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Presentación 
 
 

 

Unicaja Banco edita el número veintitrés de su publicación “Previsiones Económicas 

de Castilla y León”, que incluye los datos del segundo trimestre de 2020 y 

previsiones para el conjunto del año 2020 y 2021. Esta publicación, de carácter 

trimestral, tiene como finalidad ofrecer un análisis de la coyuntura económica 

regional, prestando atención a las expectativas a corto y medio plazo. 

 

Este informe ha sido realizado por Analistas Económicos de Andalucía, sociedad 

de estudios del grupo Unicaja Banco. Esta sociedad se creó a comienzos de 1995 

con el objetivo de promover la investigación y difusión de estudios de carácter 

socioeconómico, que apoyen la toma de decisiones y contribuyan a mejorar la 

competitividad de la economía. Asimismo, se ha contado con la colaboración de 

investigadores de la Universidad de León, conocedores en profundidad de la 

realidad de Castilla y León. 

 

La publicación se divide en tres capítulos: Entorno económico, Evolución reciente 

de la economía de Castilla y León y Previsiones económicas de Castilla y León 

2020-2021. En el primero se analiza el contexto económico internacional y 

nacional, análisis necesario para enmarcar la trayectoria de la economía regional. 

El segundo capítulo se centra en el análisis de coyuntura de la economía de Castilla 

y León, prestando atención a la evolución de sus principales magnitudes 

(producción, empleo, precios, salarios, entre otros), así como a la especialización 

productiva de la región. Finalmente, el último apartado viene referido a las 

perspectivas de evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y el empleo en Castilla 

y León para 2020 y 2021.  



RESUMEN
EJECUTIVO
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I. Resumen  
  Ejecutivo 

 

• Los efectos de la pandemia del Covid-19 junto con las medidas de contención 

adoptadas  se han traducido en descensos del Producto Interior Bruto (PIB) que no 

encuentran precedentes en la historia reciente. En la primera mitad del año, la 

economía mundial habría registrado una caída superior al 10% con relación a finales 

de 2019, disminuyendo el comercio mundial más de un 15%. En este contexto, la 

OCDE prevé un descenso del PIB mundial del 4,5% para 2020, menos acusado que 

el estimado en el pasado mes de junio, debido, principalmente, a una mejor evolución 

de lo previsto en China y EE.UU. No obstante, y pesar de la mejora prevista, a finales 

de 2021, el nivel de producción de muchos países se situaría por debajo de los 

existentes en 2019.  

 

• Dentro de la Zona Euro, la economía española es la que ha registrado una mayor 

contracción de la actividad. Según los últimos datos publicados por el INE, en el 

segundo trimestre, el PIB descendió un 17,8%, con una caída del 21,5% en términos 

interanuales (-14,7% en la Zona Euro). Por componentes de la demanda, tanto el 

consumo de los hogares como la inversión han disminuido en términos interanuales 

en más de un 25%, en tanto que las exportaciones se han contraído en un 38,1%, 

destacando la caída en las de los servicios turísticos. Desde la óptica de la oferta, y 

exceptuando el sector agrario y, dentro del sector servicios, la rama de actividades 

financieras y de seguros, en el resto de sectores se han producido descensos 

superiores al 20%.  

 

• Para el conjunto de 2020, el Banco de España estima una caída del PIB del 10,5%, que 

alcanzaría el 12,6% en una situación más desfavorable, en la que las medidas para contener 

la pandemia pudieran perjudicar con una mayor intensidad a las ramas de servicios y tener 

incidencia directa (no solo a través de los efectos arrastre) en el dinamismo del resto de 

actividades productivas. En 2021 la tasa de crecimiento alcanzaría el 7,3% en el escenario 

más optimista situándose en el 4,1% en el menos optimista, de presentar una mayor 

incidencia la pandemia hasta mediados del próximo año. 

 

• En cuanto a la economía de Castilla y León, en el segundo trimestre de 2020, el PIB 

ha disminuido un 15,2% en términos intertrimestrales, siendo la caída en términos 

interanuales del 18,8%. La contribución de la demanda interna al crecimiento del PIB 

ha sido de -18,0 puntos porcentuales (p.p.), con una acentuada caída, tanto del 

consumo de los hogares como de la inversión (-20,0% y -27,8%, respectivamente), 

aumentando el gasto en consumo de las Administraciones Públicas un 3,4%. 

Asimismo, el sector exterior ha restado 0,8 p.p. al crecimiento, debido al mayor 

descenso de las exportaciones (-11,8%) que de las importaciones (-10,0%). 
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• Por el lado de la oferta, se ha producido un descenso del Valor Añadido Bruto (VAB), 

en términos interanuales, en la mayor parte de las ramas productivas, exceptuando el 

sector primario (7,7%) y los servicios no de mercado (1,7%), con una caída más 

acusada en la construcción, la industria manufacturera y los servicios de mercado, con 

disminuciones en torno al 24%. 

 

• La caída de la actividad se ha visto reflejada en  el empleo. En el segundo trimestre 

de 2020 el número de ocupados ha disminuido en Castilla y León un 5,8% respecto 

al primer trimestre del año, siendo la caída en términos interanuales del 6,3%, 

destacando, en términos relativos, el descenso en el sector agrario (-15,8%) y en la 

industria (-8,4%). La tasa de paro se ha incrementado por primera vez desde finales 

de 2013, hasta situarse en el 12,4%.  

 

• Por su parte, las cifras de afiliación a la Seguridad Social han mejorado tras la 

finalización del estado de alarma. Concretamente, en el mes de agosto, el número de 

afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León es un 3,2% superior al del mes de 

abril, si bien sigue siendo un 2,4% inferior al del mismo mes de 2019 (-2,7% en 

España). Por secciones de actividad, el incremento desde abril ha sido más intenso en 

Administración pública, construcción, hostelería, comercio, actividades administrativas, 

actividades sanitarias y agricultura, registrando también estas dos últimas secciones, 

junto con educación, un incremento de la afiliación respecto a agosto de 2019. 

 

• A 31 de agosto, Castilla y León contaba con 24.120 trabajadores afectados por ERTE, 

de los que 19.605 se encontraban en situación de ERTE por fuerza mayor. En concreto, 

esta última cifra se ha reducido en 112.602 trabajadores desde el mes de abril. 

 

• Por lo que se refiere a las previsiones de crecimiento para Castilla y León, se estima 

que, en 2020, el PIB regional podría descender entre un 10,7% y un 12,8%, en tanto 

que para 2021 se registraría un crecimiento del 6,4%, que podría ser del 5,6% en un 

escenario más desfavorable. La incertidumbre continúa siendo extremadamente 

elevada y las perspectivas económicas se encuentran muy condicionadas por la 

evolución de la pandemia y las medidas que se adopten.  

 

• En lo que respecta al empleo, se estima que, en el promedio de 2020, el número de 

ocupados disminuya un 4,0%, elevándose la tasa de paro hasta el 14,4%. Sin embargo, 

el empleo podría caer a mayor ritmo (-5,9%) y la tasa de paro ascender hasta el 15,0% 

en un escenario menos favorable. Para 2021, el empleo podría crecer en torno a 1,5%, 

según nuestras estimaciones, situándose la tasa de paro entre el 14,2% y el 15,0%. 

 

 

 

  



ENTORNO 
ECONÓMICO
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II. Entorno  
Económico 

 

Los efectos de la pandemia del Covid-19 junto con las medidas de contención 
adoptadas se han traducido en descensos del Producto Interior Bruto (PIB) 
que no encuentran precedentes en la historia reciente. La producción mundial 
en el segundo trimestre habría sido más de un 10% inferior a la de finales de 
2019, disminuyendo el comercio mundial más de un 15% en la primera mitad 
del año. Sin el apoyo de las medidas puestas en marcha para intentar mitigar 
el impacto de la crisis sobre los hogares y las empresas, la contracción de la 
producción y la caída del empleo habrían sido sustancialmente mayores. 
 
En general, la actividad económica experimentó una fuerte contracción a 
medida que se implementaron las medidas de contención de la pandemia, 
aunque con significativas diferencias entre países. En algunas economías 
europeas (entre ellas España) las caídas de la producción en el primer semestre 
del año han superado el 20%, viéndose particularmente afectadas las 
economías más dependientes del turismo y otras actividades del sector 
servicios con una interacción social. Por el contrario, en China se produjo una 
recuperación más intensa de lo esperado y la actividad volvió a los niveles 
anteriores a la pandemia a finales del segundo trimestre, impulsada por una 
fuerte inversión en infraestructuras. Aunque las diferencias en cuanto a la 
situación de la pandemia y el alcance de las medidas de contención dificulta la 
comparativa entre países, según estimaciones de la OCDE, los países que 
experimentaron los mayores descensos en el consumo privado son los que 
han registrado mayores caídas del PIB.  

