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ENCUESTA DE CONCIONES DE VIDA AÑO 2020  
Y ESTADO DE LA POBREZA 

 
 

 

La “Encuesta de Condiciones de Vida de 2020” se realizó sobre una muestra de hogares 

durante el cuarto trimestre del año y recoge información sobre sus condiciones de vida en el 

momento de la entrevista, así como de los ingresos del año anterior, 2019.  

Por tanto, tal y como indica el INE, el efecto de la pandemia es solo parcial, ya que los 

datos económicos hacen referencia a una situación previa y solo en el tema de la carencia material 

muestra los efectos de la pandemia sobre los hogares. 

 

I. Introducción 

 

Una vez ha llegado a su fin la vigencia de la Estrategia Europea 2020, uno de cuyos 

objetivos era un desarrollo integrador, España asume ahora la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de 

desarrollo sostenible especificados por la ONU.  

 

El primero de estos objetivos es el fin de la pobreza y en esta 

materia y para el caso de España, una de las metas asumidas sería “reducir 

al menos a la mitad en el período 2015-2030 la proporción de población en 

la pobreza”.  

Esto implicaría para nuestro país pasar de una tasa de riesgo de 

pobreza del 22,1% en 2015, año de referencia para la Agenda 2030,  al 

11,05% en 2030. Asimismo, el indicador AROPE debería pasar del 28,6% alcanzado en 2015 al 

14,3% en 2030.  

 

II. Indicador AROPE 

 

El indicador AROPE de riesgo de pobreza y/o exclusión social es un indicador que se 

estableció dentro de la estrategia Europa 2020 y que permite una comparación homogénea dentro 

de la Unión Europea.  

La población en riesgo de pobreza y/o exclusión social es aquella que está en alguna de 

estas situaciones: 

1. En riesgo de pobreza (por debajo de un umbral de pobreza que se construye cada 

año con ingresos del año anterior (2019 en este caso). 

2. En carencia material severa (con carencia en al menos 4 conceptos de una lista de 

9 items). Único indicador construido con datos del año 2020. 
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3. En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo. Son hogares en los que 

sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo 

durante el año de referencia de los ingresos (2019). 

 

Por tanto, este indicador amplía el concepto de tasa de riesgo de pobreza al incorporar, 

además de población con determinados ingresos, la población con carencia material severa y la 

que tiene baja intensidad en el empleo.  

 

En 2020 y según el indicador agregado AROPE, el 29,7% de la población de la R. 

Murcia estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Para nuestra región supone una 

reducción de 2,2 puntos respecto al año anterior e implica continuar con la tendencia descendente 

iniciada en 2015. 

 

Para el conjunto nacional en 2020 se quiebra la tendencia descendente y repunta 1,1 

puntos. Ambas evoluciones han permitido una significativa convergencia y si un año antes nos 

separaban 6,6 puntos (31,9% frente al 25,3% nacional), en un año la brecha con la media nacional 

se reduce a la mitad (29,7% frente al 26,4% nacional). 

Dentro del indicador AROPE regional y desagregando sus tres componentes se aprecia: 

 Una mejora respecto al año anterior en el indicador de “población en riesgo de 

pobreza”, que se  reduce y mejora 2,7 puntos hasta llegar al 25% en 2020. 

 Se mantienen igual que en el año anterior los hogares con baja intensidad de 

empleo, el 9,2% de ellos. 

 Para el último componente, población con carencia material severa, empeora 

intensamente y pasa del 4,3% en 2019 al 7,6% en 2020, único indicador afectado 

por la pandemia ya que es el único referido al año 2020. 
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Respecto al año 2015, año de inicio para la evaluación del nuevo objetivo, la R. Murcia 

ha pasado de un Indicador AROPE del 38,8% al 29,7% en 2020, una reducción de 9,1 puntos 

porcentuales.  

Y si trasladáramos el objetivo nacional de reducirlo a la mitad en 2030 a nuestro ámbito, 

nos enfrentaríamos a la meta de situarlo en torno al 19,4% en 2030.  

Una reducción proporcional en los 15 años previstos y de forma muy aproximada, exigiría 

que cada cinco años disminuyera en torno a 6,5 puntos, es decir, que se situara sobre el 32,3% 

en 2020, hito que por ahora se ha conseguido y mejorado (estamos 2,6 puntos por debajo de dicho 

umbral), para 2025 debería situarse en el 25,8% y llegar a 2030 con un indicador AROPE máximo 

del 19,4% de la población.  

 

Esto no se vislumbra fácil pese a la fuerte convergencia del último quinquenio, dado que 

las crisis económicas cambian drásticamente la evolución de este indicador y la pandemia de la 

que todavía no hemos salido junto a los posibles efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, dos 

situaciones sin precedentes, se reflejarán en todos los indicadores contenidos en las Encuesta de 

Vida de los próximos años.  
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II.1. Tasa de riesgo de la pobreza 

 

Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2020 referida a los ingresos de 2019, la 

tasa de riesgo de pobreza en la R. Murcia se redujo 2,7 puntos respecto al año anterior y quedó 

situada en el 25%, 4 puntos superior a la media nacional (21%). Si el 25% de la población de la R. 

Murcia  está en riesgo de pobreza, estaría afectando a unas 376.000 personas1 y respecto al año 

anterior habrían salido de esta situación unas 36.000 personas.  

 Pese a que el dato sigue siendo muy preocupante ya que afecta a 1 de cada 4 personas, 

permitió que la R. Murcia convergiera con la media nacional y nos ha permitido retroceder un 

puesto entre los peor posicionados, estando ahora en mejor situación que Extremadura, con una 

tasa de pobreza del 31,4%, Canarias (29,9%), Andalucía (28,5%) y Castilla- La Mancha (25,1%). 

Este umbral de riesgo de pobreza se calcula cada año, y siguiendo los criterios de 

Eurostat, se fija en el 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo. Como 

valores ilustrativos, en 2019 y para toda España se situó en 9.009 € anuales para hogares de una 

persona y en 18.919 € en hogares de dos adultos y dos niños menores de 14 años2, un 1,6% 

superior a los umbrales del año anterior. 

 

 

 

  

                                                             
1 Población a 1 de enero de 2020 según el INE: 1.504.869  

2 Los ingresos por unidad de consumo del hogar se calculan para tener en cuenta economías de escala en los hogares. Éstos se calculan utilizando la escala 
de la OCDE modificada, que concede un peso de 1 al primer adulto, un peso de 0,5 a los demás adultos y un peso de 0,3 a los menores de 14 años. Una vez 
calculado el ingreso por unidad de consumo del hogar se adjudica éste a cada uno de sus miembros. (Metodología ECV) 

31,4
29,9

28,5
25,1

25,0
24,6

22,2
22,1

21,0
18,0

16,7

16,0
15,4
15,1
15,0

14,1
10,0
9,9

0 10 20 30 40

Extremadura
Canarias

Andalucía
Castilla-La M.

R. Murcia
C. Valenciana

Asturias
Galicia

Nacional
Cantabria
Cataluña

Aragón
Madrid

Castilla y León
La Rioja
Balears

País Vasco
Navarra

Tasa de riesgo de pobreza por CC.AA

2020 2019

31,8

28,9
30,1

28,6
27,7

25,0

22,1 22,3
21,6 21,5

20,7 21,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

% Evolución de la tasa de riesgo de pobreza

R. Murcia España



 

 

INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA DE LA R. DE MURCIA                                                 Marzo 2022 

 

II.2. Privación material severa. 

 

La privación material severa incluye a aquellas personas que viven en hogares y no 

pueden afrontar cuatro de nueve conceptos que son considerados como básicos en la Unión 

Europea3 y es un dato que muestra una grave situación y vulnerabilidad. En la “Encuesta de 

condiciones de vida de 2020” este indicador es especialmente importante porque refleja la 

situación en la pandemia, cosa que no ocurre con otros indicadores de ingresos, por lo que nos 

permite analizar qué efecto ha tenido esta dramática situación. 

Para la R. Murcia, el primer año de pandemia supuso pasar del 4,3% de la población 

regional en privación material severa, unas 64.000 personas, a estar en esta situación el 7,6% de 

la población, unas 114.000 personas, un incremento del 77% en un solo año. 

A lo largo del tiempo se observa que esta variable ha superado a su homónima nacional 

todos los años salvo en 2019, donde por primera vez tuvimos una menor proporción de población 

en privación material severa y se consiguió el mínimo histórico de la serie con el 4,3% de la 

población, inferior incluso al primer año disponible, 2008, el mejor resultado hasta entonces. La 

brecha entre ambos ámbitos fue especialmente amplia en el año 2010, cuando triplicamos el 

porcentaje nacional de población en esta situación (15,0% frente al 4,9% nacional) y desde 2016 

hasta 2019 se fue reduciendo, presentando porcentajes muy similares a los nacionales e incluso 

inferior en 2019. El inicio de la pandemia supuso un cambio de tendencia y en ambos ámbitos la 

privación material severa se elevó hasta representar el 7,6% de la población regional y el 7,0% de 

la nacional.  

