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EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

1. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

Tras el fuerte impacto de la primera ola de la pandemia, concentrado en los 

meses de marzo y abril de 2020, la economía española emprendió su recuperación a 

partir de mayo, con un ritmo marcado principalmente por la evolución de los datos 

epidemiológicos. En este sentido, la llegada de la tercera ola de la pandemia en enero 

de 2021, junto a los efectos de la adversa climatología derivados de la tormenta 

Filomena, alteraron la actividad y el consumo en buena parte de la economía, 

provocando que la actividad sufriera un paréntesis en su recuperación, con un ligero 

retroceso del PIB en el primer trimestre del año.  

 
Gráfico 1. Indicador diario de actividad 

(nivel 20T1 = PIB 20T1) 

 
Fuente Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

 

 

Conforme los contagios de la tercera ola fueron remitiendo y se aceleró el 

ritmo de vacunación, la economía reanudó su recuperación en el curso del mes de 

marzo, intensificándose a partir de mayo, como muestra el indicador de actividad 

diario (gráfico 1), que condensa el comportamiento de los principales indicadores de 

alta frecuencia disponibles. 
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En el conjunto del segundo trimestre, el intenso avance del proceso de 

vacunación y la mejora de la situación epidemiológica impulsaron el crecimiento del 

PIB, dando lugar a un crecimiento intertrimestral del 1,1 por ciento, más coherente con 

el perfil del Programa de Estabilidad 2021-2024 de abril y el Informe de Situación de 

julio, en los que se planteaba una recuperación progresiva y más concentrada en el 

segundo semestre. 

El indicador que mejor muestra la relación entre la epidemia y la coyuntura 

económica es el número de trabajadores en ERTE, que alcanzó cerca del millón de 

personas a principios de febrero, durante la tercera ola de la pandemia, y ha tenido 

una evolución positiva desde entonces, llegando a situarse en el entorno de los 

260.000 trabajadores a mediados de septiembre, cifra que supone una reducción del 

94 por ciento respecto al máximo alcanzado a finales de abril de 2020 (gráfico 2). 

En línea con la evolución del PIB, el empleo creció también con intensidad 

durante el segundo trimestre y en particular a partir de mayo. 

 
Gráfico 2. TRABAJADORES EN ERTE Gráfico 3. RECUPERACIÓN DEL EMPLEO 
Miles de personas Miles de personas 

  
Los porcentajes recogen la recuperación del empleo perdido entre febrero y mayo de 2020, con información hasta agosto de 2021. 

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

 

Los datos de afiliación también reflejan la mejora del mercado laboral, 

situándose desde el inicio del tercer trimestre en niveles superiores a los de 2019, un 

0,3 por ciento por encima en julio y un 0,8 por ciento en agosto, frente al -0,9 por ciento 

que se registraba en abril (gráfico 3). El empleo efectivo, medido como la afiliación 

neta de trabajadores en ERTE, se sitúa ya muy próximo al nivel que registraba en el 

mismo periodo de 2019. 
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Gráfico 4. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Millones de personas 

 
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

 
 

La mejoría económica también se refleja en los indicadores cualitativos con 

los últimos datos referidos a agosto. La confianza de los consumidores españoles 

permaneció estable en dicho mes, manteniendo su nivel por encima de los previos a 

la irrupción del virus (gráfico 5). De manera similar, el sentimiento económico se sitúa 

en niveles superiores a los anteriores a la pandemia (gráfico 6). 

 

 
Gráfico 5. CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Gráfico 6. SENTIMIENTO ECONÓMICO 
Nivel > 100 indica una percepción positiva 100=media de largo plazo 

 

   
Fuente: CIS Fuente: Comisión Europea 
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Esta recuperación del empleo y de la confianza se ha visto acompañada por 

una reactivación del consumo, tal y como refleja el dinamismo de los últimos meses 

del gasto con tarjetas (gráfico 7), que pasó de ritmos interbienales en torno al 6 por 

ciento a principios de 2021, a tasas próximas al 40 por ciento en agosto. Esta favorable 

evolución desde enero se explica por la práctica totalidad de partidas, destacando las 

relacionadas con el turismo, en particular la de bares y restaurantes, que pasan de 

caer más de un 30 por ciento respecto a 2019 en enero a crecer cerca de un 50 por 

ciento, favorecidas por la mejora de los riesgos sanitarios (gráfico 8). El gasto en la 

partida de otros servicios, que incluye comercio electrónico y suscripciones online, 

crece a finales de julio a tasas del 170 por ciento, frente a ritmos del 90 por ciento 

antes de la pandemia, lo que podría reflejar cambios estructurales hacia una mayor 

digitalización del consumo. 