Fuente:  Economic Outlook, Interim Report. Septiembre 2020, OCDE. 

Variación acumulada del PIB y el consumo privado al 2º trimestre de 2020
Tasas de variación respecto al 4º trimestre de 2019 en %
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Para el conjunto de 2020, la OCDE prevé un descenso del PIB mundial del 
4,5%, estimando para 2021 un incremento de la producción del 5,0%. La 
previsión para este año es menos negativa que la de las perspectivas 
económicas del pasado junio (-6,0%), debido, principalmente, a una mejor 
evolución de lo previsto en China y EE.UU. en el primer semestre del año. 
Pese a ello, a finales de 2021, el nivel de producción de muchos países se 
situaría por debajo de los niveles de finales de 2019, y muy por debajo de lo 
previsto con anterioridad a la aparición de la situación de pandemia. De hecho, 
un repunte o confinamientos más estrictos podrían reducir el crecimiento 
mundial entre 2 y 3 p.p. en 2021, prolongar la debilidad de la inversión y 
aumentar aún más el desempleo.  
 
Según señala este organismo en su último informe, la pandemia del Covid-19 
continúa representando una amenaza, por lo que generar confianza resultará 
esencial para asegurar la recuperación económica en un entorno de 
incertidumbre excepcional. La actividad se ha recuperado parcialmente tras el 
relajamiento de las medidas de contención, pero la recuperación ha perdido 
dinamismo, y es probable que las nuevas restricciones impuestas en algunos 
países para contener el repunte del virus hayan ralentizado el crecimiento. 
Además, la fortaleza de la recuperación variará notablemente por países y 
sectores. 
 
Por este motivo, y en opinión de la economista jefe de la OCDE, Laurence 
Boone: “Es importante que los gobiernos no cometan el error de endurecer la 
política fiscal demasiado pronto como ocurrió tras la última crisis financiera. Si no 

se mantienen las ayudas públicas, las quiebras y el desempleo podrían aumentar 

más rápido que lo que las circunstancias podrían justificar y repercutir en los medios 

de subsistencia durante los próximos años. Las autoridades tienen la oportunidad 

única de implementar planes de recuperación verdaderamente sostenibles que 

reactiven la economía y que generen inversión en la tan necesaria digitalización de 

las pequeñas y medianas empresas, y en infraestructura, transporte y vivienda 

ecológicas para reconstruir una economía más eficiente y sostenible”. 
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La caída prevista por la OCDE para el conjunto de la Zona Euro se situaría en 
torno al 8%, un descenso similar al estimado por el Banco Central Europeo 
(BCE), que prevé una disminución del PIB del 8,0% (-8,7% en las anteriores 
proyecciones), aunque esta podría alcanzar el 10,0% en un escenario más 

 Perspectivas económicas de la OCDE  

Tasas de 
variación anual 
en % del PIB en 
volumen 

2019 

2020 

 

2021 

Previsión actual 
(Sept. 2020) 

Dif. respecto a 
Junio 2020 

Previsión actual 
(Sept. 2020) 

Dif. respecto a 
Junio 2020 

PIB mundial  2,6 -4,5 1,5 5,0 -0,2 
G20 2,9 -4,1 1,6 5,7 0,2 
Australia  1,8 -4,1 0,9 2,5 -1,6 
Canadá 1,7 -5,8 2,2 4,0 0,1 
Zona Euro  1,3 -7,9 1,2 5,1 -1,4 
     Alemania  0,6 -5,4 1,2 4,6 -1,2 
     Francia 1,5 -9,5 1,9 5,8 -1,9 
     Italia  0,3 -10,5 0,8 5,4 -2,3 
Japón  0,7 -5,8 0,2 1,5 -0,6 
Corea 2,0 -1,0 0,2 3,1 0,0 
México -0,3 -10,2 -2,7 

 

3,0 0,0 
Turquía 0,9 -2,9 1,9 3,9 -0,4 
Reino Unido  1,5 -10,1 1,4 7,6 -1,4 
EE.UU. 2,2 -3,8 3,5 4,0 -0,1 
Argentina -2,1 -11,2 -2,9 3,2 -0,9 
Brasil  1,1 -6,5 0,9 3,6 -0,6 
China  6,1 1,8 4,4 8,0 1,2 
India  4,2 -10,2 -6,5 10,7 2,8 
Indonesia  5,0 -3,3 -0,5 5,3 0,1 
Rusia  1,4 -7,3 0,7 5,0 -1,0 
Arabia Saudí  0,4 -6,8 -0,2 3,2 -0,6 
Sudáfrica  0,1 -11,5 -4,0 1,4 -1,1 

Fuente: Economic Outlook, Interim Report. Septiembre 2020, OCDE.  
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pesimista. En este sentido, el organismo supervisor europeo señaló, tras su 
reunión del 10 de septiembre, que continúa siendo necesario mantener los 
estímulos monetarios para apoyar la recuperación económica y la estabilidad 
de precios a medio plazo, por lo que decidió mantener sin variación los tipos 
de interés oficiales y continuar con el programa de compras de emergencia 
frente a la pandemia (PEPP), al menos hasta final de junio de 2021, y en todo 
caso, hasta que el Consejo de Gobierno considere que la fase de crisis del 
coronavirus ha terminado. 
 
Dentro de la Zona Euro, la economía española es la que ha registrado una 
mayor contracción de la actividad, estimando el Banco de España, en sus 
recientes proyecciones, una caída del PIB para este año del 10,5%, que 
alcanzaría el 12,6% en caso de materializarse una situación más desfavorable 
(el panel de expertos de FUNCAS apunta a un descenso del 12,0%). A este 
respecto, el primer escenario contempla la aparición de rebrotes que solo 
requerirían de medidas de contención de ámbito limitado, que podrían tener 
una mayor incidencia en las ramas vinculadas al ocio y a la hostelería. Por su 
parte, en el segundo se contempla una mayor intensidad de los rebrotes y, 
aunque se considera que la contención de los mismos no requeriría de la 
aplicación de medidas tan estrictas como las que se tomaron antes del inicio 
de la desescalada, las limitaciones podrían perjudicar con mayor intensidad a 
las ramas de servicios y tener incidencia directa (no solo a través de los efectos 
arrastre) en el dinamismo del resto de actividades productivas. 
 
De cara a 2021, el crecimiento sería del 7,3% en el escenario más optimista y 
podría situarse en el 4,1% en el menos optimista, debido a la mayor incidencia 
de la pandemia hasta mediados del próximo año. Para 2022 se prevén 
crecimientos más moderados de la actividad (entre el 1,9% y 3,3%, 
respectivamente), y en cualquier caso a finales de dicho año el nivel del PIB se 
situaría en torno a 2 p.p. por debajo del nivel previo a la crisis en el escenario 
más favorable y, algo más de 6 p.p. por debajo, en el escenario menos 
optimista. 
 
Por otro lado, el impacto de la crisis sanitaria en el mercado laboral y en las 
cuentas públicas será relativamente persistente, según estas proyecciones. El 
total de horas trabajadas experimentará un pronunciado descenso en 2020, 
entre el -11,9% en el escenario más optimista y el -14,1% en el menos 
optimista y, pese al repunte a lo largo del horizonte de proyección, el número 
de horas totales al final de 2022 seguiría siendo inferior al previo al COVID-
19 (entre un -4,5% y un -8,3%). En cuanto a las cuentas públicas, se estima que 
el déficit de las AA.PP. se eleve en 2020 hasta alcanzar el -10,8%, o el -12,1% 
en un escenario menos optimista, permaneciendo en 2022 en niveles elevados, 
pese a su reducción, al tiempo que la deuda pública continuará aumentando 
en el periodo de proyección, superando el 125% del PIB tanto en 2021 como 
en 2022, en el escenario menos optimista. 
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Proyección de las principales macromagnitudes de la 
economía española (1) 

Tasas de variación anual sobre volumen y % del PIB 2019 
Proyecciones de septiembre de 2020 

Previsiones de junio 
de 2020 

Escenario 1 Escenario 2 Recuperación gradual 
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