 

 

                                                             
3 Los nueve conceptos básicos que determinan la inclusión de la población en carencia material severa son: 

1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año 
2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días 

3. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada 
4. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (750 € en 2020) 
5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal en los últimos 12 meses 
6. No puede permitirse disponer de un automóvil 
7. No puede permitirse disponer de un teléfono 
8. No puede permitirse disponer de un televisor 
9. No puede permitirse disponer de una lavadora 
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De todos los conceptos que determinan la carencia material severa, en la R. Murcia el 

mayor empeoramiento en el año 2020 se refiere a la pobreza energética, plasmado en las 

personas en cuyos hogares no pueden mantener la temperatura adecuada, que pasa del 5,1% en 

2019 al 13,4% en 2020, 8,3 puntos por encima del porcentaje del año anterior.  

En segundo lugar, destacan las personas en cuyos hogares no se pueden permitir una 

comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, que pasa del 2,9% al 8,1% en 2020, 

un aumento de 5,2 puntos.  

Es de destacar también el empeoramiento en 2,7 puntos en el retraso en los pagos de 

gastos relacionados con la vivienda principal, que pasa de suponer el 11,1% en 2019 al 13,8% en 

2020, cifras sin embargo mejores a las presentadas en 2017-2018. 

 

Elementos de consumo incluidos en carencia material severa4 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Diferencial 
2020-2019 

(puntos 
porcentuales) 

1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana 
al año 

56,0 50,4 37,8 42,4 44,7 45,3 0,6 

2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado 
al menos cada dos días 

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

3. No puede permitirse mantener la vivienda con una 
temperatura adecuada 

13,7 20,2 14,8 13,0 5,1 13,4 8,3 

4. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos 48,9 48,0 42,0 48,5 47,2 43,1 -4,1 

5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la 
vivienda principal en los últimos 12 meses 

15,7 13,1 15,9 13,9 11,1 13,8 2,7 

6. No puede permitirse disponer de un automóvil 7,1 6,6 3,5 4,4 4,2 5,0 0,8 

 

Llama la atención en este año especialmente difícil, 2020, que la falta de capacidad para 

afrontar gastos imprevistos se haya reducido, pasando del 47,2% en 2019 al 43,1% en 2020, una 

reducción de 4,1 puntos, un gasto que para la encuesta de 2020 se fijó en 750 €. El ahorro por 

motivo precaución posiblemente esté detrás de este comportamiento. 

 

Con empeoramientos mucho más reducidos se encuentran los hogares que no  pueden 

permitirse salir de vacaciones al menos una semana al año, situación que presentan en 2020 un 

45,3% de los hogares, tercer porcentaje más alto tras Canarias y Andalucía (34,4% la media 

nacional).  

Y por último, los hogares que no pueden permitirse disponer de un automóvil, que 

pasaron del 4,2% en 2019 al 5,0% en 2020.  

                                                             
4  De los nueve elementos de consumo incluidos en la carencia material severa, tres de ellos  no se estudian porque en 
España prácticamente todos los hogares disponen de ellos (teléfono, lavadora y TV a color). 
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II.3. Baja intensidad de empleo por hogar 

 

El tercer factor que se incluye en la tasa AROPE hace referencia a la baja intensidad de 

empleo y agrupa a los hogares en los que sus miembros en edad de trabajar menores de 60 años 

solo consiguen hacerlo en menos del 20% de su potencial máximo de trabajo durante el año 

anterior al de la entrevista (2019 en este caso).  

En el último año, el porcentaje de personas residentes en hogares con baja intensidad 

en el empleo se mantuvo en el 9,2%. Este indicador se mantiene por debajo del nacional desde el 

año 2016 incluido, si bien todavía no alcanzamos los niveles mínimos conseguidos en 2008 (5,5%) 

y 2009 (7,6%). 
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III. Dificultades económicas para llegar a fin de mes 
 

Esta variable, no incluida dentro de la carencia material severa, es especialmente 

relevante porque anticipa posibles situaciones de vulnerabilidad futura. 

En 2020 el porcentaje de hogares que presentaron dificultad en distintos grados para 

llegar a fin de mes se redujo desde el 65,1% en 2019 hasta el 51,8% en 2020, 13,3 puntos menos 

que en 2019 y el menor valor desde 2008, inicio de la serie. Sin embargo, la R. Murcia se encuentra 

entre las Comunidades cuyos hogares peor lo pasaron en 2020 por  dificultades económicas en 

distinto grado, en cuarta posición tras Canarias, Andalucía y Extremadura. 

La reducción de hogares con dificultades para llegar a fin de mes en 2020 se produjo en 

todas las intensidades de dificultad, si bien la caída superior se refiere a los que experimentan solo 

cierta dificultad, que en 2020 afectó al 25,5% de la población regional (-7,1pp.) seguido de los que 

presentaron “dificultad”, un 15,3% (-4,2 pp) y con la menor caída entre los hogares que tuvieron 

mucha dificultad, que pasan de representar el 13% en 2019 al 11% un año después.  

 

% Hogares con dificultades económicas por CCAA. Año 2020 

Porcentajes 

No puede permitirse ir de 
vacaciones fuera de casa 
al menos una semana al 
año 

No tiene capacidad 
para afrontar 
gastos imprevistos 

Retrasos pagos 
relacionados con la vivienda 
principal en los últimos 12 
meses 

Mucha dificultad 
para llegar a fin 
de mes  

TOTAL 
34,4 35,4 10,7 10,0 

Andalucía 45,4 43,9 15,8 14,9 

Aragón 23,6 26,0 4,0 4,8 

Asturias 32,1 27,6 10,3 9,5 

Balears, Illes 31,7 36,6 12,5 9,8 

Canarias 47,4 63,1 21,3 17,6 

Cantabria 36,7 31,5 5,1 7,0 

Castilla y León 28,2 24,7 5,4 8,7 

Castilla - La Mancha 32,5 33,1 6,9 7,2 

Cataluña 30,6 33,4 10,9 9,9 

Comunitat Valenciana 36,1 36,8 12,3 10,0 

Extremadura 45,0 46,8 9,8 11,1 

Galicia 37,4 28,1 5,9 6,6 

Madrid, Comunidad de 26,6 30,1 8,0 7,6 
R. de Murcia 45,3 43,1 11,1 11,0 

Navarra 21,1 20,1 7,6 5,4 

País Vasco 18,0 19,0 6,8 5,7 

Rioja, La 23,9 24,5 5,9 6,0 
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IV. Ingresos medios anuales per cápita 

 

El ingreso medio por persona de la ECV 2020, referido al año 2019 como ya se ha 

avanzado, alcanzó en la R. Murcia los 9.850 €, un 10,0% superior a la del año anterior, mientras 

en España se situó en 12.292 €, lo que supuso un incremento del 5,2% anual.  

Por Comunidades Autónomas, País Vasco, Navarra y la C. de Madrid son las que 

registran ingresos per cápita más elevados, mientras cierran el listado las Comunidades de 

Canarias (9.935 €), R. Murcia (9.850€) y en último lugar Extremadura (9.147 €)  

Por el lado positivo se aprecia que dado que el incremento de los ingresos per cápita en 

la R. Murcia casi duplicó el incremento nacional, se consigue converger con la media nacional 

hasta situarnos en el 80,1% de ésta, el mayor valor de la última década. 

 

Ingresos medios anuales per cápita (€) 

ECV 
 

 
Ingresos 
 del año:  

R. MURCIA 
 

ESPAÑA 
 

 
R. MURCIA 
(ES=100) 

% T.V.A 
R. MURCIA 

% T.V.A 
ESPAÑA 

    2008 2007 9.119 10.737 84,9   

    2009     2008 9.150 11.318 80,8 0,3  5,4 

    2010     2009 8.818 11.284 78,1 -3,6  -0,3 

    2011     2010 8.437 10.858 77,7 -4,3  -3,8 

    2012     2011 8.474 10.795 78,5 0,4  -0,6 

    2013     2012 8.253 10.531 78,4 -2,6  -2,4 

    2014     2013 7.767 10.391 74,7 -5,9  -1,3 

    2015     2014 7.924 10.419 76,1 2,0  0,3 

    2016     2015 8.273 10.708 77,3 4,4  2,8 

    2017     2016 8.702 11.074 78,6 5,2  3,4 

    2018     2017 9.111 11.412 79,8 4,7  3,1 

    2019     2018 8.956 11.680 76,7 -1.7 2,3 

    2020     2019 9.850 12.292 80,1 10,0 5,2 
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PRODUCTO INTERIOR BRUTO REGIONAL  
CONTABILIDAD REGIONAL DE ESPAÑA (INE) 

(Datos de Avance  del año 2020) 

 

 
El INE hizo público en diciembre pasado el avance del PIB por Comunidades Autónomas del año 
2020. 

 

Según el mismo: 

 

 La Región de Murcia registró en 2020 un descenso del PIB  en volumen del 8,3%, 

caída menor a la estimada para el  conjunto de España (-10,8%). 

 El ritmo de caída de empleo en términos de contabilidad regional fue del 1,6% en 

2020, destacando el avance del empleo en construcción e industria. 