 
 

Gráfico 7. GASTO CON TARJETA Gráfico 8. GASTO CON TARJETA, SECTORES 
 SELECCIONADOS 
En porcentaje de variación interbienal En porcentaje de variación interbienal 

 
Fuente: BBVA Fuente: BBVA 

 

 

Más allá del empleo, es previsible que se mantenga el buen comportamiento 

del consumo, apoyado en el respaldo que suponen los elevados niveles de ahorro que 

todavía acumulan los hogares. La tasa de ahorro de los hogares, con datos corregidos 

de estacionalidad y calendario (cvec), se mantuvo en el primer trimestre de 2021 en 
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el 10,6 por ciento de la renta bruta disponible, aún por encima de los niveles previos 

a la pandemia (en torno al 6 por ciento de la renta disponible en 2019). 

Por el lado de la oferta, la industria se mantiene en su senda de recuperación 

desde los primeros meses de 2021, tal y como refleja el PMI de manufacturas (gráfico 

9). Esta tendencia se ha acelerado durante los últimos meses, llevando al PMI de 

manufacturas a sus niveles máximos desde 1998. Por su lado, la producción industrial 

pasa de descensos superiores al -5 por ciento interbienal a comienzos de año a un -

3,3 por ciento en julio. No obstante, las dificultades de aprovisionamiento continúan 

suponiendo un desafío en la industria, destacando durante las últimas semanas la 

escasez de microchips a nivel mundial. Por el momento, estas tensiones de oferta 

parecen haberse trasladado en forma de retrasos y roturas de stock, sin afectar 

sensiblemente a la inflación general. 

 
Gráfico 9. PMI 

(nivel > 50 indica expansión) 

 
Fuente: Markit 

 

De manera similar, el PMI de servicios refleja el intenso crecimiento del sector 

servicios hasta agosto. Cabe destacar la evolución del turismo, el sector que más ha 

sufrido el impacto del COVID – 19 y que, por ello, más ha tardado en emprender su 
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senda de recuperación. El sector empezó a dar muestras claras de una incipiente 

recuperación en mayo, intensificándose desde entonces. Esta evolución se mantiene 

muy alineada con la previsión presentada en el Programa de Estabilidad, que 

proyectaba que el turismo exterior alcanzaría un nivel de actividad en el segundo 

trimestre de 2021 equivalente al 31 por ciento del registrado dos años antes, cifra 

coincidente con el PIB turístico publicado por Exceltur. 

En cuanto al tercer trimestre, el dinamismo del turismo está sorprendiendo al 

alza, con las pernoctaciones hoteleras alcanzando en julio un nivel equivalente al 61 

por ciento de dos años antes, lo que en términos de caída interbienal supone un -39 

por ciento, frente al -85 por ciento a comienzos de 2021 (gráfico 10). De manera 

similar, la entrada de turistas internacionales continuó mejorando en julio, situándose 

un 55 por ciento por debajo de dos años antes, frente a tasas cercanas al -90 por 

ciento a principios de año, en un contexto de mayor movilidad favorecida por los 

progresos en los procesos de vacunación a nivel europeo. Estas cifras se mantienen 

también alineadas con las proyecciones para el tercer trimestre, planteadas en el 

último Programa de Estabilidad, que se situaban en el 56 por ciento del mismo 

trimestre de 2019. 

 
Gráfico 10. INDICADORES DE TURISMO 

En porcentaje de variación interbienal 

 
Fuente: CTH y FRONTUR (INE) 
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A corto plazo, persiste la incertidumbre en torno a la evolución de la pandemia 

a nivel global, lo que exige cautela y seguimiento continuo de la situación. Entre 

nuestros principales socios turísticos, la situación es mixta: la ola que ha afectado en 

el verano a varios países europeos está remitiendo en la mayoría de ellos, Francia en 

particular, si bien vuelve a crecer la incidencia en Reino Unido y, en menor medida, 

en Alemania. El progreso de la vacunación ha llevado a superar el 70 por ciento de la 

población con pauta completa en España, el 65 por ciento en Reino Unido y el 60 por 

ciento en Francia y Alemania, lo que contribuirá a la progresiva reanudación de una 

mayor circulación de personas. 