PIB 2,0 -10,5 7,3 1,9 -12,6 4,1 3,3 -11,6 9,1 2,1 
Consumo privado 1,1 -11,2 9,4 1,7 -13,1 5,5 3,2 -11,2 11,2 1,6 
Consumo público 2,3 5,4 -1,3 -0,1 5,6 -1,2 -0,5 4,6 -1,5 0,8 
Formación bruta de capital fijo 1,8 -19,5 6,0 5,3 -21,9 2,4 6,5 -26,5 7,4 7,1 
Exportaciones de bienes y servicios 2,6 -20,7 11,5 6,2 -25,2 7,4 8,0 -21,9 18,5 7,7 
Importaciones de bienes y servicios 1,2 -18,7 8,4 6,6 -22,0 4,9 7,3 -21,5 14,0 9,1 
Demanda nacional (contribución al crecimiento) 1,5 -9,3 6,2 1,8 -10,9 3,3 2,9 -10,8 7,4 2,2 
Demanda externa neta (contribución al crecimiento) 0,5 -1,2 1,1 0,1 -1,7 0,8 0,4 -0,8 1,7 -0,1 
Índice armonizado de precios de consumo (IAPC) 0,8 -0,2 1,0 1,2 -0,3 0,8 1,1 -0,2 1,2 1,5 
Índice armonizado de precios de consumo, sin energía ni alimentos 1,1 0,7 0,8 1,0 0,6 0,5 0,8 0,8 1,0 1,1 
Empleo (horas trabajadas) 1,5 -11,9 7,0 1,6 -14,1 3,8 2,7 -12,6 8,5 2,3 
Tasa de paro (% población activa, media anual) 14,1 17,1 19,4 18,2 18,6 22,1 20,2 19,6 18,8 17,4 
Capacidad (+)/necesidad (-) de financiación de la nación (% PIB) 2,3 1,7 2,1 2,1 1,1 1,3 1,5 2,3 3,5 3,0 
Capacidad (+)/necesidad (-) de financiación de las AA.PP. (% PIB) -2,8 -10,8 -7,0 -5,8 -12,1 -9,9 -8,2 -11,2 -6,8 -6,1 
Deuda de las AA.PP. (% del PIB) 95,5 116,8 115,4 118,0 120,6 125,6 128,7 119,3 115,9 118,7 

(1) Último dato publicado de la Contabilidad Nacional Trimestral: segundo trimestre de 2020. Fecha de cierre de las proyecciones: 10 de septiembre de 2020. 
Fuente: Proyecciones macroeconómicas de la economía española (2020-2022). Banco de España, Septiembre de 2020. 

 
Según señala el informe del Banco de España, en los escenarios considerados, 
los riesgos para el crecimiento se orientan a la baja, dada la incertidumbre que 
existe en torno a la evolución de la pandemia, sin que tampoco pueda 
descartarse un mayor deterioro del potencial de crecimiento de la economía, 
a lo que se une la posibilidad de que el Brexit pueda no culminar con un 
acuerdo, tras el periodo transitorio, y la intensificación de las tensiones 
comerciales entre EE.UU. y China. Por el contrario, la aprobación a finales de 
julio del programa para la recuperación europea “Next Generation EU” podría 
tener un impacto relevante en la actividad económica, aunque aún se 
desconocen los detalles del mismo. 
 
En cuanto a los supuestos utilizados para la elaboración de estas proyecciones, 
cabe destacar la significativa apreciación del euro. En este sentido, la 
disminución de la percepción de riesgo ha podido favorecer la salida de una 
parte de los flujos de capital que se refugiaron en el dólar en el periodo de 
mayor intensidad de la pandemia, mientras que más recientemente el acuerdo 
alcanzado acerca del programa europeo NGEU habría incidido en la fortaleza 
del euro, al reforzar las perspectivas macroeconómicas del área del euro. 
 
Por otra parte, el precio del petróleo ha registrado un significativo aumento, 
tanto en los mercados de contado como en los de futuros, debido al 
incremento de la demanda por la mejora de las perspectivas económicas 
globales y de los recortes en la producción acordados por la OPEP en mayo. 
Por último, en los mercados de deuda pública se contempla una disminución 
del rendimiento del bono español a diez años a lo largo de todo el horizonte 
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de proyección, al tiempo que se mantiene la senda de tipos de interés del 
mercado interbancario. 

Centrando la atención en los resultados de la Contabilidad Nacional de España, 
el INE ha revisado los datos anuales entre 2017 y 2019, como viene siendo 
habitual en el último trimestre de cada año. En concreto, se confirma el 
crecimiento del PIB en volumen en 2019 fue del 2,0%, ya avanzado por la 
Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) del pasado 31 de marzo. No 
obstante, se producen algunas variaciones en la composición de dicho 
crecimiento, con una menor aportación de la demanda nacional, al revisarse a 
la baja el gasto en consumo final privado, y una mayor aportación de la 
demanda externa, derivada del menor aumento de las importaciones. Por el 
lado de la oferta, se estima un crecimiento algo superior de la actividad 
industrial y de la construcción, así como un descenso menos acusado del sector 
agrario, en tanto que el sector servicios habría crecido a menor ritmo de lo 
estimado inicialmente.  
 

Tasas de variación anual en 

términos de volumen en % 

Contabilidad Nacional Anual de 
España: Año 2019 
Serie actualizada Serie anterior 

Gasto en consumo final 1,3 1,4 
   Hogares e ISFLSH 0,9 1,1 
   Administraciones Públicas 2,3 2,3 
Formación bruta de capital 2,0 2,0 
Demanda nacional (aportación p.p.) 1,4 1,5 
Exportaciones de bienes y servicios 2,3 2,6 
Importaciones de bienes y servicios 0,7 1,2 
Producto Interior Bruto 2,0 2,0 
Agricultura, ganadería, silvic. y pesca -2,3 -2,6 
Industria 1,7 0,6 
Construcción 4,3 3,5 
Servicios 2,2 2,6 
Impuestos netos sobre productos 0,1 -0,1 
Fuente: Contabilidad Nacional Anual de España, INE. 

Evolución del precio del petróleo
Dólares barril de Brent

El dato de septiembre corresponde al día 22.
Fuente: Base de datos del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital.
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El dato de septiembre corresponde al día 22.
Fuente: Base de datos del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital
y Banco de España.
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En lo que respecta a los últimos datos publicados de la Contabilidad Nacional 
Trimestral, relativos al segundo trimestre del año, las estimaciones 
provisionales muestran un descenso trimestral del PIB del 17,8%, tras el -5,2% 
del primer trimestre del año. En términos interanuales, el descenso ha sido del 
21,5% (-4,2% en el trimestre previo), la mayor caída de la serie histórica y la 
mayor de la los países de la Unión Europea (-14,7% en el conjunto de la Zona 
Euro y -13,9% en la UE). Asimismo, el empleo equivalente a tiempo completo 
ha disminuido un 17,7% en el trimestre y un 18,4% en términos interanuales, 
siendo la caída superior para las horas trabajadas (-21,7% y -24,9%, 
respectivamente). 
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Trayectoria del PIB y el empleo en España
Tasas de variación interanual en %

Demanda nacional Exportaciones de bienes y servicios
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La contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB ha 
sido de -18,8 p.p. (-3,9 p.p. en el primer trimestre), en tanto que la demanda 
externa ha tenido una aportación negativa de 2,7 p.p. (-0,2 p.p. en el 
trimestre anterior). En el segundo trimestre, el consumo de los hogares y la 
inversión han disminuido más de un 20% respecto a los tres primeros meses 
del año, registrándose variaciones interanuales del -25,2% y -25,8%, 
respectivamente, con un descenso superior al 30% de la inversión en 
maquinaria y bienes de equipo. Por su parte, el gasto en consumo de las 
Administraciones Públicas ha crecido un 3,1% respecto al segundo trimestre 
de 2019.  
 
Por otro lado, las exportaciones de bienes y servicios se han reducido en un 
33,4%, situándose el descenso en comparación con el mismo periodo del 
pasado año en el -38,1%. Tanto las exportaciones de bienes como las de 
servicios han disminuido de forma notable, aunque el impacto ha sido mucho 
mayor en el caso de los servicios (-61,3% en términos interanuales), lastrados 
por la evolución de las exportaciones de servicios turísticos (-99,2%). Hay 
que recordar que España es uno de los países de la Eurozona con un mayor 
peso de estas exportaciones en el total de bienes y servicios y el conjunto 
del PIB, representando las exportaciones de servicios turísticos alrededor del 
5% del PIB.  
 
Desde la óptica de la oferta, el descenso del Valor Añadido Bruto (VAB) ha 
sido generalizado, con la excepción del sector agrario y, dentro del sector 
servicios, la rama de actividades financieras y de seguros. Con relación al 
segundo trimestre de 2019, la caída ha superado el 20% tanto en la industria 
como en la construcción y en los servicios, siendo más acusada en la 
construcción (-27,5%). En cuanto al sector servicios (-21,3%), destacan los 
descensos en las ramas de comercio, transporte y hostelería (-44,9%) y en la 
de actividades artísticas y recreativas (-37,6%), aumentando únicamente el 
valor añadido en la rama de actividades financieras y de seguros (0,8%). Por el 
contrario, el sector agrario habría crecido un 6,3% en términos interanuales. 
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 PIB por principales componentes de la demanda 
y la oferta en España (1) 

Datos ajustados de estacionalidad y calendario. 

