muy superior a la media 
nacional, con un -5,7%.

obviamente, hay sectores que están 
sufriendo de una manera muy impor-
tante, fundamentalmente el turismo, la 
hostelería, el comercio no alimenticio 
y el transporte de pasajeros. los confi-
namientos perimetrales y otras restric-
ciones han provocado cierres de un 
porcentaje variable de establecimien-
tos hosteleros, en muchos lugares en 
torno al 30 o el 35%, y desgraciada-
mente en algunos casos sin retorno. 
más de 9.600 trabajadores del 
sector ven amenazados sus puestos y 
hay algunos subsectores, como el del 
ocio, en los que el perjuicio va a ser 
sustantivamente mayor. y la inquie-
tud acecha por el ignoto devenir en 
torno a una campaña como la de la 
nieve, básica para nuestros diferentes 
comarcas oscenses y turolenses.

El buen comportamiento de las activi-
dades agroalimentaria, de la logística 
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La simplificación y la 
agilidad

En la inquietud razonable de las orga-
nizaciones empresariales, que han 
estado muy activas tanto en su inter-
locución con el gobierno de Aragón 
como en la relación con otros esta-
mentos de la sociedad con la que se 
ha establecido un diálogo para bus-
car soluciones a una coyuntura tan 
delicada, han expuesto una serie de 
reivindicaciones con las que recondu-
cir la situación.

Además de incidir en la necesidad 
de inyectar liquidez en el sistema 
mediante ayudas sobre todo a las 
pequeñas estructuras y propiciar 
un marco fiscal apropiado, cEoE 
Aragón ha enfatizado las quejas 
permanentes de las empresas por el 
volumen, lentitud y disparidad de cri-
terios en las tramitaciones necesarias 
para el desarrollo de su actividad.

un problema crónico en las admi-
nistraciones cuya solución ha sido 
reiteradamente demandada por las 
organizaciones empresariales, pero 
que además se ha agravado con la 
pandemia, con una suma de retrasos, 
de escasa atención al público y una 
cierta ineficacia en el trabajo a distan-
cia de una parte de la función pública 
desde marzo. “contrasta claramente 
con la realidad del ámbito privado 
empresarial y laboral, y con las nece-
sidades de agilización y eficacia 
que requiere mantener la actividad 
productiva y respaldar proyectos de 
inversión que hoy menos que nunca 
podemos retrasar o perder”.

En este sentido cEoE Aragón espera 
la aprobación autonómica de un 
decreto de simplificación de trabajas 
administrativas que fue adelantado 
por el gobierno, y que recoja algu-
nas de las reivindicaciones priorita-
rias que en mayo transmitió tras un 
informe de su comisión de medio 
Ambiente: la declaración responsa-
ble, el silencio administrativo positivo 

y la colaboración de la administra-
ción con colegios profesionales para 
la agilización de algunos procedi-
mientos.

la patronal estima urgente repen-
sar planteamientos que llevan a las 
empresas al límite de la resistencia 
y que además ha hecho abandonar 
proyectos y a perder fondos impres-
cindibles para la competitividad y 
la asunción de un reto básico para 
el tejido productivo: el aumento de 
tamaño de las compañías.

de estos procedimientos, asegura la 
confederación, depende la activi-
dad de las empresas y, de éstas, más 
del 80 % del empleo, la gran mayo-
ría de los productos y servicios que 
consumimos todos y los impuestos 
que generan los ingresos para man-
tener los servicios y las prestaciones 
públicas.

En un momento en el que todo queda 
bajo el manto de la incertidumbre, 
repensar el funcionamiento de absolu-
tamente todas las estructuras de nues-
tra sociedad es perentorio. Es preciso 
un diálogo fructífero aprovechando, 
a través de la cooperación, todo el 
talento, los recursos y el esfuerzo de 
las empresas y de los ciudadanos. 
Aragón podrá ser, como asegura 
el presidente del gobierno, javier 
lambán, un territorio social, verde y 
digital, porque tiene condiciones y 
un buen punto de partida al que se 
suma una atmósfera política y econó-
mica proactiva. pero, inmerso como 
se encuentra dentro de un clima de 
cierto desánimo nacional e interna-
cional, ha de hallar los caminos con 
los que afrontar un mundo de la post 
pandemia que, con absoluta seguri-
dad, será complejo y paulatinamente 
muy diferente al que vivimos. y, ahí, 
aprovechar todas las aportaciones 
ciudadanas será la clave de la salida 
del marasmo. para robustecer nuestro 
mundo hoy frágil y ayuno de con-
fianza.
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