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PRESENTACIÓN

Este Informe sobre la Situación Socieco-
nómica de Andalucía 2015, que me honro 
en presentar, fue aprobado por el Pleno 
del Consejo Económico y Social de Anda-
lucía en sesión celebrada el 22 de julio de 
2016, dando así cumplimiento al mandato 
contenido en su Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento.

La pretensión de este informe anual es 
una vez más, y van dieciséis, ofrecer una 
reflexión conjunta y un diagnóstico com-
partido por los miembros de este Consejo 
sobre la situación socioeconómica de An-
dalucía. Es, por tanto, el análisis realizado 
por un órgano de participación institucio-
nal de los agentes económicos y sociales 
y de la sociedad civil organizada, lo que 
dota a este informe de una singularidad 
nada desdeñable en el panorama de los 
informes de situación económica.

Así que no es este un informe de parte, 
sino el fruto del debate deliberativo entre 
quienes representan intereses en muchos 
casos contrapuestos y, por ende, en con-
flicto, y que, sobre una base técnica, ela-
borada por un equipo de expertos, buscan 
y encuentran espacios de consenso. Per-
mítanme, por ello, expresar mi considera-
ción y agradecimiento a todos los conse-
jeros y consejeras del CES de Andalucía, 
que en el ejercicio cotidiano del diálogo y 
la transacción, hacen nuevamente posible 

poder ofrecer a la sociedad andaluza un 
producto compartido por todos los miem-
bros del Consejo, donde el diálogo y el 
consenso no son un acto, sino un hábito.

El nuevo informe es el resultado de un 
largo proceso de trabajo, de varios meses 
de recopilación y análisis de datos; de pro-
longados y fértiles debates; de redaccio-
nes provisionales, matizaciones, revisiones 
y nuevas redacciones. Es, en fin, un tra-
sunto de la propia vida del órgano, de su 
manera de hacer, y por tanto, un acabado 
exponente del más cabal cumplimiento de 
la finalidad atribuida al CES de Andalucía 
por nuestro Estatuto de Autonomía, como 
cauce de participación y diálogo.

Siguiendo con la línea trazada el año an-
terior, los contenidos se han articulado 
alrededor de grandes bloques temáticos, 
en los que el cuarto, y último, es una 
novedad, ampliando el contenido del in-
forme con un tema de gran actualidad y 
trascendencia por sus implicaciones en la 
economía, como es el sistema de financia-
ción autonómica y, de forma específica, la 
financiación de la Comunidad Autónoma 
andaluza.

El primero de estos bloques, Situación 
económica, constituido por tres capítulos, 
describe la evolución reciente del contex-
to de la economía nacional e internacio-
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nal, continuando con el tratamiento de la 
dinámica más actualizada de la economía 
andaluza y sus principales rasgos y carac-
terísticas, incluyendo un examen de su 
proceso de convergencia respecto de las 
economías de su entorno más inmediato. 
Asimismo, como otra de las novedades 
del informe de este año, incorpora un 
apartado dedicado a la inversión pública 
territorializada en Andalucía, para finali-
zar con el capítulo dedicado a los sectores 
productivos andaluces.

El segundo bloque, Factores productivos 
de la economía andaluza, se distribuye 
también en tres capítulos, en los que se 
analiza la evolución de los elementos que 
contribuyen al desarrollo económico, con 
la finalidad de determinar sus debilidades 
y fortalezas (tejido empresarial, población, 
mercado de trabajo, tecnología y capital 
humano).

El tercer bloque, denominado Distribución 
de la renta y bienestar social en Andalucía, 
da cuenta de la dinámica de los factores 
de equidad social en nuestra Comunidad 
autónoma.

Por otra parte, con el objetivo de procurar 
una mayor fluidez en la lectura del texto, 
y descargarlo de la imprescindible, aunque 
a veces tediosa, información estadística, y 
como ya se hiciera en el informe del año 

pasado, la información cuantitativa se ha 
aglutinado en un anexo estadístico al que 
se hacen las oportunas remisiones a lo lar-
go de la obra, completándose el informe 
con un anuario de los hechos acaecidos y 
de la normativa socioeconómica publicada 
durante 2015, y un Resumen Ejecutivo, 
que como documento separado, recoge 
los aspectos más destacados desarrollados 
a lo largo de los diversos capítulos del in-
forme, y que este año incorpora un do-
cumento de consideraciones y propues-
tas de carácter socioeconómico general, 
complementarias al propio contenido del 
informe.

Sería ingrato terminar esta presentación 
sin reconocer explícitamente, un año más, 
el encomiable trabajo de todas y cada una 
de las personas que integran la Comisión 
de Trabajo de Economía y Desarrollo del 
CES de Andalucía y de todas las conse-
jeras y consejeros, así como del equipo 
redactor y del personal asesor y técnico, 
pues todos ellos han contribuido, con su 
entrega, a hacer realidad este Informe que 
ahora, en cumplimiento de nuestro deber 
institucional, ofrecemos al Gobierno y al 
Parlamento, al tiempo que a toda la socie-
dad andaluza, que es, a la postre, la base 
de la representación que ostentan las or-
ganizaciones y entidades que conforman 
este Consejo.

Ángel J. Gallego Morales
Presidente del CES de Andalucía
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BLOQUE I. SITUACIÓN ECONÓMICA

Economía nacional e internacional

No sólo aspectos de índole económico y 
financiero, sino también político o militar, 
determinaron en 2015 la evolución de la 
economía mundial, siendo el continuado 
descenso de los precios del petróleo y 
otras materias primas uno de los factores 
más destacados, incidiendo de forma va-
riable en la dinámica de las distintas áreas 
económicas en función de su posición 
productora o demandante de aquellos. 
Con todo, los efectos de la caída de sus 
precios sobre la economía mundial fueron 
en general más tenues que los inicialmen-
te previstos.

La ralentización de las economías emer-
gentes por quinto año consecutivo, pese 
a que su crecimiento relativo duplicó el 
alcanzado en las avanzadas, repercutió 
claramente en el avance del producto 
mundial, que se elevó un 3,1% en 2015, 
mientras que el comercio internacional 
aumentó un 2,6%, en ambos casos nive-
les inferiores a los registrados el año pre-
cedente. Lo anterior, no solo dio muestras 
de la desaceleración de la actividad a nivel 
global, sino que puso en cuestión la soli-
dez de la recuperación del ejercicio pre-
cedente.

Entre las economías avanzadas, Estados 
Unidos registró por séptimo año con-

secutivo un aumento de su producción 
cifrado en el 2,5%, teniendo traslado al 
mercado de trabajo que cerró el ejercicio 
con una tasa de paro del 5%, el nivel más 
bajo desde 2008, si bien el aumento del 
subempleo y el descenso de la tasa de ac-
tividad ensombrecieron la mejora del mer-
cado laboral.

La mejora de los niveles salariales y el au-
mento del consumo contribuyeron a la 
recuperación del nivel de precios (0,7% al 
final del año), dando inicio, conforme a lo 
previsto por la Reserva Federal, al proceso 
de normalización de los tipos de interés, 
y al aumento progresivo de aquellos que, 
entre otros, provocó el endurecimiento de 
las condiciones financieras al consumo y 
la inversión doméstica, la apreciación del 
tipo de cambio del dólar, y desde el punto 
de vista externo, limitó las posibilidades 
de financiación de ciertos países latinoa-
mericanos y otros emergentes.

La economía japonesa por su parte, siguió 
caracterizada por la atonía de su actividad 
y las sucesivas fluctuaciones trimestrales 
determinaron un crecimiento anual de 
su economía del 0,6%, siendo limitados 
los efectos de las medidas de estímulo 
económico del Ejecutivo, tanto sobre el 
consumo privado como en el pretendido 
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incremento de los precios (0,2% frente al 
objetivo fijado del 2%). Sólo la deprecia-
ción del yen permitió, pese a la debilidad 
de la demanda internacional, aumentar 
sus exportaciones y maquillar los resulta-
dos finales del ejercicio.

La economía de China en 2015 estuvo 
marcada por la reorientación de su mode-
lo productivo y las expectativas a la baja 
de su crecimiento que, en el conjunto del 
año, se ralentizó situándose en el 6,9% (el 
menor de los últimos veinticinco años), 
protagonizado por la actividad terciaria en 
detrimento de la industria manufacturera. 
Pese al impulso dado al consumo interno 
de bienes y servicios, el crecimiento de los 
precios (1,6%) fue inferior al objetivo del 
3% programado por el Ejecutivo. En 
cuanto al mercado de trabajo, la pérdida 
de ocupación en determinadas ramas de 
actividad, no impidió un aumento del em-
pleo en el conjunto de su economía y 
la reducción de la tasa de paro más allá del 

Evolución del PIB 2015. (Tasa de variación porcentual anual).

Fuente: FMI, Eurostat
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objetivo previsto, hasta el 4,05% de la 
población activa. Por otra parte, el retro-
ceso en su comercio exterior, auspiciado 
por la debilidad de la demanda internacio-
nal y la depreciación de otras monedas, 
no impidió un nuevo aumento del superá-
vit comercial de la economía china.

La desaceleración constatada en la mayor 
parte de las economías emergentes tuvo 
su contrapunto en el comportamiento de 
la economía de India que intensificó un 
año más su crecimiento hasta el 7,3%, 
acompañado a su vez de la corrección 
de dos de sus principales desequilibrios, 
el déficit corriente y la inflación. El des-
censo del precio del petróleo de un lado, 
y la restrictiva política monetaria de otro, 
permitieron dicha mejora. En el debe de 
su economía siguió encontrándose, un 
año más, los elevados niveles de pobreza, 
previéndose en los próximos años un au-
mento de los recursos públicos dirigidos a 
atajar dicha situación.



15Resumen ejecutivo

Otras dos grandes economías, Rusia y 
Brasil, mostraron caídas notables de su 
producción (3,7% y 3,8%, respectiva-
mente) y en las que al negativo efecto que 
tuvo el descenso de los precios del petró-
leo y materias primas, se unieron factores 
como la depreciación de la moneda y las 
sanciones económicas occidentales, en el 
caso de Rusia, y la inestabilidad política y 
la ausencia de corrección de desequilibrios 
en el caso de Brasil.

Aun con importantes diferencias entre 
unos países y otros, en conjunto, la eco-
nomía del área de Latinoamérica fue re-
flejo claro de la desaceleración de la eco-
nomía mundial y, muy especialmente, la 
de uno de sus principales socios comer-
ciales (China). A ello habrían de añadirse 
tanto los efectos de la caída de precios de 
materias primas y petróleo, como la incer-
tidumbre generada por los efectos del au-
mento de tipos de interés en Estados Uni-
dos. De esta forma la dinámica económica 
del área en 2015 estuvo presidida por el 
estancamiento de la actividad producti-
va (con una caída del 0,3%), si bien un 
año más, el dispar comportamiento entre 
países fue la principal característica. Así, 
el avance económico en México, Chile o 
Perú (alrededor del 2,5%) contrastó con 
el estancamiento de la economía argenti-
na, el deterioro de Venezuela, o la ya cita-
da economía brasileña.

La economía de la Unión Europea se vio 
afectada igualmente por la debilidad de 
las economías emergentes y del comer-
cio mundial, de forma que la moderada 
mejora de su actividad en 2015 (1,8%), 
unida a factores de otra índole (crisis de 
los refugiados, depreciación del euro, po-
sible salida de Reino Unido de la UE, etc.) 
no mejoraron la certidumbre respecto a la 

solidez de la recuperación económica ini-
ciada el año anterior.

El tono menos restrictivo de la política fis-
cal unido al carácter expansivo de la mo-
netaria y la reducción de los precios del 
petróleo permitieron mejorar los niveles 
de demanda interna (consumo e inver-
sión), si bien insuficientes para compensar 
en su totalidad la contribución negativa 
que tuvo la demanda externa. La hetero-
geneidad del comportamiento de los di-
versos países, dejó a Eslovaquia, Rumanía, 
Polonia y España, entre los que lograron 
crecimientos más intensos, y superiores al 
alcanzado en Alemania, Francia o Italia, 
mientras que Grecia fue el único país de 
la UE que mantuvo en 2015 variaciones 
negativas de su actividad.

El tenue crecimiento económico en la UE 
repercutió favorablemente en el mercado 
de trabajo, permitiendo una disminución 
de la tasa de paro hasta situarse en el 9% 
de la población activa en la UE-28 y del 
10,4% en la eurozona, los niveles más 
bajos desde 2009, siendo aquella más 
acusada en España, Eslovaquia y Portugal. 
Con todo, siguió siendo manifiesta tanto 
la heterogeneidad de los mercados labo-
rales en Europa, contrastando la tasa de 
paro del 24,5% en Grecia, con la registra-
da en la República Checa (4,5%), como 
la gravedad del desempleo juvenil que 
representó una quinta parte del total del 
número de parados y paradas en la UE.

En relación con la evolución de los precios 
en la eurozona, los reducidos efectos de 
la política monetaria expansiva en aras de 
aproximar los niveles de inflación al obje-
tivo del 2%, propició nuevas medidas por 
parte de la autoridad monetaria a finales 
de año, pese a lo cual cerró el ejercicio con 
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un aumento nimio del 0,2%, poniendo de 
manifiesto el mayor efecto de la deprecia-
ción del petróleo y las materias primas y 
la desaceleración de la demanda externa, 
que la mejora del consumo privado.

Por su parte, el reducido nivel de inflación 
y la depreciación de la moneda única die-
ron continuidad a la mejora del comercio 
exterior europeo, con un aumento rela-
tivo de sus exportaciones superior al del 
flujo importador, propiciando un nuevo 
avance del superávit comercial tanto en 
la zona euro, como en el conjunto de la 
UE-28. No obstante se observaron cier-
tas variaciones de interés en la importan-
cia y composición de las principales áreas 
de origen y destino del comercio exterior 
europeo.

Indicadores económicos UE, 2014.

Fuente: Eurostat.
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La mejora relativa de la situación econó-
mica en 2015, unida a un mayor descen-
so del gasto que de los ingresos públicos, 
permitió reducir la ratio de déficit público 
respecto al PIB hasta el 2,1% en el caso de 
la eurozona, y al 2,4% en el conjunto de 
la UE-28, y con ello una mínima relajación 
de las políticas de ajuste presupuestario. 
Pese a ello, la posición de la Comisión 
Europea respecto al periodo de cumpli-
miento de disminución del déficit público 
en determinados países de la UE, apenas 
mostró variaciones.

Los niveles de endeudamiento público 
también se vieron minorados respecto al 
año anterior en dieciocho países, mientras 
que el resto mantuvo su tendencia alcis-
ta, especialmente Grecia, Italia y Portugal 
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que superaron ampliamente el 100% de 
su PIB. Con todo, el nivel de endeuda-
miento tanto en la eurozona como en la 
UE-28 disminuyó en 1,3 y 1,6 puntos por-
centuales, respectivamente, situándose en 
el 90,7% y 85,2% del PIB.

En este contexto de lenta recuperación 
de la economía europea, y pese a la dis-
paridad de resultados entre unos países y 
otros, la economía española fue una de 
las que tuvo un avance más notorio de 
su actividad productiva, superando por 
segundo año consecutivo el promedio 
europeo, y logrando el crecimiento relati-
vo más elevado desde el inicio de la crisis 
económica (3,2%). Dicha mejora estuvo 
sustentada en la expansión del consumo 
privado y la inversión empresarial (con 
aumentos del 3,0% y 6,4%, respectiva-
mente) favorecidos por la mejora de las 
condiciones financieras y las expectativas 
de los hogares. Todo ello impulsó igual-
mente el flujo importador y, a la postre, 
una contribución negativa de la demanda 
externa al crecimiento de la economía es-
pañola, siendo esta una constante en to-
dos los trimestres del año.

En relación con las distintas ramas pro-
ductivas, Actividades profesionales y 
Construcción fueron las actividades con 
mejoras más significativas (5,8% y 5,2%, 
respectivamente) reflejando en el segun-
do caso, la finalización del proceso de 
ajuste del sector. Igualmente el clima más 
favorable por parte de familias y empresas 
impulsó el avance de determinadas acti-
vidades terciarias entre las que destacó, 
como ya ocurriera el año anterior, Co-
mercio, transporte y hostelería, o Infor-
mación y comunicaciones (con aumentos 
medios del 4,8% y 4,7%, respectivamen-
te), mientras que la única rama de acti-

vidad que siguió su tendencia contractiva 
en 2015 fue Actividades financieras y de 
seguros (-0,9%).

PIB España (Demanda y Oferta).
Volumen encadenado referencia 2010

Tasas de variación interanual.

DEMANDA 2015

Gasto en consumo final de los hogares 3,1

Gasto en consumo final de las ISFLSH 1,0

Gasto en consumo final de las AAPP 2,7

Formación bruta de capital fijo 6,4

- Activos fijos materiales 7,2

* Construcción 5,3

* Bienes de equipo 10,2

- Activos fijos inmateriales 1,8

Variación de existencias (*) 0,1

Demanda nacional (*) 3,7

Exportación de bienes y servicios 5,4

Importación de bienes y servicios 7,5

OFERTA

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,9

Industria 3,4

- Industria manufacturera 3,7

Construcción 5,2

Servicios 3,1

- Comercio, transporte y hostelería 4,8

- Información y comunicaciones 4,7

- Actividades financieras y de seguros -0,9

- Actividades inmobiliarias 0,8

- Actividades profesionales 5,8

- Administración pública, Sanidad y Educación 1,7

- Actividades artísticas, recreativas 4,2

 Impuestos netos sobre los productos 2,8

 Producto interior bruto a pm 3,2

(*) Aportación al crecimiento del PIB

Fuente: INE
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La mejora del clima económico se dejó 
sentir igualmente en la retribución de los 
factores productivos, con aumentos en 
términos nominales tanto del Excedente 
bruto de explotación y Rentas mixtas, 
como de las Remuneraciones salariales 
(3,1% y 3,9%, respectivamente). En el 
caso del factor trabajo, el crecimiento me-
nos intenso del número de asalariados y 
asalariadas (en un 3,4%) induce a pensar 
en la recuperación de la remuneración sa-
larial media, aun con notables diferencias 
entre unas ramas de actividad y otras.