 La R. Murcia encabeza el ranking de Comunidades Autónomas con mejor 

comportamiento del PIB en el período 2010-2020 junto a Madrid. En este período la R. Murcia 

creció a un ritmo medio anual del 0,4% anual, en contraste con una caída a nivel nacional del 

-0,1% 

 El PIB per cápita regional en términos corrientes cae un 8,1% en 2020, si bien dicho 

retroceso fue inferior al del conjunto nacional (-10,3%). 

 

 

PIB regional en 2020 

Según el INE, el PIB de la R. Murcia se redujo en 2020 un 8,3%, tasa  1,4 puntos 

menos negativa que la del conjunto de España (-10,8%) y 2,2 puntos más negativa que la 

registrada por el PIB de la Unión Europea (-6,1%) 

Así mismo, la economía regional fue la tercera  Comunidad Autónoma con menor 

caída del PIB el año 2020, después de Extremadura y Castilla-La Mancha,  

Desde la perspectiva de la oferta, a excepción del sector agrario para el cual el 

INE estima un aumento del 3,9%,  en los demás  sectores productivos regionales y todas las 

ramas para las que se disponen datos, cae la actividad. La construcción,  con un descenso 

estimado del 12,2% acusó el peor resultado  sectorial, seguido de servicios (-8,9%) e 

industria (-8,2%).   

Dentro de las ramas de servicios destacaron por su importante caída en  2020 las 

“Actividades de restauración y ocio” (-24,3%), “Comercio” (-18,1%)” y “Actividades 

profesionales científicas y técnicas” (-14,3%). 
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 El PIB per cápita en términos nominales descendió un 8,1% en 2020, aunque en 

menor medida que en el conjunto de España (-10,3%). Esto origina que  se converja con la 

media nacional 2,2 pp. y que hayamos pasado de un PIB nominal por habitante un 18,2% 

por debajo de la media nacional en 2019 a estar un 16,3% por debajo en 2020. 

El PIB regional de 2020 se situó en 29.940 millones € en términos corrientes, lo que 

supuso un descenso  nominal del 7,3%. En España el PIB ascendió a 1.121.948 millones € 

y su caída nominal fue del 8,9%, por lo que nuestra región aportó el 2,7% del PIB nacional.  

El retroceso del PIB en 2020 estuvo acompañado de destrucción de empleo, 

contabilizándose 602.400 empleos en términos de contabilidad regional, 27.800 menos que 

en 2019, lo que representa una caída  anual del 4,4% y supone el 3,3% del empleo perdido 

en España dicho año. En el conjunto de España el retroceso del empleo fue del 4,1% anual, 

lo que supuso la pérdida de 838.300 empleos en términos de contabilidad regional.  

Junto a los datos de 2020, el INE revisa dos décimas a la baja  el crecimiento real 

del PIB de la Región para 2018, hasta el 0%, ya con carácter definitivo y rebaja una décima 

la estimación provisional de 2019, hasta el 2,2%. 

 

PIB. Variaciones de volumen. Tasas de variación anual %  

 
R. MURCIA 

 
2018  2019  

(Prov.) 
2020  

(Avance) 

Agricultura, ganadería y pesca -12,6 10,7 3,9 

Industria (incluyendo energía) -6,7 1,2 -8,2 

- De la cual, manufacturera -9,1 -0,2 -10,6 

Construcción 4,0 5,4 -12,2 

Servicios 2,5 1,8 -8,9 

- Comercio, transporte y hostelería 2,1 3,2 -18,1 

- Información y comunicaciones 2,0 7,6 -3,9 

- Actividades financieras y seguros 6,5 -4,2 6,5 

- Actividades inmobiliarias 2,7 2,9 2,1 

- Actividades profesionales, científicas y técnicas 1,5 7,2 -14,3 

- Adm. Pública; seguridad social; educación, sanidad y S.S 2,3 -1,6 -0,7 

- Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 4,1 1,0 -24,3 

VALOR AÑADIDO BRUTO 0,0 2,4 -8,2 

Producto Interior Bruto 0,0 2,2 -8,3 

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 
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Comunidades Autónomas ordenadas según crecimiento medio anual en el período 2010-2020 

 2017 /  
2016 

2018 /  
2017 

2019 (P) 
/2018 

2020 (A) 
/2019 (P) 

Crecimiento 
Medio anual 
2010-2020 

C. de Madrid 4,0% 2,7% 3,1% -11,0% 0,4% 

R. de Murcia  3,2% 0,0% 2,2% -8,3% 0,4% 

Navarra 3,5% 1,8% 2,5% -8,6% 0,2% 

Extremadura 3,6% 1,8% 1,9% -7,4% 0,0% 

Galicia 2,5% 2,1% 1,6% -9,1% -0,1% 

TOTAL NACIONAL 3,0% 2,3% 2,1% -10,8% -0,1% 

Andalucía 2,6% 2,6% 2,0% -10,0% -0,2% 

Cataluña 2,8% 2,1% 2,1% -11,5% -0,2% 

C. Valenciana 3,5% 2,1% 2,0% -10,1% -0,2% 

P.  Vasco 2,4% 2,0% 1,6% -10,9% -0,2% 

Aragón 2,4% 2,6% 1,1% -8,5% -0,3% 

Castilla- La Mancha 1,9% 3,1% 0,9% -7,9% -0,3% 

Castilla y León 1,2% 2,9% 0,8% -8,7% -0,5% 

Cantabria 3,1% 2,1% 1,5% -9,8% -0,6% 

La Rioja 0,8% 2,0% 1,6% -9,5% -0,7% 

Balears 3,2% 2,8% 2,9% -21,7% -0,7% 

Canarias 3,8% 2,1% 2,5% -18,1% -1,0% 

Asturias 2,1% 1,5% 1,4% -10,2% -1,0% 

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 
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IPC DE FEBRERO DE 2022 

 
La inflación anual se acelera fuertemente hasta el 7,7% 

 y se sitúa una décima por encima de la nacional 

 

 

 

En febrero el IPC experimentó una subida mensual del 0,8% mientras en el mismo mes 

del año anterior se produjo un descenso del 0,5%. Esto ha llevado a que la tasa anual de inflación 

se acelere intensamente (1,35 pp), hasta el 7,7% en febrero. En España la inflación anual presentó 

el mismo comportamiento alcista y se acelera 1,5 puntos, hasta situarse en el 7,6%.  

 

La aceleración de la inflación anual regional se produce en todos sus  componentes 

principales, destacando un mes más por su repercusión los productos energéticos, origen de 2/3 

partes de la aceleración de este mes, seguido de lejos por los bienes industriales sin productos 

energéticos (BINE), servicios y alimentos elaborados. 

 

 

 

 
 

 

La inflación residual, que agrupa los elementos más volátiles de los precios, se aceleró 

en sus dos componentes y se coloca en el 26,2% anual. Los productos energéticos repuntan con 

fuerza 11,1 pp., hasta el 44,1% como consecuencia de una menor bajada de la electricidad este 

mes de febrero que en febrero del año anterior, a lo que se ha unido aceleración anual en los 

precios de los combustibles para transporte personal.  

 

El otro componente volátil, “alimentos sin elaboración”, intensifica su avance hasta el 

5,9% anual apoyado en la mayor inflación en carne de porcino y vacuno, legumbres y hortalizas 

frescas y cereales, entre otros. 
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La inflación subyacente, que había permanecido por debajo del 2% a lo largo de todo 

2021, repunta en lo que llevamos de año y crece un 3,3% anual en febrero. Es el valor más alto 

desde noviembre de 2005, pese a lo cual todavía se sitúa 4,4 puntos por debajo del IPC general.  

 

Dentro de ésta: 

 

 Los bienes industriales no energéticos incrementan su inflación siete décimas, 

hasta el 3,9% anual y aportan 0,179 pp a la inflación anual. Este repunte ha venido 

impulsado por el menaje, artículos para el hogar y electrodomésticos. 

 Los alimentos elaborados, bebidas y tabaco aceleran su inflación seis décimas 

hasta el 4,4% (aportan 0,105 pp.) impulsados por el pan, productos lácteos, café, cacao y 

azúcar.  

 Y los servicios repuntan tres décimas y sitúan su tasa anual en el 2,2% anual 

(aportan 0,105 pp).  

 

 

Región de Murcia 

 Febrero  
2022 

 Enero 
2022 

Influencia en la 
variación anual 

pp 

Repercusión  
mensual  

Tasa variación anual IPC TOTAL 7,66 ↑ 6,22 1,35 0,80 

Inflación subyacente  3,3 ↑ 2,8 0,401 0,337 

Servicios  2,2 ↑ 1,9 0,117 0,173 

Bienes industriales sin p. energéticos (BINE) 3,9 ↑ 3,2 0,179 0,029 

Alimentos elaborados, beb. y tabaco 4,4 ↑ 3,8 0,105 0,135 

Inflación residual  26,2 ↑ 20,4 0,946 0,466 

Alimentos sin elaborar 5,9 ↑ 5,2 0,053 0,034 

Productos energéticos 44,1 ↑ 33,0 0,894 0,433 

Tasa variación mensual IPC TOTAL 0,8 -0,2   

Fuente: INE y elaboración propia.  

 

Respecto al mes anterior los precios regionales aumentaron un 0,8%, el mismo 

incremento que en el conjunto de España.  