Volumen encadenado referencia 2015. Tasas de 

variación interanual en % 
2018 2019 

  
  

2019 

  
  

2020 

T I T II T III T IV T I T II 
Demanda nacional (2) 3,0 1,4 2,1 0,9 1,5 1,0 -3,9 -18,8 

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

   Gasto en consumo final de las AA.PP. 2,6 2,3 2,2 2,4 2,2 2,6 3,7 3,1 

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

      Viviendas, edificios y construcción  9,3 1,6 5,3 2,7 0,9 -2,2 -7,0 -27,7 

      Maquinaria, b. equipo y armamento 5,4 4,4 10,1 -0,9 5,4 3,6 -7,3 -34,2 

Demanda externa (2) -0,5 0,6 0,1 1,2 0,3 0,7 -0,2 -2,7 

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

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

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

          Gasto de los hogares no residentes 2,0 2,7 4,5 2,3 3,3 0,6 -25,3 -99,2 

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

PIB pm 2,4 2,0 2,2 2,1 1,8 1,7 -4,2 -21,5 

Agricultura, ganadería, silvic. y pesca  7,5 -2,3 0,7 -4,4 0,0 -5,3 -0,2 6,3 

Industria 0,6 1,7 0,7 1,6 2,4 2,1 -5,2 -23,8 

Construcción  4,1 4,3 6,8 5,8 3,2 1,7 -6,6 -27,5 

Servicios  2,6 2,2 2,5 2,4 1,9 2,2 -3,2 -21,3 

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

Impuestos menos subvenciones sobre los productos 1,8 0,1 0,7 0,2 0,0 -0,3 -8,8 -23,4 

Empleo equivalente tiempo completo 2,6 2,3 2,8 2,5 1,8 2,1 -0,5 -18,4 

(1) Cifras de la Contabilidad Anual publicadas el 15-09-2020. Datos trimestrales publicados el 23-09-2020. 
(2) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.    
Fuente: Contabilidad Nacional Anual y Trimestral de España, INE.      
 
Asimismo, las cifras relativas a empleo continúan mostrando también los 
efectos de la pandemia, especialmente intensos en el segundo trimestre, 
coincidiendo con la implantación de las medidas destinadas a contener la 
propagación del Covid-19. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), entre 
abril y junio, el número de ocupados ha disminuido en 1.074.100 personas 
respecto al primer trimestre del año (el mayor descenso intertrimestral de la 
serie), hasta los 18,6 millones, lo que supone un descenso del 6,0% en términos 
interanuales, que habría resultado más intenso sin la aplicación de los 
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Sin embargo, el 
número de ocupados, que efectivamente habrían trabajado en el segundo 
trimestre, sería de 13,9 millones (el 35,1% de la población mayor de 16 años), 
dado que 4,7 millones de ocupados no habrían trabajado en la semana de 
referencia, como consecuencia de la suspensión o reducción de jornada de los 
trabajadores afectados por ERTE, junto con otros tipos de ausencias al trabajo 
(paro parcial por razones técnicas o económicas, enfermedad, accidente o 
incapacidad temporal). 
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La destrucción de empleo ha afectado con especial intensidad a los trabajadores 
temporales (-21,1% en términos interanuales), mientras que la caída de la 
ocupación ha sido menor entre los trabajadores indefinidos (-1,9%), 
concentrando los temporales cuatro quintas partes del empleo asalariado 
destruido. En cuanto a las distintas ramas de actividad, el empleo se ha reducido 
de forma generalizada, registrándose los mayores descensos en la construcción 
(-8,4%) y en el sector servicios (-6,2%), especialmente los de mercado (-8,2%). 
Dentro de estos últimos, los descensos más acusados se han registrado en la 
hostelería (-21,8%) y las actividades artísticas (-11,3%), aunque también ha sido 
significativa la caída del empleo en transporte y comercio (-6,5% y -5,6%, 
respectivamente). De hecho, hay que recordar que España es uno de los países 
de la OCDE con un mayor porcentaje de empleo en los sectores más afectados 
por la crisis, como hostelería, transporte, actividades de ocio y servicios 
personales (en torno a un 18%), según estimaciones de la OCDE. 

Evolución del número de ocupados en España
Miles de ocupados
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Sin embargo, el desempleo se incrementó solo en 55.000 parados en el segundo 
trimestre, debido a la evolución de la población inactiva (8,7% en términos 
interanuales, 1,4 millones más de inactivos), dadas las dificultades que las 
restricciones de movilidad han supuesto para la búsqueda de empleo, requisito 
para ser clasificado como parado según la EPA. Así, el número de parados se 
situó en 3.368.000, creciendo un 4,3% en términos interanuales, rompiéndose 
la senda de descensos interanuales iniciada a finales de 2013, aunque este 
incremento es muy inferior al del paro registrado en el Servicio Público de 
Empleo Estatal (24,8%). Por su parte, la tasa de paro se ha situado en el 15,3%, 
1,3 p.p. por superior a la del segundo trimestre de 2019. 
 

 
Hay que recordar, además, que durante el segundo trimestre un porcentaje 
elevado de los trabajadores estuvieron afectados por ERTE. En concreto, a 
finales de abril, casi 3,4 millones de trabajadores se encontraban en situación 
de ERTE (alrededor del 18,5% del empleo total), de ellos alrededor de 3,1 
millones en ERTE por fuerza mayor. Desde entonces y hasta finales de agosto, 
el número de trabajadores en ERTE se ha reducido en casi 2,6 millones, hasta 
los 812.438 (663.656 en ERTE por fuerza mayor), si bien se aprecia una 
moderación en el ritmo de salida de esta situación a lo largo del mes de agosto. 
 
Del mismo modo, se ha registrado una cierta ralentización en el crecimiento 
de la afiliación a la Seguridad Social, situándose en agosto el número medio de 
trabajadores en 18.792.376, lo que supone un crecimiento mensual del 0,04% 
(6.822 trabajadores más que en julio), si bien el incremento en términos 
desestacionalizados alcanza el 1,3%, ya que este ha sido el primer aumento 
mensual en agosto de la serie histórica. De este modo, desde el mínimo de 
abril el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social ha aumentado 
en algo más de 330.000, aunque sigue siendo inferior en más de medio millón 
al registrado en agosto de 2019. 
 

 Principales indicadores del mercado de trabajo 

Tasas de variación interanual en %, salvo 

indicación en contrario  
2017 2018 2019 

 

I Tr. 
2019 

II Tr. 
2019 

III Tr. 
2019 

IV Tr. 
2019 

I Tr. 
2020 

II Tr. 
2020 

Población activa  -0,4 0,3 1,0 0,7 0,9 1,0 1,3 0,7 -4,6 
Ocupados  2,6 2,7 2,3 3,2 2,4 1,8 2,1 1,1 -6,0 
  Variación anual absoluta (en miles personas)  483,0 503,0 452,0 597,0 461,0 346,0 402,0 210,2 -1.198,0 
  Asalariados  3,2 3,3 2,7 3,6 2,7 2,2 2,4 1,2 -7,0 
       Indefinidos  2,3 3,1 3,5 3,9 3,3 3,3 3,4 2,4 -1,9 
       Temporales  5,6 3,8 0,6 2,7 1,0 -0,7 -0,5 -2,2 -21,1 
  No Asalariados  -0,1 -0,5 0,5 1,0 1,0 -0,3 0,3 0,3 -1,2 
   Por ramas de actividad    
       Agricultura  5,8 -0,8 -1,9 

 

0,7 -1,6 -2,9 -3,8 -6,5 -5,7 
       Industria  5,0 2,3 2,0 1,2 1,5 3,3 2,0 2,2 -4,4 
       Construcción  5,1 8,3 4,6 11,2 5,0 2,4 0,3 -0,3 -8,4 
       Servicios 1,9 2,5 2,4 3,0 2,5 1,7 2,5 1,4 -6,2 
Parados  -12,6 -11,2 -6,6 -11,6 -7,4 -3,4 -3,4 -1,2 4,3 
Tasa de paro (en %) 17,2 15,3 14,1 14,7 14,0 13,9 13,8 14,4 15,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de “La evolución del empleo y el paro en el segundo trimestre de 2020” del Banco de España. 
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Otros indicadores publicados más recientemente que apuntan a una mejora 
de la actividad, registrándose caídas más moderadas que en el segundo 
trimestre, son la producción industrial o las ventas en grandes empresas, si bien 
parece haberse ralentizado el ritmo de recuperación, coincidiendo con los 
rebrotes. Así, por ejemplo, las ventas totales de grandes empresas crecieron 
en julio un 7,1%, frente al 12,9% del mes de junio, debido al menor incremento 
en las ventas interiores (6,4% frente al 13,9% anterior). No obstante, en 
términos interanuales, las ventas han descendido un 7,1%, disminuyendo las 
exportaciones un 8,8% y las ventas interiores un 6,6%. 
 