Ejecución presupuesaria 

El déficit del Estado se sitúa en el 4,18 por ciento del PIB en agosto y se 

reduce un 16,8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Hasta julio el 

déficit consolidado de las Administraciones Públicas (AAPP), excluyendo las 

Corporaciones Locales (CCLL), se sitúa en el 4,32 por ciento del PIB al reducirse un 

29,6 por ciento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte las 

Comunidades Autónomas (CCAA) presentan en julio un superávit de 2.471 millones 

de euros. En lo que respecta a los Fondos de Seguridad Social, registran en los siete 

primeros meses de 2021 un déficit del 0,41 por ciento del PIB, con una caída del 69 

por ciento respecto al mismo periodo de 2020. A su vez el déficit del conjunto de las 

AAPP, incluidas las CCLL, se sitúa en la primera mitad del año en el 4,07 por ciento 

del PIB, lo que supone un descenso del 31,4 por ciento respecto al año anterior. Los 

Ayuntamientos registran un déficit de 599 millones de euros, cifra inferior en un 71,2 

por ciento a la registrada en la primera mitad de 2020. 

Todos los datos siguen recogiendo el impacto en ingresos y gastos de la 

emergencia sanitaria y de las medidas aprobadas para mitigar las consecuencias 

sociales de la pandemia. 

Los datos de ejecución presupuestaria en contabilidad nacional, disponibles, 

más recientes son los del Estado del mes de agosto.  

La evolución hasta agosto muestra que el déficit del Estado continúa la senda 

descendente iniciada a partir del mes de abril respecto al mismo periodo del año 

anterior como consecuencia de la reactivación económica por el avance del proceso 

de vacunación. En concreto, el déficit del Estado en los ocho primeros meses del año 

de 2021 se ha reducido un 16,8 por ciento. 
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Hasta agosto, el Estado ha registrado un déficit equivalente al 4,18 por ciento 

del PIB, frente al 5,41 por ciento existente en agosto de 2020. De esta forma, el déficit 

se sitúa en 50.531 millones de euros, lo que supone un descenso del 16,8 por ciento 

respecto a los 60.714 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior. Este 

resultado se debe a un robusto incremento de los ingresos no financieros del 14,4 por 

ciento, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a un menor ritmo del 3,3 

por ciento. 

A la hora de comparar entre ambos años la evolución entre los recursos y los 

empleos hay que recordar que en marzo de 2020 se produjo la reversión al Estado de 

dos tramos de las autopistas de peaje AP-7 y AP-4 sin incidencia en el déficit, pero sí 

con impacto en los recursos y empleos del Estado, por un valor estimado de 1.745 

millones de euros, operación sin correspondencia en 2021. 

Adicionalmente, la situación de pandemia internacional y la consecuente 

emergencia sanitaria que empezó en el primer trimestre de 2020, tienen también un 

impacto en las cuentas públicas de las AAPP durante 2021. Un efecto provocado, no 

solo por la crisis sanitaria, sino por las medidas adoptadas para proteger las rentas y 

el tejido productivo que se han prorrogado durante este ejercicio. 

Los recursos no financieros se sitúan en 126.204 millones de euros, lo que 

supone un 14,4 por ciento más respecto al mismo periodo de 2020. Los impuestos 

alcanzan los 105.846 millones de euros y crecen un 18,6 por ciento respecto a agosto 

de 2020. 

Los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 14,4 por 

ciento, de los cuales los ingresos por IVA se elevan un 16,5 por ciento. Los impuestos 

corrientes sobre la renta y el patrimonio crecen un 25,5 por ciento debido al IRPF, que 

se incrementa un 32,6 por ciento, y al aumento del Impuesto sobre Sociedades, que 

aumenta un 17,9 por ciento. Por su parte, los impuestos sobre el capital crecen un 

125,8 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior. Los ingresos de las 

cotizaciones sociales descienden ligeramente un 1,4 por ciento. 

Las rentas de la propiedad disminuyen un 3,1 por ciento respecto a 2020 como 

consecuencia del descenso del 12 por ciento de los ingresos por intereses. No 

obstante, se produce un incremento de los dividendos y otras rentas en un 4,8 por 

ciento debido, principalmente, al mayor dividendo recibido de Loterías y Apuestas del 

Estado, con 590 millones de euros frente a 420 millones de euros en 2020. 
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Los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios crecen un 42 por 

ciento hasta los 1.170 millones de euros. 

Los otros recursos no financieros aumentan un 8,8 por ciento descontada en 

2020 la reversión de las autopistas mencionada. 