 

Los grupos que más han afectado a esta evolución, teniendo en cuenta tanto la variación 

mensual como lo que ponderan dentro de la cesta de la compra, han sido: 

 

Al alza y por orden de importancia: 

 Transporte, presenta un crecimiento del 3,3% mensual causado por la subida de los 

carburantes y lubricantes en vehículos personales y en menor medida de los automóviles, 

aportando 0,450 pp. en el índice general. 

 Alimentos y bebidas no alcohólicas aumenta un 0,7% mensual y aporta 0,155 pp. Los 

productos que más han presionado al alza han sido frutas frescas, café, azúcar  y agua 

mineral, refrescos y zumos. Compensando parcialmente las subidas anteriores, cabe 

resaltar el descenso de la carne de ovino y de las “legumbres y hortalizas frescas”. 

 Hoteles, cafés y restaurantes aumentan un 0,7% como consecuencia de la subida en 

servicios de alojamiento (1,6%) y de restauración (0,7%), con una aportación del grupo de 

0,095 pp. 
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Y el grupo con mayor repercusión negativa ha sido: 

 Vestido y calzado. Tras el final de temporada, los últimos descuentos de febrero porvocan 

un descenso del 0,8% mensual, empujando ligeramente a la baja con una repercusión 

de -0,049 pp. en la tasa mensual. 

El IPC armonizado nacional se situó en el 7,6%, 1,4 puntos superior al del mes anterior 

tras el cambio puntual de tendencia del mes de enero. De confirmase el dato de inflación en la 

eurozona del 5,8%, por undécimo mes consecutivo el IPCA nacional se sitúa por encima del IPCA 

de la Eurozona. 

 

Por último, la inflación regional general de febrero ha quedado muy por encima de la 

previsión, por lo que se ha revisado al alza el resto del año. Se prevé que a partir de febrero la 

inflación se modere muy lentamente al principio y se acentúe el descenso de forma más rápida en 

la segunda mitad del año, terminando con una inflación en torno al 4,6% en diciembre. 
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COMERCIO EXTERIOR  

Diciembre y año 2021  

 
 

Principales resultados: 

 

 Las exportaciones de diciembre aceleran su crecimiento casi cinco puntos, hasta el 23,9% 

anual gracias al componente no energético. 

 Tras caer las importaciones casi un 9,4% anual en el primer trimestre, se intensifica su ritmo 

de crecimiento a lo largo del año y terminan con un avance del 70,1% anual en diciembre, 

el más alto del año. 

 En el conjunto del año 2021 se alcanzaron los 12.152 millones € exportados, un 22% 

superior al nivel existente un año antes y máximo de la serie histórica. En cuanto a las 

importaciones, se situaron en 10.906 millones €, un 34,1% superior a las de 2020 y las 

segundas más altas tras las de 2019. 

 

Diciembre de 2021 

Las exportaciones murcianas alcanzaron en diciembre los 1.089 millones de €, lo que ha 

supuesto un crecimiento del 23,9% respecto al mismo mes del año anterior. Destacan por su 

crecimiento anual y su importancia en nuestra región, las exportaciones de productos del reino 

vegetal (18,9% anual), productos de la industria de alimentaria (27,4%), minerales (23,0%) y 

plásticos (85,8%). Con menores importes pero con un dinamismo extraordinario y con una 

significativa implantación de empresas regionales, destacan las exportaciones de calzado (58,2%), 

piel (54,3%) y textil (49,6%), presentando estos dos últimos sectores exportaciones récord de los 

últimos años. 

Por su parte, las importaciones continúan presentando un excepcional avance, y con un 

importe de 1.157 millones €, crecieron un 70,1% anual en diciembre. Este impulso está motivado 

tanto por el componente energético, que crece un 73,2%, como por el no energético, que crece un 

67,1% anual. Por otra parte, las importaciones de bienes de consumo, indicador de la evolución 

del consumo, muestra un relevante crecimiento del 44,0% anual, favorecido en parte por la 

comparativa con diciembre del año anterior, un mes en el que se redujo un 1,4% por la pandemia.  

Con ello, la tasa de cobertura, que representa la parte de las importaciones que pueden 

ser pagadas con las exportaciones, se situaron en el 94,1%, frente al 129,2% de un año antes.  
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CONJUNTO DEL AÑO 2021 

Pese a la difícil situación ante la falta de componentes electrónicos y los efectos de las 

sucesivas oleadas fruto de la crisis sanitaria, el comercio exterior ha mostrado un excelente 

comportamiento.  

Tras retroceder las exportaciones en 2020 un 7,7%,  el año 2021 ha supuesto un 

incremento el 22,1% anual, alcanzando los 12.153 millones de €, la cifra más alta hasta la fecha. 

Las importaciones, por su parte, se situaron en  10.906 millones de € y crecieron un 34,1%, tras 

haber retrocedido un 26,2% del año anterior.  

Este año 2021, tanto las exportaciones energéticas como las no energéticas 

presentaron un considerable crecimiento, si bien las energéticas lo hicieron con mayor intensidad 

(53,9% frente al 15,2% entre las no energéticas). 

Asimismo, todas las secciones experimentan crecimientos respecto a un año antes, 

hecho inusual. Destacan por su crecimiento anual las exportaciones de material de transporte 

(114,4%), minerales (56,4%), textil (55,9%), piel (51,5%) y plástico (25,6%). 

Con menores avances pero con fuerte implantación en la región, cabe mencionar las 

exportaciones de productos del reino vegetal (5,8% anual) que han supuesto casi el 30% de 

nuestras exportaciones. Dentro de este producto en fresco se dieron avances en legumbres y 

hortalizas (9,1%), destacando aquí el aumento en lechugas y tomates. Peor comportamiento ha 

tenido la exportación de frutas, las cuales se mantienen congeladas y donde la caída en un 7% en 

los cítricos, lastrados por el descenso del limón, consiguió ser  compensado con subidas en la uva 

(4%) y del albaricoque (2%). 
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Por áreas económicas y países, las exportaciones destinadas a la OCDE, países 

desarrollados, crecieron un 24,7% anual, mientras el ritmo era de casi la mitad en las destinadas 

al resto del mundo (13,3%).  

Dentro del ámbito del mercado comunitario, tras caer un 6,1% en 2020, este año 2021 

remontan con fuerza, hasta el 28,4% anual. Este año se produce un fuerte impulso en las 

destinadas a Italia (+48%), Portugal (44,8%), y en menor magnitud pero como principal cliente, 

Francia (25,8%), en los tres casos muy empujados por el aumento de nuestras exportaciones de 

derivados del petróleo. Las exportaciones dirigidas a Alemania crecen un 12,8% y tras Francia, 

primer cliente, e Italia, segundo este año, se convierte en el tercer país en importancia exportadora, 

una vez Italia le arrebata este año la segunda posición en el ranking. 

En sentido contrario, y ahora ya fuera de la Comunidad Europea, las exportaciones al 

Reino Unido descendieron un 1,2%, caídas concentradas en productos vegetales (-4,9%) y de la 

industria de alimentos (-7,1%). Sin embargo, se produjeron subidas casi generalizadas en el resto 

de secciones, destacando por su repercusión las “máquinas y aparatos eléctricos” (51,5%) y las 

“materias plásticas” (15,5%), secciones que moderaron el descenso general de las exportaciones 

a este país.  

 

Las importaciones murcianas ascendieron a 10.906 millones de € en 2021, lo que 

supuso un incremento del 34,1%.  

Las importaciones energéticas crecieron un 40,7%, con un perfil de descenso en el primer 

trimestre y fuertes repuntes en los siguientes trimestres. Mientras, las compras no energéticas 

presentaron un crecimiento del 27,1% en el conjunto del año, y tras una suave subida el primer 

trimestre del 6,9%, termina el año con un repunte hasta el 45,4%. 

Dentro de las importaciones no energéticas, las cuatro principales secciones presentan 

fuertes avances. Por un lado, las importaciones de productos vegetales aumentaron un 30,2%, las 

de máquinas, partida ligada a la inversión, se incrementó un 22,8%, las de plásticos crecieron un 

43,4% y los productos químicos comprados en el extranjero aumentaron un 22,8%. Por otro lado, 

no se produjo descensos en ninguna sección.  

Desde el punto de vista geográfico, las importaciones realizadas a países de la OCDE 

crecieron un 27,6% anual, mientras alcanzan el 39,9% entre los países del resto del mundo. 

Dentro del mercado comunitario, las importaciones presentaron un comportamiento muy 

dinámico con un avance del 32,8% anual, destacando el impulso de las compras realizadas a Italia 

(42%), nuestro principal proveedor de la UE, la mitad de ellas de productos derivados del petróleo, 

seguido de lejos de productos químicos y plásticos y a Alemania (42,2%), donde se aprecia un 

fuerte impacto por la subida en las compras de cebada y de aceite de girasol. 
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En el espacio extracomunitario las importaciones crecieron un 14,0%, siendo nuestros 

principales proveedores, Rusia (13,7% del total), seguido de México y Arabia Saudí, países a los 

que les compramos productos energéticos, componente que supone más de la mitad de nuestras 

importaciones totales. 