Con menor intensidad que el crecimiento 
de la producción, el mercado de trabajo 
también registró avances, como muestra el 
aumento de la ocupación en un 3% en el 
conjunto del año y de forma generalizada 
en todos los sectores, siendo el sector ser-
vicios el protagonista del mismo al acaparar 
el 80,2% de los nuevos empleos (525.100). 
La mejora cuantitativa en términos de em-
pleo tuvo como contrapunto un nuevo de-
terioro en la calidad del mismo, como de-
notaron los aumentos tanto de la tasa de 
temporalidad (situada en el 25,6%), como 
de la tasa de parcialidad (15,7%).

El crecimiento de la ocupación en 2015 
estuvo acompañado por el descenso del 
número de desempleados en todos los sec-
tores, registrándose en el cómputo total la 
mayor caída en un año de la serie históri-
ca (un 12,4% menos que el año anterior), 
y situando la tasa de paro del último tri-
mestre del año en el 20,9% de la pobla-
ción activa. Este positivo resultado, estuvo 
acompañado de algunas sombras, como 
la nueva disminución de la población ac-
tiva (153.200 activos menos), el descenso 
menos acusado del paro en las mujeres, 
aumentando las diferencias en la tasa de 
paro femenino en un punto porcentual con 

respecto a la población masculina o la per-
sistencia del número de hogares con todos 
sus miembros en paro.

En términos de afiliación a la Seguridad 
Social, los resultados fueron igualmente 
alentadores, logrando por segundo año 
consecutivo un aumento del 3,1% en el 
número de afiliados, siendo la hostelería, 
el comercio y las actividades administra-
tivas las que tuvieron mejoras más signi-
ficativas en este sentido. Con todo, los 
17.095.987 cotizantes existentes en 2015 
(en media anual), se encontró aún muy 
distante de los registros previos a la crisis 
(19.232.797 afiliaciones).

Tasa de actividad, paro y empleo en 
España, 2015. (Medias anuales).

Tasa actividad Tasa paro Tasa empleo

Total 59,5 22,0 46,4

Hombres 65,7 20,7 52,0

Mujeres 53,7 23,5 41,0

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

La mejora relativa del mercado de trabajo 
y el impulso de la demanda interna, no re-
percutieron empero en una recuperación 
de los precios que, un año más, siguieron 
sumidos en una dinámica deflacionista. 
Pese a que según avanzaba el año los 
descensos fueron cada vez más tenues, 
2015 finalizó con una variación interanual 
de los precios del -0,1%, determinada por 
la disminución de los precios en Trans-
porte (-4,5%, en media anual), Vivienda 
(-2,1%) y Comunicaciones (-1,8%), con-
trarrestando el comportamiento inflacio-
nista de otros grupos, y evidenciando la 
escasa eficacia de las medidas de expan-
sión monetaria del BCE para aproximar 
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el crecimiento de los precios al 2%. No 
obstante, excluyendo del índice general 
de precios, los productos energéticos y ali-
mentos no elaborados, la inflación subya-
cente retornó a registros positivos (0,6%).

El diferencial de inflación favorable a la 
economía española respecto a su entorno 
de referencia, unido a los menores costes 
laborales y a la progresiva depreciación del 
euro, permitieron impulsar las exportacio-
nes, tanto a la zona euro como al resto de 
la UE-28, cuyo aumento del 4,3% fue su-
perior al crecimiento de las importaciones 
(3,7%) afectadas por el abaratamiento de 
los precios del petróleo. Este comporta-
miento de los flujos de comercio exterior 
determinó una reducción del déficit co-
mercial en un 1,2%, situando la tasa de 
cobertura en el 91,2%. Por su parte, los 
buenos resultados de la actividad turística, 
compensaron sobradamente el déficit en 
la cuenta de rentas primaria y secundaria, 
contribuyendo a mejorar el saldo de la ba-
lanza por cuenta corriente en 2015, que 
cerró con un superávit de 16.707 millones 
de euros (un 63% superior al del año an-
terior). Todo ello permitió que la economía 
española presentase por primera vez en 
décadas capacidad de financiación exterior.

Evolución saldos Balanza de Pagos.
(miles millones de euros).

SALDOS Ene-dic. 2015

Cuenta Corriente 16,7

- Bienes y servicios 27,4

* Turismo 35,3

- Rentas primaria y secundaria -10,7

Cuenta Capital 6,0

Cuenta Corriente + capital 22,7

Fuente: Banco España. Datos provisionales.

Los resultados fueron menos favorables 
en el ámbito de las finanzas públicas 
donde, pese a la mejora de la actividad y 
los mayores ingresos asociados a ella, se 
incumplió el objetivo comprometido de 
déficit público (4,2% del PIB), superado 
finalmente en ocho décimas. De entre las 
distintas administraciones, destacó la des-
viación en las cuentas de la administración 
autonómica y de la Seguridad Social que 
llegaron a duplicar en ambos casos el nivel 
comprometido, resultando especialmente 
significativo en esta última si se considera 
que la recuperación del mercado laboral 
debiera haber supuesto mayores ingresos 
por cotizaciones, y menores gastos por 
prestaciones por desempleo.

El incumplimiento de los objetivos de dé-
ficit público impidieron atenuar el creci-
miento de los niveles de endeudamiento 
público que volvieron a verse incrementa-
dos en un 3,5% respecto al año anterior, 
situándose en el 99,0% del PIB (1,07 bi-
llones de euros), si bien siete décimas por 
debajo de las previsiones del Ejecutivo.

Economía andaluza

El comportamiento de la economía anda-
luza en 2015 no distó sensiblemente de la 
dinámica observada en el entorno de re-
ferencia nacional y europeo, salvo por lo-
grar avances ligeramente superiores. Así, 
el aumento continuado de su actividad en 
todos los trimestres del año, especialmen-
te en el último, determinó un crecimiento 
medio anual del 3,3% del PIB, superando 
en una décima al estimado en España y 
casi duplicando el de la Unión Europea, 
pudiendo advertirse una aproximación en 
términos de PIB por habitante respecto a 
los promedios nacional y, en mayor grado, 
europeo.
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Igualmente reseñable fue la mayor homo-
geneidad con que se produjo dicha mejora 
toda vez que, aun con diversa intensidad, 
fue generalizada tanto en los distintos 
sectores productivos, como en los compo-
nentes de la demanda agregada.

Con independencia de la fuente estadís-
tica que se considere y al igual que en el 
conjunto de España, la mejora de la activi-
dad incidió favorablemente en el mercado 
de trabajo en Andalucía. Así, en términos 
de puestos de trabajo equivalentes (Con-
tabilidad Regional Anual de Andalucía), 
el empleo aumentó un 5%, llegando 
a duplicar el logrado el año anterior y, 
con excepción de las ramas primarias, 
fue generalizado en el resto de sectores 
productivos, destacando el observado 
en la Construcción (con un aumento del 
10’9%).

Los datos procedentes de la Encuesta 
de Población Activa ratificaron lo ante-
rior, cifrando en un 5% el aumento de la 
ocupación, y en un 9% el descenso del 
desempleo, si bien las tasas de ocupación 
y de desempleo, siguieron distantes del 
promedio nacional, dando muestras de las 
limitaciones existentes para aprovechar 
pródigamente el crecimiento de la activi-
dad productiva.

Igualmente el paro registrado en el Ser-
vicio Andaluz de Empleo disminuyó un 
4,6% y, aun generalizado en todas las 
provincias andaluzas, fue inferior al del 
conjunto de España, dejando el total de 
personas desempleadas inscritas en las 
oficinas públicas de empleo en 962.974. 
Mientras, el número de afiliaciones a la 
Seguridad Social, en términos de media 
anual en Andalucía, aumentó un 2,8%.

Estos resultados, más tenues a los ob-
servados en el conjunto de España, no 
ocultaron los problemas de inestabilidad 
y precariedad laboral en Andalucía, con 
aumentos respectivos de un punto, y tres 
décimas porcentuales en sus tasas de 
temporalidad y parcialidad, respectiva-
mente.

Tasas de actividad, empleo y paro, 
Andalucía y España, 2015.

(medias anuales).

ANDALUCIA ESPAÑA 

TASA ACTIVIDAD 58,76 59,5

Varones 65,50 65,7

Mujeres 52,29 53,7

TASA EMPLEO 40,23 46,4

Varones 46,45 52,0

Mujeres 34,25 41,0

TASA DESEMPLEO 31,54 22,0

Varones 29,08 20,7

Mujeres 34,49 23,5

Fuente: EPA (INE).

Al igual que en el resto del Estado, la me-
jora cuantitativa del mercado laboral y el 
mayor dinamismo de la demanda interna 
regional no impidieron la tendencia de-
flacionista en Andalucía, arrastrada por la 
progresiva depreciación del petróleo. Así, 
el IPC mantuvo en casi todos los meses 
del año variaciones negativas, aunque 
cada vez de menor entidad, finalizando 
el mismo con una variación interanual del 
0%, superior en una décima a la observa-
da en España, pero claramente por debajo 
a la de la media de la UE-28.
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A diferencia de años anteriores, el com-
portamiento en 2015 de las distintas 
ramas que constituyen la oferta produc-
tiva fue más equilibrada, caracterizada, 
en todo caso, por su tono expansivo, en 
donde destacó el sector de la Construc-
ción (que partía de niveles muy bajos) y 
la actividad industrial. De entre las activi-
dades terciarias, con un crecimiento con-
junto del 3,2%, sobresalió el aumento del 
volumen de producción de Actividades 
profesionales, e Información y comunica-

Índice General de Precios. Tasa de variación anual de Andalucía (%).
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20152014

ciones (5,7% y 4,6%, respectivamente), 
así como Transporte, comercio y hostele-
ría (4,4%), siendo Actividades financieras 
y de seguros la única rama del sector que 
observó descensos de su producción, aun-
que más tenues que el año anterior. Por 
su parte, en el sector primario, el intenso 
crecimiento en la segunda mitad del año 
compensó sobradamente los negativos 
resultados iniciales, alcanzado en media 
anual un avance de su producción del 
2,15%.

Componentes del PIB andaluz (Oferta). Tasas de variación anuales en %, 2014 y 2015.

Fuente: IECA. Elaboración propia.
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Desde la perspectiva del gasto, la recupe-
ración de la economía andaluza se susten-
tó en la pujanza de la demanda interna, 
que aportó 3,9 puntos al crecimiento del 
PIB, mientras que la demanda exterior res-
tó al mismo 0,6 puntos. El consumo de los 
hogares, con un aumento medio anual del 
3,5% y alzas continuadas en todos los tri-
mestres del año, constituyó el factor más 
relevante de la aceleración económica en 
2015, aunque fue la inversión la que tuvo 
una expansión más notable (5,5%). Por 
su parte el crecimiento del gasto público 
fue más moderado (2,8% en media anual) 
pese al aumento observado en el último 
trimestre, mientras que en la vertiente ex-
terior, el mayor aumento de las importa-
ciones de bienes y servicios (2,6%) que de 
las exportaciones (1,6%) constituyó el 
único elemento desfavorable.

Componentes del PIB andaluz (Demanda). Tasas de variación anuales en (%), 2014 y 2015.

Fuente: IECA. Elaboración propia.
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En relación con la distribución primaria 
o factorial del PIB, tanto el factor traba-
jo como el capital, observaron mejoras 
respecto al año anterior, aun de distinta 
magnitud. Así, mientras las rentas salaria-
les en términos nominales aumentaron en 
2015 un 7,3%, debido fundamentalmen-
te al incremento del número de asalaria-
dos más que a la mejora del salario me-
dio (5,8% y 1,5%, respectivamente), el 
Excedente Bruto de Explotación y Rentas 
Mixtas, apenas crecieron un 0,2%. Fruto 
de ello, la participación del factor trabajo 
en el PIB se elevó con respecto al año an-
terior, al igual que en los últimos cinco lo 
han venido haciendo los impuestos sobre 
la producción e importación. Por su parte, 
las rentas del capital y rentas mixtas vieron 
mermada su participación hasta el 43,4% 
del PIB andaluz.
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La desaceleración de la demanda y del co-
mercio a nivel internacional en 2015, la 
depreciación del euro, la progresiva dismi-
nución de los precios del petróleo y com-

Participación de las Remuneraciones Salariales y EBE/Rentas Mixtas
en el PIB andaluz, 2011-2015. (% sobre el PIB).

Fuente: CRTA (IECA). Elaboración propia.
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bustibles, unidos a la devaluación interna 
de los últimos años, fueron factores deter-
minantes de la evolución del comercio ex-
terior andaluz, teniendo reflejo tanto en el 
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descenso de las exportaciones andaluzas 
(-5,8%), como, más significativamente, 
de sus importaciones (-13,9%). Esta dis-
tinta intensidad en los flujos comerciales, 
permitió reducir en un 13,6% el déficit 
comercial, elevando por cuarto año con-
secutivo la tasa de cobertura externa de 
Andalucía hasta el 94,1%, nivel superior 
al observado en el conjunto de España.

Aunque la especialización productiva de-
termina claramente la composición del 
comercio exterior andaluz, en 2015 se 
apreciaron algunas variaciones de interés 
derivadas del suave pero progresivo pro-
ceso de diversificación de sus ventas al ex-
terior. En este sentido fue reseñable la pér-
dida de importancia de las exportaciones 
de Combustibles y aceites minerales, y de 
forma más moderada la de Otros produc-
tos, o las vinculadas a la venta de metales 
y materias primas (Cobre y manufacturas; 
Fundición, hierro y acero), mientras que 
aumentaron las exportaciones de Legum-
bres y hortalizas; Frutas, y Aeronaves. En 
el caso de las importaciones, los cambios 
fueron más significativos, influenciados 
por la caída de los precios del petróleo. 
Así, Combustibles y aceites minerales, 
aun siendo el grupo de productos predo-
minante en las compras externas, pasó a 
representar menos de la mitad del total 
importando en 2015.

La proximidad geográfica y los menores 
costes de transporte asociados a ella, uni-
dos a las ventajas derivadas del mercado 
y moneda única, inducen a escasas varia-
ciones en la distribución geográfica del 
comercio exterior andaluz, prevaleciendo 
el mercado europeo como principal desti-
no de las exportaciones andaluzas, máxi-
me considerando la desaceleración de las 
economías emergentes en 2015. De esta 

forma, la UE-28 constituyó el destino 
del 60% de las exportaciones andaluzas 
(ocho puntos más que el año anterior), en 
detrimento de las ventas dirigidas a África 
(especialmente países de la OPEP), Amé-
rica del Norte y América del Sur, mientras 
que el área asiática siguió aumentando 
su importancia como mercado para los 
productos andaluces (12,2% del total). 
En el caso del flujo importador, la referida 
disminución del mismo afectó a todas las 
áreas de procedencia, y sólo América del 
Norte y la Unión Europea mejoraron su 
participación relativa.

Si bien son múltiples los factores que inci-
den en el grado de internacionalización de 
la economía andaluza, el flujo internacio-
nal de capitales con origen o destino en 
la Comunidad autónoma, puede ser re-
velador de las fortalezas y debilidades de 
aquella. En este sentido, tanto el aumento 
de la inversión productiva exterior dirigi-
da a Andalucía (que prácticamente dupli-
có el volumen del año anterior), como el 
menor flujo de inversiones andaluzas en 
el exterior, dejaron entrever la recupera-
ción de la economía andaluza y la mejora 
de expectativas, auspiciadas por un tipo 
de cambio del euro favorable a todo ello. 
Las actividades productivas más atractivas 
para el capital exterior en 2015 fueron Su-
ministro de energía, Transporte terrestre; 
y Actividades Deportivas y Recreativas 
(que, conjuntamente representaron casi el 
75% del total), aunque otras ramas tra-
dicionalmente receptoras de capital como 
Comercio al por mayor, o Construcción 
de edificios, mantuvieron su interés para 
los inversores internacionales.

Por su parte, las inversiones realizadas por 
empresas andaluzas en el exterior se de-
trajeron respecto al año anterior y el mon-
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tante total, de casi 536 millones de euros, 
estuvo muy concentrado tanto sectorial-
mente en las actividades de Suministro de 
energía eléctrica, Construcción de edifi-
cios e Ingeniería Civil (96,2% del total), 
como geográficamente en Brasil, Reino 
Unido y Portugal que representaron en 
conjunto el 97,8% del total de inversiones 
andaluzas en el exterior.

En el ámbito de las cuentas públicas an-
daluzas, la recuperación de la actividad 
económica anticipó la posibilidad de un 
comportamiento algo más expansivo, 
tanto en los ingresos como en el gasto pú-
blico, orientado a consolidar la recupera-
ción económica y, aun en el obligado con-
texto de consolidación fiscal, constituyó 
un punto de inflexión respecto a la ten-
dencia de años anteriores. Con este sentir, 
el presupuesto de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía para el año 2015 se 
mantuvo prácticamente invariable respec-
to al año anterior en el monto total de re-

Evolución del gasto público presupuestado por tipo de operación, 2007-2015. 
(% sobre total de gasto presupuestado).

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública. Junta de Andalucía.
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cursos (29.625 millones de euros), siendo 
el gasto por operaciones de capital (inver-
siones y transferencias de capital) objeto 
de nuevas disminuciones (un 2,4% menos 
que el año anterior), dinámica similar a la 
registrada en el gasto por operaciones fi-
nancieras. Por su parte, acorde al marco 
competencial de la Comunidad autóno-
ma, las operaciones corrientes absorbie-
ron la mayor parte de los recursos presu-
puestarios, aun con claras diferencias en 
su composición respecto a ejercicios pre-
cedentes. En este sentido, el aumento de 
los gastos de personal y transferencias 
corrientes (en un 4% y 3,2%, respectiva-
mente), procuraron fortalecer la demanda 
interna regional, principal elemento de la 
recuperación de la economía andaluza, 
mientras que la mejora de gestión del gas-
to y de las condiciones de financiación, 
permitieron disminuir, respectivamente, la 
previsión de gastos en compra de bienes y 
servicios, y de los gastos financieros por 
operaciones de endeudamiento.
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Acorde a la aceleración del crecimiento y 
la mejora en la gestión, las perspectivas de 
ingresos consignadas en el documento 
presupuestario previeron una recupera-
ción de la recaudación impositiva, esti-
mándose un aumento del 3,6% de los in-
gresos no financieros por la mayor 
recaudación de los tributos propios y los 
cedidos, así como de las transferencias re-
cibidas (especialmente de la Unión Euro-
pea y, en menor medida, las procedentes 
del sistema de financiación, Fondo de 
Compensación Interterritorial, o las dirigi-
das a la financiación de la Dependencia). 
En el caso de los ingresos financieros, se 
contempló una caída del 22,4% situándo-
se en 3.217 millones de euros, destinados 
a cubrir el volumen de deuda para finan-
ciar el déficit máximo autorizado (1.030,1 
millones de euros), así como la deuda para 
la amortización atendiendo al calendario 
de vencimientos.

Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía. 
Programas de gasto de reorientación del modelo productivo. 2015.

(Hasta tercer trimestre). (% obligaciones reconocidas / créditos presupuestarios definitivos).

Fuente: Intervención General de la Junta de Andalucía.
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En términos de liquidación presupuestaria, 
los datos disponibles al tercer trimestre del 
año cifraban el grado de ejecución presu-
puestaria en el 60,5%, existiendo grandes 
diferencias entre unos capítulos de gasto 
y otros, siendo más elevado en gasto de 
personal, gastos financieros y transfe-
rencias corrientes, dado su mayor nivel 
de compromiso, mientras que el grado 
de ejecución presupuestaria del gasto en 
operaciones de capital (inversiones reales 
y transferencias de capital) apenas supero 
el 27% del previsto.

Atendiendo a los distintos programas de 
gasto, y particularmente los más vincu-
lados al objetivo de la reorientación del 
modelo productivo y el fomento del em-
pleo, su grado de ejecución hasta el tercer 
trimestre de 2015 fue igualmente muy re-
ducido, no superando en ninguno de ellos 
el umbral del 50%.
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El moderado crecimiento del gasto unido 
a la previsión de recuperación en mayor 
medida de los ingresos permitiría, en prin-
cipio, una reducción del déficit presupues-
tario de más de 600 millones de euros, 
ajustando la necesidad de financiación en 
2015 al objetivo comprometido de esta-
bilidad presupuestaria del 0,7% del PIB 
andaluz. Los datos más recientes ofrecie-
ron una realidad bien diferente en la que 
dicho objetivo se superó en casi medio 
punto (1,13% del PIB), si bien la desvia-
ción estuvo muy por debajo de la media 
de las comunidades autónomas (1,66% 
del PIB).

Por otra parte, es preciso considerar que 
los efectos del gasto público de la Admi-
nistración Pública andaluza y el impacto 
en su economía, pueden verse poten-
ciados o atenuados por la evolución y 
características de la inversión pública lle-
vada a cabo por el sector público estatal 
(SPE) en Andalucía. En este sentido, y 
acorde al contexto de ajuste presupues-
tario, desde 2009 ha sido generalizado 
el descenso de la inversión pública en 
el conjunto de las comunidades autó-
nomas siendo algo más tenue en Anda-
lucía. No obstante, en términos per cá-
pita, los niveles de inversión alcanzados 
en Andalucía desde entonces siempre se 
mantuvieron por debajo del promedio 
nacional, con excepción del año 2012, 
lo que volvió a ocurrir en 2015 en que 
la inversión del conjunto del sector pú-
blico estatal por habitante en Andalucía 
(215€/hab.) superó a la media nacional 
(186,4€/hab.) aunque a gran distancia 
de los más de 554 €/hab que registró 
Castilla León que ocupó la primera po-
sición. Atendiendo al destino de dicha 
inversión estatal, y como viene siendo 
habitual, se concentró fundamental-

mente en las infraestructuras de trans-
porte (dos terceras partes del total), se-
guido de la realizada en el Consorcio de 
la Zona Franca de Cádiz y en Puertos del 
Estado.

Considerando los indicadores más ha-
bituales, la inicial recuperación de la 
economía andaluza en 2014 y su con-
solidación en 2015, conviene advertir si 
tal dinámica ha permitido una aproxi-
mación de Andalucía a los estándares 
medios europeos tanto en términos de 
producto por habitante, como de em-
pleo, siendo estas las dos variables tra-
dicionales para apreciar el avance de las 
economías regionales en la UE-28, y la 
existencia o no de procesos de conver-
gencia.

En el ranking regional que establece Eu-
rostat en términos de PIB pc (cuyos da-
tos más recientes corresponden a 2014), 
el producto por habitante en Andalucía 
se situó en 18.500 euros, esto es, el 
67% del promedio de la UE-28, un pun-
to porcentual menos que el año ante-
rior. Aunque lógicamente lo anterior no 
recoge el mayor avance de la economía 
andaluza en 2015, entre 2007 y 2014, 
la Comunidad autónoma habría perdi-
do doce puntos porcentuales en esta 
variable estando ubicada entre las 40 
regiones europeas con mayor ajuste. La 
intensidad de este fue aún más relevan-
te en términos de empleo, lo que contri-
buiría a explicar la tendencia divergente 
en términos de renta por habitante de 
Andalucía, no sólo respecto al promedio 
europeo, sino también en relación con 
la media nacional, en este caso con un 
nivel que representó el 74% de dicha 
media.
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En el mercado de trabajo, los datos apor-
tados por la oficina estadística europea 
(referidos en este caso a 2015) revela-
ron una cierta mejoría en los dos últimos 
años, con una recuperación más intensa 
del mercado de trabajo tanto en Andalu-
cía como en España, situando en 9,4 pun-
tos la brecha en la tasa de empleo entre 
Andalucía y España, y en 17,4 puntos la 
existente respecto a la media de la UE-28 
(el doble que en 2007). En términos de 
desempleo, Andalucía se situó en 2015 
como la segunda región de la UE-28 con 
mayor tasa de desempleo global (31,5% 
de la población activa) y, si entre 2007 y 
2013 fue la región europea en la que más 
creció la tasa de paro, en los últimos dos 
años, ocupó el undécimo lugar en la con-
tracción del desempleo. Con ello, y pese 
a los resultados favorables de los dos últi-
mos años, el proceso de convergencia en 
este sentido aun parece lejano, máxime 
si se consideran indicadores específicos 
como el desempleo juvenil, o el desem-
pleo femenino, cuyos niveles relativos, le-

Evolución del PIB pc 2005-2014. (UE-28=100).

Fuente: Eurostat
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jos de aproximarse al promedio europeo, 
resultan cada vez más distantes.

La comparativa interna con respecto a la 
media de España, a partir de los datos de 
la Contabilidad Regional del INE, muestra 
igualmente el aumento del diferencial del 
PIB pc en Andalucía respecto al promedio 
nacional (2,6 puntos entre 2008 y 2015).

Lo anterior revela la ausencia de correc-
ciones, cuando no el aumento de las dis-
paridades regionales pese a las medidas 
articuladas por las distintas administracio-
nes que, en ocasiones, se encontraron en 
conflicto con el proceso de consolidación 
fiscal.

La inactividad de los últimos años en el 
ámbito de la concertación social pare-
ció tener un punto de inflexión en 2014 
con la firma de la Agenda por el Empleo, 
pudiendo anticipar la reactivación del cli-
ma de diálogo social en 2015, pese a lo 
poco favorable que a tal fin resultan los
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procesos electorales. Aún así, el interés y 
la demanda de los agentes económicos 
y sociales por impulsar nuevos acuerdos, 
como mostró su declaración conjunta de 
diciembre de 2015, ha permitido y está 
permitiendo la elaboración y/o aproba-
ción de estrategias, planes y programas 
concretos, con el objetivo de consolidar 
la recuperación y extender los efectos 
de la misma al conjunto de las personas 
trabajadoras, de la actividad producti-
va y de la sociedad andaluza en general. 
En todo caso, y en aras de la tan citada 
transparencia de la Administración Públi-
ca, resulta imprescindible el firme interés, 
más allá de la mera intencionalidad, por el 
seguimiento y evaluación de las estrate-
gias y planes, cuyos resultados permitirían 
mejorar la coherencia, eficacia, eficiencia 
y pertinencia de futuras actuaciones pro-
gramáticas.

Evolución de la tasa de empleo (20-64 años) en Andalucía, España y UE-28 (%) 2005-2015. 

Fuente: Eurostat
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Sectores productivos

La dinámica de los distintos sectores pro-
ductivos en 2015 estuvo marcada por su 
carácter expansivo, destacando sobrema-
nera el acentuado giro que experimentó 
el sector de la construcción, logrando el 
crecimiento relativo más elevado de to-
dos, lo que resulta reseñable teniendo en 
cuenta los también notables avances de la 
industria andaluza y de las actividades ter-
ciarias. Pese a ello, no se apreciaron cam-
bios relevantes en la participación o peso 
relativo de los distintos sectores en la es-
tructura productiva andaluza, identificada 
en último término, por su continuado pro-
ceso de terciarización.
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El comportamiento de las ramas primarias 
en 2015 fue diferenciado en las dos mita-
des del año, de forma que el crecimiento 
en la segunda mitad compensó la caída de 
la producción de los seis primeros meses, 
arrojando finalmente un crecimiento me-
dio anual del 2,1%. Dicha mejora produc-
tiva no se dejó sentir en el ámbito laboral 
en tanto disminuyó el número de activos 
(-1,9%) y de ocupados (-0,9%) y, en am-
bos casos, más intensamente que la media 
nacional, siendo también inferior el des-
censo del número de desempleados en el 
sector primario andaluz, que alcanzó una 
tasa de paro superior al 40%.

En el lado positivo de la agricultura an-
daluza se encontraron un año más los 
buenos resultados del comercio exterior 
agroalimentario que, hasta el tercer tri-
mestre del año, presentaba un saldo favo-
rable de 4.000 millones de euros, siendo 
el aceite de oliva, los tomates y las fresas 
los productos que más ingresos aportaron 
por las ventas al exterior.

Atendiendo a la relación entre nivel de 
producción y superficie cultivada, esto 
es, el rendimiento de la tierra, en 2015 
destacó el aumento del rendimiento ob-

Fuente: Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía. IECA. (Base 2010).
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tenido en cultivos herbáceos (12,4%), 
pese a la reducción observada tanto en 
su superficie como en su producción. Los 
cultivos forrajeros también mejoraron en 
un 10,2% su rendimiento, permanecien-
do prácticamente invariable en el caso de 
tubérculos y registrando un claro descen-
so en su rendimiento el cultivo de cerea-
les (-5,8%), si bien este siguió siendo el 
cultivo con más importancia en Andalucía 
en términos de superficie, y el tercero en 
términos de producción.

En cuanto a la remuneración de los facto-
res de producción en la agricultura, los úl-
timos datos de la Renta Agraria referidos 
a 2014, mostraron un aumento del 30% 
respecto al año anterior, consecuencia de 
la variación positiva de todos sus com-
ponentes: Producción Final Vegetal, Pro-
ducción Final Animal, Producción Final de 
Servicios y Otras Actividades, siendo la PF 
Vegetal y la PF de Servicios las que logra-
ron aumentos más intensos. Igualmente, 
las subvenciones (como componente de 
la renta agraria) aumentaron casi un 8%, 
pese a lo cual disminuyó su peso hasta el 
15,6%, casi tres puntos menos que el año 
anterior.
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La composición de la producción final 
vegetal siguió estando presidida por Hor-
talizas, con un 35,5% y Aceite de Oliva 
y subproductos con un 30,2%, seguida 
de Aceituna (8,1%), Frutales no cítricos 
(7,4%) y Cítricos (5,7%).

En 2015, fueron las actividades del sector 
secundario las que protagonizaron los 
cambios más significativos, con tasas de 
variación interanuales del 4,2% en el 
caso de la industria y 5,1% en la cons-
trucción.

La industria andaluza, a diferencia de 
lo sucedido en años anteriores, tuvo 
un comportamiento más estable en su 
evolución trimestral, con crecimientos 
interanuales en todos los periodos del 
año, especialmente en los dos últimos. 
Los valores del Índice de Producción In-
dustrial (IPI) para Andalucía revelaron la 
continuidad del proceso de aproximación 
a los niveles medios de España, si bien 

Evolución del IPI nacional y regional por destino económico de los bienes. 
(2012-2015 medias anuales).

Fuente: Índice de Producción Industrial de Andalucía IPIAN Base 2010 (IECA) e Índice de Producción Industrial (INE).
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esta tendencia convergente fue desigual 
en los distintos grupos de bienes indus-
triales (bienes de consumo, bienes de 
equipo, y energía). Los resultados obte-
nidos a partir del Índice de Producción 
Industrial en Andalucía (IPIAN), fueron 
similares, revelando en todo caso la me-
jora significativa en cada una de dichas 
categorías.

Por ramas de actividad, fue la Industria 
manufacturera la que logró avances más 
modestos, mientras que las Industrias ex-
tractivas y de transformación de minera-
les no energéticos, y las de Suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acon-
dicionado, protagonizaron los crecimien-
tos más intensos.

La consolidación del crecimiento en la 
industria andaluza estuvo acompañada, 
a su vez, por el aumento de la población 
ocupada en el sector (2,3%), y una dismi-
nución de 2,6 puntos en la tasa de paro 
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hasta situarse en el 10,3% de sus activos, 
mejora insuficiente en todo caso para 
compensar los más de 89.500 empleos 
perdidos en el sector en Andalucía desde 
2008.

El subsector de la construcción tuvo por 
primera vez desde 2008, aumentos del 
valor de su producción en los cuatro tri-
mestres del año, liderando como ya se ha 
apuntado el crecimiento de la economía 
andaluza (5,1%), lo que también tuvo 
reflejo en el mercado de trabajo, con va-
riaciones positivas tanto de la población 
activa (4,1%) como ocupada (11,3%), y 
descensos en el caso de la desempleada 
(-10,6%). La recuperación del número de 
transacciones inmobiliarias, así como del 
de viviendas libres terminadas (no así de 
las de protección oficial), o la estabiliza-
ción en algunos casos, y tenue incremento 
en otros, del precio medio de la vivienda, 
pusieron de manifiesto el cambio de ten-
dencia del sector, al menos en el ámbito 
residencial. De hecho los resultados se 
vieron empañados por la evolución de la 
licitación oficial en Andalucía que volvió a 
disminuir un año más, en este caso en un 
44%, respecto al año anterior, lo que ocu-
rrió tanto en Edificación, como en Obra 
civil, siendo por organismos, la Adminis-
tración autonómica la más contractiva en 
las licitaciones llevadas a cabo (-58%), 
seguida de la Administración central 
(-40,9%), y finalmente la Administración 
local (-35,5%).

El carácter estratégico que tiene el sec-
tor de la energía hace que el análisis no 
se centre tanto en su aportación en tér-
minos de producción y empleo, como en 
aspectos tales, como el medio ambiente, 
la eficiencia en el consumo, la garantía 
y calidad del suministro, la dependencia 

energética, etc., siendo estos, sólo una 
parte de los principales ámbitos que dan 
contenido a la Estrategia Energética de 
Andalucía 2020 que tras el proceso de 
redacción, concertación, información pú-
blica, etc., realizados en 2014 y 2015, fue 
finalmente aprobada por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía el 27 
de octubre de 2015.

Por último, la evolución del sector servi-
cios en Andalucía, núcleo central de su 
economía acorde a su grado de terciari-
zación, mostró en 2015 la consolidación 
de la recuperación iniciada el año anterior, 
con un aumento del 2,43% y mejoras 
continuadas en todos los trimestres del 
año. Al igual que en el resto de sectores, 
la mejora de la actividad supuso avan-
ces en el mercado de trabajo y de mayor 
notoriedad que en 2014, como mostró 
el aumento del empleo en un 5,6% y la 
disminución en un 2,7% de la población 
desempleada en el sector.

De entre la amplitud de actividades que 
comprende el sector servicios, el turismo 
representó en 2015 un baluarte funda-
mental en la recuperación económica de 
la región. Los indicadores al uso sobre 
la actividad turística mostraron mejoras 
cuantitativas y cualitativas muy relevantes 
y, en muchos casos, superiores a las obte-
nidas en el ámbito nacional. Así, el núme-
ro de turistas que visitaron Andalucía en 
2015 se elevó un 8,2%, respecto al ejerci-
cio anterior, lo que ocurrió igualmente en 
el gasto turístico total que se incrementó 
un 10%, mientras que el gasto medio dia-
rio lo hizo en un 4,1%, creciendo también 
en un 6,4% el número de pernoctaciones 
hoteleras. La única sombra apreciada fue 
la disminución, por segundo año conse-
cutivo, de la estancia media del turista 
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(-5,4%) que, en absoluto puede empa-
ñar los positivos resultados del sector. De 
hecho aquellos tuvieron traslado al mer-
cado de trabajo y tanto el empleo como 
el número de afiliaciones a la Seguridad 
Social en la industria turística aumentaron 
en 2015 un 7,1% y 6,6%, respectivamen-
te, niveles superiores a los obtenidos en el 
conjunto de España.

La actividad comercial en 2015 reflejó, si 
cabe más fielmente, la consolidación del 
proceso de recuperación sustentado en 
el crecimiento del gasto de los hogares y 
los favorables resultados del turismo en 
Andalucía. Los indicadores habituales de 
coyuntura, como el Índice de Comercio al 
por menor registró un crecimiento medio 
anual del 3,2%, y el Indice General del 
comercio sin estaciones de servicio del 
3,0%, mientras que las Ventas en Gran-
des Superficies medidas por su corres-
pondiente índice reflejó cierta estabilidad 
respecto al año anterior en el caso de las 
ventas de productos de alimentación (en 
precios constantes), en tanto que las ven-
tas de productos no alimenticios se incre-
mentaron un 8,8%.

El resto de actividades terciarias estuvo 
igualmente caracterizado por la consoli-
dación del crecimiento del año anterior, 
con la única excepción de las Actividades 
financieras y de seguros cuya contracción 
fue, en todo caso, inferior a la registrada 
en 2014.

