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NOTICIAS 

Viernes, 17 de febrero 

Santiago Carbó 

Rimas y leyendas del inmobiliario, Levante-EMV (PDF). 

Participación en el evento de Securities Services organizado por Cecabank, 
Expansión (PDF).  

Los sectores donde España aspira a ser líder, El Periódico de España- 
Suplemento Activos (PDF).  

Un turismo fortalecido por el covid que se prepara para evolucionar, El Periódico 
de España- Activos (enlace).  

Joaquín Maudos 

La banca reduce su liquidez y se queda sin margen para evitar una guerra de 
depósitos, El Confidencial (PDF). 

Los sectores donde España aspira a ser líder, El Periódico de España- Activos 
(PDF). 

Un turismo fortalecido por el covid que se prepara para evolucionar, El Periódico 

de España-Suplemento Activos (enlace). 

 

Domingo, 19 de febrero 

Santiago Carbó 

“Comprar y alquilar casa es carísimo; hay que aumentar la oferta para bajar el 
precio”, La Nueva España (PDF). 

Francisco Pérez 

La reforma del sistema de financiación emerge en Catalunya tras el ‘procés’, La 
Vanguardia (PDF). 

 

Lunes, 20 de febrero 

Iván Arribas 

El consumo sigue lejos de la cota previa a la Gran Recesión, El País (PDF). 

https://www.epe.es/es/activos/20230217/turismo-fortalecido-covid-prepara-evolucionar-83114356
https://www.epe.es/es/activos/20230217/turismo-fortalecido-covid-prepara-evolucionar-83114356


 

 

Santiago Carbó 

España, centro de la revolución energética, El Periódico de España - activos 
(enlace). 

Sanidad y tercera edad: España, el mejor país para hacerse mayor, El Periódico 
de España- activos (enlace). 

Rafael Doménech 

La educación se erige como un pilar fundamental de la sociedad, ABC (PDF) 

Javier Ferri 

La onda expansiva de la guerra también golpea en el supermercado, La 
Vanguardia (PDF) 

Joaquín Maudos 

El sector agroalimentario, uno de los platos principales de la renta española, El 

Periódico de España - activos (enlace). 

España, centro de la revolución energética, El Periódico de España - activos 

(enlace). 

Sanidad y tercera edad: España, el mejor país para hacerse mayor, El Periódico 

de España- activos (enlace). 

 

Martes, 21 de febrero 

Matilde Mas 

Declaraciones sobre la brecha salarial en RNE, Informativos Comunitat 
Valenciana (min. -15:03) (enlace). 

 

Jueves, 23 de febrero 

Antoni Cunyat 

El Mobile veta a Rusia: No podrá participar. Las empresas rusas, tampoco. 
20MINUTOS.es (enlace) 

El MWC assegura que ni Rússia ni les seves empreses estaran al congrés 
d'enguany, La Vanguardia (enlace) 

https://www.epe.es/es/activos/20230220/espana-centro-revolucion-energetica-83066523
https://www.epe.es/es/activos/20230220/sanidad-tercera-edad-espana-mejor-83065508
https://www.epe.es/es/activos/20230220/sector-agroalimentario-platos-principales-renta-83115153
https://www.epe.es/es/activos/20230220/espana-centro-revolucion-energetica-83066523
https://www.epe.es/es/activos/20230220/sanidad-tercera-edad-espana-mejor-83065508
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/1310-comunidad-valenciana-21-02-23/6816481/
https://www.20minutos.es/noticia/5103847/0/mobile-veta-rusia-no-podra-participar-congreso-empresas-rusas-tampoco/
https://www.lavanguardia.com/vida/20230223/8777826/mwc-assegura-russia-les-seves-empreses-estaran-congres-d-enguany.html
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ECONOMÍA / POLÍTICA  

Viernes 17 febrero 2023 29Expansión

ENCUENTRO EXPANSIÓN - CECABANK

La poscontratación afronta retos 
tecnológicos, operativos y regulatorios 
TRANSFORMACIÓN/ Los cambios normativos y el desarrollo de los activos digitales destacan entre los principales 
desafíos para los servicios de poscontratación, esenciales para el buen funcionamiento de los mercados.

Jesús de las Casas. Madrid 
La industria de la poscontrata-
ción o el post-trading se en-
cuentra inmersa en una pro-
funda transformación. Estos 
servicios –que incluyen las ta-
reas de depósito y custodia de 
activos, así como la compensa-
ción, liquidación y registro de 
valores– desempeñan un rol 
poco vistoso pero decisivo pa-
ra la buena marcha del sector. 
Sus nuevos desafíos se trata-
ron durante la novena edición 
de la jornada Securities Servi-
ces: Visión de futuro para los 
nuevos retos del post-trading, 
organizado por EXPANSIÓN 
y Cecabank con la colabora-
ción de Funds People. 

Durante la apertura del 
evento, Montserrat Martínez 
Parera, vicepresidenta de la 
CNMV, incidió en el potencial 
de la innovación subyacente 
en el ámbito de los criptoacti-
vos, sobre todo la tecnología de 
registro distribuido (DLT) y el 
blockchain. “Su aplicación en 
el sector de la poscontratación 
puede ser realmente disrupti-
va, permitiendo que los actua-
les instrumentos financieros 
se conviertan en activos digita-
les representados en sistemas 
de registro distribuido”, subra-
yó Martínez Parera. 

Cambios 
“El contexto de inflación y su-
bida de tipos altera en gran 
medida las posibilidades de in-
versión. Es un momento de 
oportunidades, pero también 
de desafíos”, apuntó Santiago 
Carbó, director de Estudios Fi-
nancieros de Funcas y conse-
jero independiente de Ceca-
bank. Carbó añadió que es ne-
cesario “valorar los aspectos 
operativos de back office de la 
inversión colectiva y de los 
mercados de valores”. 

De forma adicional, “esta in-
dustria está llamada a desem-
peñar un papel relevante a la 
hora de promover una mejor 
gobernanza en el sistema”, 
planteó José María Méndez, 
consejero delegado de Ceca-
bank. Cada vez son más los ac-
tores del ámbito de la poscon-
tratación que ofrecen servicios 
de proxy voting, que “marcan 
la diferencia entre un buen 
custodio y uno excelente”. 

En el horizonte está MiCA, 
el reglamento europeo que re-
gulará el mercado de los acti-
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Hay que poner  
en valor los aspectos 
operativos de la  
inversión colectiva y  
los mercados de valores”

“

SANTIAGO CARBÓ 
Dir. Estudios Financieros  
de Funcas y consej. indep.  
de Cecabank

Debemos resolver  
el déficit que tiene  
España en cuanto  
a planes de pensiones  
de empleo”

“

MANUEL ÁNGEL ÁLVAREZ  
Asesor Gabinete del Min.  
de Inclusión, Seg. Social  
y Migraciones

La prioridad es 
centrarnos en reducir 
fallidos y continuar con  
la buena tendencia  
en el mercado español”

“

JAVIER RUIZ DEL POZO 
Director del Dpto.  
de Mercados Secundarios  
de la CNMV

En el caso  
de España, hemos 
observado un incremento 
de la eficiencia en el 
sistema de liquidación”

“

JESÚS BENITO 
Consejero delegado  
de Iberclear  
(BME)

plantación ha sido positiva 
porque ha establecido igual-
dad de condiciones para todos. 
Ahora esperamos los ajustes 
necesarios, pero hemos apren-
dido a optimizar la liquida-
ción”, señaló Valentín Cerdán, 
responsable de Mercados y 
Operaciones Especiales de 
CaixaBank. 

Javier Ruiz del Pozo, direc-
tor del Departamento de Mer-
cados Secundarios de la 
CNMV, aseveró que “lo más 
importante de momento es 
centrarnos en reducir fallidos 
y continuar con la buena ten-
dencia en el mercado espa-
ñol”. 

Por último, Manuel Ángel 
Álvarez Rodríguez, asesor en 
el Gabinete del Ministro de In-
clusión, Seguridad Social y 
Migraciones, habló acerca de 
la reforma de los planes de 
pensiones de empleo: “El obje-
tivo es aumentar la población 
cubierta, mejorar en transpa-
rencia y seguridad, ofrecer 
productos con un coste menor 
para pymes y autónomos, y 
trasladar el beneficio fiscal ha-
cia los partícipes y las empre-
sas”.

De izq. a dcha.: Antonio Romero, director corporativo de servicios asociativos, control y recursos de Cecabank; Santiago Carbó, director de 
Estudios Financieros de Funcas y consejero independiente de Cecabank; Montserrat Martínez Parera, vicepresidenta de la CNMV; Aurora 
Cuadros, directora corporativa de Securities Services de Cecabank; y Salvador Arancibia, adjunto a la dirección de EXPANSIÓN.

vos digitales y cuya aproba-
ción se espera en los próximos 
meses. “Tiene tres grandes 
impactos: sobre los activos di-
gitales, las normas de integri-
dad del mercado y la regula-
ción para agentes que provean 
servicios con criptoactivos. Su 
principal efecto será dar segu-
ridad jurídica a un mercado 
que hoy no la tiene”, apuntó 
Diego Villafáñez Sagardoy, 
asesor del Gabinete Técnico 
de la Secretaría General del 
Tesoro y Financiación Inter-
nacional. 

La nueva normativa será 
clave para garantizar una ma-
yor protección a los inversores 
en este tipo de activos, ante es-
cándalos recientes como el de 
FTX. “MiCA nos dará las he-
rramientas, pero los supervi-
sores debemos introducir los 
procedimientos y mecanis-
mos de supervisión necesarios 
para poder conseguir ese nivel 
de protección del inversor”, 
advirtió Francisco del Olmo, 
subdirector responsable de 
fintech y ciberseguridad de la 
CNMV. 

“Se puede decir que MiCA 
es el MiFID de los criptoacti-
vos”, explicó Gloria Hernán-
dez, socia de finReg360. Así, 
puede suponer una oportuni-
dad para las entidades finan-
cieras que quieran entrar en 
este mercado. “Para aquellos 
actores que ya llevan un tiem-
po cumpliendo las reglas del 
juego, será más sencillo ofre-
cer estos activos de forma se-
gura”, dijo Hernández. 

La aplicación  
de la tecnología en  
el sector de la 
poscontratación puede 
ser realmente disruptiva”

“
MONTSERRAT  
MARTÍNEZ PARERA 
 Vicepresidenta de la CNMV

MiCA nos dará las 
herramientas, pero 
nosotros debemos 
introducir los mecanismos 
de supervisión necesarios”

“

FRANCISCO DEL OLMO 
Subdirector responsable  
de ‘fintech’ y ciberseguridad 
de la CNMV

Como proveedor, 
protegemos la llave privada 
y damos seguridad 
alrededor de todos los 
procesos automatizables”

“
ANA SANTILLÁN  
Responsable de ventas  
de Fireblocks para España

Para las entidades 
que ya cumplen las reglas 
del juego, será más sencillo 
ofrecer criptoactivos  
con seguridad”

“
GLORIA HERNÁNDEZ 
Socia de finReg360

El principal efecto  
de MiCA será dar 
seguridad jurídica  
a un mercado que  
hoy no la tiene”

“

DIEGO VILLAFÁÑEZ 
Asesor Gabinete Técnico  
de la S.G. del Tesoro y 
Financiación Internacional

Los TARGET Services 
son infraestructuras  
de mercado desarrolladas 
y operadas por  
el Eurosistema”

“

MIGUEL TAHOCES 
Experto sénior  
en infraestructuras  
de mercados del BCE

La nueva disciplina 
de liquidación es positiva 
porque establece 
igualdad de condiciones 
para todos”

“

VALENTÍN CERDÁN 
Responsable de Mercados  
y Operaciones Especiales  
de CaixaBank

Esta industria 
desempeñará un papel 
relevante promoviendo 
una mejor gobernanza  
en el sistema”

“
JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 
Consejero delegado  
de Cecabank 

Desde el punto de vista de 
un proveedor de tecnología de 
custodia de activos digitales, 
“nuestra función no sólo es 
proteger la llave privada crip-
tográfica, sino traducir el mar-
co normativo al plano tecnoló-
gico y asegurar que ponemos a 
disposición del negocio todas 
las ventajas que ofrece 
blockchain”, matizó Ana Santi-
llán, responsable de ventas de 
Fireblocks para España, Por-
tugal, Italia y Suiza. 

Por su parte, Miguel Taho-
ces, experto sénior en infraes-
tructuras de mercados del 
Banco Central Europeo, pro-
fundizó acerca de la labor del 
BCE en el ámbito de la pos-
contratación. Además, co-

mentó que “los TARGET Ser-
vices son infraestructuras de 
mercado desarrolladas y ope-
radas por el Eurosistema con 
el objetivo de asegurar el libre 
movimiento no sólo de pagos, 
sino también de valores y de 
colateral”. 

Jesús Benito, consejero de-
legado de Iberclear (BME), hi-
zo balance un año después de 
la entrada en vigor de la nueva 
disciplina de liquidación como 
parte de la directiva europea 
CSDR: “La disciplina de la li-
quidación es de una enorme 
complejidad, pero en el caso 
de España hemos observado 
un incremento de la eficiencia 
en el sistema”. 

En la misma línea, “la im-



 

DEVUELVEN 62.000 MILLONES AL BCE 

La banca reduce su liquidez y se queda sin 
margen para evitar una guerra de 
depósitos 

Los bancos españoles devolvieron 62.000 millones de los LTRO al BCE en 
enero. Cada vez tienen menos colchón para evitar pagar por los depósitos 

 

Por Óscar Giménez 17/02/2023 -  EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores 

 

Los bancos siguen sin remunerar los depósitos, pero cada vez tienen menos 

margen para evitarlo. En enero, las entidades españolas devolvieron otros 

62.000 millones por los LTRO al Banco Central Europeo (BCE), 

reduciendo el colchón que tienen para alejar una guerra por el pasivo que 

reduzca sus márgenes.  

La deuda de la banca con el BCE se está reduciendo drásticamente, a 

costa de reducir su liquidez. En tres meses, ha caído un 55%, hasta los 

https://www.elconfidencial.com/autores/oscar-gimenez-1891/
https://www.elconfidencial.com/tags/organismos/banco-central-europeo-bce-12375/
https://www.elconfidencial.com/mercados/2023-02-16/sabadell-banca-privada-fortunas-banqueros_3576673/


130.958 millones. Solo en enero, la disminución fue de 62.012 millones, 

según datos del Banco de España. Se trata de la devolución de los préstamos 

masivos (TLTRO-III) que dio el BCE durante el covid, cuando quiso evitar 

problemas de liquidez. 

Las entidades acudieron a estas rondas de liquidez, que tenían un tipo de hasta 

el -1%. De esta forma, construyeron un colchón que no usaron íntegramente 

para financiar la economía real, y han acumulado ratios de liquidez que 

duplican el mínimo regulatorio. Esto es, más del 200% en el LCR (el 

mínimo es 100%), que compara el cash y activos fácilmente convertibles en 

liquidez con las salidas que habría en situación de estrés.  