De China, nuestro cuarto mercado proveedor, compramos por valor de 924 millones €, 

con un fuerte crecimiento del 50,4% anual este año 2021, resaltando por su volumen las compras 

de “máquinas y aparatos eléctricos”, las cuales suponen una cuarta parte de nuestras compras, 

especias (pimentón básicamente), y dentro de “mercancías diversas”, destacan las compras de 

muebles y juguetes, ambas con intensas subidas anuales. 

Sector exterior. Tasa de variación anual %, salvo indicación en contrario 

  2020 2021 
2020 2021 Último 

dato 
Millones € 

2021 

T.III T.IV T.I T.II T.III T.IV 

                      

Exportaciones totales -7,7 22,1 -9,0 -0,7 15,7 19,2 30,8 23,6 23,9 12.152,5 

Exportaciones energéticas -32,5 53,9 -28,1 -14,3 49,1 36,8 99,3 31,2 21,4 2.743,7 

Exportaciones no energéticas 0,4 15,2 -3,1 3,2 8 16,1 15,1 21,7 24,7 9.408,8 

Exportaciones a la UE-27 -6,1 28,4 -4,7 12,2 24,5 25 40 25,1 19,5 7.220,0 

Exportaciones extracomunitarias -9,7 14 -14 -14,2 4,9 11,7 18,9 21,4 30,2 4.932,5 

                      

Importaciones totales -26,2 34,1 -23,8 -27,1 -9,4 65,8 38,8 60,6 70,1 10.906,1 

Importaciones energéticas -39,9 40,7 -35,3 -43,8 -19,7 118,7 53,6 77,6 67,1 5.850,7 

Importaciones no energéticas -3,2 27,1 -5,8 -1,1 6,9 33 22,8 45,4 73,2 5.055,4 

Importaciones de la UE-27 9,4 32,8 3,2 16,5 20,9 61,9 39,3 16,9 14,2 2.771,2 

Importaciones extracomunitarias -33,7 34,5 -30,1 -37,5 -17,4 67,3 38,6 80 95,2 8.134,9 

% Tasa de cobertura total 122,3 111,4 111,1 128,1 128,3 119,5 105 98,6 94,1   

% Tasa cobertura energética 42,9 46,9 40 52,4 56,7 41,2 51,9 38,7 44,8   

% Tasa cobertura no energética 205,4 186,1 188 195,5 213,3 199,5 176 164 142,1   

Fuente: CREM en base a datos de Aduanas.  Año 2021 provisional. 

 

Las importaciones realizadas al Reino Unido, 104 millones de € en 2021, descendieron 

un 66,7% anual, frente a una caída nacional del 7,8%. Este descenso está provocado en nuestra 

región casi totalmente al fuerte descenso en las importaciones de “aceite crudo del petróleo” y de 

importar 241 millones en 2020 hemos pasado a importar 38 millones en 2022 (-84% anual). Sin 

embargo, es importante destacar que el dato anómalo fueron las compras puntuales de 2020, ya 

que analizada la serie histórica en su conjunto se aprecia que solo se sitúa a niveles similares a 

los del quinquenio 2015-2019). 
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En 2021 se ha conseguido un superávit comercial de 1.246 millones de €, el segundo 

valor más alto en la serie histórica y solo inferior al del año 2020. La tasa de cobertura se situó en 

111,4%, casi 11 pp. menos que en 2020. El saldo energético arrojó un déficit de 3.107,0 millones 

de €, un 30,8% superior al del año anterior, mientras por el contrario, el saldo no energético 

presentó  un superávit de 4.353,4 millones de €, un 3,8% superior al del año anterior. 

Por último y teniendo en cuenta la evolución de los precios de las exportaciones e 

importaciones aproximados por los IVUs publicados por el CREM, en 2021 las exportaciones 

crecieron en términos reales un 12,1%, al darse un crecimiento del 8,9% en los precios de 

exportación, mientras las importaciones, cuyos precios se incrementaron un 20,5% impulsados 

por los productos energéticos, habrían crecido un 11,3% en términos reales. 

La actual invasión de Ucrania por parte de Rusia ha suscitado una honda preocupación 

por la pérdida de vidas e infraestructuras. Junto a esto, se da  un especial interés en conocer las 

relaciones comerciales que mantenemos con estos dos países y cómo nos afecta.  
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Comercio exterior con Ucrania 

En 2021 las exportaciones a Ucrania ascendieron a 26,7 millones de €, lo que supuso el 

0,22% de nuestras exportaciones, un valor muy residual, mientras las importaciones realizadas en 

este país alcanzaron los 176,2 millones de € y supusieron el 1,6% de nuestras importaciones 

totales.  

Más de la mitad de nuestras exportaciones a este país (56,8%), son combustibles 

minerales (aceites del petróleo), destacando también bebidas y líquidos alcohólicos (9,6% de lo 

que les exportamos) y preparaciones de carne (7,4%, embutidos principalmente).  

En cuanto a las importaciones  realizadas a Ucrania, se centran en cereales (maíz y 

cebada, pienso para animales) que supusieron el 53,1% de lo que les importamos, siendo también 

relevantes las de aceite de girasol (32,3%) y en mucha menor magnitud productos de fundición de 

hierro y acero (6,9%). 

Principales productos  
exportados a UCRANIA (Miles €) 

2.021 %/ 
total 

 
Principales productos importados 
desde UCRANIA (Miles €) 

2.021 %/ 
total 

TOTAL 26.734 100,0 
 

TOTAL 176.240 100,0 

Combustibles minerales  15.177 56,8 
 

Cereales (maíz y cebada) 93.557 53,1 

Bebidas, líquidos alcohólicos 2.563 9,6 
 

Aceites animales o vegetales (de girasol) 57.000 32,3 

Preparaciones carne (embutidos)  1.971 7,4 
 

Fundición hierro y acero. 12.225 6,9 

Muebles (somieres) 906 3,4 
 

Desperdicios industrias alimentarias 6.827 3,9 

Resto 6.118 22,9 
 

Resto 6.630 3,8 

 

Comercio exterior con Rusia 

 Las exportaciones a Rusia fueron igualmente muy pequeñas, y con 20,2 millones de € 

suponen el 0,16% de nuestras exportaciones. Los principales capítulos exportados a Rusia son 

“azúcares y artículos de confitería” (24,2% de lo exportado a este país), preparaciones de 

legumbres y hortalizas (12,2%) y materias plásticas (12,2%).  

Mucho más relevantes han sido nuestras importaciones a Rusia, nuestro segundo país 

proveedor tras México, importaciones que ascendieron en 2021 a 1.065,8 millones de €, lo que 

supuso el  9,8% de nuestras compras, de las cuales prácticamente en su totalidad fueron 

combustibles minerales (96,5% de lo comprado son aceites de petróleo y aceites crudos).  

 

 

 

Principales productos  
exportados a Rusia (Miles €) 

2.021 %/ 
total 

 Principales productos importados 
desde Rusia (Miles €) 

2.021 %/ 
total 

TOTAL 20.235 100,0  TOTAL 1.065.793 100,0 

 Azúcares y artículos confitería 4.906 24,2  Combustibles minerales 1.028.938 96,5 

 Preparaciones legumbres y hortaliza  2.468 12,2  Desperdicios industrias alimentarias 17.646 1,7 

 Materias plásticas y sus manufact. 2.461 12,2  Legumbres y hortalizas 8.658 0,8 

 Máquinas, aparatos  mecánicos 2.164 10,7  Pieles  y cueros 6.666 0,6 

Resto 8.236 40,7  Resto 3.885 0,6 
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PREVISIONES DE LA OCDE 

INFORME DE PERSPECTIVAS ECONÓMICAS  

(DICIEMBRE 2021) 

 
Prosigue la recuperación de la economía mundial  

pero de forma desequilibrada 

 

 

La recuperación de la economía mundial sigue avanzando, pero ha perdido impulso y 

se trata de una reactivación desequilibrada. Las economías avanzadas se están recuperando 

rápidamente frente a otras economías que corren el riesgo de quedarse atrás, en particular la 

economía de los países de ingresos bajos en donde las tasas de vacunación son bajas y la 

demanda aún no se ha recuperado por completo. Se espera que las economías avanzadas 

vuelvan a la senda de la producción pre-pandémica para 2023, pero con una situación de mayor 

deuda y una inflación más alta. 

La OCDE considera que la recuperación de la economía mundial continuará si progresa 

la lucha contra la pandemia y se mantienen durante el 2022 las políticas monetarias y fiscales de 

apoyo a la misma. Las previsiones son que tras un crecimiento del 5,6% en 2021, el PIB mundial 

se modere con el tiempo, avanzando a un ritmo del 4,5% en 2022 y del 3,2% en 2023. 

Por otro lado, la recuperación está perdiendo impulso por los problemas existentes por 

el lado de la oferta, aumento de los costes de los insumos, presiones inflacionarias y escases de 

mano de obra en algunos sectores. Estos problemas junto con el riesgo de aparición de nuevas 

variantes del COVID-19 generan incertidumbre sobre las perspectivas de crecimiento. 