Los indicadores de Actividad del Sector 
Servicios (IASS) corroboraron los resulta-
dos positivos de las principales ramas de los 
servicios en Andalucía, con aumentos tan-
to en la cifra de negocios (4,4%) como del 
valor añadido (4%), aunque superiores a 
los habidos en términos de empleo (1,4%).

Finalmente en el análisis sectorial en An-
dalucía, la actividad financiera siguió acu-
sando el proceso de ajuste iniciado en 
2012, siendo como ya se ha anticipado la 
única rama de actividad con variaciones 
negativas de su producción. Otros indica-
dores como el número de oficinas de Cajas 
de Ahorro que descendió en el ejercicio en 
un 39,8% o el número de empleados de 
dichas entidades financieras en un 36,4%, 
ratificaron la contracción del sector. Por 
su parte, la evolución de los indicadores 
propios de negocio del sistema financiero, 
como son créditos y depósitos siguieron 
dando muestras del proceso de desapa-
lancamiento y capitalización iniciado en 
2010, con variaciones negativas (créditos) 
o prácticamente nulas (depósitos) en los 
sucesivos trimestres del año. Pese a ello, 
se apreciaron indicios de mejora, al menos 
en el ámbito del mercado hipotecario. El 
aumento en 2015 del número de hipote-
cas suscritas en Andalucía (14,5%) y de 
su importe medio (18,9%), al calor de la 
mejora de las condiciones financieras, o 
la reducción de la morosidad vinculada al 
sector de la construcción (-2,6%) respec-
to al año anterior, situándola en el 30% 
en diciembre de 2015, parecieron mostrar 
un escenario más optimista para el sec-
tor financiero andaluz, vinculado en todo 
caso a su tradicional función de canalizar 
el ahorro hacia la financiación de la activi-
dad productiva, la creación de empleo y, 
en definitiva, el crecimiento económico y 
el bienestar social.
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BLOQUE II. FACTORES 
PRODUCTIVOS DE LA ECONOMÍA 
ANDALUZA

Este segundo bloque se dedica a analizar la 
evolución más reciente de los factores de 
producción en Andalucía, estableciendo 
analogías entre el factor capital y el tejido 
empresarial, y entre el factor trabajo y la 
fuerza de trabajo, esto es la población y el 
mercado laboral, para concluir con la si-
tuación y dinámica del capital humano, la 
tecnología y la innovación en la Comuni-
dad autónoma, como fusión de los ante-
riores y determinantes de la eficiencia pro-
ductiva y competitividad de las empresas.

Tejido empresarial andaluz

El cambio de tendencia en la economía 
andaluza supuso igualmente un punto de 

Evolución del número de empresas en Andalucía (2001-2015).

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), INE.
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inflexión en la evolución de su tejido em-
presarial y, tras siete años caracterizados 
por la destrucción del mismo, en 2015 el 
número de empresas andaluzas (480.094 
en total) aumentó un 2,4%, mejora re-
lativa superior a la observada en España 
(2,2%). De esta forma Andalucía mejoró 
ligeramente su participación hasta repre-
sentar el 15,06% del total existente en el 
conjunto del Estado.

El sector más dinámico en este sentido 
fue el sector servicios y muy especialmen-
te el comercio, mientras que en el sector 
de la construcción se mantuvo la ten-
dencia de años anteriores, reduciéndose 
nuevamente el número de empresas que 
operan en el mismo. Con ello, el sector 
servicios aglutinó el 83,6% de las empre-
sas existentes en la Comunidad autóno-
ma, correspondiendo al Comercio, con 
un 28% del total, la participación más 
relevante.
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Atendiendo a la forma jurídica, las em-
presas bajo la titularidad de persona física 
crecieron en 2015 un 4%, alcanzando un 
total de 269.590, y aumentando su peso 
relativo hasta el 56,2% del total, mientras 
que el resto del tejido empresarial andaluz 
estuvo constituido por formas societarias. 
En el ámbito de la Economía Social empre-
sarial, los últimos datos referidos a 2014 
evidenciaron una disminución del 0,4% 
de las sociedades cooperativas con sede 
en Andalucía, mientras que las sociedades 
laborales disminuyeron un 7,1% respecto 
al año anterior.

La preeminencia del empresario individual 
como figura jurídica y la importancia del 
sector servicios en el tejido empresarial 
andaluz inciden claramente en una carac-
terística, aun no exclusiva en Andalucía, 
del tejido empresarial andaluz, como es su 

Distribución sectorial de las empresas andaluzas, 2014 y 2015 (% sobre el total, datos a 1 de enero).

Fuente: DIRCE (INE). 
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elevado grado de atomización, esto es, un 
alto número de empresas (96,5% del to-
tal) de reducido tamaño (de entre 1 y 9 
trabajadores). Esta situación se ha visto 
favorecida además por las medidas de 
apoyo y fomento del emprendimiento y 
autoempleo que, sin embargo, han propi-
ciado que Andalucía se erija como una de 
las comunidades autónomas con mayor 
tasa de actividad emprendedora. Fruto de 
todo ello es el aumento de la participación 
en 2015 del empresario individual sin asa-
lariados en más de un punto hasta repre-
sentar el 53,8% del total, mientras que ha 
disminuido el peso de las microempresas 
(entre 1 y 9 asalariados) hasta el 42,7% 
(1,4 puntos menos que el año anterior). 
Por su parte, la importancia relativa de los 
tres niveles empresariales restantes en tér-
minos de dimensión, pequeñas, medianas 
y grandes, permaneció invariable.
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La amenaza que en relación con su ca-
pacidad competitiva plantea la reducida 
dimensión de las empresas andaluzas, no 
deja de representar al mismo tiempo una 
clara potencialidad, al ser las pequeñas 
empresas más intensivas en la creación de 
empleo y dadas las elevadas tasas de paro 
de la Comunidad autónoma.

Pese a la provisionalidad de los datos, la 
dinámica empresarial fue más favorable 
en Andalucía que en el resto de España, 
caracterizada en 2015 por una mayor 
intensidad en la creación de sociedades 
mercantiles (2,26%) que la registrada en 
el conjunto nacional (0,4%). Si se consi-
deran las sociedades creadas y disueltas 
(con datos hasta 2014), los resultados re-
velaron la persistencia de dificultades en 
la supervivencia de sociedades (cuya tasa 
se situó en el 85%), aunque se apreciaron 
mejoras respecto a la situación de años 
precedentes, explicadas, sobre todo, por 
el positivo comportamiento tanto de las 
sociedades anónimas, como de las socie-
dades de responsabilidad limitada.

Los datos que ofrece la Estadística sobre 
Sociedades Mercantiles en Andalucía 
(SOCMER) referidos a 2015 confirmaron 

Distribución empresas andaluzas según
 tamaño (%) (datos a 1 de enero de 2015).

Fuente: DIRCE (INE). 
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la continuidad del proceso de creación de 
sociedades mercantiles y la reducción del 
número de disoluciones societarias, aun 
con desigual intensidad en las diversas 
provincias andaluzas, acorde a la mejora 
de las expectativas empresariales, como 
reveló igualmente el mayor número de 
sociedades que ampliaron capital.

Lo anterior, unido al comportamiento 
favorable en unos casos, o menos desfa-
vorable que en años anteriores, en otros, 
permitió advertir desde la perspectiva em-
presarial, la consolidación de la recupera-
ción económica iniciada en 2104

Recursos humanos: población y mercado 
de trabajo en Andalucía

a) Población

Considerando que parte de la población 
de un determinado ámbito geográfico 
representa su fuerza de trabajo, tiene 
importancia observar algunas de sus ca-
racterísticas demográficas y, aunque sus 
cambios en períodos de tiempo reducidos 
no son muy relevantes, permiten advertir 
como factor de producción algunas limi-
taciones y/o potencialidades presentes y 
futuras del mercado laboral en particular, 
y de la economía en general

En términos cuantitativos, y de igual for-
ma que ocurrió en los últimos tres años, 
Andalucía registró un nuevo, aunque leve, 
descenso en el número de habitantes, lo 
que también sucedió a nivel nacional, ci-
frando la población residente en la Comu-
nidad autónoma en 8.399.043 personas, 
esto es, el 18,01% del total de España.

Dicha disminución respondió, como ya 
ocurriese el año anterior, a la existencia 
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de un saldo migratorio negativo, toda 
vez que el saldo vegetativo (nacimientos 
menos defunciones) fue positivo. En este 
sentido, las señales de recuperación eco-
nómica habidas en 2014 (los datos de po-
blación considerados aquí están referidos a 
1 de enero de 2015) no parecieron ser su-
ficientemente sólidas para evitar el efecto 
expulsión asociado a la crisis económica.

Teniendo en cuenta la casi equidistribu-
ción poblacional por sexo (con mayor 
peso de las mujeres en los intervalos de 
edad más avanzados), la distribución por 
intervalos de edad mostró una población 
menos envejecida en Andalucía que en el 
conjunto nacional, sin que ello reste im-
portancia en ambos entornos al progre-
sivo envejecimiento de la población, ni a 
los problemas socioeconómicos asociados 
a este fenómeno. En todo caso, el creci-
miento en 2015 de la población mayor de 
65 años (1,75%) fue inferior al registrado 
el año anterior, siendo también menor el 
descenso de la situada en el intervalo de 
entre 15 y 64 años (-0,36%).

Pese a ello el índice de envejecimiento de la 
población volvió aumentar en Andalucía, y 
de forma generalizada en todas las provin-
cias andaluzas, alcanzado el valor más ele-
vado en Jaén y el más bajo en Almería. La 
misma dinámica registraron otros indicado-
res relacionados con el envejecimiento de 
la población (Índice de Longevidad, Índice 
de Dependencia, Índice de Reemplazo de 
la Población Activa, Índice de Dependencia 
Potencial, etc.), si bien los valores alcanza-
dos en Andalucía presentaron en todos los 
casos una situación menos desfavorable 
que la apreciada en el conjunto nacional.

Indicadores estructura poblacional, 20151

Indicadores Andalucía España

I. de Envejecimiento Relativo 95,41 115,75

I. de Longevidad 12,66 15,19

I. de Dependencia Total 47,18 48,81

I. de Dependencia de Ancianos 23,04 26,19

I. de Dependencia de Jóvenes 24,14 22,62

I. de Estructura de la Población Activa 105,44 113,66

I. de Reemplazo de la Población Activa 97,43 82,22

I. de Dependencia Potencial 4,34 3,82

Fuente: INE. Elaboración propia

La distribución territorial de la población 
siguió mostrando las mismas pautas de 
años anteriores, esto es, su concentración 
en las provincias de Sevilla, Málaga y Cá-
diz, aumentando ligeramente respecto al 
año anterior el número de habitantes re-
sidentes en este triángulo poblacional que 
concentró el 57,3% de la población total 
andaluza en 2015. En consecuencia fue-
ron estas tres provincias las que tuvieron 
los niveles de densidad demográfica más 
elevados, situación que se intensifica en 
las respectivas capitales, así como en de-
terminados municipios y derivada tanto de 
la “teórica” mayor posibilidad de lograr un 
empleo, como de la de acceder a una ma-
yor amplitud de servicios.

Considerando los movimientos migrato-
rios como el otro factor determinante de 
la evolución demográfica, la información 
proporcionada por el IECA sobre Variacio-
nes Residenciales en Andalucía referidas 
al año 2014 mostró cambios respecto al 
año anterior concretados en un aumento  

1 La metodología de cálculo de estos indicadores puede consultarse en el anexo que ofrece el capítulo correspondiente 
del Informe.
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del 7% en el número de personas que 
entraron en la Comunidad y una reduc-
ción del 6,5% de aquellas que salieron. 
Esta situación no contradice lo expuesto 
con anterioridad en cuanto a la pérdida de 
población en Andalucía, toda vez que en 
2014 el saldo migratorio fue negativo en 
1.053 personas (frente a 16.750 del año 
anterior).

La población inmigrante volvió a descen-
der por tercer año consecutivo (-3,8%), 
cifrando la población extranjera residen-
te en Andalucía en 636.205 personas, 
siendo la disminución más intensa en las 
provincias de Córdoba y Jaén, destacando 
el descenso de la población extranjera jo-
ven de entre 15 y 34 años. No obstante,  
atendiendo a los datos del Observatorio 
Permanente Andaluz de las Migraciones 
(OPAM), las personas extranjeras con cer-
tificado de registro o tarjeta de residencia 
en vigor a 30 de junio de 2015 aumen-
taron un 2,17% alcanzando un total de 
683.513 habitantes, siendo mayoritario el 

Evolución de la población extranjera en Andalucía.

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes.
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número de extranjeros en Régimen Co-
munitario (64,1% del total), y Rumanía 
el principal país de origen de aquellos. 
Si se considera el flujo inverso, en 2014 
se apreció un descenso de la población 
andaluza emigrante respecto a años pre-
cedentes, siendo más acusado entre los 
hombres que entre las mujeres, pudiendo 
reflejar la incipiente mejora del clima eco-
nómico, probablemente acentuado una 
vez se hagan públicos los datos referidos 
a 2015.

b) Mercado de trabajo

Como se ha venido reiterando, el creci-
miento de la economía andaluza en 2015 
tuvo traslado al mercado laboral, obser-
vándose avances importantes en los prin-
cipales indicadores al uso. Así, el número 
de activos permaneció prácticamente in-
variable en el ejercicio, observándose un 
ligerísimo aumento del 0,09% que, sin 
embargo, al ser inferior al registrado entre 
la población mayor de 16 años (0,21%) 
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determinó un descenso de la tasa de ac-
tividad en Andalucía. La incorporación de 
activos fue mayor entre las mujeres mien-
tras que disminuyó entre los hombres, 
lo que también ocurrió en el caso de la 
población joven, mostrando la mayor di-
ficultad de este segmento de la población 
para acceder al mercado laboral. Esta limi-
tación, unida a otros factores, ha venido 
propiciando en los últimos años un au-
mento de la población inactiva en Anda-
lucía, determinada por el efecto desánimo 
en algunos casos, o la continuación de los 
estudios, en otros, y cuyo resultado final 
fue un aumento del 0,38% del número de 
inactivos e inactivas en 2015.

Mucho más favorable fue sin embargo 
la evolución del empleo, consolidando la 
incipiente mejora del año anterior, lo que 
ocurrió tanto en el empleo asalariado 
como en el no asalariado. Muestra de ello 
fue el aumentó en un 2,9% del número 
de afiliaciones a la Seguridad Social, alcan-
zando un total de 2.761.100 cotizantes 
en Andalucía. A resultas de todo ello se 
apreció una mejora de la tasa de ocupa-
ción que se situó en el 40,2%, y la ma-
yor intensidad en la creación de empleo 
que en el conjunto nacional, permitió una 
leve aproximación al promedio nacional 
(46,4%). Si bien el avance de la ocupación 
fue generalizado en ambos sexos, afectó 
de forma menos intensa a las mujeres que 
a los hombres, así como a la población más 
joven (16-19 años), siendo nuevamen-
te estos dos segmentos poblacionales los 
menos beneficiados del crecimiento de la 
economía, fenómeno que se ve reforzado 
al analizar la situación del desempleo en 
Andalucía. Desde el punto de vista secto-
rial, el incremento del empleo afectó a to-
dos los sectores, con excepción de la agri-
cultura, siendo la construcción en términos 

relativos la actividad con un aumento más 
notable (11,3%), si bien en términos ab-
solutos el protagonismo correspondió al 
sector servicios, especialmente el comercio 
y la hostelería, y coadyuvados por la tenue 
recuperación del empleo público. Conside-
rando la existencia positiva de una relación 
entre ocupación y nivel de formación, y 
pese a que en 2015 la tasa de ocupación 
aumentó en todos los niveles formativos, 
las tasas de empleo más elevadas corres-
pondieron a los niveles de formación su-
periores (63,8% en el nivel de doctor, o 
55,3% entre los titulados superiores).

Aunque el empleo asalariado creció en 
2015 con mayor intensidad que el no asa-
lariado, el aumento de este último en un 
2,08%, aun inferior al del año anterior, 
fue de mayor entidad que en el promedio 
de España. En esta favorable evolución de 
la ocupación en Andalucía, no puede ob-
viarse la contribución de las empresas de 
economía social (cooperativas y socieda-
des laborales) que en el último trimestre 
del año empleaban a 69.049 personas, un 
6,3% más que en el mismo período del 
año anterior, mostrando, pese a su redu-
cido peso, su elevado dinamismo en rela-
ción al empleo.

La mejora de la ocupación, estuvo asocia-
da a su vez a una progresiva disminución 
del desempleo en todos los trimestres del 
año, dejando en media anual un total de 
1.274.950 personas desempleadas en An-
dalucía, y una tasa de paro del 31,5%, casi 
tres puntos menos que el año anterior. El 
menor descenso del desempleo entre las 
mujeres volvió a ampliar la diferencia en 
las tasas de paro femenina y masculina 
(5,4 puntos), lo que también ocurrió en el 
caso de la población joven (especialmente 
aquella comprendida en el primer tramo 
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de edad). De esta forma, si durante el pe-
ríodo de crisis, fueron estos segmentos, 
los más afectados negativamente por el 
desempleo, en la actual fase de crecimien-
to, son también, como se ha apuntado 
con anterioridad, los menos favorecidos 
por la recuperación del mercado laboral. 
De hecho, el grupo demográfico en que 
confluyen ambas circunstancias (mujer de 
entre 16 y 19 años), alcanzó en 2015 una 
tasa de paro del 82,37%, cuatro puntos 
superior a la registrada un año antes.

El desempleo disminuyó en todos los sec-
tores y provincias, exceptuando el sector 
agrario y la provincia de Jaén, constatán-
dose de forma generalizada el descenso 
de las tasas de paro en todas las ramas 
de actividad, y de forma más profusa en 
la industria, así como en cualquiera de los 
niveles formativos considerados.