Por ello, los bancos no necesitan captar liquidez para prestar. Tienen liquidez 

de sobra y, además, se espera un descenso en la demanda de crédito, además 

de prever endurecer la oferta para proteger su balance ante el temor de que 

aumenten los impagos. Sin embargo, estas devoluciones al BCE reducen su 

margen y acercan el momento en que tengan que pagar por los depósitos 

para retener y captar pasivo.  

"La banca ahora mismo tiene exceso de liquidez como consecuencia de la 

financiación recibida en el pasado en los TLTRO del BCE. Conforme 

lleguen los vencimientos y desaparezca ese exceso, la banca tendrá que apelar 

a los depósitos como forma de financiación, aumentando el tipo de interés. 

Por tanto, es cuestión de tiempo ver la subida del precio de los depósitos", 

explica Joaquín Maudos, director adjunto del IVIE, catedrático de 

Economía de la Universidad de Valencia y colaborador del Cunef. 

Hasta ahora, ninguno de los grandes bancos ha optado por remunerar los 

depósitos, cuya rentabilidad media ponderada está en el 0,64%. Nunca había 

tenido un diferencial tan grande respecto al euríbor, que sobrepasa el 3%. Solo 

entidades de tamaño más reducido, que quieren captar clientes, optan por 

aprovechar las subidas de tipos para pagar por los depósitos, como están 

haciendo EBN, MyInvestor, PiBank, Renault Bank, Orange Bank, 

Wizink, etc. 

Las devoluciones al BCE de la deuda, en cualquier caso, hacen que los 

grandes bancos estén más cerca de pagar por los depósitos. Cuanto menos, se 

van quedando sin margen para evitar una guerra por el pasivo. El BCE 

modificó las condiciones de los LTRO para combatir lo que se conoce como 

beneficios caídos del cielo, que hubiera implicado la rentabilidad que sacaría 

la banca de mantener la deuda de estos préstamos y depositarla en el BCE al 

tipo de facilidad de depósito, que en un año ha pasado del -0,5% al 2,5%. 
  

https://www.elconfidencial.com/mercados/2023-02-15/andbank-hedge-funds-sicavs-banca-privada_3576041/
https://www.elconfidencial.com/mercados/2023-02-15/andbank-hedge-funds-sicavs-banca-privada_3576041/
https://www.elconfidencial.com/mercados/2023-02-14/fondos-banca-privada-liquidez-bolsa-inflacion-encuesta_3573735/
https://www.elconfidencial.com/mercados/2023-02-09/safra-banca-privada-fichajes-singular-ubs-bnp_3572517/


El BCE ahora cobra por estos LTRO en función de los tipos y ofrece 

ventanas para su devolución, a las que están acudiendo paulatinamente los 

bancos españoles. Con ello, la ratio LCR también baja, aunque aún sigue muy 

por encima del mínimo regulatorio. Pero la liquidez no es infinita, con lo que 

se acerca el momento de que tengan que proteger el pasivo. 

Mientras, los bancos tratan de retener a los clientes a través de productos de 

inversión conservadores. En concreto, apuestan por fondos de rentabilidad 

absoluta y de renta fija con estrategias de comprar bonos y mantenerlos hasta 

su vencimiento. Precisamente, la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) ha puesto el foco en mejorar su transparencia, después 

del lanzamiento de 73 fondos de este tipo por parte de la banca, con los que ha 

captado 23.000 millones de euros.  

Estos fondos tienen comisiones de entre el 0,5% y el 0,6%, y apenas coste 

para las gestoras bancarias, dado que después de construir la cartera hay 

gestión pasiva. Solo se espera a que los fondos venzan, en plazos de entre dos 

y seis años, periodo en el que deben permanecer los partícipes para recoger los 

frutos sin riesgo de pérdidas y, en algunos casos, asumir si reembolsan antes 

de tiempo comisiones.  

Los banqueros están defendiendo la oferta de estos fondos respecto a los 

depósitos. Así lo hicieron Gonzalo Gortázar, consejero delegado de 

CaixaBank, y Onur Genç, consejero delegado de BBVA. Ambos aseguraron 

hace dos semanas, en las presentaciones de resultados, que son más 

beneficiosos para el cliente. Desde luego, son más beneficiosos para el banco 

mientras el sector no necesite liquidez, dado que generan ingresos por 

comisiones en vez de un coste contra su margen. 

https://www.elconfidencial.com/mercados/2023-02-09/banca-privada-credito-impuesto-patrimonios_3572322/
https://www.elconfidencial.com/mercados/2023-02-09/banca-privada-credito-impuesto-patrimonios_3572322/
https://www.elconfidencial.com/mercados/2023-02-14/cnmv-fondos-renta-fija-banca-transparencia_3575300/
https://www.elconfidencial.com/mercados/2023-02-14/cnmv-fondos-renta-fija-banca-transparencia_3575300/
https://www.elconfidencial.com/mercados/2023-02-02/bce-mercado-tipos-de-interes-euribor-inflacion_3568984/
https://www.elconfidencial.com/mercados/2023-02-02/bce-mercado-tipos-de-interes-euribor-inflacion_3568984/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2023-02-08/kutxabank-bankinter-entre-cinco-bancos-europeos-mejor-nota-bce_3571979/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2023-02-08/kutxabank-bankinter-entre-cinco-bancos-europeos-mejor-nota-bce_3571979/


LA ECONOMÍA QUE TRANSFORMA

SEMANA DEL 13 AL 19 DE FEBRERO

Los resultados de 2022 sitúan 
de nuevo a la banca en el 
centro de la polémica |P. 16 y 17

El ingeniero  
que llevó  
Google a Málaga 
P. 14 

El sector del 
calzado crea  
su Ecoembes 
P. 15

City Football 
Group: ADN Barça, 
capital árabe y  
ambición global 

El Reino Unido investiga el 
proyecto de Ferran Soriano 
y un grupo de ejecutivos 
catalanes tras captar  
1.012 millones de euros.

P. 20 y 21

Personalidades del mundo económico 
seleccionan para ‘activos’ cinco sectores que 

transformarán España en los próximos  
diez años. Descubra qué negocios liderará el país. 

Los sectores 
donde España 

aspira a ser 
líder

P. 4 a 10

agroalim
entación 

salud, sanidad 
y tercera edad 

renovables 

y verdes
di

gi
ta

liz
ac

ió
n

tu
ris

m
o 



   SEMANA DEL 9 AL 15 DE ENERO    activos   P. 04

1 
‘Data analytics’ 

2 
Ciberseguridad 

3 
Gestión de residuos 

y reciclaje 

4 
Acción social 

5 
Biomedicina

Profesor de 
Economía  
de la UB

GONZALO 
BERNARDOS

1 
Construcción de  
infraestructuras 

2 
Turismo 

3 
Industria  

agroalimentaria 

4 
Producción de  

hidrógeno verde 

5 
Generación de  

tecnología termosolar

Presidente de la 
Cámara de Comercio 
de España

JOSÉ LUIS 
BONET

1 
Sanidad 

2 
Defensa 

3 
Tecnología 

4 
Turismo 

5 
Alimentación

Presidente 
de KPMG en 
España

JUANJO 
CANO

1 
Energía 

2 
Movilidad sostenible 

3 
Hidrógeno verde 

4 
Gestión del talento  

y creatividad 

5 
Innovación y  
digitalización

Vicepresidenta  
y ministra de  
Asuntos Económicos

NADIA 
CALVIÑO

1 
Energías renovables 

2 
Hidrógeno verde 

3 
Digitalización 

4 
Microchips 

Qué sectores 
transformarán España 
Detalle cinco sectores que cambiarán España en diez años. Este  
es el reto que ‘activos’ trasladó a 29 personalidades del mundo 
económico. Los sectores más señalados mezclan innovación y 
momento presente: renovables, turismo, digitalización, 
agroalimentación y salud serán los motores del país. 

En frente 

Catedrático en la 
Universidad de 
Valencia y 
director de Funcas

SANTIAGO 
CARBÓ

1 
Energías renovables 

2 
Hidrógeno verde 

3 
Ingeniería del agua 

4 
Turismo 

5 
Asistencia a  

personas mayores

Catedrático 
de Economía 
Aplicada

JUAN  
CORONA

1 
Educación 

2 
Sanidad y  

asistencia social 

3 
Energías netas 

4 
Logística 

5 
Tecnología:  

robótica y redes

Presidente 
de Cepyme

GERARDO 
CUERVA

1 
Turismo 

2 
Agroalimentación 

3 
Sociosanitario 

4 
Biotecnológico 

5 
Energías renovables

Directora de 
BT Global 
Service

MARISA 
ESTÉVEZ

1 
Tecnología 

2 
Sanidad 

3 
Energías renovables 

4 
Industrial y  

manofactureroa 

5 
Turismo

Director de la 
cátedra Orfin 
Universidad 
Alcalá

JOSÉ  
CARLOS DÍEZ

1 
Energías Renovables 

2 
Agroalimentación 

3 
Aeroespacial 

4 
Movilidad: coche  

y ferrocarril 

5 
Turismo

Profesor de 
Esade

XAVIER 
FERRÀS

1 
Automoción 

2 
Energías renovables 

3 
Inteligencia artificial 

4 
Sanidad 

5 
Biotecnología

Profesor de 
IESE Business 
School

MIGUEL 
ÁNGEL 
ARIÑO
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Las energías renovables confor-
man uno de los sectores económi-
cos que están llamados a transfor-
mar la economía española. El po-
tencial de los recursos naturales de 
España han puesto al país en el 
punto de mira de los inversores. 
«Cuenta con el mayor recurso so-
lar de Europa y las inversiones en 
energía eólica realizadas en la úl-
tima década. Eso tiene que apo-
yarse en la producción de hidróge-
no verde, donde España tiene que 
liderar la producción continental y 
la del biogás», explica Manuel 
Martín Espada, socio responsable 
de Mercados en PwC España. Una 
idea que comparte con Domingo 
Mirón, presidente de Accenture 
en España, que señala que las in-
fraestructuras de energías reno-
vables, especialmente las relacio-
nadas con el hidrógeno verde, fa-
cilitarán el reposicionamiento de 
la industria española. «Tenemos 
claras ventajas competitivas para 
atraer industria en este terreno en 
los próximos años», asegura José 
Miguel Maté, CEO de Tressis. 

Además, el conflicto en Ucrania 
ha acelerado la transición hacia las 
energías más respetuosas con el 
medio ambiente. «El precio del va-
tio solar está llegando a límites 
considerados imposibles hasta ha-
ce poco, y se espera que supere al 
carbón como fuente de energía en 
2027. La crisis ha disparado la trac-
ción hacia las renovables», apunta 
Xavier Ferràs, profesor en Esade . 
«Vamos a ser un país productor y 
exportador de energías verdes, con 
el hidrógeno como uno de los ele-
mentos más importantes. Seremos 
capaces de llevar a cabo reduccio-
nes significativas de los gases de 
efecto invernadero», asegura la 
ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto. 

Gran oportunidad 

Para la vicepresidenta primera del 
Gobierno, Nadia Calviño, España 
tiene un gran oportunidad. «El de-
sarrollo de las energías verdes 
permitirá potenciar el autoconsu-
mo y posibilitará a la industria ac-
ceder al hidrógeno renovable a 
precios competitivos. La descar-
bonización supondrá alcanzar au-
tonomía estratégica», señala.  
Calviño considera que el hidróge-
no verde y la digitalización serán la 
clave para la reindustrialización 
5.0 española. «El hidrógeno reno-
vable y el biometano nos permiti-
rá reducir la dependencia energé-
tica y adquirir una importante po-
sición en el desarrollo de energías 
limpias», reflexiona Marisa Esté-
vez, de la consultora de telecomu-
nicaciones BT. 

«España tiene el potencial ne-
cesario para ser el líder mundial en 
energía sostenible [ya sea solar, 
eólica o hidráulica]. Además de 
autonomía estratégica, podemos 
ser exportadores», desarrolla 
Eduardo Gómez Martín, presi-

dente de la escuela de negocios 
ESIC. «Las renovables constituyen 
un sector puntero en el que las 
empresas están desarrollando un 
gran conocimiento e importantes 
inversiones», señala Gerardo 
Cuerva, presidente de Cepyme. 

Cambio sostenible 

El país ya es un referente interna-
cional en los negocios renovables, 
según Juanjo Cano, presidente de 
KPMG en España, y en la próxima 
década se tienen que sumar otros 
ligados a la transformación sos-
tenible, entre los que están: ban-
ca, infraestructuras, energía y 
movilidad sostenible. 

Borja Foncillas, presidente de  
Analistas Financieros Internacio-
nales (AFI), coincide con esta apre-
ciación y considera que el desarro-
llo y la aplicación del hidrógeno 
verde plantea una gran oportuni-
dad para España gracias al saber 
hacer de las empresas españolas y 
el decidido apoyo del Gobierno. 
«La producción y distribución del 
hidrógeno verde es el futuro para 
España, ya que su ubicación geo-
gráfica es ideal para acceder al 

viento y sol. Además, la UE confía 
en que el hidrógeno sea la palanca 
para descarbonizar la economía», 
apunta David Samu, socio res-
ponsable de EY-Parthenon. 

«Las empresas españolas ges-
tionan en el extranjero importan-
tes proyectos hídricos. Además, 
España ha apostado desde hace 
tiempo por potenciar las energías 
renovables», sostiene Santiago 
Carbó, catedrático de Economía en 
la Universidad de Valencia. Ramón 
Galcerán, presidente de Grant 
Thorton, también hace referencia 
a la posición geoestratégica de Es-
paña como una de las claves para 
que el país se convierta en un refe-
rente de las renovables. «España se 
puede convertir en un exportador 
de energía. Nos encontramos en un 
momento de transformación y 
contamos con algunos elementos 
para impulsar el sector renovable, 
como una sector de movilidad sos-
tenible que es de los más dinámi-
cos de Europa», señala. 

Una de las claves para que Es-
paña aproveche su potencial en 
renovables pasa por los fondos 
europeos. «Hay que aprovechar el 
desarrollo de plantas eólicas que 
ya se tienen», apostilla Joaquín 
Maudos, director del Instituto 
Valenciano de Investigaciones 
Económicas (IVIE). 