Las zonas geográficas con escasa vacunación se pueden convertir en caldo de cultivo 

de nuevas cepas del COVID-19 más transmisibles y mortíferas, afectando a la vida y a la economía 

mundial. Se debe garantizar que las vacunas llegan a todo el mundo, no solamente se salvaran 

vidas, sino que se preservaran los ingresos y volverá una movilidad total y segura, que permitirá 

aliviar los problemas de suministros a las empresas. 

Los desajustes entre oferta y demanda de algunos bienes, junto con el incremento de 

costes de los insumos, sobretodo de la energía, están presionando a alza los precios, pero en la 

medida que mejore la situación sanitaria, la demanda se estabilice y se incremente la población 

activa, desaparecerán los obstáculos existentes por el lado de la oferta reduciéndose las presiones  

alcistas a la inflación. 

Mientras que las perspectivas de crecimiento sean inciertas serán necesarias las políticas 

de apoyo a la economía. La política monetaria deberá fijar el límite de tolerancia de la actual 

situación inflacionaria. Si la recuperación avanza de acuerdo con lo proyectado, la inflación 

alcanzará su punto máximo a finales de 2021 o principios del 2022, disminuyendo a lo largo de los 

años 2022 y 2023. La política fiscal debe seguir siendo flexible, pero a medida que la economía 
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se fortalezca se deberán fijar marcos presupuestarios con una orientación a la sostenibilidad de 

las finanzas públicas posibilitando el poder hacer frente a los desafíos de gasto futuro, sobretodo, 

en materia de transición climática y digitalización. 

 
Panorama económico. Proyecciones de la economía mundial 

  2020 2021 2022 2023 

Diferencias respecto a las 
previsiones de septiembre 

(pp) 

2021 2022 

Crecimiento del PIB en volumen    
 

  

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

OCDE -4,7      5,3 3,9 2,5 .. .. 

     EEUU -3,4      5,6 3,7 2,4 -0,4 -0,2 

     Euro zona -6,5      5,2 4,3      2.5 -0,1 -0,3 

Alemania -4,9 2,9 4,1 2,4 0,0 -0,5 

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

Italia -9,0 6,3 4,6 2,6 0,4 0,5 

España -10,8 4,5 5,5 3,8 -2,3 -1,1 

Reino Unido -9,7 6,9 4,7 2,1 0,2 -0,5 

    Japón -4,6      1,8 3,4 1,1 -0,7 1,3 

NO OCDE -2,2      5,8 4,9 3,8 .. .. 

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

India -7,3      9,4 8,1 5,5 -0,3 0,2 

Brasil -4,4 5,0 1,4 2,1 -0,2 -0,9 

Tasa de paro % 7,1 6,2 5,5 5,2 .. .. 

Inflación % (deflactor consumo privado) 1,5 3,5 4,2 3,0 .. .. 

Saldo de administraciones públicas (%/PIB) -10,4 -8,4 -5,2 -3,7 .. .. 

Crecimiento del comercio mundial % -8,4 9,3 4,9 4,5 .. .. 

Fuente: OCDE. Economic Outlook  (Diciembre 2021) 

 

En España, se prevé que el crecimiento para 2022 se intensifique hasta un 5,5% desde 

el 4,5% del 2021, para moderarse a un 3,8% en 2023. El principal motor de este crecimiento va a 

ser la demanda interna, como consecuencia de la demanda acumulada en el período de pandemia 

y de la aplicación de los fondos Next Generation. 

La alta tasa de vacunación de la población española ha permitido que las autoridades 

suavicen las restricciones impuestas por la situación de pandemia, permitiendo una mayor 

reapertura del sector servicios y un aumento de la confianza del consumidor. 

Los fondos Next Generation a recibir por España se sitúan en los 70.000 millones de 

euros y estima la OCDE que el 85% será movilizado en el período 2022-2023, según lo planificado. 

La aplicación de estos fondos impulsará el consumo y la inversión privada, y cuanto mayor sea la 

ejecución de estos fondos mayor será el impulso del crecimiento. 
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Otros factores que también están favoreciendo la demanda interna española son el 

positivo comportamiento del mercado de trabajo  y la situación de la actividad manufacturera. La 

actividad manufacturera española, ante los problemas de escasez de insumos y materias primas 

se encuentra en una mejor posición que en otros países de la UE. Así, el porcentaje de empresas 

españolas que sufren estos problemas es del 22% frente un porcentaje medio en la UE del 48%. 

Según la OCDE, la utilización de la figura de los expedientes de regulación temporal de 

empleo (ERTEs) durante la actual crisis pandémica ha permitido un mejor comportamiento del 

mercado de trabajo que en otras crisis y está permitiendo una recuperación más rápida de la 

actividad económica. 

El crecimiento se podría impulsar aún más si se diera una convergencia de la actividad 

turística hacia los niveles previos a la pandemia de forma más rápida a lo estimado o si el impacto 

de los fondos europeos fuera superior al previsto. 

Pero, la economía española también presenta riesgos a la baja: 

 Que exista un importante resurgimiento de la pandemia que obligue a incrementar las 

restricciones a la movilidad con consecuencias en la actividad económica. 

 Una mayor persistencia en el tiempo de la inflación que termine repercutiendo en los 

precios finales y en los salarios, con consecuencias negativas en los niveles de empleo 

y generando un incremento de insolvencias empresariales. 

 Que el grado de ejecución de los fondos Next Generation sea menor de lo previsto. 

 

La OCDE considera que las autoridades españolas, con el objetivo de aumentar el 

crecimiento a largo plazo: 

 Deberían hacer un uso eficaz de los fondos de la UE seleccionando los mejores 

proyectos de inversión. 

 Realizar reformas estructurales que corrijan la fragmentación del mercado interno de 

bienes y servicios, eliminando barreras a la entrada y al crecimiento de empresas 

innovadoras. 

 Evitar problemas de insolvencias empresariales acelerando la aprobación del marco 

jurídico concursal y garantizando que las ayudas directas se destinan a empresas 

viables.  

 Para que la recuperación sea inclusiva se debería reducir la dualidad del mercado laboral, 

a la vez que se mejoran las competencias de los trabajadores para aprovechar los 

beneficios de la digitalización. 

 Y aumentar la eficiencia energética, favoreciendo una mayor tasa de penetración de las 

energías renovables e intensificar la competencia en el mercado de la electricidad. 
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Proyecciones para España 

Fuente: OCDE. Economic Outlook (Dic 2021) 

 

 

% variación anual, en volumen 

2019 2020 2021 2022 2023 

PIB pm, en volumen 2,1 -10,8 4,5 5,5 3,8 

Consumo privado  1,0 -12,0 4,4 4,5 3,1 

Consumo público 2,0 3,3 3,2 2,5 1,7 

Formación bruta de capital fijo 4,5 -9,5 3,8 8,1 7,0 

Demanda interna total 1,6 -8,9 4,3 4,8 3,6 

Exportaciones de bienes y servicios 2,5 -20,1 11,7 10,7 6,1 

Importaciones de bienes y servicios 1,2 -15,2 11,4 8,5 5,4 

Exportaciones netas 0,5 -2,2 0,3 0,8 0,3 

Deflactor del PIB 1,3 1,1 1,6 2,6 1,5 

IPC armonizado 0,8 -0,3 2,9 3,2 1,5 



Servicio de Estudios y Coyuntura Económica

RESUMEN DE INDICADORES (Tasas de variación annual, salvo indicación en contrario)                         

T.I T.II T.III T.IV T.I T.II T.III T. IV* T.I* T.II

Actividad
Afiliados a la Seguridad Social(1)

-0,4 3,9 3,9 1,1 -2,6 -1,0 0,7 1,7 5,5 4,5 4,1 3,9 .. 3,9 FEB-22

Agricultura

Exportaciones productos vegetales 7,9 5,8 -14,1 7,1 15,3 2,0 4,7 -0,1 2,8 13,9 9,2 -14,1 .. -14,1 ENE-22

Ocupados agrarios -2,7 -2,0 .. -15,9 11,8 -1,3 -5,3 -3,0 -8,8 -5,3 11,8 .. .. 11,8 IV TRIM-21

Afiliados a la Seguridad Social agricultura(1)
2,2 2,0 -1,7 1,0 0,7 2,3 4,9 2,7 2,9 3,1 -0,9 -1,7 .. -2,7 FEB-22

Industria

Indice de Producción Industrial. General -2,3 2,4 14,3 0,2 -9,3 1,1 -1,1 -2,6 10,5 -3,9 6,3 14,3 .. 14,3 ENE-22

Índice de Producción Industrial. Bienes intermedios 0,8 6,5 2,3 1,6 0,6 4,0 -2,7 2,4 10,2 4,5 8,7 2,3 .. 2,3 ENE-22

Importaciones de bienes intermedios -29,8 36,0 69,8 0,0 -52,5 -28,3 -31,7 -11,8 72,8 43,3 65,8 69,8 .. 69,8 ENE-22

Indicador de clima industrial (saldo respuestas) -11,1 -16,5 -7,4 -4,4 -8,2 -12,9 -19,0 -22,3 -20,2 -14,1 -9,4 -7,4 .. -7,1 FEB-22