Por su parte, el grupo de desempleados 
y desempleadas de muy larga duración 
(más de dos años) pese a observar en 
2015 un leve retroceso, siguió registran-
do elevadas tasas de paro, problema que 
se vio agravado por el menor porcentaje 
de aquellos que perciben alguna presta-
ción por desempleo. De hecho, la tasa de 
protección por desempleo disminuyó en 
2015 al 33,8% en el caso de los hombres 
y al 25% en el de las mujeres, dos décimas 
y cuatro décimas menos, respectivamen-
te, que el año anterior.

Todo ello lleva a considerar la realidad 
más cruda del problema del desempleo 
en Andalucía como es el elevado núme-
ro de hogares con todos sus miembros en 
paro (13,6% del total de hogares) cuya 
disminución en 2015, no impidió que au-
mentase la proporción de aquellos que no 
percibía ingreso alguno.

Evolución de la tasa de paro 
por sectores en Andalucía.

Sectores
2014  

(media anual)
2015  

(media anual)
Tasa Variación 

media anual (%)

Agricultura 41,4 40,8 -1,4

Industria 12,8 10,3 -19,8

Construcción 32,8 28,2 -14,1

Servicios 15,2 14,2 -6,8

Fuente: EPA, INE.

La favorable evolución del mercado la-
boral también se dejó sentir entre la po-
blación extranjera en Andalucía, cuyo nú-
mero de activos representó el 9,2% de la 
población activa andaluza, pese a dismi-
nuir levemente en 2015 (un 0,24%). Así, 
la tasa de empleo de los extranjeros au-
mentó en 1,8 puntos alcanzando un nivel 
del 45,2%, creciendo igualmente el nú-
mero de afiliaciones extranjeras a la Segu-
ridad Social en un 3,2% de media anual. 
Se incrementó el número de empleados y 
empleadas por cuenta propia, aunque el 
80,5% de población extranjera ocupada 
es asalariada, siendo la inestabilidad una 
característica de sus contratos (el 97,8% 
fueron contratos temporales), y el sector 
servicios el que aglutinó mayoritariamente 
el empleo de dicho colectivo.

Con algunas diferencias, más de carácter 
cuantitativo que cualitativo, la dinámica 
de la ocupación en 2015 según tipo de 
empleo y/o contrato fue muy similar a 
la observada el año anterior. Así, el em-
pleo asalariado acentuó su crecimiento 
en Andalucía (un 6% más), mientras que 
fue más tenue la mejora del empleo por 
cuenta propia (1,2%). Lo anterior deter-
minó, por un lado el aumento de la tasa 
de asalarización en Andalucía que afectó 
en mayor grado a la población masculina, 
y por otro, una mayor participación rela-
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tiva de Andalucía en el empleo asalariado 
del conjunto del Estado. En este sentido, y 
a diferencia de lo ocurrido en los últimos 
años, el empleo asalariado creció también 
en el sector público (7,8%), siendo más 
intenso entre las mujeres que entre los 
hombres (al contrario de lo acontecido en 
el sector privado).

Si bien en términos cuantitativos resultó 
evidente la mejora de la ocupación en An-
dalucía en 2015, desde el punto de vista 
cualitativo, y pese a la diversidad de facto-
res existentes, la duración de los contratos, 
y la jornada laboral suelen utilizarse como 
indicadores habituales para observar la ca-
lidad del mismo y, por tanto, la existencia 
o no de la precarización del empleo.

En este sentido, las dos últimas reformas de 
la legislación laboral en España, no logra-
ron frenar uno de sus pretendidos objeti-
vos de reducir la temporalidad, cuya tasa 
volvió a aumentar un 2,54% hasta situarse 
en 2015 en Andalucía en el 35,18%, afec-
tando más a los hombres que a las mujeres, 
a la población joven más que a la de edad 
intermedia, y a la peor formada en mayor 
medida con respecto a la que alcanza nive-
les más elevados de formación. Por secto-
res económicos, y como suele ser habitual 
la temporalidad más elevada correspondió 
a la agricultura y la construcción.

Atendiendo a la información sobre contra-
tos que proporciona el Servicio Andaluz de 
Empleo, en 2015 el 96,3% de los contra-
tos registrados en Andalucía (4.161.399) 
fueron temporales, y únicamente el 3,7%, 
indefinidos, proporción que se mantuvo 
prácticamente invariable respecto al año 
anterior, siendo entre los primeros el con-
trato por obra y servicio, y el eventual las 
modalidades más frecuentes.

El empleo a tiempo parcial como única al-
ternativa a un contrato de mayor número 
de horas, y consecuentemente de mayor 
calidad, es otro elemento que está afec-
tando a la precarización del mercado de 
trabajo. En este sentido, en 2015 pese a 
la leve recuperación de la contratación a 
tiempo completo, los contratos a tiempo 
parcial se incrementaron un 10,5%, es-
pecialmente entre las mujeres, resultando 
especialmente gravoso que el 71% de las 
personas que se encuentran bajo este tipo 
de contrato, fuese por la imposibilidad de 
encontrar uno a jornada completa.

Indicadores del mercado de 
trabajo en Andalucía, 2015.

Tasa temporalidad (%) 35,2

- Hombres 35,6

- Mujeres 34,6

Tasa asalarización (%) 81,8

- Hombres 78,4

- Mujeres 86,2

Variación en la contratación (2015-14) (%)

- Indefinidos 7,2

- Temporales 6,0

Siniestralidad laboral:

- Nº total accidentes laborales 87.138

- Leves 85.958

- Graves 1.088

- Mortales 92

Convenios Colectivos vigentes:

- Originarios 213

- Revisados 472

Conflictividad laboral:

- Nº Expedientes. 856

- Nº empresas afectadas 9.172

- Nº trabajadores afectados 243.405

Costes Laborales (cuarto trimestre 2015, €)

- Coste laboral por trabajador y mes 2.410,4

- Coste salarial por trabajador y mes 1.808,0

- Otros costes por trabajador y mes 602,3

Fuente: IECA, SAE, CARL, SERCLA, Ministerio Empleo y 
Seguridad Social, INE.
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En concordancia con la evolución y ca-
racterísticas del empleo en Andalucía en 
2015, podría anticiparse un comporta-
miento contractivo de los costes laborales. 
Sin embargo, y luego de unos años con 
continuas oscilaciones, la última informa-
ción disponible referida al último trimestre 
de 2015 mostró un aumento en términos 
interanuales del coste laboral mayor en 
Andalucía que en la media nacional, con-
secuencia del mayor crecimiento de otros 
componentes como las percepciones no 
salariales o las cotizaciones obligatorias, 
toda vez que el coste salarial en sentido 
estricto, aumentó en la región de manera 
menos intensa. Con todo, Andalucía ocu-
pó la sexta posición entre las comunida-
des autónomas con el coste laboral más 
bajo, claramente distanciado de la media 
española.

En términos de media anual, el coste la-
boral bruto por persona trabajadora au-
mentó en 2015 en un 1,3%, coincidente 
con el aumento del coste salarial, siendo el 
sector servicios el más expansivo en este 
sentido, mientras que tanto en la cons-
trucción como en la industria aquel dismi-
nuyó (explicado por la distinta estructura 
de costes laborales que tiene cada sector: 
cotizaciones obligatorias, percepciones no 
salariales, indemnizaciones por despido, 
gastos en formación profesional, pagos 
compensatorios, etc.).

Por otra parte, y en relación con la pre-
vención de riesgos laborales y siniestrali-
dad laboral, los aceptables resultados que 
en este ámbito obtuvo la Estrategia Anda-
luza de Seguridad Laboral (2010-2014), 
y el aumento de algunos indicadores de 
siniestralidad laboral en 2015, revelaron 
la necesidad de impulsar la nueva Estra-
tegia Andaluza de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (2016-2022). De hecho, el nú-
mero de accidentes laborales en Andalu-
cía aumentó un 6,3% en 2015, si bien en 
su práctica totalidad tuvieron un carácter 
leve, produciéndose en su mayoría en la 
jornada de trabajo (86%) y el resto “in 
itínere”. Con ello Andalucía se situó como 
una de las comunidades autónomas con 
mayor accidentalidad laboral, tanto en 
términos absolutos, como por su Índice 
de Incidencia relativizado en función del 
número de trabajadores. Aunque el ma-
yor número de accidentes laborales se cir-
cunscribe al sector servicios, aumentaron 
en todos los sectores, correspondiendo a 
la construcción los mayores incrementos.

En el ámbito de las relaciones laborales 
y la negociación colectiva, 2015 finali-
zó con 685 convenios colectivos con vi-
gencia expresa (108 de sector y 577 de 
empresa), un 3% menos que en 2014, 
reflejando los efectos de la reforma de 
la ultraactividad que propició una nueva 
disminución de los convenios originarios 
y un aumento de los revisados. Con ello, 
disminuyó también tanto el número de 
trabajadores y trabajadoras, como el de 
empresas bajo la cobertura de los mismos 
(un 4% y 4,4% menos, respectivamen-
te). Desde el punto de vista territorial, 
la actividad negociadora más intensa se 
localizó en la provincia de Málaga, con-
solidándose como la provincia con mayor 
número de convenios vigentes, seguida 
de Cádiz y Sevilla, mientras que por ac-
tividad económica los ratificados en los 
sectores agropecuario y comercio son los 
que afectaron a mayor número de traba-
jadores y trabajadoras.

En dichos convenios el incremento sa-
larial ponderado (ISP) pactado fue del 
0,85%, siendo más elevado, como re-
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sulta habitual, en los convenios de sector 
(0,88%) que en los de empresa (0,31%), 
lo que también aconteció en los revisa-
dos (0,89%) respecto a los originarios 
(0,71%). Con todo, la variación negativa 
en 2015 del IPC, determinó una nueva re-
cuperación de los salarios reales. Después 
de sucesivos años en los que aumentó la 
jornada laboral media ponderada pacta-
da, en 2015 ocurrió lo contrario y esta dis-
minuyó en algo más de seis horas anuales 
(1.772,5 horas anuales), siendo en los 
convenios de empresa, donde menor fue 
el incremento salarial pactado, en los que 
la jornada laboral se redujo, sucediendo la 
contrario en el caso de los convenios de 
sector.

Los niveles de conflictividad laboral en 
2015 también fueron menores, y los 856 
expedientes de conflicto colectivo regis-
trados en el SERCLA, representaron un 
descenso del 2,7% con respecto al año 
anterior, siendo el registro más bajo des-
de que se iniciase la crisis, disminuyendo 
igualmente, tanto el número de empre-
sas (-85,7%), como el de trabajadores 
(-55,0%) afectados por conflictos.

Aunque los resultados del proceso de 
conciliación fueron dispares dependiendo 
de la modalidad procedimental, en térmi-
nos globales puede considerarse elevada 
la eficacia del sistema. De hecho, en las 
tramitaciones realizadas por el SERCLA, 
la mayoría de los expedientes (64,1%) 
fueron considerados como conflictos 
previos a la vía judicial, mientras que la 
resolución de conflictos previos a convo-
catorias de huelga representó el 22,6%, 
y los conflictos de intereses o bloqueos 
de negociación constituyeron el 13,2% 
del total.

Capital humano y cambio tecnológico en 
Andalucía

Si capital y trabajo constituyen dos de los 
factores originarios de producción, y su 
adecuada dotación y combinación permi-
ten el crecimiento económico, la mejora 
de su calidad incide claramente en la efi-
ciencia productiva y en la competitividad 
de las empresas en particular, y de la eco-
nomía en general. Precisamente la forma-
ción y el capital humano por un lado, y 
la innovación y el cambio tecnológico por 
otro, son elementos complementarios que 
favorecen la calidad de los factores pro-
ductivos y contribuyen al desarrollo eco-
nómico.

Los indicadores de capital humano más 
habituales se encuentran relacionados, 
aunque no exclusivamente, con la mejora 
de la formación de la población que, en el 
caso de Andalucía se ha traducido en una 
progresiva reducción del volumen de po-
blación analfabeta o sin estudios, acom-
pañada de un aumento de la que posee 
estudios técnico-profesionales y universi-
tarios. Igualmente y pese al cierto letargo 
que últimamente ha acompañado a los 
programas de formación para el empleo, 
estos siguen representando un importan-
te pilar en la mejora del capital humano 
en Andalucía. En general, dicho avance 
se ha visto favorecido por la dotación de 
una infraestructura universitaria conso-
lidada que, en el curso 2014-15, estuvo 
constituida por 11 universidades, diez de 
ellas públicas, 35 campus y 21 sedes uni-
versitarias, distribuidas por toda la geo-
grafía andaluza, y cuya oferta académica 
engloba un total de 381 títulos de grado 
y 524 másteres verificados, lo que repre-
senta el 14,1% y 14,2%, respectivamente 
del total existente en España, además de 
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los 159 programas de doctorado. Pese a 
esta amplia oferta de estudios, factores 
tanto de carácter demográfico (descenso 
de la población joven), como económico 
(incidencia de la crisis en las economías 
domésticas y de las medidas de ajuste fis-
cal), y académico (reducción del número 
de años en los estudios de grado), han 
determinado una progresiva disminución 
del número de matrículas universitarias 
que, en el curso 2015/16, se estimó en 
el 7,25%. Considerando un periodo de 
tiempo amplio, en la última década la re-
ducción del número de egresados univer-
sitarios en Andalucía (-2,8%) fue inferior 
a la registrada por la mayoría de las uni-
versidades españolas. Con todo, en el últi-
mo curso para el que se dispone de datos, 
35.397 andaluces y andaluzas finalizaron 
sus estudios universitarios, en su mayoría 
en Ciencias Sociales y Jurídicas (54,7%), 
Ingeniería y Arquitectura (15,8%) y Cien-
cias de la Salud (13,6%), teniendo una 
menor representatividad los egresados en 
Arte y Humanidades, y Ciencias.

Todo ello no sólo contribuye a aumentar el 
nivel de formación de la población anda-
luza y, consecuentemente al avance de su 
capital humano, sino que facilita las posi-
bilidades de inserción laboral, como revela 
el hecho de que, por término medio, los 
egresados firman su primer contrato de 
trabajo en un plazo de unos cinco meses 
desde que finalizan sus estudios, o que un 
10,6% comienzan a trabajar por cuenta 
propia. La relevancia de estos datos se ve 
acrecentada además si se tiene en cuenta 
que, pese a la elevada temporalidad, sus 
contratos laborales presentan una mayor 
estabilidad que la media.

No obstante, la importancia del sistema 
universitario en Andalucía trasciende más 

allá de la mera impartición de títulos, la 
formación y especialización de la pobla-
ción, siendo un baluarte esencial del sis-
tema de I+D+i, junto a parques y centros 
tecnológicos, favorecido por la existencia 
de programas de impulso y promoción 
de la excelencia (Becas Talentia, Talentia 
Postdoc, Andalucía Talent Hub, Becas Jun-
ta de Andalucía/Fulbright, etc.). El apoyo 
de la Agencia Andaluza del Conocimiento 
a universidades, centros de investigación 
y empresas andaluzas para participar en 
los distintos programas internacionales de 
investigación, especialmente en el ámbito 
europeo, han permitido elevar el número 
de propuestas aprobadas y la financiación 
obtenida, como revela el que en los dos 
últimos programas marco de investigación 
europeos, Andalucía lograse captar 224,1 
millones de euros.

En este sentido, el Plan Andaluz de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 
2020 (de reciente aprobación) junto con 
la Estrategia de Innovación de Andalucía 
2020, constituyen los pilares esenciales 
para impulsar la investigación e innovación 
y el desarrollo tecnológico de la Comunidad 
autónoma en los próximos años, procuran-
do obtener el mayor rendimiento posible a 
la inversión realizada y poniendo especial 
atención a los ámbitos en los que Andalucía 
tiene oportunidades de crecimiento basa-
das en la innovación: industria avanzada 
vinculada al transporte; recursos endóge-
nos de base territorial; turismo, cultura y 
ocio; salud y bienestar social; agroindustria 
y alimentación saludable; energías renova-
bles, eficiencia energética y construcción 
sostenible; y economía digital y TIC.

La obtención de resultados conforme a los 
objetivos previstos, depende en gran medi-
da del esfuerzo realizado en actividades de 
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I+D en Andalucía. Los últimos datos dispo-
nibles revelan una contracción de los princi-
pales indicadores de esfuerzo en I+D (gas-
to en I+D en relación al PIB, gasto en I+D 
por habitante, personal investigador y en 
actividades de I+D, etc.), que, con excep-
ción del gasto por investigador, arrojaron 
niveles inferiores a los promedios nacional 
y europeo. Por sector de ejecución en An-
dalucía, las universidades y administracio-
nes públicas son las más representativas en 
este ámbito, al contrario de lo que ocurre 
en España, donde las empresas privadas 
e instituciones sin ánimo de lucro, logran 
participaciones más elevadas en la mayoría 
de los indicadores de esfuerzo tecnológico

Precisamente, en el último año para el que 
existen datos disponibles, se apreció un 
aumento (2,8%) del número de empresas 
andaluzas con actividades innovadoras, y 
pese a que disminuyeron su gasto en in-
novaciones tecnológicas, la intensidad de 
innovación de aquellas mostró una evolu-
ción más favorable que la observada en el 
conjunto nacional. En general, de los da-
tos observados se desprende que las em-
presas andaluzas dedican menos recursos 

Evolución gasto en I+D por habitante, Andalucía, España (€/hab). 

Fuente: INE, IECA, Elaboración propia.
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a la innovación, pero las que cuentan con 
dichas actividades, lo hacen de manera 
más intensa que la media nacional.

En cuanto a los resultados obtenidos, y 
considerando los recursos económicos y 
humanos dirigidos a tales actividades, la 
tendencia ha sido mucho más favorable 
en los últimos años. Concretamente, en 
2015 aumentó el número de solicitudes 
de patentes, situándose Andalucía como 
la tercera comunidad autónoma (por de-
trás de Madrid y Cataluña), elevando su 
participación en el conjunto del Estado y 
alcanzando una mayor representatividad 
en relación con la obtenida en términos 
de esfuerzo en actividades de I+D+i. Es 
necesario subrayar en este sentido las 
destacadas posiciones que ocuparon en el 
ranking de solicitudes de patentes a nivel 
nacional, el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, las universidades andaluzas y, 
en el ámbito privado, el Consorcio Aben-
goa. Esta favorable evolución y resultados 
se constataron igualmente en el caso de 
modelos de utilidad, destacando el Siste-
ma Sanitario Público de Andalucía como 
el tercer mayor solicitante.
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Indicadores I+D y Sociedad de la 
Información en Andalucía, 2015.