Políticos y expertos destacan la capacidad 
del país para liderar la transformación

El centro de 
la revolución 
energética

CELIA LÓPEZ

Este es uno de  
los sectores que 
están llamados  
a transformar la 
economía española 
en la próxima década

Reno-
vables y 
verdes

Uno de los aerogeneradores que hay en los parques eólicos de España. | ‘activos’ 
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En frente 

Ministra de 
Industria, Comercio 
y Turismo

REYES 
MAROTO

1 
Nueva movilidad 

2 
Turismo inteligente 

3 
Hidrógeno verde 

4 
Agroalimentación 

5 
Fabricación y  

reparación de buques

Decano del Col·legi 
d’Economistes de 
Catalunya

CARLES 
PUIG DE 
TRAVY

1 
Agroalimentación 

2 
Turismo 

3 
Tecnologías  
disruptivas 

4 
Movilidad, transporte 

y logística 

5 
Sanidad y tecnologías 

asociadas a la  
tercera edad

Socio responsable 
de Mercados de 
PwC España

MANUEL 
MARTÍN 
ESPADA

1 
Energías renovables 

2 
Sostenibilidad y  

economía circular 

3 
Movilidad eléctrica 

4 
Sanidad y Pharma 

5 
Transformación  

digital

Secretaria 
confederal  
de UGT

PATRICIA 
RUIZ

1 
Turismo y viajes 

2 
Logística 

3 
Márketing digital 

4 
Cuidado de mayores 

5 
Energías renovables 

Director 
adjunto del 
IVIE

JOAQUIN 
MAUDOS

1 
Energías renovables 

2 
Agroalimentación 

3 
Economía del  

envejecimiento 

4 
Turismo 

5 
Digitalización

Socio 
responsable de 
EY- Parthenon

DAVID  
SAMU

1 
Turismo 

2 
Automoción 

3 
Energías renovables 

4 
‘Agrobusiness’ 

5 
Teletrabajo y  

nómadas digitales

Presidente  
de ESIC

EDUARDO 
GÓMEZ 
MARTÍN

1 
Energía sostenible 

2 
Turismo 

3 
Infraestructuras 

4 
Nómadas digitales 

5 
Educación

Presidente Accenture 
en España, POrtugal e 
Israel

DOMINGO 
MIRÓN

1 
Tecnologías de la 

información 

2 
Energías renovables 

3 
Agricultura inteligente 

4 
Turismo 

5 
Digitalización

Presidente de 
la IE 
University

SANTIAGO 
ÍÑIGUEZ

1 
Turismo y ocio 

2 
Tecnologías digitales 

3 
Educación, diseño  

y creatividad 

4 
Alimentación  

y biotecnología 

5 
Sostenibilidad

Profesor y 
responsable 
académico de IESE

PHILIP 
MOSCOSO

1 
Energías renovables 

2 
Vehículos eléctricos 

3 
Turismo 

4 
Biotecnología 

5 
Inteligencia artificial

Presidente  
de AFI

BORJA 
FONCI-
LLAS

1 
Producción de  

hidrógeno verde 

2 
Sanidad 

3 
Agricultura de  

precisión 

4 
Matemática aplicada  

al procesamiento  
de datos 

5 
Supercomputación

Presidente 
de Grant 
Thornton

RAMÓN 
GALCE-
RÁN

1 
Energías renovables 

2 
Movilidad sostenible 

3 
Digitalización 

4 
Agroquímico 

5 
Sanidad

Presidente de 
la CEOE

ANTONIO 
GARA-
MENDI

1 
Digitalización 

2 
Sostenibilidad 

3 
Energías renovables 

4 
Sanidad y cuidados de 

la tercera edad 

5 
Innovación

Vicepresidenta ejecutiva de 
la  Federación de 
Trabajadores Autónomos

CELIA  
FERRERO

1 
Hidrógeno verde 

2 
Sostenibilidad de  

edificaciones 

3 
Renovación de  

productos usados y 
‘renting’ 

4 
Turismo laboral 

5 
Economía del  

envejecimiento

Secretario de 
Transiciones 
estratégicas de CCOO

VICENTE 
SÁNCHEZ

1 
Construcción y gestión 

de infraestructuras 

2 
Alimentación 

3 
Energías renovables 

4 
Turismo 

5 
Asistencia y cuidados
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El que probablemente fue uno de 
los sectores más afectados por el 
coronavirus, que obligó a cerrar 
fronteras y paralizó los viajes du-
rante meses, también es uno de los 
que salieron mejor parados tras la 
reapertura. Los expertos así lo afir-
maron: después un largo periodo 
sin ocio y libertad de movimiento, 
los turistas volvieron con ganas. Y 
a pesar de factores como la infla-
ción, con un impacto importante 
sobre las economías domésticas, el 
verano del año pasado fue el de la 
recuperación del sector turístico. 

Muchas personas miraron ha-
cia otro lado y no se resistieron a 
aquel viaje que tanto tiempo lle-
vaban esperando. El turismo re-
surgió con tal fuerza que algunos 
expertos llegaron a calificar esta 

recuperación de anormal. Y las 
cifras tanto de empleo como de 
gasto registradas tras la apertura 
lo corroboran: el turismo fue res-
ponsable de la mitad del empleo 
creado en España en el segundo 
trimestre de 2022, cuando se al-
canzaron los 2,95 millones de 
trabajadores activos. Y esto supo-
ne el 0,8% más que en 2019, año 
previo a la pandemia. 

650.000 empresas  

Las actividades vinculadas al tu-
rismo representaron el 12,1% del 
empleo total de la economía del 
país durante el año pasado. Por 
todo ello, el presidente de la Cá-
mara de Comercio de España, Jo-
sé Luis Bonet, lo alza como uno de 
los sectores más importantes pa-

ra la economía española, tesis 
respaldada en los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE) 
de 2021, último año del que ha da-
do cifras, según las cuales los in-
gresos vinculados a la actividad 
turística ascendieron a los 97.126 
millones de euros, conformando 
el 8% del PIB total.  

En 2022 la situación del sector 
volvió a mejorar. En el primer año 
de apertura prácticamente total, 
los ingresos por habitación subie-
ron el 12,2% en relación con 2019, 
y la tarifa media diaria vacacional 
fue el 16,6% mayor. Este fenóme-
no, que se explica en gran parte por 
la inflación, contribuye a llenar los 
bolsillos de las casi 650.000 em-
presas que tocan alguna rama del 
negocio (la gran mayoría, dedica-

das al alojamiento y al aprovisio-
namiento de alimentos y bebidas). 

La ministra de Industria, Reyes 
Maroto, también apuesta fuerte 
por este sector, que debe virar en un 
«turismo inteligente» que prime la 
experiencia y la calidad del destino, 
y que sea digital, sostenible e inclu-
sivo. En el mismo sentido habla el 
catedrático de la Universidad de 
Valencia y director de estudios de 
Funcas, Santiago Carbó. En su opi-
nión, lo imprescindible para que el 
sector mantenga y mejore esta ten-
dencia en los próximos años es do-
tarlo de un mayor valor añadido. 
«Que ya lo hacemos, pero debemos 
empujarlo más», insiste. 

En el mismo sentido se expre-
sa el presidente de IE University, 
Santiago Íñiguez, que apunta la 

necesidad de «diferenciarse con 
el fin de competir con otros paí-
ses» dedicados al turismo. Para 
ello, hace falta avanzar diversifi-
cando servicios, atrayendo de-
manda cualificada de continentes 
como Asia, potenciar la gestión 
inteligente de las ciudades e in-
vertir más en digitalización. 

Servicio y especialización 

Muchos hablan del turismo de ca-
lidad, de una evolución necesaria 
del modelo sol y playa. De hecho, el 
presidente de Accenture en Espa-
ña, Portugal e Israel, Domingo 
Mirón, visualiza para el sector un 
«modelo alto de servicio, precio y 
especialización», y el profesor y 
responsable académico de IESE 
Business School, Philip Moscoso, 

apuesta asimismo por pasar «de 
un modelo de volumen a uno de 
mayor valor añadido, más diver-
sificado y evolucionado». 

De «calidad y transformación» 
también hablan Marisa Estévez, 
de BT, y Joaquin Maudos, director 
adjunto del IVIE y catedrático de la 
Universidad de Valencia. De he-
cho, este último considera que los 
beneficios del sector pueden ayu-
dar a hacer frente a la «elevada 
deuda externa» del país. 

El socio responsable de EY-Par-
thenon, David Samu, argumenta 
que la mejor estrategia pasa por 
«mantener la posición de lideraz-
go actual» del turismo, haciendo 
evolucionar sus capacidades, con 
«destinos renovados y más atrac-
tivos», y la mirada puesta en las 

posibilidades que se abren paso a 
través del turismo gastronómico. 

Desestacionalizar será, además, 
la clave para atraer a la población 
europea «con capacidad adquisiti-
va», algo imprescindible a ojos del 
presidente de ESIC, Eduardo Gó-
mez, que también contempla 
atraer teletrabajadores. 

Por último, el decano del 
Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, Carles Puig de Travy, es-
pecifica que el turismo se en-
cuentra en «un claro proceso de 
cambio» impulsado por la pan-
demia, en el que la aplicación de 
nuevas tecnologías es clave. Por 
ejemplo, las que ayudan a desa-
rrollar nuevas tendencias como el 
turismo sostenible, deportivo, o 
de salud. Pero, además, el turis-

mo abre la puerta a «potenciar» 
las energías renovables, así como 
la economía circular. Como en to-
dos los demás, en el turismo 
también será clave la llegada de 
los fondos europeos para avanzar 
en la digitalización y sobre todo 
en el cambio de rumbo de un sec-
tor que se posiciona como uno de 
los indispensables para la evolu-
ción económica del país. 

El reto pasa por adoptar un modelo turístico 
de mayor valor añadido

Fortalecido por  
el covid, se prepara 
para evolucionar

IRENE JUÁREZ

Se habla de un sector 
de mayor calidad, al 
margen del ‘sol y 
playa’, que atraiga  
a turistas con nivel 
adquisito alto

Tu- 
ris- 
mo

Economista

JAVIER  
SANTACRUZ

1 
Economía sénior y  

cuidados especializados 

2 
Energías renovables 

3 
Componentes de motor 

no contaminantes 

4 
Frutos secos y aceites 

vegetales 

5 
Ingeniería aplicada a  

la gestión robótica

Presidente de 
Renta 4

JUAN 
CARLOS 
URETA

1 
Turismo 

2 
Energías renovables  

3 
Movilidad sostenible  

4 
Teletrabajo en sector 

tecnológico y  
en servicios  

5 
Alimentación

Presidente  
de Tech 
Barcelona

MIGUEL  
VICENTE

1 
Energías renovables 

2 
Digitalización 

3 
Turismo 

4 
Sanidad 

5 
Economía del  

envejecimiento

yjover
Resaltado
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Niños que asisten a sus clases a 
través de internet, hogares conec-
tados a la red de alta velocidad, 
empresas que cierran sus oficinas 
gracias al teletrabajo y nuevos mo-
delos de negocio, como el de sus-
cripción. Estos son algunos de los 
resultados del avance de la digita-
lización en España, que ha acele-
rado desde que estalló la pandemia 
de covid. Tras la crisis sanitaria, se 
ha demostrado que la actividad re-
siste mejor en los países más digi-
talizados. Y España ocupa el sépti-
mo puesto en la Unión Europa se-
gún el último índice DESI de la Co-
misión Europea en 2022. Se en-
cuentra por detrás de Finlandia, 
Dinamarca, Países Bajos, Suecia, 
Irlanda y justo después de Malta.  

«Todo lo relacionado con las 
nuevas tecnologías, la innovación, 
la I+D y las energías renovables va 
a seguir siendo central en el pro-
ceso de modernización y transfor-
mación, y ahí las empresas espa-
ñolas están muy bien situadas y en 
muchos casos incluso ocupan po-
siciones de liderazgo internacio-
nal», destaca Antonio Garamen-
di, presidente de la CEOE. 

Los fondos europeos tienen un 
papel clave en esta transformación 
digital. Unos 140.000 millones de 
euros que se están inyectando en la 
economía con la digitalización co-
mo uno de los ejes principales pa-
ra transformar las pymes, mejorar 
la ciberseguridad, reducir la brecha 
de género en el ámbito e invertir en 
empresas en crecimiento (scale-
ups). «Los fondos europeos Next 
Generation asignados para nuestro 
país son una oportunidad extraor-
dinaria; una inyección de recursos 
que requiere de la colaboración 
público-privada y de la coopera-
ción entre empresas para su ges-
tión eficiente y que pueden supo-
ner un nuevo salto de progreso y 
bienestar para las empresas y el 
conjunto de la sociedad», indica 
José Luis Bonet, presidente de la 
Cámara de Comercio de España. 

Palanca esencial 

Cara al futuro, una de las tecnolo-
gías más cruciales será el 5G. Su 
despliegue supondrá inversiones 
por valor de más de 5.000 millones 
de euros y la creación de más de 
300.000 empleos, según el Índice de 
la economía y la sociedad digitales. 
También se perfila como una pa-
lanca esencial para promover la 
sostenibilidad medioambiental, 
reduciendo las emisiones anuales 
totales de la UE hasta en un 20%. 
Por otro lado, merecen especial 
atención las denominadas tecnolo-
gías disruptivas (inteligencia arti-
ficial, IoT, big data, 4D o nanotec-
nología) y la industria asociada a 
los bienes equipo, fundamental 
para garantizar nuestra competiti-
vidad y nuestra autonomía tecno-
lógica e industrial», indica Carles 
Puig de Travy, decano del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. 

Para Marisa Estévez, directora 
de operaciones globales de British 
Telecom (BT), el desarrollo de tec-
nología para chips es también im-

portante porque «puede cubrir to-
da la cadena de valor, desde la in-
vestigación de materiales o el dise-
ño de los mismos hasta el desarro-
llo y la fabricación».  

En 2021, casi una cuarta parte del 
PIB (22%) procedió del impacto di-
recto o indirecto de este sector, que 
alcanzó una facturación de 114.493 
millones de euros, según el último 
Barómetro de la economía digital 
Ametic de 2022. El número de em-
presas llegaron a su récord, 36.541, 
y los trabajadores ascendieron has-

ta los 582.412. Para activar esta digi-
talización y que sea sostenible, el 
mejor mecanismo es «la colabora-
ción público-privada, con ecosiste-
mas sectoriales y clústeres indus-
triales», además de los fondos euro-
peos Next Generation, concluye Do-
mingo Mirón, presidente de Accen-
ture en España, Portugal e Israel.  

Oficina con vistas 

Con este panorama, el empleo 
deja de estar anclado a la oficina y, 
con una mochila, un portátil e in-

ternet se puede trabajar en cual-
quier lugar y a cualquier hora. Los 
nómadas digitales son los que lo 
llevan a la práctica. Actualmente, 
el 26% de los españoles son nó-
madas digitales o están prepa-
rándose para iniciarse en esa for-
ma de vida, según una encuesta 
realizada por Rumbo. Los desti-
nos que más triunfan en España 
para ejercer profesionalmente 
son Canarias, Málaga y Asturias, 
mientras que fuera del Estado 
destacan Portugal, la República 
Dominicana e Italia. 