Tendencia de la producción (saldos respuestas) 1,9 -7,4 -15,1 10,4 19,3 -5,4 -16,9 -15,1 3,3 -11,5 -6,3 -15,1 .. -22,8 FEB-22

Nivel de la cartera de pedidos (saldo respuestas) -31,3 -18,6 -19,9 4,3 -37,9 -59,6 -32,1 -38,7 -17,3 -21,6 3,0 -19,9 .. -19,8 FEB-22

Utilización capacidad industria (nivel en %) 66,4 68,1 66,9 68,2 68,5 62,0 66,8 65,2 70,4 67,3 69,5 66,9 .. 66,9 I TRIM-22

Ocupados industria -1,5 2,5 .. 1,6 -10,8 -3,4 6,5 2,8 12,4 2,4 6,0 .. .. 6,0 IV TRIM-21

Afiliados a la Seguridad Social Industria(1)
-0,5 4,3 5,3 0,9 -2,2 -0,9 0,0 1,6 5,5 4,8 5,4 5,3 .. 5,2 FEB-22

Construcción

Viviendas visadas. Obra nueva -19,9 65,0 .. -42,3 -47,1 -11,9 48,5 110,8 123,9 56,9 9,8 .. .. 4,2 DIC-21

Viviendas terminadas 103,2 -2,1 .. 241,1 76,2 73,0 94,7 6,3 31,5 7,8 -30,4 .. .. -48,7 DIC-21

Viviendas hipotecadas 1,7 37,9 .. 19,3 -14,0 4,1 -2,3 3,9 62,7 65,6 31,0 .. .. 25,2 DIC-21

Precio Vivienda libre (INE) 3,1 5,2 .. 3,3 2,9 3,0 3,0 3,5 4,4 6,3 6,6 .. .. 6,6 IV TRIM-21

Licitación Oficial (Mº Fomento) -79,4 146,7 .. -95,9 -66,8 47,2 470,1 227,0 315,4 354,9 23,6 .. .. -10,6 DIC-21

Ocupados construcción -10,3 9,6 .. -9,0 -17,8 -5,8 -8,2 4,6 21,6 6,8 5,9 .. .. 5,9 IV TRIM-21

Afiliados a la Seguridad Social Construcción(1)
0,4 6,0 3,5 -0,7 -2,6 2,1 2,9 6,2 9,4 4,7 4,0 3,5 .. 3,5 FEB-22

Servicios

Viajeros Establecimientos hoteleros -59,6 65,9 133,1 -22,7 -91,6 -48,7 -67,0 -57,8 514,9 77,9 157,8 133,1 .. 133,1 ENE-22

Pernoctaciones establecimientos hoteleros -65,8 71,2 136,5 -30,0 -94,0 -59,3 -71,5 -65,4 539,7 102,0 181,8 136,5 .. 136,5 ENE-22

Pernoctaciones acampamentos -41,4 47,3 165,8 -16,7 -81,5 -28,9 -58,5 -45,1 232,3 70,6 128,5 165,8 .. 165,8 ENE-22

Pernoctaciones apartamentos -55,8 95,3 198,0 -29,3 -90,4 -45,2 -61,7 -46,3 368,3 101,6 170,4 198,0 .. 198,0 ENE-22

% Grado de ocupación establecimientos hoteleros 26,9 36,6 27,2 36,0 15,8 33,3 18,9 19,4 31,3 56,1 39,7 27,2 .. 27,2 ENE-22

% Grado de ocupación acampamentos 29,6 31,8 46,6 47,7 21,0 25,6 21,3 23,5 25,5 37,0 41,0 46,6 .. 46,6 ENE-22

% Grado de ocupación apartamentos 13,2 19,7 13,0 12,9 7,8 22,9 7,3 6,5 13,5 44,3 14,5 13,0 .. 13,0 ENE-22

Transporte aéreo (Pasajeros) -80,4 30,1 1281,2 -11,2 -100,0 -82,0 -91,8 -96,9 12292,3 122,4 487,7 1281,2 .. 2440,8 FEB-22

Ocupados servicios 0,2 7,3 .. 4,3 -5,8 1,6 0,9 1,5 12,5 7,8 7,9 .. .. 7,9 IV TRIM-21

Afiliados a la seguridad social servicios(1)
-1,1 4,1 5,1 1,4 -3,5 -2,0 -0,3 1,0 5,8 4,8 5,0 5,1 .. 5,3 FEB-22

Indice Cifra Negocios Sector Servicios -2,4 7,5 .. 0,8 -9,8 1,5 -1,4 -2,0 14,4 5,2 12,3 .. .. 12,3 DIC-21

Actualizado: 17/03/2022 

2022*2020

Último dato
Fecha último 

dato
2020 2021*

2021*

2022*

21/03/2022



Servicio de Estudios y Coyuntura Económica

RESUMEN DE INDICADORES (Tasas de variación annual, salvo indicación en contrario)                         

T.I T.II T.III T.IV T.I T.II T.III T. IV* T.I* T.II

Actualizado: 17/03/2022 

2022*2020

Último dato
Fecha último 

dato
2020 2021*

2021*

2022*

Demanda interna

Gasto consumo

Matriculaciones turismos -24,4 -13,9 15,5 -22,8 -59,4 -2,8 -14,2 -24,7 71,4 -33,5 -21,0 15,5 .. 15,5 ENE-22

Indice Ventas Comercio por menor sin e.s  Deflactado -6,6 2,3 0,5 -3,5 -18,5 -2,0 -2,7 -1,0 15,6 -1,8 -1,1 0,5 .. 0,5 ENE-22

% Utilización de la capacidad productiva. Bienes de consumo 67,4 69,1 70,1 70,4 69,1 62,0 68,2 66,7 71,3 67,2 71,1 70,1 .. 70,1 I TRIM-22

Incremento salarial pactado (%) (acumulado final del período) 1,7 1,6 2,1 1,5 1,7 1,7 1,7 2,1 2,1 1,7 1,6 2,1 .. 2,1 FEB-22

Coste salarial por persona y mes 1,4 5,5 .. 1,7 -3,7 2,2 5,4 3,4 11,4 3,7 3,7 .. .. 3,7 IV TRIM-21

IPC general -0,3 3,0 6,9 0,7 -0,7 -0,5 -0,6 0,6 2,6 3,2 5,6 6,9 .. 7,7 FEB-22

IPI Bienes de Consumo -8,5 4,8 14,0 -4,7 -16,2 -4,2 -8,3 -4,5 12,7 3,3 8,6 14,0 .. 14,0 ENE-22

Importaciones de bienes de consumo -2,3 20,2 28,9 3,0 -17,1 -15,3 -8,7 -2,7 27,7 15,8 42,3 28,9 .. 28,9 ENE-22
Consumo gasolina -17,2 20,5 59,6 -6,4 -44,5 -1,6 -16,4 -10,6 67,7 7,5 35,9 59,6 .. 59,6 ENE-22

Gasto en inversión
% utiliz. capac. product. 66,4 68,1 66,9 68,2 68,5 62,0 66,8 65,2 70,4 67,3 69,5 66,9 .. 66,9 I TRIM-22

Matriculación vehículos industriales -15,1 -5,9 30,8 -10,0 -45,5 31,8 -23,8 -8,9 66,1 -23,3 -19,8 30,8 .. 30,8 ENE-22

Importaciones de bienes de capital -7,0 41,3 12,7 -17,8 -21,9 12,4 -10,6 42,7 76,1 27,2 32,3 12,7 .. 12,7 ENE-22

Créditos al sector privado 0,1 -3,2 .. -1,2 -0,1 1,0 0,8 0,8 -1,7 -8,6 .. .. .. -8,6 III TRIM-21

IPI Bienes de equipo -12,1 11,4 0,0 -11,0 -31,4 -2,4 -1,7 6,4 47,4 -1,7 1,2 0,0 .. 0,0 ENE-22

Sector exterior (aduanas)

Exportaciones totales -7,7 22,1 12,4 -5,1 -14,9 -8,9 -1,4 15,7 19,2 30,8 23,6 12,4 .. 12,4 ENE-22

Bienes de consumo 5,3 9,8 -12,9 5,7 7,0 -0,1 7,9 5,0 10,9 12,4 11,3 -12,9 .. -12,9 ENE-22

Consumo alimenticio 7,6 7,7 -16,2 7,3 10,8 3,3 8,0 3,7 8,2 11,1 8,2 -16,2 .. -16,2 ENE-22

Bienes de capital -15,3 6,3 -3,8 -17,0 -13,8 -6,6 -23,8 -0,8 16,7 9,9 -0,1 -3,8 .. -3,8 ENE-22

Bienes intermedios -20,8 41,1 44,9 -15,7 -36,8 -18,1 -9,7 32,3 33,3 55,7 42,9 44,9 .. 44,9 ENE-22

Exportaciones energéticas -32,5 53,9 46,3 -26,3 -53,7 -28,0 -14,3 49,1 36,8 99,3 31,2 46,3 .. 46,3 ENE-22

Exportaciones no energéticas 0,4 15,2 1,3 1,7 -0,3 -3,0 2,2 8,0 16,1 15,1 21,7 1,3 .. 1,3 ENE-22