Gasto en I+D, (% PIB)* 1,03

Gasto en I+D por persona (€/habitante) 174,5

Personal I+D (nº personas)* 23.623

Gasto por investigador (€) 110.057

Empresas con actividades innovadoras* 1.715

Gasto en innovación tecnológica 
(% total España)*

6,3

Solicitudes de patentes 442

Porcentaje hogares con acceso a Internet 76,4

Uso Internet (% población) 74,1

Uso TIC empresas

- Ordenador 98,8%

- LAN 85,7%

- Internet 97,4%

- Pagina web 72,2%

- Interactuan con la AAPP 95,6%

* Los datos de Estadísticas sobre actividades de I+D 
y Encuesta sobre innovación en las empresas vienen 
referidos al año 2014.

Fuente: INE, IECA.

Considerando igualmente el objetivo de 
la Estrategia de Innovación de Andalucía 
2020 de mejorar el uso y calidad de las 
tecnologías de la información y la comuni-
cación, los indicadores que permiten apre-
ciar el cumplimiento del mismo mostraron 
su progresivo avance tanto en lo referido 
a la infraestructura TIC, como a su utiliza-
ción por parte de la ciudadanía, las em-
presas y la Administración Pública. Así, 
el porcentaje de personas que accedió a 
internet (cada vez más desde dispositivos 
móviles, en detrimento del ordenador) au-
mentó hasta 74,1%, lo que también ocu-
rrió, aun en menor proporción (24,2%) 
entre quienes realizaron compras por or-
denador, mientras que la participación de 
la población andaluza en redes sociales 

superó los valores medios nacionales. Los 
avances logrados no fueron sin embargo 
homogéneos, de forma que su diferente 
intensidad según tipo y tamaño del mu-
nicipio, sexo, edad, nivel de formación, o 
ingresos del hogar, está consolidando la 
brecha digital en la Comunidad autóno-
ma, con niveles muy dispares de acceso y 
uso de dichas tecnologías.

La dotación y utilización de las TIC en 
las empresas andaluzas también mejoró 
respecto al ejercicio anterior, aumentan-
do la concienciación de su importancia 
como factor de competitividad empresa-
rial. Aunque en algunos casos los valores 
alcanzados en determinados indicadores 
se encontraron por debajo de la media 
nacional (contratación de servicios cloud 
computing, uso de las redes sociales, fac-
turación electrónica, ect.), las variaciones 
positivas observadas en los últimos años 
vienen siendo de mayor entidad. A todo 
ello han contribuido la puesta en marcha, 
en unos casos, y perfeccionamiento, en 
otros, de un amplio número de proyectos 
y programas (Cheque Innovación, PIER, 
Programa Andalucía Open Future, Proga-
ma Minerva, etc.)

En definitiva, y pese a la mejora más recien-
te que ha observado Andalucía en térmi-
nos de formación, innovación y tecnología, 
el logro de los objetivos establecidos por 
la Estrategia de Innovación de Andalucía 
2020, tanto en su plazo intermedio de pro-
gramación (2017), como para el final de su 
vigencia, parece distante aún, a tenor de los 
valores obtenidos para algunos indicadores 
en 2015, no dependiendo su alcance sólo 
de la suficiente dotación de recursos, cuan-
to de la eficiencia en su asignación y utiliza-
ción y, sobre todo, de una decidida actitud 
de lograrlos por parte de sus responsables.
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BLOQUE III. DISTRIBUCIÓN DE LA 
RENTA Y BIENESTAR SOCIAL EN 
ANDALUCÍA

Distribución de la renta, protección y 
cohesión social

Aún resulta reciente la recuperación de la 
economía andaluza como para advertir 
posibles efectos de derrame en la distribu-
ción de la renta y posibles mejoras en sus 
niveles de protección y cohesión social. La 
duración y profundidad de la crisis y las 
medidas adoptadas para salir de ella han 
incidido de manera tan severa en la des-
igualdad, la protección y exclusión social, 
la pobreza, etc., que resultaría difícil espe-
rar una mejora de los indicadores al efec-
to, transcurridos apenas dos años desde 
los primeros síntomas de mejora.

De hecho, el más reciente informe de 
UNICEF Comité Andalucía, situaba en 
2014 a Andalucía como la tercera comu-
nidad autónoma con mayor tasa de riesgo 
de pobreza o exclusión social infantil (tasa 
AROPE) con un 51,1%, aumentando en 
seis puntos porcentuales la del año an-
terior. Estos resultados vienen a sumarse 
a los obtenidos por la Red Andaluza de 
Lucha contra la Pobreza que determinaba 
un aumento de seis puntos porcentuales 
en el riesgo de pobreza y exclusión social 
de la población andaluza menor de 17 
años hasta alcanzar el 51,1%, de la que el 
10,1% vive en hogares con carencia mate-
rial severa. Datos más recientes, como los 
derivados de la Encuesta de Condiciones 
de Vida (ECV, 2015) mostraron igualmen-
te una disminución del 2,3% en 2015 del 
ingreso medio anual neto en Andalucía, 

y del 1,7% en el caso del ingreso medio 
por persona. Con ello, la tasa de riesgo de 
pobreza en 2015 se situó en Andalucía en 
el 35,7% de la población, esto es un au-
mento del 7,2%, en contraste con la con-
tracción del 5,2% registrada en España. 
Estos negativos resultados se confirmaron 
con los ofrecidos por el indicador ARO-
PE de riesgo o exclusión social que, en 
2015 se incrementó en Andalucía en un 
2,1% (frente al descenso en igual cuan-
tía del resto de España). De lo anterior se 
desprende la existencia de una España de 
dos velocidades en términos de pobreza 
y exclusión social como revela el informe 
anual Análisis y Perspectivas 2016 de la 
Fundación FOESSA, señalando un incre-
mento de las diferencias entre el norte 
y el sur, situando a Andalucía entre las 
comunidades autónomas con evolución 
más negativa en términos de desigualdad, 
pobreza y desempleo durante la etapa 
de crisis, resultando más ardua su mejo-
ra en la reciente fase de recuperación. El 
aumento en el porcentaje de trabajadores 
pobres y en el número de hogares sin nin-
gún tipo de ingresos, unidos a la caída de 
la renta disponible equivalente media por 
adulto, son sólo algunos ejemplos de ello, 
refrendados por los niveles más desfavo-
rables de Andalucía con respecto al resto 
de comunidades autónomas, en los indi-
cadores de desigualdad: renta disponible, 
Indice de Gini o porcentaje S80/S20.

En este contexto, las acciones y medidas 
de protección social resultan determi-
nantes para atenuar dicha situación. En-
tre aquellas destacan no sólo el sistema 
de pensiones de jubilación, sino aquellas 
otras dirigidas a grupos sociales en si-
tuaciones de riesgo de exclusión social 
(invalidez, enfermedad, vejez, discapa-
cidad, etc.) afectadas, en determinados 
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casos, por cambios normativos que han 
priorizado la sostenibilidad futura del 
sistema frente al mantenimiento de las 
condiciones de la población beneficia-
ria. En este sentido, en 2015 el número 
de personas beneficiarias de prestaciones 
contributivas, no contributivas y asisten-
ciales en Andalucía aumentó un 1,09%, 
computando un total de 1.591.328, aun 
no siendo homogéneo en todas las mo-
dalidades. Entre 2010 y 2015, el número 
de perceptores de pensiones de invalidez 
se elevó un 1,4%, mientras que las de 
jubilación minoraron un 6,1%. Las pen-
siones asistenciales (vejez, enfermedad, 
discapacidad) mantuvieron la tendencia 
descendente iniciada en años anteriores, 
consecuencia de la desaparición progresi-
va tras su derogación en 1991 e inclusión 
en el sistema de pensiones no contributi-
vas, siendo casi residual en algunos casos 
el número de perceptores.

Tan importante como el número de be-
neficiarios resultó el importe medio de 
dichas prestaciones que en 2015, y tras el 
leve crecimiento del año anterior, dismi-
nuyeron un 0,5% en el caso de invalidez, 
y un 0,28 en las de jubilación.

La baja cuantía de las prestaciones pe-
riódicas de pensiones no contributivas y 
asistenciales, hizo que la Administración 
Pública andaluza aprobase ayudas socia-
les de carácter extraordinario para com-
pensar aquellas, incrementándolas en un 
2%, esperando beneficiar a un total de 
108.000 personas en Andalucía.

En el caso de las pensiones contributivas 
(jubilación, incapacidad permanente y 
viudedad), el número de perceptores au-
mentó un 1,08%, aunque con desigual 
intensidad en cada modalidad, mientras 

que su importe medio tuvo un crecimien-
to mucho más moderado que en ejercicios 
anteriores.

Considerando las elevadas tasas de des-
empleo en la Comunidad, el sistema de 
protección por desempleo ha actuado 
como estabilizador automático, atenuan-
do los niveles de desigualdad. Sin embargo 
la persistencia del problema del paro y la 
disminución en 2015 del número de per-
ceptores de prestaciones por desempleo 
(un 6,4% menos), al no ir acompañada 
de una mejora equivalente en las cifras de 
empleo, determinaron una reducción en 
la tasa de cobertura y, consecuentemente, 
un aumento de personas excluidas de este 
sistema de protección social.

Otro ámbito de especial atención en el 
marco de la protección social se encuentra 
en el denominado cuarto pilar del Esta-
do del Bienestar, esto es, la aplicación y 
desarrollo en Andalucía de la Ley de De-
pendencia, que ha debido acomodarse en 
los últimos años a lo dispuesto en su mo-
mento por el Real Decreto ley 20/2012 de 
13 de julio de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y fomento de la 
competitividad. Pese a que dicha norma 
aumentó las posibilidades de exclusión 
social, y disminuyó el número de bene-
ficiarios de prestaciones de dependencia 
en Andalucía, en 2015 aquellos aumen-
taron un 9,7% hasta alcanzar a un total 
de 179.239 personas. Las prestaciones de 
servicios (teleasistencia, ayuda a domici-
lio, centros de día/noche,…) beneficiaron 
a un total de 153.397 personas (el 29% 
del total nacional), y a 76.821 personas en 
el caso de prestaciones económicas para 
el cuidado familiar (21,3% del total na-
cional). Pese al aumento general de per-
sonas beneficiarias en Andalucía, el nivel 
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de desatención en 2015 fue similar al de 
la media nacional (34,9%), condicionado 
en todo caso por la acumulación que con-
llevó la aplicación de la norma estatal de 
retrasar hasta 2015 la incorporación a los 
servicios de atención de los dependientes 
moderados. Y todo ello pese a que Anda-
lucía continúa siendo la comunidad autó-
noma más perjudicada por los recortes en 
la financiación del Sistema de Dependen-
cia por parte del Ejecutivo central. Lo an-
terior, determinó un aumento en 2015 de 
la aportación por parte de la Administra-
ción andaluza al sostenimiento del siste-
ma del 62,3%, como también ocurrió con 
la población usuaria mediante el copago 
(18,2%), mientras que la realizada por el 
Gobierno central disminuyó hasta situarse 
en el 18,5%, distribución muy alejada del 
originario reparto del 50%-50%.

Evolución de las prestaciones 
reconocidas en Andalucía de la Ley 
de Dependencia (%). 2014-2015

Prestaciones
Benefi-
ciarios

2014

Benefi-
ciarios

2015

%  
Variacion

Teleasistencia 53.153 69.105 30,0

Ayuda a domicilio 46.023 48.478 5,3

Centros de día / noche 13.006 13.203 1,5

Atención Residencial 21.507 22.611 5,1

P.E. Vinculada Servicio 2.781 3.093 11,2

P.E. Cuidados Familiares 83.661 76.821 -8,2

P.E. Asistencia Personal 10 10 0,0

TOTAL (*) 220.141 233.321 6,0

(*) Una persona puede ser beneficiaria de más de una 
prestación

Fuente: IMSERSO (datos a 31 de diciembre)

Aunque es muy amplio y variado el con-
junto de grupos demográficos vulnerables 
o en riesgo de exclusión social, la pobla-
ción femenina representa por diversos 
motivos, como se apunta en distintos ca-
pítulos del informe (mayor tasa de paro, 
menor remuneración o pensión media, 
precariedad en el empleo, condiciones la-
borales menos estables, conciliación de la 
vida laboral y familiar, etc.), un segmento 
de la población de especial atención desde 
el punto de vista de la igualdad y protec-
ción social, máxime si se tiene en cuenta 
el grave problema social que representa la 
violencia de género. De hecho, en 2015 
se presentaron en Andalucía 28.024 de-
nuncias por violencia de género (un 2,1% 
más que el año anterior), siendo una de 
las comunidades autónomas con mayor 
tasa de denuncias, siendo también ele-
vado el número de mujeres que terminan 
por renunciar al proceso (11%), aunque 
inferior a la media nacional. Aun así, en 
Andalucía se registraron 13 víctimas mor-
tales por violencia de género, de las que 9 
no tenían denuncia previa, y sólo 1 conta-
ba con orden de alejamiento, poniendo de 
relieve la necesidad de profundizar y per-
feccionar mecanismos dirigidos a comba-
tir esta lacra social. Entre estos destaca el 
Servicio Integral de Atención y Acogida de 
mujeres víctimas de violencia de género y 
menores a su cargo que contempla accio-
nes muy diversas (desde la atención y ase-
soramiento telefónico, hasta la protección 
y alojamiento en centros de emergencia, 
casas de acogida y pisos tutelados, etc.), 
servicio que a 31 de diciembre de 2015 
contaba con una dotación en Andalucía 
de 1.530 plazas en centros de emergen-
cia, 584 plazas en casas de acogida y 54 
plazas en pisos tutelados. Precisamente, a 
finales de 2015 el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía aprobó un borrador 
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de Pacto de Estado para la Erradicación de 
la Violencia de Género para su traslado al 
Gobierno central y a los representantes de 
la sociedad civil.

Educación

En el curso 2014/15 se inició la implan-
tación de la Ley Orgánica 8/2013, de 8 
de diciembre para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) que, unida al man-
tenimiento de las restricciones en la tasa 
de reposición del personal docente, de 
las ratios de número de alumnos/as por 
aula, o de financiación de determinados 
programas educativos por parte de la 
Administración central, determinaron un 
contexto de enfrentamiento institucional 
que siguió caracterizado por la sobriedad 
de los recursos.

Pese a ello, en el ámbito estrictamente 
educativo se apreciaron algunos avances 
respecto al curso anterior, como la reduc-
ción del nivel de abandono escolar (aun 
en valores por encima de la media nacio-
nal). La continuidad de acciones de la Ad-
ministración Pública andaluza dirigidas a 
combatir el fracaso y absentismo escolar 
plantean la posibilidad de alcanzar el ob-
jetivo de la Estrategia Europa 2020 en este 
sentido. Igualmente se avanzó en los ob-
jetivos de disminuir el porcentaje de la po-
blación andaluza con niveles educativos 
inferiores al segundo nivel de Enseñanza 
Obligatoria, e incrementar el de la pobla-
ción con niveles educativos superiores a 
ESO (hasta el 20%) y estudios universita-
rios (27,6%), encontrándose sin embargo 
distantes del promedio nacional.

La dotación de infraestructuras y centros 
educativos no registró grandes variacio-
nes, y en todo caso, destacó el aumento 

en el número de centros que ofertaron 
servicios educativos a adultos en sus dis-
tintos niveles. Por su parte, la demanda 
de servicios educativos, medida por el nú-
mero de matrículas escolares, disminuyó 
un año más, especialmente en Educación 
Infantil, mientras que en Educación Pri-
maria y Ciclos Formativos (de grado me-
dio y superior) se registró un aumento de 
matriculaciones.

Alumnos matriculados por tipo de 
enseñanza no universitaria.

Curso 2014/15.

Enseñanza Total
% Var. 

(2014/15)

Infantil  363.833 - 3,5

Primaria  576.310 1,0

Especial  3.300 - 50,7

E.S.O.  372.066 - 0,3

Bachillerato  147.311 - 1,9

F.P. Grado Medio  63.392 0,3

F.P. Grado Superior  56.955 2,3

P.C.P.I. (incluye antiguo 
Programa Garantía Social

 14.272 - 8,3

Total  1.597.439 - 0,9

Fuente: Consejería de Educación.

Las restricciones apuntadas, relativas a 
la tasa de reposición hicieron que el to-
tal de docentes en Andalucía disminuyese 
un 0,2%, si bien el comportamiento fue 
distinto según niveles educativos, ob-
servándose muy leves incrementos del 
profesorado en Educación Secundaria y 
Formación Profesional (un 1%), y de ma-
nera más singular en Educación Especial 
(1,9%).

Lo anterior determinó variaciones en el 
ratio alumnos/as por profesor/a, así como 
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en el número de alumnos/as por unidad 
docente, siendo en algunos niveles más 
elevada en los centros privados que en los 
públicos, como Educación Primaria, y al 
contrario en el caso de Educación Secun-
daria.

Por otra parte, considerando la educación 
como factor determinante de la igualdad 
de oportunidades y de transformación 
económica y social, algunas de las actua-
ciones de la Administración educativa en 
Andalucía se dirigieron, como viene sien-
do habitual en los últimos años, a fomen-
tar el carácter inclusivo y la calidad del 
sistema educativo, limitadas en algunos 
casos por la asunción de nuevos gastos 
derivados de la implantación de la nueva 
ley educativa (gratuidad de los libros de 
texto en la enseñanza obligatoria, trans-
porte escolar, Plan de apertura de centros, 
Beca 6.000, Beca Segunda Oportunidad, 
etc.). Con todo, la dotación presupuesta-
ria para la política en educación, y a dife-
rencia de años anteriores, se incrementó 
un 2%, hasta alcanzar un montante total 
de 5.674,2 millones de euros.