Hasta agosto, los empleos no financieros del Estado se han situado en 

176.735 millones de euros, cifra superior en un 3,3 por ciento a la registrada en los 

ocho primeros meses de 2020. 

La partida de mayor volumen, que son las transferencias entre AAPP, 

ascienden a finales de agosto a 113.512 millones de euros, un 3,6 por ciento más que 

en el mismo periodo de 2020, destacando las transferencias corrientes a las CCAA, 

que se han incrementado un 0,7 por ciento, hasta alcanzar los 66.195 millones de 

EJECUCIÓN DEL ESTADO

millones de euros

Acumulado hasta agosto

2020 2021 % Variación

RECURSOS NO FINANCIEROS 110.298 126.204 14,4

     Impuestos y cotizaciones sociales 89.281 105.846 18,6

     Impuestos sobre la producción y las importaciones 56.086 64.147 14,4

     Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. 33.164 41.629 25,5

     Impuestos sobre el capital 31 70 125,8

Cotizaciones  sociales 4.666 4.599 ‐1,4

Transferencias  entre AAPP 8.842 8.854 0,1

Resto de recursos 7.509 6.905 ‐8,0

EMPLEOS NO FINANCIEROS 171.012 176.735 3,3

Consumos intermedios 2.991 3.719 24,3

Remuneración de asalariados 12.314 12.861 4,4

Intereses 15.238 15.421 1,2

Prestaciones sociales distintas de las transferencias en es 12.973 13.454 3,7

Transferencias sociales en especie 237 205 ‐13,5

Recursos propios de la UE:  IVA y RNB 6.943 8.104 16,7

Formación bruta de capital fijo 4.790 2.945 ‐38,5

Transferencias entre AAPP  109.574 113.512 3,6

Ayuda a la inversión y otras transferencias de capital 571 887 55,3

Resto de empleos  5.381 5.627 4,6

SALDO ‐60.714 ‐50.531 ‐16,8

SALDO (% PIB) ‐5,41 ‐4,18

SEC‐2010

Fuente: IGAE

PIB utilizado 1.121.948   1.209.121  

Conceptos
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euros. Un aumento debido, en gran parte, al mayor volumen de recursos transferidos 

para hacer frente a la pandemia. 

Por su parte, los Fondos de la Seguridad Social han recibido un 4,2 por ciento 

más recursos que en 2020, siendo necesario mencionar el aumento en un 52,6 por 

ciento de las dotaciones para la Dependencia, hasta alcanzar los 1.421 millones de 

euros, y los mayores fondos empleados en la financiación del Ingreso Mínimo Vital. 

El importe de los gastos del Estado relacionados con la pandemia ha sido de 

8.039 millones de euros, de los cuales 7.304 millones de euros son transferencias a 

las CCAA y a las CCLL. 

La remuneración de asalariados crece un 4,4 por ciento. Esta rúbrica, que 

asciende a 12.861 millones de euros, incorpora la subida salarial para este ejercicio 

del 0,9 por ciento frente a un incremento salarial del 2 por ciento en 2020. 

Los consumos intermedios han ascendido a 3.719 millones de euros, un 24,3 

por ciento más de gasto que en el mismo periodo de 2020 debido al gasto en vacunas 

por importe de 931 millones de euros, sin correspondencia en 2020. 

Por su parte, los intereses devengados crecen un 1,2 por ciento hasta situarse 

en 15.421 millones de euros, mientras que la cooperación internacional corriente 

aumenta en un 3,9 por ciento. 

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales aumentan 

un 3,7 por ciento, con un porcentaje de revalorización de las pensiones de Clases 

Pasivas para el ejercicio 2021 del 0,9 por ciento con carácter general, el mismo que 

en el año anterior. Por su parte, las transferencias sociales en especie caen un 13,5 

por ciento.  

Por último, destaca la formación bruta de capital fijo, que desciende un 38,5 

por ciento por la operación de reversión de la AP4 y AP7 en 2020 antes dicha sin 

correspondencia este año. 

Hasta julio de 2021, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos 

de la Seguridad Social y las CCAA, excluida la ayuda financiera, se sitúa en 52.216 

millones de euros, equivalente al 4,32 por ciento del PIB. Si se incluye el saldo de la 

ayuda a las instituciones financieras, el déficit sigue manteniéndose en el 4,32 por 

ciento del PIB. 
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El déficit del Estado en julio en términos de PIB, equivale al 4,01 por ciento, 

alcanzando la cifra de 48.457 millones de euros, un 19,3 por ciento inferior al 

registrado en julio de 2020. Los organismos de la Administración Central registran 

hasta julio de 2021 un déficit del 0,10 por ciento del PIB. 