«Merecería la pena desarrollar 
una estrategia para que España 
sea el principal país destino de las 
nuevas generaciones de nómadas 
digitales que buscan destinos 
atractivos para vivir», destaca 
David Samu, socio responsable 
de EY-Parthenon. Esta figura ha 
quedado regulada gracias a la 
aprobación de la ley de start-ups 

del Gobierno de coalición, si-
guiendo los pasos de otros países 
de la UE como Portugal e Italia, 
con una serie de medidas fiscales, 
mercantiles y migratorias. 

Nuevas generaciones 

Este contexto ha obligado a la 
adaptación de la humanidad du-
rante largos años. Sin embargo, las 
nuevas generaciones se sienten co-
mo pez en el agua. El 95% de los ni-
ños de 10 a 11 años utilizan el orde-
nador y nueve de cada diez del gru-
po de 13 tienen un teléfono móvil, 
como refleja el estudio El uso de las 
tecnologías por los menores del Go-
bierno. Su realidad pasa a ser online 
en muchas ocasiones con los vi-
deojuegos, TikTok, Whatsapp y el 
móvil, que marcan su manera de 
relacionarse, divertirse, comprar o 
enamorarse. Pueden obtener in-
formación a través de múltiples 
vías y, al llegar al mundo laboral, se 
encuentran con nuevas profesio-
nes ligadas completamente a esta 
realidad: análisis de datos, el meta-
verso o la inteligencia artificial. 

Será necesario para el sector 
que muchos estudiantes se enca-
minen hacia estas modalidades 
para combatir uno de sus princi-
pales retos, la brecha de talento 
digital. Las vacantes estimadas 
ascienden a 120.400, apunta Digi-
talES. Otro de los retos más im-
portantes está en mejorar la igual-
dad de género. Por cada hombre 
ocupado, hay 0,34 mujeres, revela 
el estudio El coste de oportunidad de 
la brecha de género en las profesio-
nes digitales de ClosinGap y AFI. 

España es el séptimo país de la UE según  
el Índice de Economía y Sociedad Digital

Una sociedad 
conectada a  
alta velocidad

LORENA MARTÍN

Uno de los desafíos 
principales del  
sector es la brecha  
de talento: hay 
120.400 vacantes en 
el mercado laboral 

Digitali-
zación 
  

En frente 

Desplegar el  
5G supondrá 
inversiones de más 
de 5.000 millones  
de euros y creará 
300.000 empleos
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Con un peso estratégico clave en la 
economía española, el sector 
agroalimentario aporta un valor 
añadido bruto de más de 100.000 
millones de euros, representa en 
torno al 11% del PIB y da empleo 
directo e indirecto a más de 2,7 
millones de personas. Sin duda, es 
un plato fuerte de la economía, que 
tiene riesgos y oportunidades por 
delante. Por eso, la ministra de In-
dustria, Reyes Maroto, no duda al 
afirmar que España «será líder en 
la industria agroalimentaria y 
contará con las herramientas ne-
cesarias para afrontar los retos 
medioambientales, digitales, so-
ciales y económicos». 

Y es que España encadena dos 
décadas ininterrumpidas de supe-
rávit comercial del sector agroali-
mentario y es el principal produc-
tor europeo de ganado porcino, 
vegetales frescos, frutas frescas, 
aceite de oliva y cítricos, con una 

cuota de mercado del 24,7%, 
20,9%, 21%, 51,7% y 55,9%, res-
pectivamente. Además, España es 
también la sexta economía que 
más empleo aporta al negocio de 
los alimentos europeo, con un 
10,4% del total. Así lo constata el 
Observatorio sobre el sector agroali-
mentario español en el contexto eu-
ropeo. Informe 2021, presentado 
recientemente por el Grupo Caja-
mar y el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (Ivie). 

Más inversiones 

La competitividad del sector agroa-
limentario español es superior al de 
la UE de los Veintisiete ya que sus 
costes laborales por unidad de pro-
ducto son el 29% más reducidos. Es 
una brecha de competitividad favo-
rable a España que se mantiene al 
nivel de 2020. ¿Qué factura generó la 
crisis del covid-19? Según los datos 
de Cajamar, originó una caída del 
1,8% en el número de empresas de la 
industria agroalimentaria española 
en 2020 (último año disponible), de-
bido a la destrucción de firmas del 
sector de alimentos (-0,6%), pero 
principalmente de las dedicadas a la 
elaboración de bebidas (-7,7%). 

A pesar de ello, España sigue 
siendo el tercer país más importan-
te de la industria agroalimentaria 
de la UE de los Veintisiete por nú-
mero de empresas, solo por detrás 
de Francia e Italia, al concentrar el 
10,1% del total de compañías. La 
competitividad del sector español, 
también debido al sol, es superior 
al de la UE, ya que sus costes labo-

rales por unidad de producto son el 
29% más reducidos. 

El director adjunto del Ivie y ca-
tedrático de la Universidad de Va-
lencia, Joaquín Maudos, constata 
«dos retos que tiene el sector por 
delante: aumentar el grado de digi-
talización y mejorar la sostenibili-
dad». «Además, existen amenazas 
que afectan a la competitividad del 
sector: el reducido nivel de capita-
lización de las empresas, su déficit 
en inversión en I+D+i, el retraso en 
la incorporación de las tecnologías 

digitales y su exposición a los ries-
gos del cambio climático», comen-
ta el investigador del Ivie. Por otro 
lado, constata una debilidad: el 
envejecimiento de la fuerza labo-
ral del sector agroalimentario es 
un rasgo característico tanto de la 
UE de los Veintisiete como de Es-
paña, puesto que más del 30% de 
las personas empleadas en esta 
actividad tiene más de 50 años. 

También el conflicto bélico Ru-
sia-Ucrania preocupa de lleno al 
sector primario y la industria 

agroalimentaria. Las importaciones 
son bajas en el caso del mercado ru-
so, pero son más importantes en las 
compras a Ucrania. Los dos princi-
pales productos importados desde 
ese país son los cereales (53,1%) y 
las grasas, aceite animal o vegetal 
(41,2%). El 27,4% del maíz y el 
62% del aceite de girasol que im-
porta España proceden de Ucrania. 
Por eso, además del impacto de los 
costes energéticos, han subido 
tanto los precios de los alimentos 
en este último año de guerra. 

Las ayudas europeas serán cla-
ves para la modernización del sec-
tor agroalimentario. En esta línea, 
Domingo Mirón, presidente de Ac-
centure en España, Portugal e Is-
rael, destaca la importancia de las 
inversiones que se van a financiar a 
través del PERTE (Proyectos Estra-
tégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica) del 
sector, con un montante inicial de 
1.051 millones de euros, que se aca-
ba de ampliar a 1.800 millones. 

David Samu, socio responsable 
de EY-Parthenon, cree que en el lla-
mado agrobusiness «es necesario 
mejorar el atractivo en términos de 
imagen [para que más jóvenes se 
vean atraídos por el sector], seguir 
invirtiendo en tecnologías que ase-
guren un uso óptimo de los recursos 
necesarios para las explotaciones, y 
seguir innovando en variedades y en 
los modelos de agricultura sosteni-
ble». Por otro lado, lanza una adver-

tencia: la entrada de los fondos de 
inversión en el negocio alimentario. 
«Esta inyección de capital logra que 
un sector muy fragmentando en 
términos de tamaño de empresa se 
consolide y vaya creando grandes 
empresas con capacidad para com-
petir en los mercados internaciona-
les, que es donde además están los 
grandes clientes», agrega. 

Atractivo para los jóvenes 

En su opinión, es necesario «mejo-
rar el atractivo de las actividades 
agrarias en términos de imagen 
para que más jóvenes se vean 
atraídos por el sector», así como 
seguir invirtiendo en tecnologías 
que aseguren un uso óptimo de los 
recursos necesarios para las explo-
taciones. Y seguir innovando en 
variedades y en los modelos de 
agricultura sostenible. «La princi-
pal oportunidad si lo hacemos bien 
no es únicamente que el sector siga 
siendo muy relevante para la eco-
nomía española, sino que además 
tengamos empresas de referencia 
a nivel internacional en todo lo re-
lacionado con la tecnología que fa-
cilite su transformación», explica 
el directivo de EY-Parthenon. 

Borja Foncillas, presidente de 
la consultora AFI, aporta otra idea 
interesante de cara al futuro: «Es-
paña debe apostar por la agricul-
tura de precisión para competir a 
escala internacional, con el uso in-
tensivo de la tecnología para opti-
mizar el uso de recursos escasos 
como la energía o el agua, o ser 
más resiliente ante fenómenos cli-
máticos extremos».

La competitividad del sector es superior a 
la de la UE por el sol y sus costes laborales

Uno de los platos 
principales de la 
renta española

JOSÉ LUIS ZARAGOZÀ

El campo aporta 
el 11% del PIB y 
genera 2,7 millones 
de empleos entre 
directos e indirectos, 
pero envejece 

Agro- 
alimen- 
tación 
  

España, que llena las 
despensas europeas, 
afronta el reto de  
la modernización 
y la sostenibilidad  
de esta industria

yjover
Resaltado

yjover
Resaltado

yjover
Resaltado
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Más del 40% de la población es-
pañola superará los 65 años en 
2050. Si las previsiones de la OC-
DE se cumplen, España tendrá la 
mayor tasa de dependencia de la 
Unión Europea. Lejos de ser un 
lastre, el país será caldo de cultivo 
para la biotecnología, la salud y la 
economía enfocada a las personas 
mayores, la llamada silver eco-
nomy (economía del envejeci-
miento). De ahí que José Luis Bo-
net, presidente de la Cámara de 
Comercio en España, destaque la 
sanidad junto a «la defensa, la 
tecnología, el turismo y la ali-
mentación como uno de los sec-
tores que pueden mostrar una 
mayor pujanza en 2023». «Gra-
cias a que España cuenta con em-
presas con un alto componente de 

innovación en el sector de la sani-
dad y la farmacéutica, también 
puede posicionarse como líder en 
innovación y desarrollo de terapias 
avanzadas y en el fomento de una 
medicina de vanguardia y de preci-
sión», asegura, por su parte, el socio 
responsable de Mercados de PwC 
España, Manuel Martín Espada. 

La sanidad representa el 8% 
del PIB español y da trabajo a 1,8 
millones de personas. El gasto sa-
nitario público por habitante se 
sitúa en los 1.478 euros, aunque 
varía entre comunidades autóno-
mas. En la parte más alta de la ta-
bla se encuentra Asturias, que 
destinó 1.931 euros por cada habi-
tante, seguida de País Vasco 

(1.897 euros) y Navarra (1.888). 
Madrid se sitúa en la cola con 1.179 
euros por cada persona y le sigue 
Catalunya (1.246 euros) y Andalu-
cía (1.372 euros). El Gobierno des-
tinará 7.049 millones de euros al 
sector salud en 2023, el 6,7% más 
que en 2022. Este sector también 
recibió 325 millones de euros en 
2022 para impulsar la innovación y 
desarrollo de la biomedicina en Es-
paña, el 5% más que el año anterior. 

Y es que la economía de la salud 
es uno de los referentes españoles. 
«España es una potencia a escala 
internacional en la realización de 
ensayos clínicos», señala el presi-
dente de AFI, Borja Foncillas. Hay 
más de 100 plantas de producción 
de fármacos repartidas por el país 
y se avanza a pasos agigantados en 

nichos como la nanomedicina, la 
telemedicina y la neurociencia.  
«Existe una vibrante dinámica de 
generación de start-ups en el ám-
bito biotecnológico, que sin duda 
será uno de los determinantes de la 
prosperidad de los próximos 
años», agrega Xavier Ferràs, pro-
fesor de Esade y director académi-
co del Bachelor in Transformatio-
nal Business and Social Impact. 

Eso sí, no hay que olvidar que 
España deberá compartir espacio 
con países líderes en sanidad, co-
mo Francia y EEUU. «Para poder 
competir con los grandes actores 
del sector, nuestro país deberá 
continuar desarrollando el tejido 
empresarial y de colaboración en 

este ámbito», apunta el presiden-
te de Grant Thornton España, Ra-
món Galcerán. El país, no obstan-
te, parte de un buen puesto: el sec-
tor de la tecnología sanitaria cerró 
2020 con una cifra de facturación 
de 17.332 millones de euros, según 
las últimas cifras del Instituto Na-
cional de Estadística (INE). 

Inversión en innovación 

La manera de conseguirlo es me-
diante un incremento de inversión. 
De ahí que el Ministerio de Ciencia e 
Innovación, junto al Instituto de 
Salud Carlos III (ISCIII) y el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación (CDTI), haya destinado 
10 millones de euros a 34 proyectos 
vinculados a la medicina persona-
lizada y terapias avanzadas.  

La cuantía podrá ascender has-
ta los 55 millones de euros para fi-
nanciar proyectos colaborativos 
de I+D+i. Al mismo tiempo, el Go-
bierno se valdrá de los fondos eu-
ropeos para financiar el PERTE 
para la salud de vanguardia, una 
inversión de 1.469 millones de eu-
ros a realizar entre 2021 y 2023 
donde la medicina de precisión 
ocupa un lugar relevante. 

Los fondos provenientes de la 
Comisión Europea también au-
mentarán el presupuesto de 2023 
dirigido a la sanidad hasta los 
7.049 millones de euros, un 6,7% 
más que en 2022. Del total, 172 
millones de euros se destinarán a 
la atención primaria y 500 millo-

nes a infraestructuras de los am-
bulatorios y la salud mental. 

Los avances tecnológicos tam-
bién responderán al envejeci-
miento de la población, que con-
llevará «un crecimiento y desa-
rrollo de todos los sectores y acti-
vidades relacionadas con el ámbi-
to sanitario y la economía de los 
cuidados», destaca el presidente 
de la CEOE, Antonio Garamendi. 
Coincide con él Joaquín Maudos, 
director adjunto del Instituto Va-
lenciano de Investigaciones Eco-
nómicas (Ivie): «Hay oportuni-
dades de negocio para los próxi-
mos años que España debe apro-
vechar. Es una fuente de genera-
ción de empleo y de rentas». 

Será la generación del baby 
boom, aquellos nacidos entre 1957 

y 1977, la que encabece el cambio 
de la economía en España. Según la 
última proyección de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF), el envejecimiento 
de la población espoleará el déficit 
público para 2050 hasta el 191% 
desde el 139% sobre el total del PIB. 
Según la OCDE, el 25% del PIB de 

Europa se debe a las oportunidades 
de negocio relacionadas con la ter-
cera edad y se espera que en 2025 
suponga el 37,8% de sus empleos. 

La economía de las canas repre-
sentó el 26% del PIB español en 
2021 y empleó a 4,4 millones de 
personas. Al año genera 118.000 mi-
llones de euros en impuestos, según 
un informe de la Oxford Economics 
y la Universidad de Salamanca, y 
«su actividad económica alcanza a 
todos los sectores: al turismo, esté-
tica, antiaging, al sector residencial 
para mayores, el coliving y a servi-
cios de la tercera edad», desgrana 
Miguel Vicente, presidente de Tech 
Barcelona, así como los servicios de 
acompañamiento a domicilio. 