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social
Tasas de variación en %

Series desestacionalizadas
(tasas de variación intermensual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Evolución de las ventas de grandes empresas
Tasas de variación intermensual en % (serie deflactada y 
corregida de variaciones estacionales y de calendario)

Fuente: Estadística de ventas, empleo y salarios en las grandes 
empresas.  Agencia Tributaria.
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Ventas interiores

Exportaciones

Indicadores Compuestos Avanzados de 
Actividad (CLI). Valores índices. Amplitud ajustada 

(promedio a largo plazo=100)

Fuente: Base de datos de la OCDE.
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Del mismo modo, el indicador compuesto adelantado de actividad de la 
OCDE para España ha retrocedido por segundo mes consecutivo en agosto, 
tras la mejora experimentada en los meses de mayo y junio, mientras que en 
el conjunto de la Zona Euro ha seguido mejorando, aunque la recuperación 
se habría ralentizado ligeramente. El indicador ha mantenido su trayectoria 
ascendente, tanto en Francia como en Italia y Alemania, registrándose en el 
caso de la economía alemana un valor similar al previo a la crisis. 
 
 
 
  



EVOLUCIÓN 
RECIENTE DE LA 

ECONOMÍA DE 
CASTILLA Y LEÓN
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III. Evolución reciente de 
la economía de Castilla 
y León 

 
 
Demanda y producción 
 
La propagación de la pandemia y las medidas de contención adoptadas está 
marcando la reciente evolución económica. Los últimos datos publicados de 
la Contabilidad Regional Trimestral de Castilla y León reflejan la brusca 
contracción que el coronavirus ha provocado en la producción, descendiendo 
el PIB en el segundo trimestre un 15,2%, registrándose una disminución del 
18,8% en términos interanuales (-21,5% en España). 

 
La contribución negativa de la demanda interna al crecimiento del PIB ha 
pasado de -3,9 p.p. en el primer trimestre del año a -18,0 p.p. en el segundo 
trimestre, con una marcada caída, tanto del consumo de los hogares como de 
la inversión. Por su parte, la contribución del sector exterior pasa de 0,7 a -0,8 
p.p., con una disminución, tanto de las exportaciones como de las 
importaciones totales superior al 10%. El gasto en consumo se ha reducido en 
términos interanuales un 14,2%, por la caída del consumo de los hogares, 
mientras que, por el contrario, el gasto en consumo de las Administraciones 
Públicas ha aumentado un 3,4% en términos comparativos con respecto al 
mismo periodo de 2019. 
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La contracción del consumo privado en términos interanuales ha sido del 
20,0% y ha supuesto una aportación negativa al crecimiento de 14,3 p.p., 
derivada de la situación de confinamiento de la población y la aplicación del 
estado de alarma. En este sentido, la evolución del Índice de Comercio al por 
Menor registró una brusca caída en los meses de abril y mayo, si bien en junio 
y julio se moderado, con una disminución en este último mes del 0,8% en 
términos interanuales (-3,7% en España). Por otro lado, las matriculaciones de 
turismos se han recuperado en los meses de verano, tras la práctica 
paralización de abril, debido, en parte, a la puesta en marcha del Plan Renove 
2020, computándose entre julio y agosto 7.395 turismos matriculados en la 
región, un 10,3% más que en el mismo periodo del año anterior, si bien en el 
acumulado de los ocho primeros meses del año, la caída en la matriculación 
de turismos ha sido del 31,9% (-40,2% en España). 

Demanda interna y saldo exterior en Castilla y León 
Aportación en p.p. al crecimiento del PIB
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Evolución del Índice de Comercio al por 
Menor. Tasas de variación interanual en %. Base 2015. 

Precios constantes

Fuente: Elaboración propia a partir del Índice de Comercio al 
por Menor, INE.
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Producto Interior Bruto y componentes en Castilla y 
León (1) 

Volumen encadenado referencia 

2010=100. Datos brutos. Tasas de 

variación interanual en %, salvo 

indicación en contrario 

2018 2019 

2018 2019 2020 

III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. 

Demanda           
Gasto en consumo final  2,4 2,2 2,9 1,9 2,7 2,6 1,7 1,9 -2,5 -14,2 
     Hogares e ISFLSH (2) 2,8 2,5 2,8 2,6 2,7 2,6 2,3 2,4 -4,5 -20,0 
     AA.PP. 1,4 1,5 3,2 -0,4 2,9 2,6 0,3 0,1 3,5 3,4 
Formación Bruta de Capital 4,3 2,6 4,5 3,7 3,6 3,6 1,3 1,8 -8,4 -27,8 
   Formación Bruta de Capital Fijo 4,4 2,6 4,6 3,9 3,6 3,6 1,3 1,8 -8,5 -27,8 
     Bienes de equipo 3,4 2,9 3,5 3,0 3,0 2,8 2,9 2,9 -5,5 -28,4 
     Construcción 5,1 2,4 5,4 4,5 4,1 4,1 0,3 1,0 -10,7 -27,4 
Demanda interna (3) 3,4 2,5 3,9 2,8 3,1 3,0 1,8 2,0 -3,9 -18,0 
Exportaciones de bienes y servicios 0,2 -0,9 -0,1 -1,1 -1,3 -2,8 -0,1 0,7 -3,6 -11,8 
Importaciones de bienes y servicios 0,4 -0,5 0,5 -0,9 -0,7 -1,9 -0,2 0,8 -4,0 -10,0 
Saldo exterior total (3) (4) -0,5 -0,3 -0,8 -0,4 -0,6 -0,7 0,1 -0,1 0,7 -0,8 
Oferta           
Agricultura, silvicultura, ganadería 12,1 -3,9 11,7 12,2 -2,6 -4,5 -4,0 -4,7 9,4 7,7 
Industria 1,8 0,4 2,2 0,4 0,9 -0,3 0,7 0,4 -3,4 -22,8 
     Productos energéticos -1,4 -15,6 10,4 -10,5 -18,6 -18,1 -19,8 -4,3 9,3 -2,0 
     Productos industriales 1,8 2,0 1,0 1,1 3,1 1,4 2,9 0,8 -4,5 -24,4 
Construcción 2,9 3,0 2,9 3,3 3,4 3,1 2,7 3,0 -8,4 -24,5 
Servicios 2,9 3,0 3,0 2,5 3,3 3,5 2,6 2,6 -2,9 -18,0 
     Servicios de mercado 3,3 2,9 3,1 2,8 3,2 3,4 2,5 2,6 -4,9 -24,0 
     Servicios no de mercado 2,2 3,3 2,9 2,0 3,9 4,1 2,6 2,8 3,8 1,7 
Impuestos netos sobre los productos 2,8 1,9 2,7 2,5 2,1 1,9 1,8 1,7 -6,8 -20,7 
Producto Interior Bruto pm 2,9 2,2 3,0 2,4 2,6 2,4 2,0 1,9 -3,2 -18,8 

(1) Series publicadas el 31-8-2020.           
(2) Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares.        
(3) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.        
(4) Incluye el saldo comercial de la Comunidad con el resto del mundo y con el resto de España.    
Fuente: Contabilidad Regional Trimestral de Castilla y León, Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de 
Castilla y León. 

 

Por otro lado, la formación bruta de capital ha mostrado una disminución 
superior al 20% en el segundo trimestre de 2020,  lo que en términos 
interanuales supone un descenso del 27,8%, con una repercusión negativa de 
4,4 p.p. sobre el crecimiento del PIB. Tanto la inversión en bienes de equipo 
como en construcción ha mostrado una reducción superior al 25% en 
términos interanuales, tras las disminuciones del 5,5% y 10,7% del trimestre 
previo, respectivamente. 
 
El mercado inmobiliario y la inversión residencial también se han visto 
afectados por la evolución de la pandemia. Las compraventas de viviendas en 
los siete primeros meses del año se han reducido un 25,4% con respecto al 
mismo periodo de 2019, siendo más acusada la caída en operaciones de 
viviendas usadas, que suponen cerca del 82% del total regional. Al mismo 
tiempo, los precios de la vivienda libre han continuado mostrando descensos 
en la primera mitad de 2020, con una disminución del 0,9% en términos 
interanuales en el segundo trimestre del año (-1,7% en España). En cuanto a 
los visados de dirección de obra, el número de viviendas de obra nueva se 
incrementó un 38,5% interanual en el mes de mayo, moderándose la caída 
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para el acumulado de los cinco primeros meses del año hasta el 10,5% (-28,7% 
en España). 

 
Por el lado de la oferta, en el segundo trimestre de 2020 se ha registrado una 
disminución generalizada del VAB, con caídas más intensas, en términos 
relativos, en la industria (-17,5%) y la agricultura (-17,1%). En términos 
interanuales, la caída de la actividad ha sido  generalizada por ramas 
productivas, exceptuando el sector primario (7,7%) y los servicios no de 
mercado (1,7%), más acusada en la construcción, la industria manufacturera y 
los servicios de mercado, con disminuciones de en torno al 24%. 