Sanidad

El objeto de la Ley de Garantía y Sostenibi-
lidad del Sistema Sanitario Público en An-
dalucía (anteproyecto aprobado por Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
en 2015), es el de consolidar el carácter 
público, universal y gratuito del sistema 
sanitario en la Comunidad autónoma. 
Esta norma de carácter pionero en España 
contempla medidas que garantizan la per-
durabilidad del sistema sanitario público, 
refuerza los derechos de la ciudadanía en 
materia de salud y otorga rango legal a 
iniciativas como la receta electrónica, las 
medidas de uso racional del medicamen-

to y la selección pública de los mismos, la 
compra de bienes y servicios mediante las 
centrales de compras provinciales y regio-
nal, o el uso de alternativas terapéuticas 
equivalentes más eficientes.

Algunos de sus objetivos requieren la exis-
tencia de una red de infraestructuras sa-
nitarias adecuada que permita la solidari-
dad y la vertebración territorial y el acceso 
equitativo a la atención sanitaria y social. 
En este sentido, dicha red no presentó en 
2015 variaciones sustanciales respecto 
al año anterior, estando constituida por 
1.518 centros de atención primaria, y 75 
centros de atención especializada y hospi-
talaria. Los datos del Ministerio de Sanidad 
apuntan a un aumento de dicha oferta en 
dos nuevos centros hospitalarios, ambos 
de titularidad privada y, consecuentemen-
te, de camas hospitalarias. Con ello, los 
centros hospitalarios de titularidad priva-
da en Andalucía incrementaron su propor-
ción hasta el 48,1% del total y el 14% de 
las camas hospitalarias, consolidando la 
tendencia de años anteriores.

Recursos materiales del sistema sanitario 
público de Andalucía, 2015(*).

Centros

Atención primaria 1.518

Centros de salud 403

Consultorios locales 1.115

Atención especializada  75

Centros de especialidades 28

Hospitales del SAS 29

C.H.A.R.E. 13

Otros Hospitales 5

(*) Datos a 31 de diciembre de 2014.

Fuente: SAS
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La intensidad de la actividad asistencial en 
el sistema sanitario público en 2015 
(500.000 intervenciones quirúrgicas, doce 
millones de consultas, y casi nueve millo-
nes de pruebas diagnósticas) hizo que la 
demora y las listas de espera aumentasen 
ligeramente dependiendo de que se trata-
se de una primera consulta con especialis-
ta, realización de una prueba diagnóstica 
o intervención quirúrgica. Considerando 
las restricciones de los últimos años, tanto 
en recursos económicos como humanos, 
resultó destacable el esfuerzo llevado a 
cabo por profesionales y centros sanitarios 
para garantizar el derecho de tiempos de 
espera mínimos de la población andaluza, 
lo que no impidió que, por primera vez 
desde 2010, aumentasen las reclamacio-
nes por parte de la población beneficiaria, 
tanto en la atención primaria como hospi-
talaria, tras registrar el año anterior niveles 
mínimos en la tasa de reclamaciones.

Precisamente, en relación con los recursos 
humanos del sistema sanitario público en 
Andalucía, su número no registró cam-

Evolución del número de pacientes inscritos en los Registros 
de tiempo de respuesta asistencial (2010-2015). 

Fuente: SAS
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bios sustanciales, con levísimos aumentos 
tanto en el personal de atención primaria 
(0,34%), como en atención especializada 
(0,8%), aunque sí existieron mejoras de 
carácter cualitativo, toda vez que aumen-
tó en un 9% el número de profesionales 
sanitarios que obtuvo su certificación de 
calidad (en total 7.531 profesionales), o 
se inició la progresiva normalización en la 
política laboral del Sistema Público de Sa-
lud en Andalucía.

Otro ámbito, acaso menos visible y difun-
dido de la sanidad en Andalucía entre la 
población, es el referido a la innovación 
e investigación en salud que, sin embar-
go, ha permitido que el Sistema Sanitario 
Público de Andalucía se convierta en un 
referente a nivel nacional, como ya se ha 
mencionado, en relación con la solicitud 
de patentes y modelos de utilidad, estan-
do a la vanguardia en lo relacionado con 
la investigación biomédica. Todo ello no 
sólo está generando retornos económicos 
de los recursos invertidos y creación de 
empleos de calidad, sino que está permi-
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tiendo una mayor interconexión entre el 
Sistema Sanitario Público, el tejido empre-
sarial y las universidades andaluzas.

En materia presupuestaria, y por primera 
vez en los últimos años, los recursos ini-
ciales asignados a la política sanitaria en 
Andalucía aumentaron un 2,3%.

En este aspecto, los últimos datos refe-
ridos a gasto sanitario que ofrece el Mi-
nisterio de Sanidad y correspondientes a 
un distante año 2013, cifraban el gasto 
público sanitario en Andalucía en 1.149 € 
por persona, muy por debajo de la me-
dia nacional (1.269,3 €/persona), siendo 
de interés su desagregación por capítulos 
de gasto, constatándose que mientras en 
Andalucía uno de los que más disminuyó 
fue el referido a consumos intermedios, a 
nivel nacional aquel ha venido registrando 
aumentos continuados.

Un componente importante del gasto 
público sanitario es el referido al gasto 
farmacéutico, y mientras los datos del 
Ministerio, situaban en 2013 a Andalucía 
entre las comunidades autónomas con 
una proporción más elevada de gasto 
farmacéutico en el gasto total sanitario, 
la información más reciente que ofrece 
la Consejería de Salud, permite apreciar 
la importante reducción del gasto far-
macéutico en 2012 y 2013, tendencia 
truncada en 2014 con un aumento del 
2,5%, explicado fundamentalmente por 
el aumento tanto en el número de rece-
tas como el de su importe entre la pobla-
ción jubilada.

Vivienda

Tras el duro ajuste sufrido en la actividad 
inmobiliaria durante la crisis, en 2015 y al 
calor de la recuperación económica y la 
mejora de las condiciones financieras, el 
mercado de la vivienda comenzó a mos-
trar signos de mejora. Muestra de ello fue 
el aumento en un 10,1% del número de 
transacciones inmobiliarias, así como del 
importe medio de aquellas (1,0%), siendo 
la compraventa de vivienda realizada por 
las familias la que protagonizó los incre-
mentos más intensos, por encima de las 
llevadas a cabo por empresas o personas 
jurídicas.

Pese a ello, a finales de 2014 el stock de 
viviendas sin vender siguió siendo eleva-
do (85.081), teniendo escaso efecto la 
disminución de los precios de la vivienda 
observados desde 2008. No obstante, en 
2015 el precio medio de la vivienda libre 
aumentó un 0,7%, mientras que man-
tuvo la tendencia descendente de años 
anteriores la vivienda protegida (con una 
disminución del precio medio del 0,5%), 
revelando la existencia de una oferta to-
davía amplia y una demanda aún insufi-
ciente.

Desde la óptica más social que económi-
ca, siguió constatándose el grave proble-
ma que para muchas familias andaluzas 
representa el mantenimiento de la misma 
vivienda, como mostró el elevado número 
de ejecuciones hipotecarias en Andalucía 
que, pese a registrar una disminución del 
5,9% en 2015, inferior a la observada a 
nivel nacional (-15,5%), siguió estando a 
la cabeza de las comunidades autónomas 
en este sentido, con 28.126 ejecuciones 
hipotecarias tanto de fincas como de vi-
viendas.
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Por su parte, los datos ofrecidos por el 
Consejo General del Poder Judicial respec-
to a lanzamientos hipotecarios (desahu-
cios), mostraron una situación aún más 
gravosa, toda vez que en 2015 el número 
de desahucios practicados en Andalucía 
fue de 10.694, un 10% más que el año 
anterior.

El grave problema que viene planteando 
dicha situación ha intentado atajarse por 
distintas vías, algunas de ellas conflicti-
vas tanto desde el punto de vista jurídico 
como político (como la Ley 4/2013 de 1 
de octubre, de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la función social de la 
vivienda), así como mediante ayudas di-
rectas para que las personas en especiales 
circunstancias de emergencia social pue-
dan acceder al alquiler de una vivienda 
evitando esta situación.

En cualquier caso, la ausencia de un plan 
de vivienda en Andalucía que articule ac-
ciones programadas, más allá de medidas 

Evolución ejecuciones hipotecarias en Andalucía (2007-2015).

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.
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puntuales, hace necesaria y oportuna la 
elaboración de un plan específico, cuyos 
primeros pasos contaron con la aproba-
ción del Dictamen del Consejo Económico 
y Social de Andalucía sobre el proyecto 
de Decreto que regula el Plan Marco de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 
2015-2020. El mismo, si bien valora posi-
tivamente los objetivos generales del plan, 
reconoce igualmente la necesidad de con-
cretar actuaciones, al tiempo que propone 
la elaboración de un mapa de localiza-
ción de viviendas vacías en Andalucía, así 
como dar mayor agilidad y actualización a 
los Registros Públicos Municipales de De-
mandantes de Vivienda Protegida.

Medioambiente

Si bien la crisis más reciente ha ido alte-
rando el orden de las principales preocu-
paciones de la población andaluza, los 
problemas medioambientales siguen sub-
yaciendo entre ellas, aun en una posición 
más rezagada.
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Como viene siendo tradicional los incen-
dios forestales continúan estando entre las 
principales inquietudes desde el punto de 
vista medioambiental. En este sentido, las 
condiciones climatológicas en Andalucía en 
2015 caracterizadas por la escasez de pre-
cipitaciones, elevadas temperaturas y vien-
to, favorecieron que el número de incen-
dios aumentase respecto al año anterior, y 
si bien en su mayoría quedaron cataloga-
dos como conatos (menos de una hectárea 
afectada), la superficie forestal incendiada 
(12.650 hectáreas) también aumentó res-
pecto a 2014, como consecuencia de los 
dos grandes incendios registrados en Que-
sada (Jaén) y Lújar (Granada).

Por otra parte, la recuperación económica 
iniciada en 2014 comenzó a tener reflejo 
en diversos ámbitos medioambientales, 
caso este de la contaminación atmosférica 
que, en determinados momentos y pun-
tos geográficos, superó los niveles máxi-
mos permitidos de agentes contaminantes 
(partículas en suspensión, NO2 y ozono), 
planteando la necesidad de incidir en el 
desarrollo de planes de movilidad soste-
nible que fomenten el transporte público, 
el uso de la bicicleta, etc., y disminuyan el 
tráfico rodado, principal causante de di-
chos episodios de contaminación. En todo 
caso, los últimos datos referidos a 2015 
parecieron indicar resultados alentadores 
en la aplicación de los planes de mejora 
de la calidad del aire en las 13 zonas de 
Andalucía de mayor contaminación.

Con relación al tratamiento de aguas re-
siduales, y pese al esfuerzo realizado en 
los últimos años en inversiones de infraes-
tructuras de tratamiento y depuración, 
no se logró el cumplimiento del objetivo 
establecido en la Directiva Europea sobre 
tratamiento de aguas residuales que obli-

gaba en 2015 a depurar el 100% de las 
aguas residuales en la Comunidad autó-
noma. Aunque no es Andalucía la única 
comunidad autónoma en la que concurre 
dicha circunstancia, el incumplimiento 
puede derivar en sanciones a España por 
parte de las instituciones comunitarias.

La mejora de la actividad económica en los 
dos últimos años ha propiciado al mismo 
tiempo un aumento de los niveles de consu-
mo y, consecuentemente, de la generación 
de residuos en Andalucía, siendo la terce-
ra comunidad autónoma que más residuos 
generó tanto en términos absolutos, como 
relativos por habitante. Si bien la dotación 
de infraestructuras para la gestión de resi-
duos (puntos limpios, plantas de recupera-
ción y compostaje, vertederos de apoyo, 
etc), así como la actividad desarrollada en 
las mismas se ha visto mejorada en los últi-
mos años, resulta imprescindible potenciar 
las medidas preventivas de concienciación 
ciudadana tendentes a reducir la generación 
de residuos y, cuando menos, su eliminación 
selectiva. En este sentido, los niveles de An-
dalucía con relación a las tasas de reciclaje 
son aun distantes de los objetivos que esta-
blece la Estrategia Europa 2020 (80% de los 
envases de plástico y 60% de los de vidrio).

Finalmente, en el ámbito de la energía, la 
aprobación por el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía en 2015 de la 
Estrategia Energética de Andalucía 2020 
representó un espaldarazo importante al 
fomento de las energías renovables en 
la Comunidad. De hecho y acorde a las 
directrices europeas, entre sus objetivos 
se encuentra aumentar hasta el 25% la 
aportación de las energías renovables al 
consumo final bruto de energía, o descar-
bonizar en un 30% el consumo de energía 
respecto a los parámetros de 2007.
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Todo ello, teniendo en cuenta las ventajas 
y potencialidades que presenta Andalucía, 
liderando a nivel nacional, bien en pro-
ducción, bien en instalaciones, algunos de 
los tipos de energías renovables (termoso-
lar, fotovoltaica, biomasa, etc.) De hecho, 
ya en 2014, el 19,5% de la energía con-
sumida en Andalucía procedía de fuentes 
renovables, alcanzando prácticamente 
en dicho año el objetivo que para 2020 
plantea la Estrategia 2020 de la Unión Eu-
ropea. Lo anterior ha contribuido al pro-
ceso de descarbonización de la economía 
andaluza de forma lenta pero progresiva, 
estimándose que desde el año 2000 las 
emisiones de CO2 en Andalucía se han re-
ducido un 42,7%, como consecuencia del 
aporte de las energías renovables.

Cultura y Deporte

La cultura representa un elemento deter-
minante en la estrategia de crecimiento 
inteligente y sostenible que propicia la 

Evolución de las energías renovables en Andalucía (2009-2015).
Potencia eléctrica instalada y consumo energía primaria (Mw).

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
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Unión Europea, considerando además el 
aporte que realizan las industrias cultura-
les tanto en términos de producción (al-
rededor del 2% del PIB andaluz), como 
de empleo (aproximadamente un 3,7% 
del empleo total en la Comunidad). La 
demanda de bienes y servicios culturales 
por parte de la población andaluza reflejó 
claramente los efectos de la crisis y, pese 
a la recuperación iniciada en 2014, los 
indicadores de consumo mantuvieron su 
tendencia descendente, encontrándose 
en todos los casos por debajo de los pro-
medios nacionales.

Desde el punto de vista de la oferta de las 
industrias culturales, los últimos datos dis-
ponibles parecieron indicar una incipiente 
recuperación del sector en lo relativo al 
número de empresas, y de manera más 
intensa en el empleo generado, añadien-
do además el favorable comportamiento 
de las industrias culturales en su vertiente 
externa, donde se registró un aumento de 
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las exportaciones de productos culturales 
de las empresas andaluzas.

La red de instituciones e infraestructu-
ras culturales en Andalucía no tuvo en 
conjunto variaciones de interés en su 
número, con pequeños descensos (salas 
de cine o teatros) o aumentos (museos y 
auditorios) dependiendo del área cultural 
considerada.

Sin embargo, uno de los aspectos más 
destacables en 2015 fue el fuerte aumen-
to de la actividad cultural de la red de es-
pacios culturales de Andalucía, impulsado 
sin duda por los positivos resultados del 
turismo, permitiendo que, en el caso de 
los conjuntos históricos y monumentales, 
se alcanzasen cifras record de visitas, y en 
el de la actividad museística, romper la 
tendencia negativa de años anteriores.

También fueron halagüeños los registros 
estadísticos referidos al ámbito del libro y 
la lectura en Andalucía, con mejoras tan-
to en el porcentaje de lectores y lectoras 
habituales, como en el de quienes com-
pran libros, aunque alejados de los niveles 
medios de España, tanto en uno como en 
otro caso.

Por su parte, la importancia del deporte 
en la sociedad andaluza no sólo deriva 
de constituir un claro factor de bienestar 
social y salud de la población, sino tam-
bién por la actividad económica y el em-
pleo que genera, representando alrededor 
del 1,9% del PIB andaluz, y el 1,8% del 
empleo en la Comunidad, niveles que se 
elevan si se consideran los efectos indu-
cidos sobre otras actividades. La creciente 
concienciación de la población andaluza 
en relación con la necesidad y beneficios 
de la práctica deportiva habitual se refleja 

en los resultados de las últimas encuestas 
sobre hábitos deportivos de la población, 
presentando valores ascendentes en los 
últimos años en casi todos los indicado-
res considerados. Esta evolución favorable 
contrasta, sin embargo, con la apreciada 
en el gasto en bienes y servicios depor-
tivos en Andalucía, cuyos últimos datos 
(2014) apuntaban a un importante des-
censo, situado en niveles inferiores a la 
media nacional. Igualmente desfavorable 
fue la evolución en el número de licencias 
federativas, en contraste con el aumen-
to de entidades y clubs deportivos en el 
conjunto de disciplinas deportivas, a pesar 
de las dificultades financieras por las que 
atravesaron y atraviesan muchas de ellas.
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BLOQUE IV. LA FINANCIACIÓN DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

No resulta difícil comprender que la si-
tuación y evolución económica de las 
comunidades autónomas en España se 
encuentra condicionada por la estructura 
del sistema de financiación que permita 
la existencia de recursos suficientes para 
atender las competencias asumidas en 
cada uno de sus Estatutos de Autonomía. 
Un esquema básico e ilustrativo del vigen-
te Sistema de Financiación Autonómico 
puede consultarse en el capítulo 8 de este 
Informe sobre la Situación Socioeconómi-
ca de Andalucía, a partir del cual y de las 
estadísticas que se acompañan se realiza 
un pormenorizado análisis del citado me-
canismo de financiación, y las resultas del 
mismo en Andalucía.

En este sentido, los datos referidos a 2013 
(último año de liquidación del sistema, 
practicada en 2015) mostraron que el 
72,6% de los recursos totales de Andalu-
cía eran no financieros, y entre estos, los 
procedentes del sistema de financiación 

Fuente: Elaboración propia a partir de Haciendas Autonómicas en cifras 
(Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

Total recursos no financieros. Sobrefinanciación (+) o infrafinanciación (-) 
de Andalucía respecto a la media de CCAA del régimen común, (Miles euros).