De todos ellos, los servicios de 
asistencia a personas mayores se-

rán la clave. «España tiene mayor 
potencial por la mayor empatía 
que tiene con la tercera edad y por 
la vinculación que tenemos con 
nuestros mayores», expone el ca-
tedrático de análisis económico de 
la Universidad de Valencia y direc-
tor de estudios de Funcas, Santia-
go Carbó, un tipo de negocios que 
podrían potenciarse «también a 
escala internacional». 

En la banca también surgirán 
nuevos productos financieros en-
focados a la jubilación, principal-
mente para planificar el envejeci-
miento, y el sector de la moda ya 
está evolucionando hacia un pú-
blico más mayor que también es 
quien más gasta.

El envejecimiento de la población se 
convierte en un actor clave en la biomedicina

España, el  
mejor país para 
hacerse mayor

PAULA BLANCO

La economía ‘silver’ 
representó el 26% 
del PIB español  
en 2021 y empleó a 
unos 4,4 millones  
de personas

Salud, 
sani- 
dad y 
tercera 
edad
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Jordi Cuenca 

Santiago Carbó (Gandía, Co-
munidad Valenciana, 1966) es ca-
tedrático de Análisis Económico 
de la Universidad de Valencia, di-
rector de estudios financieros de 
la Fundación de las Cajas de Aho-
rros (Funcas) y profesor investiga-
dor del Instituto Valenciano de In-
vestigaciones Económicas (IVIE). 
El economista defiende la puesta 
en marcha de una política de vi-
vienda desde el sector público y 
critica que los jubilados no hayan 
contribuido a la moderación de 
los salarios con la subida de sus 
pensiones en un 8,5 %.  

–Durante meses, se ha vatici-
nado un 2023 de recesión. Las 
previsiones y los datos ahora no 
apuntan en esa dirección. ¿Cómo 
se explica este cambio? 

–Preveíamos una recesión téc-
nica, no tanto en España, que 
nunca estuvo confirmada, pero sí 
en Alemania o Estados Unidos, y 
de repente hemos cambiado a 
una situación en la que la  recesión 
parece que no se va a producir en 
los próximos trimestres. Eso no 
significa que un poco más adelan-
te se produzca. La desaceleración 
de la economía no ha sido tan 
fuerte y no ha dado lugar a dos tri-
mestres de crecimiento negativo 
del PIB.  

–¿Por qué?  
–Hay inercias, las medidas que 

están tomando los gobiernos ha-
cen que la economía no se esté 
derrumbando del todo, el ahorro 
de la época del covid aún parece 
que está funcionando... Dos mati-
ces. A pesar del debilitamiento de 
la economía, esta vez no va a ha-
ber un impacto en el mercado de 
trabajo, más bien se va a seguir 
creando empleo.  

–¿Por qué? 
–Quizás tenga unas caracterís-

ticas en su funcionamiento que 
hacen más fácil que se pueda 
crear empleo y quizás porque se 
está produciendo una cierta reno-
vación generacional que no apre-
cian las estadísticas en muchos 
casos, es decir se está jubilando 
mucha gente y viene en su lugar 
gente con nuevas capacidades. 
También tenemos un problema 
en el cálculo del PIB. Hay algo que 
no estemos recogiendo y ahí pue-
de estar el problema. El PIB no re-
fleja la realidad. Las actividades di-
gitales e intangibles probable-
mente no estarán bien recogidas. 
Sobre las actividades digitales no 
tenemos muchas veces ni im-
puestos sobre ellas. Sorprende 
que el mercado de trabajo esté re-
sistiendo relativamente bien y la 
economía no crezca tanto. Algo no 
concuerda. 

–Visto el estrés al que el covid y 
la inflación han sometido a la 
economía española en los tres úl-
timos años, habrá que concluir 
que tenía bases sólidas. ¿O no? 

–La economía española sigue 
teniendo muchos retos. Su capaci-
dad de resistencia es mayor hoy 
que hace 15 años con la crisis glo-
bal porque no tenemos tanta de-
pendencia de la promoción inmo-

biliaria, de la construcción, y eso 
es una buena noticia, porque no 
son bienes comercializables. Ahí 
no compites.  

–¿Dónde hay que mirar?   
–En si hemos aumentado la 

competitividad y ahí sí que hay re-
lativamente buenas noticias por-
que no hemos perdido cuota en el 
comercio mundial. Las empresas 
españolas están resistiendo. Di-
cho esto, tenemos retos.  

–¿Qué retos? 
–La productividad no aumenta 

al ritmo que todos deseamos. Ade-
más, tenemos una espada de Da-
mocles, que son las cuentas públi-
cas. Hay confianza por ahora de 
los inversores. La economía espa-
ñola, como muchas otras, se en-
cuentra en los próximos años en 
una encrucijada. Tenemos cosas 
prometedoras, como las renova-
bles, que hay que aprovechar. El 
hidrógeno, en el que España va a 
jugar un papel determinante. Pero 
tenemos el problema de acceso de 
las nuevas generaciones a la vi-
vienda, salarios peores de los que 
tenemos más edad.  

–La inflación subyacente no 
acaba de corregirse y los precios 
de los alimentos siguen dispara-
dos. ¿Por qué? 

–La subyacente está reflejando 
el shock inicial del precio de la 
energía que ha ido expandiéndose 

a los alimentos que se transpor-
tan, las materias primas, los 
chips… Este cáncer se ha extendi-
do al conjunto de la economía y 
costará rebajarlo. El Banco Cen-
tral Europeo es esencial porque 
puede ayudar a enfriar la econo-
mía. Es necesario.  

–¿Para qué? 
–No queremos que se rompa el 

mercado de trabajo, pero es evi-
dente que con un crédito al cero 
por ciento había empresas y fami-
lias que estaban gastando cuando 
no debían. Eso hay que enfriarlo, 
porque, si no, no hay manera de 
bajar la inflación. La subyacente 
debe empezar a bajar cuando las 
tuercas del BCE se vayan atorni-
llando.  

–¿Y si no es así? 
–Tenemos un problema por-

que podemos estar causando una 
recesión más adelante sin la infla-
ción controlada. Otro elemento de 
riesgo es que empecemos con la 
espiral de salarios. Los productos 
básicos están teniendo una gran 
volatilidad. Inicialmente, afectó a 
todo lo que venía de Ucrania y Ru-
sia, como los cereales, pero están 
teniendo una gran volatilidad y 
habrá que analizar porqué se en-
carecen tanto las cadenas de com-
pras desde el agricultor. Hay mo-
mentos en que la energía no au-
menta tanto, el petróleo baja, y no 
se ha reflejado tanto. No hay res-
tricciones de producto que lo en-
carezcan. 

–Si no es por culpa de la ener-
gía, ni de los precios de los agri-
cultores, habrá que dirigir la mi-
rada hacia la distribución. 

–La distribución en este mo-
mento está bajo escrutinio de to-
dos. Procedería tener más infor-
mación para saber porqué se está 
encareciendo, siendo conscientes 
de que son productos muy voláti-
les que pueden verse afectados 
por cualquier cosa que ocurra de 
repente y que tenga un efecto con-
tagio al conjunto de los productos 
hortofrutícolas. 

–Los precios suben de forma 
irreversible, pero los salarios no 
les acompañan, con lo que los es-
pañoles están perdiendo poder 
adquisitivo, sobre todo los que 
tienen menores ingresos. ¿Qué 
hay que hacer? 

–Bajar la inflación sería una 
medida clarísima intentando al-
terar en la menor medida posible 
la economía, es decir, no entrando 
en recesión y con pérdida de em-
pleo. Esa es la gran medida. Dicho 
esto, los gobiernos han decidido 
tomar medidas paliativas, que po-
demos comprender pero a veces 
no son correctas.  

–¿Por ejemplo? 
–Han bajado los salarios, pero 

tenemos un montón de subsidios 
para el transporte, para muchas 
cosas. Hace poco estuve en Nueva 
Orleans en un foro económico y 
decían que hoy día la espiral que 
tenemos no es salarios/precios si-
no subsidios/precios. Los gobier-
nos con sus políticas fiscales ex-
pansivas están manteniendo la 
demanda y haciendo que la gente 
lo note menos. Esto no puede per-
manecer mucho tiempo, porque 
es un equilibrio difícil y débil. Si no 
bajamos la inflación, será muy di-
fícil en el próximo otoño parar su-
bidas mayores de salarios en los 
convenios. 

–¿Cuando pase este periodo de 
alta inflación, el problema será la 
deuda? 

–La deuda al nivel actual me 
preocupa, pero más el déficit pú-
blico de todos los años. Esa deuda 
es asumible si España crece y deja 
de tener déficits estructurales, co-
rrige la situación de su sistema de 
pensiones, empieza a tener un sis-
tema fiscal suficiente para lo que 
quiere gastar. No me gustaría que 
llegara ese debate otra vez por la 
tensión en el mercado de deuda. 
Por ahora ha estado muy tranqui-
lo.  

–¿Qué le preocupa, entonces? 
–La agenda electoral porque el 

mercado puede estar nervioso. 
Ahí podemos tener un episodio de 
más tensión y a lo mejor los socios, 
si generamos mucha tensión, nos 
acaban diciendo: «Oiga, usted, 
empiece a vigilar su déficit públi-
co». La deuda no va a pesar tanto 
si se hacen determinadas refor-
mas y la economía funciona. El 
déficit es el gran problema y habrá 
un momento en que habrá que 
pensar en aumentar los impues-
tos o al menos su capacidad re-
caudatoria. Nuestros impuestos 
no son de los más altos. 

–Empresarios y derecha políti-
ca abogan por reducirlos y así los 
números públicos no salen. 

–En general, esa es una opción 
que Europa no va a aceptar y el 
mercado tendría muchas dudas, 
como hemos visto con el Reino 
Unido. No puedes alterar radical-
mente la fiscalidad al núcleo de 
personas que ganan entre 25.000 y 
100.000 euros, porque te cargas el 
sistema tributario, la recaudación. 
La experiencia del Reino Unido 
con Liz Truss muestra que hay que 
tener mucho cuidado. Sería im-
portante que seamos conscientes 
de que el mercado espera que al-

«COMPRAR Y ALQUILAR 
CASA ES CARÍSIMO; HAY 
QUE AUMENTAR LA OFERTA 
PARA BAJAR EL PRECIO»

 BARRER PARA CASA

SANTIAGO CARBÓ 
Economista
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guien más se pegue un batacazo 
haciendo algo como esto. El mer-
cado está a ver quién es el nuevo 
Reino Unido. Es una tentación, la 
de bajar impuestos, porque es una 
cuestión simpática para todos, pe-
ro en estos momentos el mercado 
no compra bajadas de impuestos 
generales. 

–¿Qué escenario maneja res-
pecto de los tipos de interés para 
este año? 

–El BCE se puede quedar en 
torno al 4%. El euríbor va a superar 
el 4%, pero con una inflación del 
cuatro en términos reales no es 
una carga tan grande. 

–La banca se resiste a impues-
tos específicos al tiempo que la 
Autoridad Bancaria Europea la 
señala por incrementar de forma 
significativa los millonarios suel-
dos de los banqueros. ¿Qué opina 
al respecto? 

–Hay bastante demagogia. La 
banca es percibida en la sociedad 
en muchas ocasiones como unas 
empresas que ganan muchísimo 
dinero y con una pequeña investi-
gación sobre ellas se sabe que no. 
No solo por los tipos, sino porque 
han tenido que hacer una rees-
tructuración. Han vivido una si-
tuación muy compleja al tener 
que trabajar con estos márgenes. Y 

lo ha reflejado su valoración bur-
sátil. En este momento, están bas-
tante por debajo de su valor en li-
bros. Es un sector al que le espera 
bastante transformación y rees-
tructuración, porque estamos en 
una sociedad cambiante, con 
nuevos canales de distribución, 
con unos reguladores que impo-
nen que sean más eficientes, y eso 
significa quitar personal y cerrar 
oficinas, con tensiones en los 
clientes que no ven el servicio y se 
enfadan. Ese impuesto no estaba 
suficientemente fundamentado y 
para los bancos globales españo-
les que tienen que competir con 
bancos de otros países, es un palo 
en la rueda.  

–¿Y sobre las remuneraciones 
de los banqueros?  

–A cada uno le pueden gustar 
más o menos, pero hay unas jun-
tas de accionistas que deciden y 
penalizan cuando no están satis-
fechas. No me parece oportuno 
poner topes. Otra cosa es lo que 
me parezca éticamente. En una 
sociedad con tantas desigualda-
des, vigilaría mucho mi remune-
ración si fuera el presidente de 
una gran compañía. 

–Al principio del covid vimos 
alguna operación corporativa, co-
mo la de Bankia y CaixaBank, y la 

fracasada como la de BBVA y Sa-
badell. Desde entonces, las fusio-
nes quedaron en suspenso. ¿Vol-
verán los movimientos? 

–En el momento en que se 
vuelva a unos tipos normalizados, 
pueden volver a aparecer las difi-
cultades y las necesidades para 
crecer. Ahora va a ser más difícil en 
este contexto. Cuando pasen estas 
turbulencias, volveremos a recali-
brar si hacen falta fusiones, por-
que igual no todos los bancos es-
tén en situación de resistir el nue-

vo entorno cada vez más digital y 
competitivo. 

–La vivienda es casi un imposi-
ble para los jóvenes por sus sala-
rios, por los precios de los inmue-
bles y por las dificultades para lo-
grar el dinero para una entrada 
ahora que la banca no financia el 
100% del crédito. ¿Deberían los 
bancos abrir la mano? 

–Los préstamos que dan más 
del 80% del dinero son arriesga-
dos, sean de jóvenes o de mayores. 
Generan un problema, porque 
significan que quien no tiene un 
pequeño ahorro no tiene fácil ac-
ceso a la vivienda. Comprar una 
vivienda no puede ser todo a deu-
da. Hay que buscar determinadas 
soluciones para los jóvenes, que 
no creo que tengan un problema 
de acceso a la vivienda financiero, 
lo que tienen es una vivienda que 
se les resiste por todos los sitios. 
Comprar es carísimo, alquilar 
también. Es un problema muy se-
rio.  

–¿Qué se puede hacer? 
–Aumentar la oferta para bajar 

los precios. Poner topes al precio 
no funciona nunca. Lo que fun-
ciona es aumentar el número de 
viviendas. ¿Cómo? Política de vi-
vienda no hay en España. Hubo 
en los noventa, pero no la hemos 

vuelto a retomar. No le ha intere-
sado a ningún Gobierno. Es costo-
sa pero se puede hacer acompa-
ñado del sector privado para vi-
viendas sociales. Hay que abrir ese 
debate. Hay un montón de vivien-
das desocupadas, algunas de la 
Sareb. Se pueden crear nuevas. Las 
autonomías que sean capaces de 
desarrollar una política de vivien-
da tendrán un factor a su favor. 