Precio de la vivienda libre y compraventas de viviendas en Castilla y León 
Tasas de variación en % y número de viviendas

Compraventas de viviendas
(Datos enero-julio de cada año)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
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En el conjunto del sector servicios (-18,0% en términos interanuales), los de 
mercado representan el 73,2% del VAB de este sector entre abril y junio de 
2020, algo más de 3,5 p.p. por debajo de lo que suponían en el trimestre previo. 
De hecho, los indicadores de actividad del sector servicios muestran los efectos 
que la crisis del coronavirus está provocando en la economía, aunque el ritmo 
de descenso se ha moderado respecto a marzo y abril. Concretamente, el índice 
general de la cifra de negocios anotó en julio una caída en términos interanuales 
del 3,2% (-40,7% en abril), una de las más bajas del conjunto nacional (-13,7%). 
De este modo, en el acumulado de los siete primeros meses del año el descenso 
de la cifra de negocios ha sido del 13,8% (-17,7% en España), con una caída más 
intensa en el caso de la hostelería (-47,9%). 
 

 
En lo que respecta al sector agrario, en el segundo trimestre de 2020, se ha 
registrado en la región un crecimiento interanual del 7,7% (9,4% en el 
trimestre anterior), debido al avance de la producción agrícola, ya que la 
ganadera disminuye. Así, los últimos datos disponibles de producción de 
cultivos de la campaña 2019/2020 reflejan un crecimiento de la producción 
agrícola, en contraste con los descensos de la campaña anterior, mientras 
que en el sector ganadero se produjo una disminución de la producción, 
frente a la subida observada en el trimestre previo. Las medidas de 
contención de la pandemia no han afectado de igual forma a las actividades 
consideradas como esenciales, lo que ha incidido en una mejor trayectoria 
del sector primario frente a otras actividades, algo que no se ha visto 
refrendado en términos de empleo, disminuyendo por tercer trimestre 
consecutivo (-1,8%) el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo en el sector, según la Contabilidad Regional. 
 

 

Evolución de la cifra de negocios en el sector servicios
Tasas de variación interanual en %. Datos enero-julio 2020

Castilla y León. Ramas de actividadComunidades Autónomas
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Por último, en lo que se refiere a la industria, entre abril y junio de 2020 el 
VAB ha disminuido en términos interanuales un 22,8% (-3,4% en el primer 
trimestre), principalmente por la reducción de la actividad en las ramas 
manufactureras (-24,4%), sufriendo una caída especialmente intensa las ramas 
de material de transporte, metalurgia y caucho y plástico. En lo relativo a la 
industria energética, la caída fue del 2,0%, frente al aumento del 9,3% 
observado en el trimestre previo, como consecuencia del menor incremento 
del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, así como 
la mayor contracción de las ramas extractivas. Asimismo, los Índices de 
Producción Industrial han registrado un fuerte descenso en los siete primeros 
meses del año, si bien se ha moderado la caída tras la finalización del estado 
de alarma, siendo la disminución interanual de la producción en el mes de julio 
del 0,1% (-6,4% en España). 
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Evolución de la producción industrial en Castilla y León
Tasas de variación interanual en %
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Mercado de trabajo 
 

El coronavirus ha provocado un fuerte impacto sobre el mercado de trabajo, 
afectando el estado de alarma a la mayor parte del segundo trimestre de 2020. 
Además, hay que tener en cuenta que el descenso de la ocupación no incluye 
a los afectados por ERTE con suspensión de empleo, que según la metodología 
de la EPA se consideran ocupados, así como que es posible que muchos 
trabajadores que hayan perdido su empleo se hayan clasificado como inactivos, 
ya que no habrían podido cumplir con las condiciones de búsqueda de empleo 
que determina la EPA para que sean considerados parados, por lo que los 
resultados de la encuesta deben ser analizados con cautela. 
 
El número de ocupados en el segundo trimestre de 2020 ha disminuido en 
Castilla y León un 5,8% con respecto al primer trimestre del año (-5,5% en 
España), situándose en 927.100 personas, en torno a 57.200 ocupados menos, 
de los que aproximadamente el 70% corresponden al sector servicios y el 17% 
a la industria. En términos interanuales, la reducción del empleo en la región 
ha sido del 6,3% (-6,1 en España), más acusada, en términos relativos, en el 
sector agrario (-15,8%) y en la industria (-8,4%), aunque en términos absolutos 
destaca la pérdida de empleo en el sector servicios (34.500 ocupados menos 
que un año antes). 

La disminución del empleo entre abril y junio de 2020 ha sido más intensa 
entre los ocupados asalariados con contrato temporal (-17,9% interanual), por 
lo que la tasa de temporalidad se habría reducido hasta el 21,5%, tras superar 
el 24%, tanto en el primer trimestre del año como en el mismo periodo del 
año anterior. Por su parte, la disminución del empleo entre los asalariados con 
contrato indefinido ha sido del 2,5%, si bien estos representan el 78,5% del 

Evolución del empleo en Castilla y León
Aportación en p.p. y variación interanual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).
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total de asalariados en la región. También la cifra de ocupados a tiempo 
completo se ha reducido en el segundo trimestre del año, aunque de forma 
menos intensa, en términos relativos que la caída observada entre los 
ocupados a tiempo parcial (-5,7% y -9,8%, respectivamente), representando 
estos últimos cerca del 15% del empleo regional. 

Por otro lado, la población activa ha sufrido una brusca caída durante el segundo 
trimestre de 2020, debido a la situación de crisis que ha provocado la pandemia 
y las cuestiones metodológicas señaladas anteriormente. Concretamente, el 
número de activos se ha reducido un 5,7% interanual (-4,6% en España). Al 
mismo tiempo, se ha registrado un fuerte repunte de la población inactiva 
(6,4%), principalmente la relacionada con labores del hogar, que ha aumentado 
en 42.500 personas. 

Trayectoria del empleo asalariado en Castilla y León
Tasas de variación interanual en %
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Evolución de la población activa e inactiva en Castilla y León
Tasas de variación interanual en %
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Precisamente, la disminución de la cifra de parados se debe a la caída de la 
población activa entre abril y junio de 2020, situándose en 130.700 parados, un 
0,9% menos que en el mismo periodo del año anterior (en España el número 
de parados ha aumentado un 4,3%). La tasa de paro se ha incrementado por 
primera vez desde finales de 2013, hasta situarse en el 12,4% (15,3% en España). 
Más acusado aún ha sido el incremento de la tasa de paro juvenil, el tercero 
consecutivo, situándose en el 37,3% (39,6% en España). 

 
Por otra parte, los datos de afiliación a la Seguridad Social muestran una 
marcada reducción en términos interanuales desde la aparición de la pandemia, 
si bien el ritmo de descenso se ha moderado tras la salida del estado de alarma. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León
Tasas de variación en % de las medias mensuales

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones.
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Concretamente, en el mes de agosto, el número de afiliados a la Seguridad 
Social en Castilla y León se ha situado en 912.539 personas, lo que supone 
una caída respecto al mismo mes de 2019 del 2,4% (-2,7% en España), si bien 
respecto al mes de abril se ha registrado un incremento de la afiliación del 
3,2%. Para el acumulado de los ocho primeros meses del año, la caída de la 
afiliación ha sido del 1,9% (-2,1% en España), lo que supone la primera 
disminución en la afiliación desde 2014. 
 
El análisis por ramas de actividad en agosto de 2020, y considerando 
únicamente las cifras del Régimen General y del Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos, evidencia un descenso más acusado, en términos 
interanuales, del número de afiliados en hostelería y comercio, con alrededor 
de 7.960 y 3.440 trabajadores menos, respectivamente. Sin embargo, en la 
comparativa de agosto con abril de este año, se observa un incremento de la 
afiliación, más intenso en Administración pública, construcción, hostelería, 
comercio, actividades administrativas, actividades sanitarias y agricultura, 
registrando también estas dos últimas secciones, junto con educación, un 
incremento de la afiliación respecto a agosto de 2019. 

 
Además, conviene precisar que las cifras de afiliación incluyen a los 
trabajadores afectados por ERTE, por lo que no estarían reflejando en su 
totalidad el impacto de la crisis sobre el empleo. De este modo, Castilla y León 
contaba con 24.120 trabajadores protegidos por una situación de suspensión 
total o parcial a 31 de agosto, de los que 19.605 se encontraban en situación 
de ERTE por fuerza mayor (112.602 trabajadores menos que en abril, de los 
que 13.394 han salido de esta situación en el último mes). 
 
 

Variación en el número de trabajadores afiliados a la Seguridad 
Social en Castilla y León en el Régimen General y el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos (1)

Número de trabajadores

(1)Excluye el resto de regímenes, entre ellos el Sistema Especial Agrario. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones.
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En cuanto al coste laboral de las empresas, hay que tener en cuenta que las 
cifras del segundo trimestre se ven afectadas por la situación de estado de 
alarma durante la mayor parte del trimestre. En esta coyuntura, los 
trabajadores afectados por el cierre temporal acogidos a ERTE, pese a formar 
parte de la plantilla de sus empresas, no son remunerados con salarios, sino 
con prestaciones aportadas directamente por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE). 