Exportaciones a la UE-27 -6,1 28,4 22,1 -8,9 -17,9 -4,7 11,1 24,5 25,0 40,0 25,1 22,1 .. 22,1 ENE-22

Exportaciones fuera de la UE-27 -9,7 14,0 -4,8 0,1 -10,5 -13,8 -14,5 4,9 11,7 18,9 21,4 -4,8 .. -4,8 ENE-22

Importaciones totales -26,2 34,1 62,6 -0,2 -48,4 -25,5 -28,5 -9,4 65,8 38,8 60,6 62,6 .. 62,6 ENE-22

Importaciones totales de la UE-27 9,4 32,8 7,2 23,0 -12,8 -2,4 8,7 20,9 61,9 39,3 16,9 7,2 .. 7,2 ENE-22

Importaciones totales extracomunitarias -33,7 34,5 84,4 -4,6 -54,8 -30,9 -37,3 -17,4 67,3 38,6 80,0 84,4 .. 84,4 ENE-22

Importaciones totales energéticas -39,9 40,7 83,0 0,0 -68,8 -35,0 -43,1 -19,7 118,7 53,6 77,6 83,0 .. 83,0 ENE-22

Importaciones totales no energéticas -3,2 27,1 37,7 -0,5 -9,2 -10,5 -5,5 6,9 33,0 22,8 45,4 37,7 .. 37,7 ENE-22

% Tasa de cobertura total 122,3 111,4 81,6 98,0 166,4 113,8 129,5 128,3 119,5 104,7 98,6 81,6 .. 81,6 ENE-22

   % Tasa de cobertura energética 42,9 46,9 42,4 29,4 62,1 39,8 51,9 56,7 41,2 51,9 38,7 42,4 .. 42,4 ENE-22

   % Tasa de cobertura no energética 205,4 186,1 145,1 214,3 234,9 198,3 202,7 213,3 199,5 176,2 163,7 145,1 .. 145,1 ENE-22
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Servicio de Estudios y Coyuntura Económica

RESUMEN DE INDICADORES (Tasas de variación annual, salvo indicación en contrario)                         

T.I T.II T.III T.IV T.I T.II T.III T. IV* T.I* T.II

Actualizado: 17/03/2022 

2022*2020

Último dato
Fecha último 

dato
2020 2021*

2021*

2022*

Mercado laboral

Activos 0,6 3,3 .. 1,9 -2,6 3,8 -0,5 1,3 6,8 2,3 3,1 .. .. 2,3 IV TRIM-21
Ocupados -1,1 5,7 .. 0,3 -5,1 0,1 0,3 1,3 9,9 5,5 6,1 .. .. 6,1 IV TRIM-21
   Asalariados -0,6 3,8 .. 2,8 -5,8 1,4 -0,7 -1,1 9,9 2,2 4,5 .. .. 4,5 IV TRIM-21
   No asalariados -4,0 16,4 .. -12,5 -1,6 -7,1 6,2 16,0 10,0 25,0 14,8 .. .. 14,8 IV TRIM-21
Porcentaje asalariados/ocupados 85,1 83,6 .. 85,8 84,4 85,6 84,4 83,8 84,4 83,0 83,1 .. .. 83,1 IV TRIM-21
Parados 10,9 -8,8 .. 10,9 13,9 26,1 -4,7 1,0 -10,1 -12,9 -13,4 .. .. -13,4 IV TRIM-21

% Tasa de paro 16,2 14,3 .. 16,5 15,6 17,2 15,4 16,4 13,1 14,7 12,9 .. .. 12,9 IV TRIM-21

% Tasa de paro femenina 19,5 17,2 .. 19,3 19,1 20,5 18,9 20,5 15,6 16,9 15,8 .. .. 15,8 IV TRIM-21

% Tasa de paro Menores de 25 años 37,4 31,1 .. 37,5 38,7 38,5 35,0 37,4 33,1 26,7 27,2 .. .. 27,2 IV TRIM-21

Paro registrado 14,6 -5,2 -23,5 -2,1 18,6 23,4 20,2 18,2 0,7 -15,3 -21,3 -23,5 .. -23,1 FEB-22

% Tasa de actividad mayores de 16 años 58,8 60,3 .. 59,0 56,9 60,7 58,8 59,3 60,4 61,6 60,0 .. .. 61,6 IV TRIM-21
Afiliados a la Seguridad Social (1)

-0,4 3,9 3,9 1,1 -2,6 -1,0 0,7 1,7 5,5 4,5 4,1 3,9 .. 3,9 FEB-22

Precios

IPC general Murcia -0,3 3,0 6,9 0,7 -0,7 -0,5 -0,6 0,6 2,6 3,2 5,6 6,9 .. 7,7 FEB-22

IPC general España -0,3 3,1 6,9 0,6 -0,7 -0,5 -0,7 0,6 2,6 3,4 5,8 6,9 .. 7,6 FEB-22

IPC general R.Murcia - IPC general España (p.p) 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,1 .. 0,0 FEB-22
Alimentación (alimentos, bebidas y tabaco) 2,2 1,3 4,6 2,3 3,3 1,9 1,4 1,1 0,0 1,1 2,8 4,6 .. 4,9 FEB-22

Elaborados, bebidas y tabaco 1,6 1,2 4,1 1,3 2,0 1,5 1,4 1,1 0,3 0,9 2,4 4,1 .. 4,4 FEB-22
No elaborados 3,7 1,4 5,6 4,5 6,3 2,8 1,2 1,1 -0,7 1,6 3,6 5,6 .. 5,9 FEB-22

No alimentación -1,0 3,6 7,9 0,2 -1,9 -1,2 -1,2 0,3 3,4 4,0 6,6 7,9 .. 8,8 FEB-22
Vestido y calzado 1,0 0,9 7,0 1,1 1,1 1,0 0,8 1,0 0,9 1,0 0,9 7,0 .. 7,2 FEB-22
Vivienda -3,0 10,8 20,7 -4,1 -5,0 -2,0 -0,9 2,3 10,1 11,4 19,4 20,7 .. 24,3 FEB-22
Menaje 0,6 0,7 3,8 0,1 0,0 1,1 1,1 0,7 0,7 -0,2 1,4 3,8 .. 4,0 FEB-22
Medicina 1,2 -0,3 0,1 1,1 1,7 1,1 0,9 0,5 -0,7 -0,8 -0,3 0,1 .. 0,0 FEB-22
Transporte -4,7 8,5 13,5 0,9 -8,0 -5,9 -5,7 -0,3 10,0 10,7 14,1 13,5 .. 14,5 FEB-22
Comunicaciones -1,2 -3,0 -0,7 0,0 0,5 -1,3 -4,2 -4,0 -4,5 -3,0 -0,4 -0,7 .. -0,7 FEB-22
Ocio y cultura -0,9 0,6 2,1 -0,1 -0,8 -1,6 -1,2 -0,1 0,1 0,0 2,5 2,1 .. 2,4 FEB-22
Enseñanza 1,2 0,6 0,9 1,5 1,5 1,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,9 0,9 .. 0,9 FEB-22
Hoteles, cafés y restaurantes 1,5 1,3 3,8 2,1 1,9 1,1 1,0 0,5 0,3 1,8 2,5 3,8 .. 4,2 FEB-22
Otros 0,8 0,5 1,6 1,0 0,6 0,8 0,7 0,4 0,5 0,4 0,7 1,6 .. 2,0 FEB-22

Subyacente 0,8 0,8 3,0 1,0 1,0 0,7 0,5 0,5 0,3 0,7 1,6 3,0 .. 3,3 FEB-22
Servicios 0,9 0,7 2,0 1,5 1,3 0,5 0,3 0,3 0,1 0,9 1,7 2,0 .. 2,2 FEB-22
Productos energéticos -10,0 21,8 38,4 -3,9 -16,2 -10,5 -9,4 0,8 24,0 25,2 38,9 38,4 .. 44,1 FEB-22
Bienes industriales no energéticos 0,3 0,4 3,6 0,2 0,1 0,6 0,3 0,3 0,5 0,0 0,9 3,6 .. 3,9 FEB-22

Sector monetario y financiero

Tipo intervención BCE (% final periodo) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .. 0,0 ENE-22

Tipo Interés hipotecario a + de 3 años banca nacional. Viv. Libre (%) 1,7 1,5 1,5 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,5 .. 1,5 ENE-22

Precio petróleo Brent ($) 41,5 71,1 .. 51,0 27,8 43,3 44,0 61,1 69,0 74,1 80,2 .. .. 74,7  DIC-21

Precio petróleo Brent -35,9 71,2 .. -19,2 -60,1 -30,3 -31,6 19,8 148,3 70,9 82,1 .. .. 48,8  DIC-21

Sector Público (acum. al final período)  

Deuda/PIB (%) 34,0 36,0  .. 30,2 33,2 34,6 34,0 36,5 36,0 36,0 ..  ..  .. 36,0 III TRIM-21

Déficit (-) o Superávit (+) Contabilidad Nacional (%/PIB) -1,22 -0,40  .. -0,41 -0,74 -0,37 -1,22 -0,71 -1,12 -0,13 -0,40  ..  .. -0,40 NOV-21

(*) Media hasta último dato disponible

(1) Afiliación último día del mes
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