–¿Que hacemos con las pensio-
nes? ¿Dificultar su acceso? 

–No. Para las contributivas, hay 
que hacer cálculos más basados 
en los datos que en la política. Si 
vivimos de media hasta los 90, hay 
que calcularlo también y acom-
pañarlo de medidas. No pueden 
crecer como este año un 8,5%. Pri-
mero porque lo hemos sacado del 
pacto de rentas. Les ajustamos los 
salarios a todos, incluso a los fun-
cionarios, aunque sea a tres años, 
y a los pensionistas, no. Puedo en-
tenderlo en una pensión de mil 
euros, pero en una de tres mil eu-
ros… Eso no significa que no au-
menten, pero sí que en determi-
nado momento tengan que con-
tribuir igual que otros colectivos. 
Hay que potenciar las medidas 
privadas de ahorro. Apoyar los 
planes individuales y no solo los 
de empresa.

SANTIAGO CARBÓ, EN LA  
FACULTAD DE ECONOMÍA  
DE LA UNIVERSIDAD  
DE VALENCIA.| R J.M. LÓPEZ 
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La reformadel sistemade financiación
emerge enCatalunya tras el ‘procés’
Los empresarios abren el debate hacia unamejora del modelo o a un pacto fiscal

Economía
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financiación sistemática que su-
fre Catalunya”. El manifiesto del
colectivoEconomistespelBenes-
tar junto con parte de los empre-
sarios catalanes ofrecía solo un
diagnóstico de la situación pero
sindetallar soluciones. Solodeja-
ba claro que el modelo no era el
del cupo vasco porque se quería
contribuir a la solidaridad inter-

territorial. Seis de losmejores es-
pecialistas en financiación auto-
nómica describen varias fórmu-
las desde pactos bilaterales hasta
que Catalunya suba impuestos
paramejorar su financiación.
Dada lacomplejidaddelproce-

so de reforma del modelo, algu-
nos economistas comoFrancisco
Pérez, director de investigación

del Instituto Valenciano de In-
vestigaciónEconómica(IVIE),se
decanta por soluciones tempora-
les como la creación de un fondo
transitorio para que las comuni-
dades infrafinanciadas se acerca-
ran a lamedia. Según los cálculos
del IVIEesenuevovehículo–do-
tado con más de 2.300 millones
de euros– implicaría unosmayo-
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Después de que durante los años
del procés la Generalitat fiara la
lucha contra el déficit fiscal de
Catalunya en la independencia,
en las últimas semanas ha emer-
gido de la mano de los empresa-
rios otra vez la posibilidad de re-
formarelmodelodefinanciación,
ya sea de forma general para to-
das las comunidades o con un
pactobilateral.Elsistemavigente
que afecta a Catalunya y al resto
de comunidades de régimen co-
mún data del 2009 y debería ha-
berse reformado en dos ocasio-
nes ya. La norma establece que
cada cinco años debe revisarse
por si se han producido situacio-
nes que hagan injusto el reparto.
Peroalaspuertasdeunaseleccio-
nes autonómicas y estatales, el
debate ha caído en el olvido.Qui-
zá por eso la semana pasada, un
grupo de empresarios catalanes
decidieron alzar la voz enunma-
nifiesto para alertar de que Cata-
lunya sigue infrafinanciada y que

esnecesario solucionarlo.
Elproblemaesquelarecupera-

cióndeesapeticióndecambiode
sistema llega cuando práctica-
mente ha desaparecido el debate
en España. El Ministerio de Ha-
ciendadefiendequeellosporpri-
mera vez en la historia reciente
plantearon una propuesta de re-
forma parcial con su modelo de
población ajustada. Fue en di-
ciembre del 2021 y casi todas las
comunidades le encontraron pe-
gas. Fuentes consultadas expli-
can que sería necesaria una con-
trapropuesta del PP para poder
llegaraunpactoyaquesinelcon-
curso del primer partido de la
oposiciónesimposiblellevaraca-
bouncambiodeesecalibre.
En las últimas conversaciones

sobreelmodelo, laGeneralitatno
participó. Fuentes del Departa-
mentd’EconomiadeNataliaMas
no concretaron si el Govern está
por mejorar el modelo actual o
por ser un estado independiente.
Solo se pronunciaron sobre la re-
clamación de los empresarios:
“celebramos cualquier iniciativa
que sirva para denunciar la infra-

La cercanía de las
elecciones hace hoy
imposible cualquier
acuerdo de cambio
de sistema

! Los escenarios que analiza
son la revisión del modelo,
una negociación bilateral
con ciertas especificidades,
un pacto fiscal o una refor-
ma de la Constitución ver-
daderamente federal
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! “Comoesmuydifícil resol-
verelproblemadelmodelo,
unaposibilidad sería crear
un fondo transitoriopara
que las comunidadesque
estánpordebajode lamedia
seacerquena lamedia”
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! “Haydosopciones.Unaes
reformarelmodeloyqueel
Estadoaportemuchomás
dineroparaquenadiesalga
perdiendo.Elotroenfoquees
unciertoacuerdobilateral
conCatalunya”
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! “Las comunidades deben
subir impuestos para tener
más recursos. Sobre el mo-
delo deberían eliminarse los
fondos. El sistema es dema-
siado complejo y no se en-
tiende”

! “Habríaque irhaciaun
modelodeespacios fiscales
superpuestos.Tenerautono-
mía.Hayquebuscar fórmulas
paradeterminaruntipoauto-
nómicoen los impuestos indi-
rectos”
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! “Debehaberunaasimetría
entre los lasComunidades
Autónomasquequieran
optarporunsistemadema-
yorresponsabilidadfiscaly
lasquequieranelmodelode
necesidades fiscales”
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res ingresosde1.000millonespa-
ra Andalucía, 628 para Valencia,
300 para Catalunya, 235 para
Murcia,100paraCastillayLeóny
35paraBaleares.
GuillemLópez-Casasnovas, de

la UPF, apuesta por “una asime-
tría entre elmodelo de las comu-
nidadesquequieranoptarporun
sistema de mayor responsabili-
dad fiscal y el modelo de las que
opten porque el Estado nutra sus
necesidades fiscales”. López-
Casasnovas destaca que hay co-
munidadesquenoquerríanoptar
por el sistema de autogestión y
preferirían que el Estado fuera el
queadministraralosrecursosque
necesitael territorio.
Joan B. Casas, de Economistes

pelBenestar, creequecomoexis-
te la ideadequeconuncambiode

modeloningunacomunidadpue-
deperderrecursos,unamodifica-
ciónimplicaríaque“elEstadode-
beríaaportarmuchomásdinero”.
La profesora e investigadora

del IEB-UB, Maite Vilalta, en li-
nea con Pérez también cree que
habríamecanismos paramejorar
elmodelodemanerasencillayrá-
pida como la reducción del por-
centaje que se destina a la cesta
común y aumentar el que se que-
da cada comunidad directamen-
te.DeldineroquerecibedelEsta-
do cada comunidad, el 25%vadi-
rectamente a la comunidad y el
75% restante es el que se pone en
una cesta común para repartir.
Vilalta creequeel porcentaje que
se queda cada comunidad podría
superarel30%.Soloconesecam-
bio, las autonomías que generan
más ingresos comoMadrid y Ca-
talunya obtendríanmás recursos
porquelapartedestinadaalasoli-
daridadseríamenor.
Francisco Pérez cree que la

propuesta de población ajustada
que hizo el Gobierno central se
parecíasospechosamentemucho
al modelo actual, por lo que no

Haciendadestacaque
elGobiernopresentó
unapropuestade
reformaparcialcon
poblaciónajustada

La Generalitat se ha
negado a participar
en las negociaciones
sobre el modelo en
los últimos años
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hubiera cambiado el statu quo.
Catalunya –aunque hace años
quenoquiereparticiparniopinar
sobre cambios enelmodelode fi-
nanciación– sostiene que el mo-
delomenosmalopararepartir los
recursos es el de la población tal
como muestra el padrón. Ángel
delaFuente,directordeFedea,es
partidario de ajustar la población
pero cree que hay demasiados
condicionantes.Opinaque lama-
neramásracionaldemejorarlafi-
nanciación de la comunidades es
queéstassubanimpuestos.Enre-
lación estricta con el modelo, De
la Fuente cree que deberían sim-
plificarse y eliminarse los fondos
específicos que distorsionan el
reparto.
Ana Herrero, de la Uned, tam-

poco comparte que haya una in-
frafinanciación para Catalunya o
Valencia y considera que el mo-
delo debería evolucionar hacia
uno con “espacios fiscales super-
puestos”.Ensuopinión, elmode-
lo del IRPF, donde existen el tra-
moautonómicoyel estatal, debe-
ría extenderse a otros impuestos,
incluidos los indirectos."

Uncomplejo sistemacon la
población ajustada y fondos
Cada comunidad defiende el modelo que más le beneficia
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Las autonomías reciben una
aportación anual del Estado
equivalente a lo que se prevé
que se va a recaudar en ese te-
rritorio de impuestos cedidos
total y parcialmente. No se tie-
nen en cuenta los cambios nor-
mativos que han introducido
las comunidades autónomas
como, por ejemplo, las bajadas
fiscalesdeMadrid,Andalucíao
Galicia de este año ni tampoco
las subidas. Además, se regula-
rizan las entregas efectuadas
dos años atrás. Normalmente
siempreesunaaportaciónpero
hayalgúncaso,comodurantela
crisis inmobiliariao lacovid, en
que son las comunidades las
que deben “devolver” dinero al
Estado porque recibieron de
mas.
Delprimeranticipo,el25%se

lo quedadirectamente cada co-
munidad mientras que el 75%
restante pasa a una gran bolsa.
Yese75%serepartedeotrama-
nera para dar cumplimiento al
sistema de financiación. Para
hacerel reparto seutilizael cri-
terio de población ajustada por
una serie de parámetros como
elporcentajedemayores,de jó-
venes o de inmigrantes y el vo-
lumen de dispersión poblacio-
nal. Enesos casos, una comuni-
dad puede recibir una cantidad
por encima de lo que le corres-
pondería atendiendo exclusi-
vamente al númerodehabitan-
tes.De estamanera se consigue

dad busca mejorar la financia-
ción de aquellas comunidades
más dinámicas. En cambio, el
de cooperación persigue ayu-
dar a las autonomías menos
desarrolladas. Por lo tanto, a
grosso modo hay un fondo para
que las comunidades no pier-
danconelmodelo,otroparabe-
neficiar a las ricas y otro a las
pobres.
Los cálculos deMaite Vilalta

en el IEB-UBmuestran que en
el2020,Catalunyaperdió1.424
millones de euros por la aplica-
cióndelmodelo actual. Pero en
paralelo perdió su posición en
ranking de comunidades con
más ingresos por capita. En el
arranque, la comunidad tiene
unosrecursosun20%porenci-
made lamedia gracias a los im-
puestosquesepaganenelterri-
torio, con lo que es la segunda
autonomíadelrankingespañol.
En cambio cuando se aplica el
modelo, los recursos de Cata-
lunya pasan a estar un 1% por
encimade lamedia.Peroenese
momento Catalunya cae al
puestooctavoenel ranking.Jo-
anB.Casas,deEconomistespel
Benestar, cree que es especial-
mente importante que no se
pierda el principio de ordinali-
dad y que las comunidades con
mayor recursos fiscales no aca-
ben siendo las que recibenme-
nos recursos. Quizá una de las
comunidades que salen peor
paradas fue la Valenciana, que
cuenta con unos recursos por
habitante un 2% inferior y tras
la aplicación del modelo tiene
un5%menos."

a priori equilibrar el reparto de
recursosenfuncióndelasnece-
sidades de cada territorio. Si
una comunidad tiene su pobla-
ción muy envejecida recibirá
más recursos. Por ejemplo, Ca-
talunya concentraba enel 2020
el 17,52% de los habitantes ex-
cluyendoPaísVascoyNavarra.
Una vez calculada la población
ajustada, el porcentaje baja al
17,11%, ya que tiene poca dis-
persión. En cambio, Galicia ga-
napesoyaquepasadel6.09%al
6,56%.
A partir de aquí el modelo

pierde el sistema de nivelación
inicialyaquese introducenuna
serie de fondos que desvirtúan
elmodelo.Sonlos fondosdesu-
ficiencia global y el de conver-
gencia que a su vez están inte-
gradosporeldecompetitividad

y el de cooperación. El primero
deestos fondospersiguequeno
haya comunidades que salgan
perjudicadas por el modelo ac-
tual de financiación puesto en
marcha en el 2009 respecto al
anterior. Por lo tanto si con el
nuevomodelo, una comunidad
perdía dinero por el sistema se
le compensaba con recursos
extra. El fondo de competitivi-

Valencia es de las
más perjudicadas por
elmodelo porque
queda por debajo
de lamedia

Hayunfondoparaque lasCC.AA.nopierdan,otro paracompensara lasricasyotroa laspobres
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Recursos ganados o perdidos por las comunidades
en aplicación del modelo
Total de recursos que cambian de comunidad: 7.388 millones de euros

Anna Monell / LA VANGUARDIAFUENTE: IEB-UB
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Resultado de la nivelación del modelo de financiación
Ingresos tributarios 2020. Euros por habitante. Índice 100 es la media española
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1.111
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SinCatalunya
nohaycambio
de sistema

! AnaHerrero,de la
UNED,creequees im-
prescindiblequeCata-
lunyavuelvaaparticipar
en lasnegociacionespara
sacarunnuevosistema
adelante.Sobre lascifras
deldéficit fiscalquesufre
Catalunyanohayunani-
midad.LaGeneralitat
sostienequeesdelorden
de20.000millones.En lo
quecasi todos losecono-
mistascoincidenesque
el sistema,ademásde
nivelar,deberíamante-
nerelprincipiodeordi-
nalidadparaquecada
comunidadmantengasu
puestoenel rankingde
ingresos independiente-
mentedesi reciberecur-
sosdeotrascomunida-
desoesaportadora.
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L
lama la atención la resistencia de
todos los grandes bancos a subir la
remuneración del ahorro. Es una

coincidencia sorprendente. No se obser-
va competencia alguna entre ellos. Los
bancos van a una. La verdad es que es
fácil ponerse de acuerdo. Los cuatro gran-
des bancos controlan el 75% de los depósi-
tos. Se mire como se mire, se trata de un
oligopolio. Las autoridades tienen instru-
mentos para averiguar si estamos ante
un caso de colusión, que significa un pac-
to ilícito en daño a tercero.

Todas las entidades exponen comple-
jas justificaciones para explicar el retra-
so en la adecuación de la retribución de

los ahorros. Razones nada convincentes
que contrastan con la rápida diligencia
con que han corrido a subir de manera
implacable las hipotecas. El Boletín Esta-
dístico del Banco de España (páginas 51 y
387) es un buen espejo para el caso. La
remuneración de los depósitos a un año
se situaba el pasado diciembre en un
0,42% mientras que los préstamos para
la adquisición de viviendas habían escala-
do hasta el 3,12%.