 
Concretamente, el coste laboral se ha situado en Castilla y León en 2.250,3 
euros por trabajador y mes (2.442,9 euros en España), lo que supone una 
disminución del 6,8% respecto al mismo periodo de 2019 (-8,3% en España), 

Trabajadores afectados por ERTE de fuerza mayor 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones.
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la primera caída en tres años. El coste salarial se ha reducido un 8,1% y los 
otros costes un 2,9%, destacando el aumento de los costes por percepciones 
no salariales, en torno a un 25%, debido fundamentalmente al repunte de 
costes por los complementos por incapacidad temporal, desempleo parcial 
y otras prestaciones sociales directas. Sin embargo, el coste laboral por hora 
trabajada ha aumentado en un 10,7% (11,9% en España), debido a la 
reducción en el número de horas trabajadas (-15,8% en Castilla y León y -
18,0% en España). 
 
 

 Principales indicadores del mercado de trabajo en Castilla y León 

Miles y porcentajes 

CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA 

Miles 
Tasas de variación 

interanual 
Miles 

Tasas de 
variación 
interanual 

2º trim. 
2020 

Dif. 
intertrimestral 

Dif. 
interanual 

4º 
trim. 
2019 

1er 
trim. 
2020 

2º 
trim. 
2020 

2º 
trim. 
2020 

1er 
trim. 
2020 

2º 
trim. 
2020 

Encuesta de Población Activa (EPA) (1)        

Población > 16 años 2.040,5 -2,1 -4,7 -0,2 -0,2 -0,2 39.563,9 1,0 0,9 

Población inactiva 982,8 56,3 59,1 -2,1 -2,0 6,4 17.588,7 1,5 8,7 

Población activa 1.057,7 -58,4 -63,8 1,3 1,3 -5,7 21.975,2 0,7 -4,6 

Tasa de actividad (%) (2) 51,8 -2,8 -3,0 0,8 0,8 -3,0 55,5 -0,2 -3,2 

Población ocupada 927,1 -57,2 -62,5 1,3 2,0 -6,3 18.607,2 1,1 -6,0 

   Asalariados 754,2 -47,9 -50,9 2,7 2,8 -6,3 15.526,8 1,2 -7,0 

      Asal. contrato indefinido 592,3 -14,7 -15,4 2,8 1,9 -2,5 12.056,2 2,4 -1,9 

      Asal. contrato temporal 162,0 -33,1 -35,4 2,4 5,6 -17,9 3.470,7 -2,2 -21,1 

   Tiempo completo 788,7 -44,8 -47,5 2,3 2,3 -5,7 16.121,1 1,6 -4,3 

   Tiempo parcial 138,4 -12,4 -15,0 -3,8 0,7 -9,8 2.486,1 -1,8 -15,8 

   Agricultura 54,8 -3,0 -10,3 -4,2 -1,5 -15,8 763,4 -6,5 -5,7 

   Industria 161,5 -9,7 -14,9 -0,2 -0,8 -8,4 2.642,3 2,2 -4,4 

   Construcción 61,3 -4,5 -2,7 3,8 5,3 -4,2 1.169,0 -0,3 -8,4 

   Servicios 649,5 -40,0 -34,5 2,0 2,8 -5,0 14.032,5 1,4 -6,2 

      Servicios de mercado 404,1 -28,1 -27,3 2,0 2,0 -6,3 9.699,1 1,4 -8,2 

      Servicios no mercado 245,4 -11,9 -7,3 1,9 4,0 -2,9 4.333,4 1,4 -1,3 

Población parada 130,7 -1,2 -1,2 1,2 -3,5 -0,9 3.368,0 -1,2 4,3 

Tasa de paro (%) (3) 12,4 0,5 0,6 0,0 -0,6 0,6 15,3 -0,3 1,3 

SEPE y Tesorería General Seguridad Social       

Afiliados Seguridad Social  
(media mes) 

887,5 -23,4 -34,5 1,1 0,5 -3,7 18.546,4 1,2 -4,4 

Paro registrado 167,4 20,6 27,8 -4,9 -2,4 19,9 3.850,6 2,2 24,8 

Contratos registrados 108,7 -79,4 -147,5 0,7 -5,7 -57,6 2.683,4 -10,2 -54,1 

(1) Cuando las variables están expresadas en porcentajes aparece la variación anual en puntos porcentuales. 
(2) Porcentaje de activos sobre la población de 16 años y más.     
(3) Porcentaje de parados sobre la población activa.      
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (INE), SEPE y Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
 
 
 
 



 
 35 

 
Sector exterior 
 
En el segundo trimestre de 2020, el saldo exterior ha restado 0,8 p.p. al 
crecimiento del PIB (0,7 p.p. en el trimestre anterior), con una disminución 
tanto de las exportaciones de bienes y servicios como de las importaciones (-
11,8% y -10,0%, respectivamente). Por tanto, la variación de las exportaciones 
en la región ha sido 8,2 p.p. inferior a la registrada en el trimestre anterior y 6 
p.p. menor en el caso de las importaciones. 

 
Esta contracción de la demanda externa ha sido más intensa en el caso de los 
servicios, ya que la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis 
sanitaria, y disposiciones posteriores, entre ellas la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la UE, han 
suprimido el flujo de visitantes internacionales con destino España por motivos 
turísticos. 
 
La demanda hotelera, tras la paralización asociada al estado de alarma, se ha 
reactivado en los meses de julio y agosto, aunque a niveles muy inferiores a 
los de años anteriores, principalmente por la brusca contracción de la demanda 
extranjera. Según el INE, entre julio y agosto de 2020, se han alojado en los 
hoteles de la región en torno a 586.000 viajeros, alrededor de la mitad que en 
el mismo periodo de 2019, siendo la disminución de las pernoctaciones del 
45,8%, una de las menos acusadas del conjunto nacional (-68,6%), por una 
caída algo menos intensa tanto de la demanda nacional como extranjera en 
Castilla y León. 
 

Evolución de las exportaciones e importaciones de
bienes y servicios en Castilla y León
Tasas de variación interanual en % en volumen
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En lo que respecta al comercio de mercancías, las exportaciones de bienes en 
Castilla y León se han reducido en los siete primeros meses de 2020 un 12,7% 
en términos interanuales (-14,6% en España), si bien desde la finalización del 
estado de alarma se observa una cierta mejora. Las ventas asociadas con 
vehículos automóviles y máquinas y aparatos mecánicos, que suponen algo 
más del 45% del valor exportado por la región, son las principales responsables 
de este descenso, observándose, por el contrario, un incremento de las ventas 
de productos farmacéuticos, carne, aparatos y material eléctricos y bebidas. 
Por su parte, la disminución de las importaciones en la región (-22,8%) también 
se debe a vehículos automóviles y máquinas y aparatos mecánicos, que 
concentran cerca del 42% de las compras al exterior. 
 

 Evolución de los principales productos exportados por 
Castilla y León. Enero-julio 2020 

 EXPORTACIONES  IMPORTACIONES  

 Millones 
de €  

Variación 
anual en 

%  

% s/  
total  

% s/  
España  

Millones 
de €  

Variación 
anual en 

%  

% s/  
total  

% s/  
España  

Vehículos automóviles, tractores  2.531,8 -27,3 33,7 11,4 1.489,2 -39,6 26,1 9,3 
Máquinas y aparatos mecánicos  900,7 -18,7 12,0 8,4 887,8 -25,6 15,5 5,8 
Productos farmacéuticos  503,1 30,8 6,7 6,6 185,1 2,0 3,2 2,1 
Carne y despojos comestibles  342,6 15,9 4,6 7,3 41,7 -7,2 0,7 6,5 
Caucho y sus manufacturas  319,0 -16,9 4,2 17,5 150,4 -34,5 2,6 8,4 
Aparatos y material eléctricos  280,1 77,1 3,7 3,4 440,7 -17,5 7,7 3,3 
Bebidas (exc. zumos)  191,3 21,6 2,5 8,0 13,7 -31,3 0,2 1,6 
TOTAL  7.521,5 -12,7 100,0 5,1 5.714,6 -22,8 100,0 3,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Estado de Comercio (DataComex), Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. 