2009 2010 2012 20132011

-371.089,4 -385.211,7

-237.593,0
-153.946,6

389.340,6

representaban el 81,7%, determinando su 
trascendencia en la financiación de la Co-
munidad Autónoma andaluza. Sin embar-
go, la financiación de recursos no financie-
ros en Andalucía ha estado sometida a 
continuas oscilaciones, existiendo años en 
los que su financiación estuvo por encima 
de la media de las comunidades autóno-
mas (2012), y otros en los que estuvo in-
frafinanciada (2009 y 2010). En 2013, An-
dalucía volvió a situarse por debajo de la 
media de comunidades autónomas en tér-
minos absolutos (estimándose una infrafi-
nanciación de unos 154 millones de eu-
ros), mientras que Cataluña, por ejemplo, 
obtuvo en dicho ejercicio una sobrefinan-
ciación de 246,7 millones de euros.

La situación no varió sustancialmente si 
se consideran conjuntamente el total de  
recursos financieros y no financieros, te-
niendo Andalucía una financiación inferior 
en 1,5 puntos porcentuales a la media de 
las Comunidades Autónomas de Régimen 
Común. Con ello, en 2013 Andalucía salió 
perjudicada en una cuantía de 451 mi-
llones de euros, destacando nuevamente 
Cataluña con una financiación muy supe-
rior a la media, con 9.530,6 millones de 
euros.
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Atendiendo al conjunto de recursos con-
templados en el sistema de financiación 
autonómica (Capacidad tributaria, Trans-
ferencia del Fondo de Garantía de los Ser-
vicios Públicos Fundamentales, Fondo de 
Suficiencia Global y Fondo de Convergen-
cia Autonómica), Andalucía se ha caracte-
rizado por una infrafinanciación respecto 
a la media de comunidades autónomas 
de régimen común, en unas cuantías que 
han ido disminuyendo desde los 1.200 
millones de euros en 2009 a cerca de 400 
millones de euros en 2012 y 2013, lo que 
ha ocurrido igualmente si se relativizan los 
datos en términos de población, siendo 
una de las cinco comunidades autónomas 
perjudicadas tradicionalmente en el repar-
to de los recursos totales del sistema de 
financiación.

Atendiendo a los recursos de origen tri-
butario que forman parte de los recursos 
del sistema (tanto impuestos propios y re-
cargos sobre los tributos estatales, como 
los cedidos parcialmente a las comunida-
des autónomas), las diferencias son sig-
nificativas en cuanto a su composición e 
importancia. Así, en Andalucía el IVA es 

Fuente: Elaboración propia a partir de Haciendas Autonómicas en cifras (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

Total recursos del sistema. Sobrefinanciación (+) o infrafinanciación (-) de 
Andalucía respecto a la media de CCAA de régimen común y respecto a lo que

correspondería según reparto por población ajustada. (miles euros). 

2009 2010 2012 20132011

Población real. Diferencia respecto a la media Población ajustada

-1.492.769

-1.212.415
-1.035.959

-669.631

-931.646

-548.608

-787.458

-391.294

-941.281

-395.073

el impuesto con mayor peso recaudatorio 
(35,6%), seguido del IRPF (32%), mien-
tras que en el conjunto de las comunida-
des autónomas ocurre lo contrario (30,6% 
y 39,6%, respectivamente), mientras que 
los impuestos especiales y el impuesto so-
bre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados tienen también 
mayor peso en Andalucía. En definitiva, 
su menor nivel de renta por habitante 
determina un menor peso de los tributos 
directos, siendo después de Extremadu-
ra, la segunda comunidad autónoma con 
menor recaudación en este sentido. En el 
caso de los tributos indirectos, la pauta 
es más igualitaria, si bien Andalucía sigue 
posicionada entre las comunidades autó-
nomas de menor recaudación.

Lo anterior determinó que, considerando el 
global de tributos, Andalucía se situase en 
2013 como la tercera comunidad autóno-
ma con menor recaudación por habitante, 
superando sólo a Canarias y Castilla-La 
Mancha (siendo su diferencia con respecto 
a la media de las comunidades autónomas 
de 380 euros menos por habitante).
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En cuanto a los otros recursos del sistema, 
como son las transferencias incondiciona-
das, en Andalucía tienen mayor peso res-
pecto al resto de comunidades las transfe-
rencias del Fondo de Garantía de Servicios 
Públicos Fundamentales (teniendo en cuen-
ta que su reparto es justamente inverso al 
del total de recursos tributarios), mientras 
que su participación es mucho menor en 
los Fondos de Convergencia Autonómica. 
En el conjunto de estos mecanismos de 
financiación, Andalucía es la comunidad 
autónoma que mayor importe percibe, 
1.916,3 millones de euros por encima de 
la media, si bien en términos por habitante 
se encontraría justamente en la media (528 
euros/habitante), esto es, la mitad de lo 
percibido en Extremadura o Canarias.

La financiación de las comunidades autó-
nomas se completa con otra serie de re-
cursos fuera del sistema, entre los que se 
encuentran las transferencias condiciona-
das (Fondo de Compensación Interterrito-
rial, Fondos Estructurales europeos, Fon-
dos FEAGA y FEADER vinculados a la 

Fuente: Elaboración propia a partir de Haciendas Autonómicas en cifras (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

Sobrefinanciación (+) o infrafinanciación (-)  respecto a la media de CCAA de régimen común,
en total de transferencias del sistema de financiación. Año 2013 (miles euros).
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Política Agraria Común), así como recur-
sos procedentes de subvenciones gestio-
nadas, convenios de colaboración y con-
tratos-programa.

En este sentido, las transferencias con-
dicionadas recibidas por Andalucía en 
2013, situaban a la Comunidad andaluza 
en quinto lugar del panorama autonómi-
co en términos per cápita (325 euros por 
habitante), por detrás de Extremadura (la 
comunidad autónoma más beneficiada), 
Castilla La Mancha, Castilla León, y Ara-
gón.

Frente a este tipo de transferencias diri-
gidas al reequilibrio territorial y en el que 
existe una fórmula objetiva de dotación y 
reparto, se encuentran las subvenciones 
gestionadas y los convenios de colabo-
ración, donde prima el carácter discrecio-
nal. En este caso, si bien Andalucía fue en 
2013 la quinta comunidad autónoma con 
mayor importe recibido por habitante en 
concepto de subvenciones gestionadas 
(71 euros por habitante), aparece en úl-
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timo lugar en los recursos obtenidos por 
convenios de colaboración y contratos 
programas (18 euros por habitante).

La realidad de este sistema de financiación 
de las Comunidades Autónomas, el cum-
plimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, y la imposibili-
dad en momentos críticos de que algunas 
comunidades autónomas acudieran a los 
mercados para financiarse, hizo que se 
adoptasen medidas extraordinarias de li-
quidez plasmadas en el Fondo de Liquidez 
Autonómica (FLA) y el Fondo de Financia-
ción de Pago a Proveedores (FFPP), con el 
objeto de solventar el problema del impa-
go de la deuda comercial por parte de las 
comunidades autónomas. Considerando 
todo ello, Andalucía fue en 2013 la se-

gunda comunidad autónoma en el mon-
tante de fondos solicitados (2.783,1 millo-
nes de euros), si bien en términos relativos 
de población, el importe se situó en la me-
dia del resto de comunidades solicitantes 
(538 euros por habitante) y, en todo caso, 
muy alejado de los niveles alcanzados en 
Cataluña (1.432 euros por habitante) y 
Baleares (943 euros por habitante).

Considerando el total de recursos finan-
cieros obtenidos por las comunidades au-
tónomas en 2013, bien procedentes de 
endeudamiento neto vía mercado, bien 
procedentes del Fondo de Liquidez Au-
tonómica, Andalucía aparecía en séptima 
posición en términos per cápita, con 938 
euros por habitante, ranking liderado por 
Cataluña con unos recursos por endeuda-
miento de 2.203 euros por persona. 
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El Consejo Económico y Social de Andalucía, con motivo de la elaboración del Informe 
sobre la Situación Socioeconómica de Andalucía 2015 y en sintonía con lo ya manifesta-
do con motivo del informe precedente, entiende necesario pronunciarse en el siguiente 
sentido:

1. Transcurridos ocho años desde el ini-
cio de la crisis económica, la realidad 
ha puesto de manifiesto la ineficacia 
de las políticas económicas basadas 
en los recortes y la austeridad, cuan-
do éstas se adoptan en momentos 
depresivos del ciclo económico, y 
sus efectos negativos en la produc-
ción, en los precios y en el bienestar 
social. Las principales instituciones 
económicas internacionales, OCDE, 
FMI,… han manifestado la necesi-
dad de que la expansión cuantitativa 
aplicada por el BCE vaya asociada 
a un relanzamiento de la inversión 
pública, fundamentalmente en los 
países con menor déficit público, y 
a una corrección del superávit en la 
balanza por cuenta corriente de los 
países exportadores de la Unión, me-
diante la expansión de su demanda 
interna. Dicho marco debería fijar la 
política económica del conjunto de 
las instituciones en tanto se recupera 
una senda de crecimiento económico 
estable.

2. Es necesario avanzar en el diseño de 
un espacio económico regional que 
se especialice, en coherencia con la 
estrategia de la Unión Europea, en 
la producción “inteligente” y la for-
mación “permanente”. Se trata de ir 
más allá del tradicional “cambio de 
modelo productivo” e implicar es-
fuerzos en producir, con innovación 
e investigación aplicada, aquello en 
lo que tenemos ventaja comparativa 

y sabemos hacer. En este sentido, y 
recogiendo las consideraciones de 
la Comisión de la UE al Parlamento 
Europeo, es importante romper la 
“hiper-terciarización clásica” de la 
economía andaluza, incorporando 
el uso de las TIC para incrementar el 
valor de las producciones propias de 
los servicios.

3. El equilibrio de nuestra estructura 
económica y el crecimiento sosteni-
ble requiere el incremento de la par-
ticipación del sector industrial en el 
PIB regional, para aprovechar el im-
portante efecto arrastre del sector en 
la cadena de valor de la economía. 
Entre sus fortalezas, Andalucía cuen-
ta con dos grandes aglomeraciones 
o polos tractores de actividad indus-
trial, química y energética; una po-
tente industria agroalimentaria que, 
además, se configura como elemen-
to estratégico en el medio rural, o 
ramas como la aeroespacial, auxiliar 
de automoción o minera, con una di-
latada trayectoria en la Comunidad 
Autónoma, que se comportan como 
actividades pujantes de nuestra eco-
nomía, con una positiva incidencia 
sobre la innovación y el empleo. No 
obstante, asumir desde Andalucía 
los objetivos de la Comisión Europea 
para 2020 con el objeto de acercar la 
aportación a la economía del sector 
industrial al nivel del 20%, requeri-
rá de una política pro-industrial de 
largo plazo, estable, global y trans-
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versal basada en la formación, el 
conocimiento, la innovación, la sos-
tenibilidad energética y la estabilidad 
jurídica. Esta política requerirá la im-
plicación y el respaldo del conjunto 
de la Administración autonómica, la 
máxima colaboración y coordinación 
con la Administración central y las 
Corporaciones locales y el apoyo y la 
colaboración público/privada.

4. Nuestra Comunidad tiene potencial 
para ser autosuficiente energética-
mente mediante el uso de energías 
renovables y dicha potencialidad no 
puede verse truncada por una re-
gulación inestable y volátil que an-
quilosa al sector energético en una 
estructura productiva no sostenible. 
Andalucía debe mantener una pos-
tura activa en defensa de las energías 
renovables y debe seguir procurando 
la inversión, investigación e innova-
ción en esas energías, en especial la 
solar y la eólica, perjudicadas por los 
últimos cambios legislativos y para 
las cuales, Andalucía dispone de 
potencial para encontrarse a la van-
guardia mundial. Igualmente, debe 
promover el desarrollo e internacio-
nalización de su sector energético 
empresarial y mantener y potenciar 
las políticas de eficiencia energética.

5. Aumentar el tamaño medio de la 
empresa es el gran desafío que debe 
afrontar el tejido empresarial en An-
dalucía para poder ser protagonista 
de nuestro futuro. La atomización de 
nuestro sistema productivo no permi-
te concentrar esfuerzos, no facilita la 
inversión externa y dificulta la inver-
sión en elementos promotores de la 
competitividad como la formación, la 

tecnología, la innovación, el talento, 
la calidad, la internacionalización,… 
Para los próximos años, nuestra gran 
prioridad debe ser fomentar mayores 
oportunidades de empleo, lo cual 
dependerá de la fortaleza que de-
muestre nuestro tejido productivo 
para competir con garantías en los 
mercados globales. Ello conlleva no 
solo generar un entorno que favo-
rezca la aparición permanente de ini-
ciativas nuevas e innovadoras, sino 
también aprender a cooperar para 
dotarnos de una mayor dimensión 
empresarial.

6. Es prioritario que la recuperación 
económica en ciernes implique una 
recuperación social que llegue a to-
das las personas, evitando que los 
niveles de desigualdad y pobreza re-
gistrados durante la crisis económica 
se conviertan en problemas crónicos 
o estructurales. Dicha recuperación 
pasa por un aumento del empleo de 
calidad y del peso relativo de las re-
tribuciones salariales en la renta na-
cional, ya que éstas han sido las prin-
cipales damnificadas de la crisis. Para 
lograrlo se requiere una profunda 
revisión de las últimas reformas labo-
rales y la creación de un nuevo mar-
co normativo, mediante el diálogo 
social, que refuerce la negociación 
colectiva como elemento equilibra-
dor de las relaciones en el mundo del 
trabajo y que favorezca una deman-
da de consumo dinámica, y genere 
necesidades de inversión adicionales 
que se traduzcan en mayor produc-
ción y empleo. Así mismo, es nece-
sario impulsar la reactivación de las 
políticas activas de empleo en Anda-
lucía (orientación, formación para el 
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empleo, escuelas taller, casas de ofi-
cio…), al objeto de favorecer que las 
personas desempleadas adquieran 
mejores herramientas y posibilida-
des para retornar lo antes posible al 
mundo del trabajo y dar respuesta a 
las necesidades de las empresas an-
daluzas.

7. Dadas las consecuencias que está 
produciendo el elevado desempleo, 
es necesario el fortalecimiento de los 
sistemas de protección para hacerlos 
más inclusivos y extensos, mejoran-
do de forma clara las prestaciones 
por desempleo –tanto de nivel con-
tributivo como asistencial- en lo re-
lativo al acceso, las cuantías y su du-
ración. Igualmente, es necesario que 
los poderes públicos pongan en fun-
cionamiento la renta básica recogida 
en el artículo 23.2 de nuestro Esta-
tuto de Autonomía, que garantice 
unas condiciones de vida dignas de 
la ciudadanía andaluza. Adicional-
mente, es necesario que en el marco 
del Pacto de Toledo se acuerden las 
medidas necesarias para garantizar la 
viabilidad presente y futura de nues-
tro sistema de pensiones.

8. Es necesario romper con el viejo pa-
radigma que contempla falsamente 
que las Políticas Sociales son un gas-
to improductivo. Mas allá del obje-
tivo de justicia, las políticas de bien-
estar social pueden ser una fuente 
de riqueza y crecimiento, tanto por 
el gasto que producen como por su 
aportación al capital humano y a la 
estabilidad social. Reforzar las políti-
cas andaluzas destinadas a garanti-
zar el acceso universal y gratuito a la 
educación y la sanidad públicas y la 

atención a la dependencia; promover 
un sólido Plan Andaluz de Vivienda 
y un Plan de Rehabilitación, con 
dotación y recursos suficientes para 
dar satisfacción al derecho básico de 
las personas a una vivienda digna y 
adecuada; frenar las desigualdades 
y la violencia contra las mujeres y 
proteger a los menores; favorecer la 
acogida de inmigrantes y refugiados 
y promover su integración social y 
económica;… son factores que ade-
más de dignificar nuestra sociedad, a 
la larga, conducen a un mayor creci-
miento económico.

9. La situación económica y las actuales 
condiciones del mercado de trabajo 
están promoviendo flujos migrato-
rios de españoles y andaluces que 
buscan encontrar empleo y oportuni-
dades en otros países. La emigración 
económica, cuando se realiza con el 
fin de desarrollar el talento y la po-
tencialidad del emigrado, es positiva, 
pero cuando resulta forzada es una 
manifestación de la incapacidad de 
la economía y de las políticas econó-
micas para promover el crecimiento 
económico al nivel de las potencia-
lidades de sus recursos. Las políticas 
del Estado y de la Comunidad Autó-
noma deben promover el retorno de 
esta emigración económica forzada y 
favorecer las condiciones para la re-
cuperación del talento que suponen 
los emigrantes no forzados.

10. Uno de los grandes problemas a los 
que se enfrentará la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía en un breve 
espacio de tiempo es la reforma del 
sistema de financiación autonómica. 
Es necesario articular un gran acuer-
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do andaluz, liderado por el Gobier-
no de Andalucía y respaldado por 
el máximo consenso político y so-
cial, para conseguir un nuevo siste-
ma de financiación equilibrado para 
todos, que no perjudique a nuestra 
Comunidad y permita desarrollar 

plenamente nuestro Estatuto de Au-
tonomía e impulsar el progreso de 
Andalucía, garantizando la igualdad 
y convergencia con el conjunto de 
los territorios de nuestro país y de la 
Unión Europea.
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Consejo Económico y Social de Andalucía
c/. Gamazo, 30–41001 Sevilla

Teléfono 600 159 689–Fax 955 065 807

instituciones.ces.ceec@juntadeandalucia.es

www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/

www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/

El Informe sobre la Situación Socioeconómica de Andalucía 2015 completo puede 
consultarse y descargarse como libro digital dinámico en la página web del CES de 
Andalucía:

enlaces:

1 “Trabajos y publicaciones”
2 “Memorias, informes y dictámenes”
3 “Informes socioeconómicos”

http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/trabajos-y-publicaciones/
http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/trabajos-y-publicaciones/memorias-informes-y-dictamenes/
http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/trabajos-y-publicaciones/memorias-informes-y-dictamenes/informes-socioeconomicos
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