Menos justificable aún es la diferencia
con los bancos de la zona euro, que en
diciembre pasado retribuían los depósitos
al 1,34%, casi un punto más que en Espa-
ña. Hecho incomprensible, pues todos los

bancos europeos operan con las mismas
reglas y apoyos que brinda el BCE.

Estas prácticas explican el aumento
de los beneficios bancarios del pasado
año, que superaran los 20.000 millones
de euros. Según el mencionado boletín
(página 122), los beneficios en los tres
primeros trimestres ascendieron a
14.686 millones de euros, un 28,9% más
que en 2021. Por ellos pagaron 1.777 mi-
llones, el 12%. Al mismo tiempo, los ban-
queros se autoconcedieron unos sueldos
millonarios, irrazonables desde todo pun-
to de vista.

En línea con la Comisión Europea, el
Gobierno aprobó el pasado diciembre la
ley 38/2022, que estableció unos graváme-
nes para las energéticas y las entidades
para recabar 7.000 millones y aliviar así
las condiciones de vida de las personas
más golpeadas por la crisis. Bancos y
energéticas han tenido la osadía de llevar
a los tribunales ese impuesto, a pesar de

que el esfuerzo que se les pide apenas
representa un 0,06% del valor de los acti-
vos de las grandes entidades.

Es instructivo leer esta ley que empie-
za con las primeras palabras de la Consti-
tución Española: “España se constituye
como un Estado social y democrático de
Derecho”. Recuerda su voluntad de ase-
gurar a todos una digna calidad de vida.

Constituiría una equivocada lectura
interpretar estas palabras como una dia-
triba. En este país, los ciudadanos han
comprendido que es necesaria una banca
que funcione, que sea eficaz y que no
tenga que ser rescatada periódicamente.
En definitiva, que sea considerada una
actividad económica como las demás,
con sueldos equiparables y, sobre todo,
que no abuse. Ya cometimos la insensa-
tez de cargarnos las cajas de ahorro y la
banca pública que habrá que reinventar.
Los países más listos no cayeron en la
trampa neoliberal.

Los españoles siguen sin recupe-
rar los niveles de consumo regis-
trados antes de la Gran Recesión.
Medido en términos individuales
y una vez restada la inflación, si-
gue estando un 25% por debajo de
las cotas de 2007, según un estu-
dio, al que ha tenido acceso EL
PAÍS, elaborado por el Ivie (Insti-
tuto Valenciano de Investigacio-
nes Económicas) y la Fundación
BBVA con datos hasta 2021. Si se
toman las cifras todavía provisio-
nales del INE, con un crecimiento
en 2022 del 4% del consumo real,
es decir, descontando también la
evolución del IPC, y un incremen-
to de la población del 0,4% hasta
mediados de año, el consumome-
dio de los españoles todavía dista
de recobrar las cantidades que se
gastaban hace 16 años.

En 2007, un español gastaba
22.800euros al año en euros cons-
tantes de 2016 y, por tanto, resta-

da la inflación. Desde entonces su
consumo fue cayendo con la rece-
sión, hasta que en 2014 tocó sue-
lo: 17.200 euros, un 24,7% menos.
El paro, la reducción de salarios
en algunos colectivos y la incerti-
dumbre económica explican este
hundimiento.

Apartir de ahí la cifra fue recu-
perándose. Peromuy lentamente.
Desde luego no con la fuerza que
había caído entre 2007 y 2014.
Tras cinco años de mejoras muy
graduales, en 2019 el desembolso
por habitante solo alcanzó los
18.400 euros. Y entonces irrum-
pió la pandemia. Las restriccio-
nes hicieron que el consumo se
desplomara un 10% hasta los
16.500 euros per cápita. Y en
2021, con el proceso de vacuna-
ción y la progresiva reapertura de
la economía, la ciframejoró, enca-
ramándose hasta los 17.100 eu-
ros. Todavía muy lejos de los
22.800 euros contabilizados co-

mo elmáximo. Estas cifras se han
estimado a partir de la encuesta
de presupuestos familiares del
INEy figuran en el informeConsu-
mo y desigualdad, consecuencias
de la Gran Recesión y la covid-19.

Llama la atención que la eco-
nomía se haya recuperado con
mucho más vigor que el consu-
mo. El gasto per cápita no se ha
restablecido en ningún momen-
to, mientras que el PIB lo hizo en
2017 y ahora está a un 2% de recu-
perar lo perdido con la pandemia.
En cambio, el consumo indivi-
dual se encuentra mucho más le-
jos. Cuando se compara con
2008, esto se debe a que por aquel
entonces la demanda estaba im-
pulsada por un exceso de deuda y
los trabajadores menos formados
disponíande remuneracionesme-
jores debido a la burbuja. Ahora
hay mucha menos deuda privada
y las exportaciones tienen un pe-
so bastantemayor en la actividad,

algo que incrementa el PIB pero
no el consumode las familias. Esa
es, en parte, la razón de que la
economía vaya mejor pero que
una parte de la ciudadanía sienta
que le va peor.

Factores como lasmenores ho-
ras trabajadas entre los poco for-
mados, la temporalidad, losmeno-
res salarios de entrada, la uberiza-
ción del empleo, la globalización,
el menor peso de los sindicatos o
los efectos de la reforma laboral
de 2012 también pueden haber
contribuido a una menor recupe-
ración del consumo.

Hay, por tanto, diferencias sus-
tanciales entre el consumo, la ren-
ta y el PIB. El nivel de consumo
depende, más allá de las rentas,
de variables como el patrimonio,
el ahorro, los colchones familia-
res, las prestaciones públicas, las
economías de escala que genera
el reagrupamiento familiar, el nú-
mero de personas trabajando en
el hogar o el aumento de gastos
que provoca independizarse.

El estudio del Ivie y la Funda-
ción BBVA indica, además, que en
todo el periodo analizado el creci-
miento económico no ha venido
acompañado de una corrección
de la desigualdad que existe en el
consumo. El PIB es un agregado
de todo lo que ocurre en el total
de la economía, pero en las histo-
rias de los hogares haymucha he-
terogeneidad. Va por barrios. Por
ejemplo, hay todavía personas
que no han vuelto al empleo des-
de 2008 o que se hallan en una
situación laboral bastante peor.
“Con la crisis, la desigualdad se
acentuó. Pero cuando salimos de
la recesión, a partir de 2014, no se
apreció una reducción de las dife-
rencias en consumo en línea con
la mejora de la economía”, expli-
ca Iván Arribas, investigador del
Ivie y coordinador del informe.

La economía no mejora esta
situación. Y el patrón no cambió
con la crisis de la pandemia. Aun-
que las restricciones a la movili-
dad supusieron en 2020 una re-
ducción de la desigualdad en con-
sumo al limitarse las compras a
los productos más esenciales, la
recuperación de 2021 provocó un
nuevoaumento de esta brecha, se-
ñala el documento.

El informe apunta a tres colec-
tivos que fundamentalmente es-
tánpeor: los hogaresmás desfavo-
recidos, los hogares con hijos y
los jóvenes. “La caída del consu-
mo fue mayor en los hogares con
más miembros, entre los que se

encuentran aquellos con hijos de-
pendientes, y también fue mayor
cuantomás joven fuera el hogar”,
subraya el informe. Lospensionis-
tas son, en cambio, los que mejor
se han mantenido. Eran las fami-
lias conmenos consumoyhanpa-
sado a situarse arriba: “Práctica-
mente no se vieron afectados por
la recesión”, indica el estudio.

Los hogares más favorecidos
se mueven más con la corriente
de la economía, mientras que los
más desfavorecidos se van descol-
gando de ese tren. El documento
advierte de que uno de los princi-
pales determinantes de la desi-
gualdad en el consumo es la for-
mación: los hogares con menos
consumo se han visto más afecta-
dos por las dificultades económi-
cas y cuentan con cabezas de fa-
milia con menos cualificación.

Entre los propios desfavoreci-
dos, además, ha aumentado la de-
sigualdad. Su consumo también
depende más de elementos como
el ahorro, las ayudas familiares o
las prestaciones. Por estos moti-
vos, el consumo de algunos hoga-
res desfavorecidos aguantamejor
que el de otros. Así que entre ellos
se ha ampliado la desigualdad.
Por el contrario, ha ido disminu-
yendo la desigualdad entre las fa-
milias pudientes: ahora son más
homogéneas entre ellas.

ÓPINIÓN / ANDREU MISSÉ

Los bancos, todos a una

El consumo sigue lejos de la
cota previa a laGranRecesión
Los grandes perjudicados son los hogares más desfavorecidos

ANTONIO MAQUEDA, Madrid

Interior del centro comercial de Príncipe Pío, en Madrid, el pasado abril. / DAVID EXPÓSITO

La economía se ha
recuperado con
mucho más vigor
que el gasto

Ahora hay menos
deuda privada y las
exportaciones tienen
un peso mayor

Las familias más
pudientes se
mueven más con la
corriente del PIB
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to de los precios”, indica Costas
que considera que sin las sancio-
nes,nosehabríaproducidoun in-
cremento tan elevado de los pre-
ciosenergéticos.
Cuando los tanques rusos en-

traron en territorio ucranio en
una ofensiva que tuvo bien poco
detriunfal,ademásdelasvíctimas
y losdestrozos,ydesu impactoen
la geoestrategia, la onda expansi-
va llegódemanera casi inmediata
a las economías. Primero fue el
aumentodelospreciosde laener-
gía, con su traslación dolorosa a
las facturas de empresas y parti-
culares; y más adelante, también
lacestade lacompra,conlosefec-
tos que aún sufrimos de unos ali-
mentos que en enero volvieron a
subirporencimadel 15%.
La inflación se suele calificar

como el impuesto de los pobres,
dado que supone una subida de
los precios igual para toda la so-
ciedad con lo que las rentas más
bajas son las más mordidas por-
centualmente en sus gastos; y la
comprobación de la teoría llega
con la factura de la electricidad o
lavisitaal supermercado.
“La guerra no es la única res-

ponsable, ya antes la inflación es-
taba subiendo. En cuanto se abrió
laeconomía,despuésde lapande-
mia, empezó a aumentar, y en el
verano se disparó la subyacente.
La guerra acentuó en un primer
momento lasubidade losproduc-
tos energéticos, pero en los últi-
mos meses ha ido diluyéndose.
Sin embargo, se ha trasladado la
subida a los productos alimenti-
cios”, explica María Jesús Fer-

Laonda expansiva de la guerra
también golpea en el supermercado
Mientras la inflación se modera, preocupa la subida de la subyacente y los alimentos

La lista de la compra es cada vezmás cara
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Lasguerrastambiéntienenreper-
cusioneseconómicasenlospaíses
no beligerantes. Echando la vista
muy atrás, uno puede recordar el
dicho de los agricultores españo-
lespidiendo“agua, solyguerraen
Sebastopol”.Eranlostresfactores
que debían concurrir para que la
lluviagerminarael cereal, el sol lo
madurara y la guerra en Crimea
en 1853 disparara la demanda del
trigoespañol.
Algomás cerca en el tiempo, en

la Primera Guerra Mundial, la
neutralidad española le inyectó
un impulsoeconómicopor lades-
aparición de la competencia au-
nada con un incremento de la de-

manda; y si no, que se lo digan al
textil catalán.
Ya en el presente, con la guerra

de Ucrania, aunque la Unión Eu-
ropea y España no participan di-
rectamente en el conflicto, sí que
aplican sanciones a Rusia, y lógi-
camente también sufren la retor-
sión correspondiente, además de
los efectos generales derivados
delmercadoenergético.
La guerra es la responsable que

lainflaciónprovocadaporlaaper-
turadelasbarrerasdespuésdepa-
sar la etapamásdura del covid no
tuviera el carácter temporal que
se le atribuía, sino que sufriera un
acelerón al alza que llevó los pre-
ciosanivelesnovistosendécadas,
poniendo en jaque a la economía
europeayespañola.
“Más que la guerra han sido las

sanciones”, apunta AntónCostas,
presidente delConsejoEconómi-
co y Social, que cita el célebre
“agua, sol yguerraenSebastopol”
como recordatorio del impacto
económica de los conflictos en
terceros.“Lapropiaguerra,elcie-
rre de Rusia y de la salida de ali-
mentos causó el fuerte incremen-

Losyaaltosniveles
deinflaciónde
laépocaposcovidse
dispararonaúnmáscon
elestallidodelaguerra

Primero fue la subida
brutal de la energía,
que después
se trasladó al
resto de productos

Precios de la alimentación

LA VANGUARDIAFUENTE: INE

Variación anual del IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas
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nández,deFuncas.
Mucho antes de la invasión de

Ucrania, los precios subían ines-
peradamente a causa de la fuerte
demanda que agitó, y en buena
partecolapsó,unascadenasdesu-
ministro que habían reducido al
mínimo su actividad durante la
pandemia. Fueron los meses en
que todas las autoridades econó-
micas repetían el mantra de que
aquellainflacióneraunfenómeno
temporalyqueencuentoseelimi-
naránloscuellosdebotellasemo-
deraría. De estamanera se llegó a
diciembre del 2021 con una infla-
ción tanelevadacomodel6,5%.
La teoría de la próxima mode-

ración de la inflación no pudo
comprobarse porque al estallar la
guerra, se rompió el tablero de
juego. Aquel nuevo elemento lo
cambiaba todo, de entrada dispa-
rando los precios energéticos. Y
posteriormente, “dejó paso a otro
shock con los efectos de la guerra
sobre losalimentos.RusiayUcra-
niasonexportadoresdecerealesy
debiocombustibles, comoelmaíz
y lacañadeazúcar”,afirmaJavier
Ferri, deFedea.
Es cuando se generaliza el blo-

queode laUEaproductos rusos y
el bloqueo porMoscú de produc-
tosque salíande lospuertosucra-

El limitado impactode la
rebaja del IVAen los alimentos
Planas reúne hoy a la cadena alimentaria para analizarlo

"%!'/-%+)/!
/-+)$+

Desdequeseiniciólaescaladade
los precios, el Gobierno aplica
medidas paliativas para reducir
su impactoen las rentasmásvul-
nerables, sea la bonificación de
los combustibles, yaeliminada, o
la recién estrenada rebaja en el
IVAde alimentos esenciales, co-
mo pan, harinas, leches, quesos,
huevosy frutasyverduras.
Al cabo de un mes de estar en

vigor esta reducción del IVA, los
datos del INEmuestran que tie-
ne efectos, pero limitados. En
enero, lainflacióndelaalimenta-
ción en términos interanuales
solo se redujo tres décimas, y
siguió por encima del 15%. Sin
estas rebajas, el aumento hubie-
ra sido superior, hasta alcanzar
el 16,7%.
Examinando la evolución de

lospreciosendetalleyentasa in-
termensual,seapreciaqueelIPC
de la cesta afectada por la rebaja
del IVA se redujo un 1,6% (aun-
que la reducción del IVA era su-
perior, del 4%), pero en cambio
elconjuntodealimentosnoafec-
tados por la rebaja aumentó un
1,4%.
Comparando el impacto pro-

ducto por producto también en
términos intermensuales, se
aprecia como la rebaja del IVA
consigue bajar el precio en la
granmayoría de productos afec-
tados, aunquedeformamuymo-
derada. Es el caso del pan, que
hubiera subidoun2,9%sin la re-
duccióndelIVAyqueencambio,
disminuyóun0,2%; ode la leche
y los huevos, que hubieran subi-
doun2,2%y2,3%yencambio el
precio se redujo un 1,5%; o del
aceite de oliva, que hubiera au-
mentado un 3,3% y que en cam-
bioseredujoun1,2%.
Elpronósticodeloseconomis-

tas esque lamoderacióndelpre-
ciodelosalimentos tienequelle-
gar y la discusión está en las for-
mulas para aliviar su impacto
durante el periodo de tiempo en
que siga aniveles elevados. “Hay
una forma más eficaz y directa
quelarebajadelIVAparaayudas
a las rentas más bajas, y es la
anestesia local, a travésde inyec-
ciones directas, transferencias a
estos hogares. Estas transferen-
cias tienen dos ventajas, llegan
enformamásdirectayprecisa,es
cirugía de alta precisión, y con
menor coste fiscal”, afirma An-
ton Costas, presidente del Con-
sejoEconómicoySocial.
La bonificación a las gasolinas

beneficiabamásalarentasaltasy
larebajadelIVA esgeneral,aun-
queciertamente conmás impac-

toen las rentasbajas.Porello, las
transferencias directas serían
más eficaces en su función de
ayudas a los vulnerables, siem-
pre que se disponga de informa-
ción suficiente para identificar a
estas personas y que se pongan
en marcha sistemas eficaces y
ágiles para su distribución, algo
nada fácil.