 

 

 

Evolución de la demanda hotelera. Pernoctaciones
Tasas de variación interanual en %. Datos julio-agosto 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).
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Sector público 

 
La administración regional ha registrado hasta junio un déficit de 6.710 
millones, lo que supone el 0,60% del PIB, frente al déficit del 0,67% del PIB 
registrado hace un año. Esta evolución se debe a varias medidas adoptadas 
por el Gobierno para garantizar los recursos de las CC.AA. y dar respuesta a 
la emergencia provocada por el coronavirus. Concretamente, el adelanto de 
la financiación procedente del Estado, al avance de hasta el 50% de la 
liquidación definitiva de 2018, a la ejecución de los recursos del Plan Estatal de 
Vivienda, así como de los ingresos recibidos del Fondo extraordinario de 
prestaciones básicas de servicios sociales y del programa de prestaciones 
sanitarias y farmacia. 
 
Por lo que se refiere a Castilla y León, la necesidad de financiación a junio de 
2020 fue de 295 millones de euros, frente a los 540 millones del mismo 
periodo del año anterior, registrándose un menor incremento de los ingresos 
que de los gastos (8,4% y 9,0%, respectivamente). Esta cuantía supone el -
0,55% del PIB regional, frente al -0,91% que se registró a finales de junio de 
2019. Además, de acuerdo con la información transmitida por las 
Comunidades Autónomas, el impacto derivado del COVID-19 alcanza los 
3.890 millones en gasto en sanidad, de los que 207 millones corresponden a 
Castilla y León, el 0,39% del PIB (0,35% en el conjunto de las Comunidades 
Autónomas). 

 
Por otro lado, en cuanto a la deuda pública, el conjunto de las 
Administraciones Públicas registraba un saldo de1,29 billones de euros al cierre 
del segundo trimestre de 2020, según Protocolo de Déficit Excesivo, de forma 

Evolución del déficit público en Castilla y León
Millones de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda.

Necesidades de financiación en Castilla y León Necesidades de financiación Total CC.AA.
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que la ratio deuda/PIB se ha situado en el 110,1% del PIB, 14,7 p.p. más que a 
finales de 2019. En cuanto al conjunto de las Comunidades Autónomas, la 
deuda asciende a 305.689 millones, lo que supone el 26,1% del PIB, una ratio 
que continúa siendo inferior en Castilla y León (23,2%), donde la deuda alcanza 
los 12.964 millones de euros. 

 
 
 
 
 

  

Deuda de las Administraciones Públicas
Porcentajes sobre el PIB

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.
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Precios 
 
El perfil descendente de los precios de consumo en Castilla y León, al igual 
que en el conjunto de España, se ha mantenido en verano, con una tasa de 
variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) negativa desde 
marzo. Las dos agregaciones especiales (Bienes COVID-19 y Servicios 
COVID-19) establecidas por el INE para ver la evolución de los productos 
más consumidos por los hogares durante la pandemia han continuado 
publicándose para permitir analizar la situación tras la finalización del estado de 
alarma, aunque solo a nivel nacional. 
 
De este modo, los precios de los productos incluidos en el grupo especial 
Bienes COVID-19 han registrado una variación interanual del 1,7% en agosto, 
0,1 p.p. inferior a la del mes anterior, destacando las frutas frescas, cuyos 
precios bajan este mes menos que en agosto de 2019, y la leche, queso y 
huevos, que descienden sus precios este mes frente a la subida del año pasado. 
Por otro lado, la variación anual de los Servicios COVID-19 se ha situado en 
el -2,1%, 0,8 p.p. superior a la del mes previo, destacando el comportamiento 
de los precios de la electricidad, cuya tasa interanual aumenta casi cinco puntos, 
y se sitúa en el -5,9% en agosto. 

 
La tasa de variación interanual del IPC en Castilla y León en agosto de 2020 
se ha situado en el -0,7% (-0,5% en España), 0,2 p.p. superior a la registrada en 
julio, mientras que la inflación subyacente (índice general sin alimentos no 
elaborados ni productos energéticos) se ha reducido hasta el 0,5%, tras 
haberse mantenido en el 1,1% entre marzo y junio. El grupo que destaca por 
su influencia en el aumento de la tasa anual es vivienda (-4,6%), en torno a 1,5 
p.p. por encima de la del mes anterior, como consecuencia de la subida de los 

IPC en España: Componentes para el análisis del Covid-19
Tasas de variación interanual en %

Fuente: Índice de Precios de Consumo, INE. 
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precios de la electricidad, frente al descenso registrado en 2019. También ha 
aumentado la tasa de variación de los precios de hoteles, cafés y restaurantes, 
hasta el 0,8%, debido a que los precios de los servicios de alojamiento suben 
este mes y se mantuvieron estables el año anterior. 

En la misma línea, el Índice de Precios Industriales ha vuelto a registrar en la 
región una tasa de variación negativa en el mes de agosto (-1,5%), aunque 
nuevamente menos acusada que la observada en el conjunto nacional (-3,5%) 
y más moderada que en meses anteriores. Esta moderación en la caída de los 
precios industriales se debe a la energía (-8,2%), que llegó a mostrar 
reducciones interanuales superiores al 20% en abril y mayo, mientras que los 
precios de bienes intermedios también desaceleran su caída en agosto hasta 
el -1,5%. 

Evolución de la inflación en Castilla y León
Tasas de variación interanual en %

Fuente: Índice de Precios de Consumo, INE. 
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Índice de Precios Industriales en Castilla y León
Tasas de variación interanual en %

Fuente: Índice de Precios Industriales, INE. 
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IV. Previsiones Económicas 
de Castilla y León 
2020-2021 

 

La pandemia de coronavirus y las medidas de contención adoptadas  se han 
visto reflejadas en la evolución mostrada por la  actividad económica, como ya 
hemos señalado anteriormente. Según datos provisionales de la Contabilidad 
Regional Trimestral, el PIB de Castilla y León habría disminuido en torno a un 
15% en el segundo trimestre de 2020, casi un 19% en términos interanuales. 
A excepción del consumo público, por el lado de la demanda, y del sector 
agrario, por el de la oferta, todos los componentes del PIB han experimentado 
fuertes descensos. 
 
No obstante, desde los mínimos registrados el pasado mes de abril, tras la 
declaración del estado de alarma, la actividad ha registrado una mejora, 
coincidiendo con la flexibilización de las medidas de contención de la pandemia, 
si bien los rebrotes y las nuevas restricciones parecen haber frenado la 
recuperación de la actividad, sobre todo desde el mes agosto. La incertidumbre 
continúa siendo extremadamente elevada y las perspectivas económicas se 
encuentran muy condicionadas por la evolución de la pandemia y las  posibles 
medidas que se adopten. En principio, parece poco probable que el repunte de 
los rebrotes pueda llevar a un confinamiento total de la población, como ocurrió 
tras la declaración del estado de alarma, pero sí pueden producirse 
confinamientos parciales, como de hecho ya está ocurriendo en algunas zonas, 
que afectarán a los desplazamientos y la actividad económica. 

Estimaciones del PIB en Castilla y León en 2020-2021
Tasas de variación anual en %
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En este contexto, nuestras estimaciones para este año apuntan a un descenso 
del PIB de Castilla y León entre el 10,7% y el 12,8%, en tanto que para 2021 
se registraría un crecimiento del 6,4%, que podría ser algo más moderado 
(5,6%) en un escenario más desfavorable.  
 
En lo que respecta al empleo, se prevé que el número de ocupados disminuya 
en el promedio de 2020 un 4,0%, menos de lo previsto a principios de julio, 
tras registrarse en el segundo trimestre una menor caída del empleo de lo 
estimado, lo que estaría ligado a las medidas puestas en marcha para paliar los 
efectos de esta crisis (ERTE, prestación extraordinaria por cese de actividad 
para autónomos). De este modo, el número de ocupados podría situarse en 
torno a los 950.800, lo que supondría alrededor de 40.000 ocupados menos 
que en el promedio de 2019, registrándose un incremento en la cifra de 
parados de más del 20%, que situaría la tasa de paro en el 14,4% de la 
población activa. No obstante, el empleo podría caer a mayor ritmo (-5,9%) y 
la tasa de paro ascender hasta el 15,0% en el promedio del año en un escenario 
menos favorable, pudiendo acercarse al 20% a finales del año. En lo que 
respecta a 2021, el empleo podría crecer más de un 1,5%, según nuestras 
estimaciones, situándose la tasa de paro entre el 14,2% y el 15,0%. 

 Previsiones económicas para Castilla y León  
2020-2021 

Tasas de variación anual 

en % 

Escenario base Escenario menos favorable 

2019 2020 (P) 2021 (P) 2019 2020 (P) 2021 (P) 
Producto Interior Bruto 2,2 -10,7 6,4 2,2 -12,8 5,6 

Empleo 0,8 -4,0 1,6 0,8 -5,9 2,2 

Tasa de paro (%) 11,6 14,4 14,2 11,6 15,0 15,0 

Fecha de cierre: 18 de septiembre de 2020. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de Castilla y León (Dirección General de 
Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León) y Encuesta de Población Activa (INE). 
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r cerca de un 9%, alcanzando la tasa de paro el 18,8%. En 2021, el empleo  
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