Este lunes,elministrodeAgri-
cultura, Luis Planas, reúne a la
cadenaalimentariaparaanalizar
la evolución de los precios. Es
una reunión delObservatorio de
la Cadena Alimentaria (OCA)
para examinar el impacto que
tiene en la cesta de la compra la
rebaja del IVA en algunos pro-
ductos básicos. Planas mantiene
que lamoderación del precio de
los alimentos del 15,7% al 15,4%,
aunque “puede parecer poco”,
significa que se ha conseguido

Gracias a la
reduccióndel IVA, la
lechey loshuevos
bajaronun 1,5%en
lugarde subirun2,2%

frenar el incremento de los últi-
mosmeses yque sinhaber adop-
tado la bajada del IVA “hubiera
sidomuysuperior”.
Desde Podemos plantean me-

didas más radicales, como una
bonificación a los alimentos si-
milara la implantadaconelcom-
bustible. Es este caso, sería del
14%paraunacestade20alimen-

tos con un coste de 5.000 millo-
nesdeeuros.Planas seposicionó
encontra.“Aalgunoslesgustaría
suprimirelIVAoelIRPFyqueel
Estado no diera servicios y del
otroladoestánlosquebieninten-
cionadamente piden poner tope
al precio de los alimentos”, afir-
móparaañadirque“ambasapro-
ximaciones no me parecen ade-
cuadas y el Gobierno, sin prejui-
cios ideológicos, está tomando
medidas que sirvan para la re-
duccióndeprecios”."

“Lasayudasdirectasa
losvulnerablesson
más precisasycon
menorcostefiscal”,
diceAntónCostas

Sin rebaja del IVA Con rebaja del IVA
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El precio de los alimentos con IVA y sin IVA

Variación mensual en enero del precio de los alimentos afectados por la rebaja
del IVA

nianos. Las restricciones de las
exportaciones de los cereales de
Ucrania tambiénhanafectado los
preciosdepiensosy fertilizantes.
En suma, una tormenta casi

perfecta que se desarrolla en tres
pistas. Por un lado, la inflación
que se disparó con la guerra, to-
cando techoen julio, cuando rozó
el 11%, para después moderarse
hasta el 5,9% de enero. Acompa-
ñándoleaotroritmo, lasubyacen-
te, la que no tiene en cuenta ni
energía ni alimentos frescos, que
arrancó su subidamás tarde pero
que todavía sigue al alza, y ya ha
alcanzado al 7,5%. Y en la tercera
pista están los alimentos, que lle-
van cuatro meses consecutivos,
desdeoctubredelañopasado,con
una inflaciónporencimadel 15%.
Enlaentradadelaño,elGobier-

no cambió su estrategia fiscal con
lainflación.Suprimiólos20cénti-
mos de ayuda a los combustibles,
medida eficaz para contener los
precios, pero regresiva y muy ca-
ra; y rebajó las reducciones del
IVAdealgunosproductos.
Pasando revista al conjunto de

medidas fiscales que aplica el go-
bierno para moderar los precios,
el BancodeEspaña concluyó esta
semana que las rebajas del IVA
han beneficiado a los hogares de

rentabajamientrasquedelaboni-
ficación de los carburantes saca-
ron más partido los hogares de
renta alta. En concreto, las tres
medidas –rebaja del IVA de la
electricidad,elgasylosalimentos,
vigenteactualmente,yayudaa los
carburantes, que se eliminó a
principios de este año– sumanun
ahorrode2.100millonesdeeuros
para el 30% de los hogares con
menor nivel de renta, mientras
queelahorroparael30%dehoga-
res conmayornivel de renta esde
3.700 millones. La propuesta del
Banco de España es substituir es-
tas medidas por un transferencia
puntual de rentade860euros, fo-
calizada en el 30% de los hogares
conmenorrenta.
Un año después de estallar la

guerra, la inflación se modera,
aunquesigueenel 5,9%,mientras
que la subyacente y los alimentos
son las grandes alarmas del mo-
mento.Lasubyacente(7,5%)pre-
ocupa más a los economistas. La
de los alimentos (15,4%) castiga
másalasrentasbajasyeslaqueha
movido al Gobierno a rebajar el
IVAde losproductosbásicos."

La inflación de los
alimentos lleva desde
octubre cuatromeses
consecutivos
por encima del 15%

LabajadadelIVAyla
ayudaaloscarburantes
ahorra2.100millones
alospobresy
3.700alosricos



aprovechan sus espacios abiertos para impar-
tir las enseñanzas: patios, jardines, canchas de-
portivas y zonas verdes constituyen nuevos y 
beneficiosos entornos. El aprovechamiento de 
los espacios exteriores, más allá de su uso para 
clases de Educación Física y para el recreo, es 
ya una realidad.

TRASPASANDO FRONTERAS
Más allá de las fronteras españolas, China fue 
el primer país que decretó el cierre de los cen-
tros educativos para combatir la expansión del 
coronavirus. Hacia marzo de 2020, año en que 
se desató la pandemia, hasta 169 países ha-
bían cerrado los colegios, afectando a más del 
80% de los alumnos matriculados a nivel glo-
bal, según las cifras publicadas por la UNESCO 
y recogidas por EPData. No obstante, el núme-
ro de naciones afectadas por la clausura de las 
escuelas se fue reduciendo a medida que el 
año avanzaba, representado un 8% a finales de 
2020; una cifra nada desdeñable si se tiene en 
cuenta que representa a 258,1 mil millones de 
estudiantes. 
Según las cifras recopiladas por el Centro para 
el Desarrollo Global, los países en los más duró 
el cierre de los colegios fueron: Irak, con 38 se-
manas; Bahréin, con 35; y, en tercer lugar, dos 
estados, Gabón y Guyana, con 34. En España 
duró 25 semanas.
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El mundo cambia y evoluciona a un ritmo 
que parece cada vez más vertiginoso. 
Con él, también lo hacen la visión que 
se tiene de la infancia, la forma de criar 

a los hijos y los modelos educativos. En este 
ámbito -y en otros muchos-, España no es la 
misma de hace 60 años y así lo demuestra el 
estudio 'El nivel educativo de la población en 
España y sus regiones: actualización hasta 
2019', elaborado por Rafael Doménech (Uni-
versitat de Valencia) y Ángel de la Fuente (FE-
DEA e IAE-CSIC), publicado por la Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que 
tiene en cuenta información de la Encuesta de 
Población Activa (EPA), y recogido por EPData, 
la agencia de datos de Europa Press.
Según el informe, «los cambios registrados en 
la estructura educativa de la población durante 
las últimas seis décadas han sido dramáticos». 
En 1960, el 15% de la población adulta espa-
ñola no sabía leer ni escribir, el 94% no había 
ido más allá de la escuela primaria y menos de 
un 3% tenía algún tipo de formación superior. 
Sin embargo, ya en 2029, «el analfabetismo 
prácticamente había desaparecido, más de un 
70% de la población tenía al menos algún tipo 
de educación secundaria y en torno a un 25% 
había accedido a la educación superior», expo-
nen desde EPData.
Si se continúa con la comparativa, se puede 
apreciar, como bien revela el estudio, que los 
avances y las mejoras en el ámbito educativo 
se han traducido en un aumento de cerca del 
120% de la cantidad de años de formación de 
la población adulta (de más de 25 años) se 
pasó de una media de 4,7 en 1960 a otra de 
10,4 en 2019. 
Afinando aún más el lápiz, si se analiza este 
mismo dato por comunidades autónomas, se 
evidencia que todas han seguido la misma ten-
dencia alcista a lo largo de seis décadas. Ade-
más, han trazado un patrón similar: tres perio-
dos de rápida convergencia (los años 60 y 80 
del siglo pasado y la primera década de este) 
se alternan con otros de estancamiento. Desde 
esta perspectiva, el periodo que va de 2010 a 
2019 destaca negativamente por ser el primero 
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-desde que se dispone de datos- en el que se 
registra una ligera divergencia educativa entre 
las regiones.
En el mismo sentido y cambiando de fuente, 
EPData también vierte información acerca de 
otro punto clave: el abandono escolar. Según 
los análisis elaborados por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional de las va-
riables educativas de la EPA del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), el abandono escolar 
temprano, es decir, de jóvenes de entre 18 y 
24 años que tienen como máximo el título de 
ESO, se situó en 2021 en el 13,3%, la cifra más 
baja de la última década. Además, el informe 
también revela que este fenómeno se produce 
con más asiduidad entre en hombres que entre 
mujeres. 
Sin embargo, estas cifras no implican que ya 
no exista margen de mejora ni que no quede un 
largo camino por recorrer. En comparación con 

los vecinos de la Unión Europea (UE), España 
se situaba en 2021 como el segundo país con 
mayor tasa de abandono educativo, solo por 
detrás de Rumanía y justo por encima de Italia.

AUMENTO DE ALUMNOS 
En línea con todos estos datos, que, a pesar de 
la comparativa con la UE, denotan una clara y 
progresiva mejora, se puede asegurar que la 
evolución de la cantidad de alumnos inscritos 
en enseñanzas no universitarias (Educación In-
fantil, Educación Primaria, Educación Especial, 
Educación Secundaria Obligatoria -ESO-, Bachi-
llerato y Formación Profesional) ha tenido una 
evolución ascendente. Así lo refleja EPData en 
otro de sus informes, que arroja que, en 2021, 
en España, ya había más de 8,2 millones de 
alumnos matriculados, mientras veinte años 
antes, en 2001, había 6,8 millones. Aunque a 
esto la agencia agrega que «el crecimiento no 
se ha producido por igual en todas las regiones 
de España. En las dos últimas décadas ha habi-
do comunidades que han visto cómo el núme-
ro de alumnos matriculados ascendía y otras, 
sin embargo, han experimentado el fenómeno 
contrario». Es el caso de Castilla y León, Galicia, 
Asturias, País Vasco, Andalucía, Extremadura, 
Canarias, Cantabria y Aragón. En el lado opues-
to, el del crecimiento, se sitúan Cataluña, Ma-
drid, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, 
Castilla La Mancha, Navarra, Melilla, Ceuta y La 
Rioja.
Otro dato de interés aparta del foco de los 
alumnos para centrarse en el profesorado: los 
docentes superan los 765.000, mientras que 
en 1990 había cerca de 450.000. Teniendo en 
cuenta este aumento y el de estudiantes ma-
triculados, la media de alumnos por profesor 
es de alrededor de 12,4. Por otra parte, como 
contrapunto negativo, según un informe de la 
Comisión Europea, los profesores españoles se 
encuentran entre los que más tardan en alcan-
zar su remuneración máxima.

LECCIONES DEL CORONAVIRUS
Por último, conviene analizar un periodo que 
constituyó un punto de inflexión para el siste-

ma educativo y para la sociedad en general: la 
crisis sanitaria producida por el Covid-19. En 
España, políticos, educadores, estudiantes y 
familias tuvieron que enfrentarse a un aprendi-
zaje a marcha forzada y sin ensayos previos, a 
base de horas extra de estudio, experimento y 
reorganización. Esta reinvención, primero du-
rante el confinamiento y luego durante la nue-
va normalidad, trajo consigo algunos factores 
positivos y determinantes para la educación 
del presente y del futuro.
En primer lugar, destaca la adaptación peda-
gógica: desde entonces, en algunas ocasiones 
y con más facilidad, el modelo tradicional de 
enseñanza presencial se combina con el de 
aprendizaje a distancia, dependiendo de las 
necesidades y circunstancias de cada alumno. 
Como resultado, los profesores tuvieron que re-
ajustar sus prácticas habituales y ser creativos 
para conseguir captar la atención de todos sus 
pupilos, de dentro y fuera del aula. 
Además, se incorporaron nuevas herramien-
tas pedagógicas a los centros que sirvieron 
para fortalecer la comunicación. En este sen-
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tido, no solo los docentes tuvieron que hacer 
cursos acelerados para manejar ordenadores 
y sistemas de comunicación online: los alum-
nos obtuvieron formación rápida y prácticas 
constantes para usar esta tecnología, aún por 
implantar de manera definitiva en algunos cen-
tros escolares. Se familiarizaron -y lo siguen 
haciendo- con tablets y ordenadores. De hecho, 
según el INE, más del 90% de los niños entre 
10 y 15 años usa ordenadores, un porcentaje 
superior, además, en niñas. En este contexto 
informatizado, se implementó también nuevo 
material interactivo, como libros online, que 
permite la participación e interacción de todo 
el alumnado independientemente de donde se 
desarrolle la clase.
A esto se suma la nueva concepción que se 
ha adquirido del espacio. La distancia interper-
sonal, así como los entornos abiertos y venti-
lados fueron una oportunidad para redefinir 
el imaginario que hasta entonces se tenía del 
aula. Las clases se vuelven más amenas y ya 
no se limitan a las cuatro paredes de un ha-
bitáculo cerrado. Ahora los colegios también 
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