La administración regional registra un superávit hasta julio de 2021 de 2.471 

millones de euros, lo que equivale al 0,20 por ciento del PIB. Este resultado obedece 

a un incremento de los gastos del 5,8 por ciento, frente a los ingresos que crecen a 

un 5,5 por ciento. 

 

 
 

 

Entre los ingresos caben mencionarse los impuestos sobre la producción y las 

importaciones, que aumentan un 42 por ciento alcanzando la cifra de 8.895 millones 

de euros, destacando el crecimiento de ITP y AJD en un 50,9 por ciento. 

También aumentan los ingresos por impuestos sobre el capital en un 105 por 

ciento hasta alcanzar los 1.931 millones de euros. Por su parte, los ingresos por 

Millones € % PIB Millones € % PIB

Andalucía 656 0,44 889 0,55

Aragón 181 0,53 ‐179 ‐0,48

Asturias 227 1,06 119 0,52

Baleares 317 1,04 1.057 3,22

Canarias 436 1,03 1.356 2,96

Cantabria 99 0,77 37 0,27

Castilla‐La Mancha 170 0,44 138 0,33

Castilla  y León 261 0,48 131 0,23

Cataluña 895 0,42 ‐397 ‐0,17

Extremadura 47 0,25 1 0,00

Galicia 290 0,50 ‐65 ‐0,10

Comunidad de Madrid 132 0,06 153 0,07

Región de Murcia ‐47 ‐0,16 ‐99 ‐0,31

Comunidad Foral de Navarra ‐820 ‐4,34 ‐408 ‐2,00

La Rioja 132 1,65 2 0,02

Comunitat Valenciana 189 0,18 ‐21 ‐0,02

País Vasco ‐541 ‐0,81 ‐243 ‐0,34

Total CCAA 2.624 0,23 2.471 0,20

PIB utilizado 1.121.948 1.209.121

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (‐) DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS. Base 2010. JULIO 2020‐2021

2020 2021
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impuestos sobre la renta y patrimonio caen un 7,9 por ciento hasta los 31.381 millones 

de euros. 

Las transferencias entre AAPP crecen un 4,5 por ciento hasta los 70.002 

millones de euros. Las transferencias recibidas del Estado representan el 49,2 por 

ciento de los recursos del subsector. 

Los ingresos obtenidos del resto de recursos se sitúan en 10.955 millones de 

euros de euros, creciendo un 30,1 por ciento, debido, principalmente, al crecimiento 

de los fondos FEDER y FEADER. 

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 7,4 por ciento 

debido, entre otras razones, al mayor número de efectivos, en educación y sanidad. 

Los consumos intermedios crecen un 1,7 por ciento hasta los 19.393 millones de 

euros, de los cuales 12.280 millones de euros corresponden al ámbito sanitario.  

Las subvenciones aumentan un 53 por ciento hasta los 2.686 millones de 

euros, por el incremento de las ayudas al transporte, lo que se compensa con el 

descenso de los intereses, que disminuyen un 13,2 por ciento hasta 1.815 millones de 

euros.  

Las transferencias sociales en especie se elevan en un 4,9 por ciento hasta 

los 18.068 millones de euros, debido al mayor gasto en conciertos sanitarios y 

educativos y al incremento del gasto en farmacia. Por su parte, las prestaciones 

sociales distintas de las transferencias en especie aumentan un 5,9 por ciento. Por 

último, la inversión crece un 8,2 por ciento respecto a 2020, alcanzando los 7.878 

millones de euros. 

De acuerdo con la información transmitida por las CCAA, 4.190 millones de 

euros corresponden hasta julio a gasto socio-sanitario derivado de la COVID-19. 

Los Fondos de la Seguridad Social hasta julio de 2021 registran un déficit de 

5.005 millones de euros, lo que supone un descenso del 69 por ciento respecto a los 

16.169 millones de euros del mismo periodo de 2020. En términos de PIB el déficit de 

la Seguridad Social se sitúa en el 0,41 por ciento, frente al 1,44 por ciento del mismo 

periodo del año anterior. Este mejor comportamiento es consecuencia de un 

crecimiento de los ingresos del 3,1 por ciento (destaca el buen comportamiento de las 

cotizaciones con un crecimiento del 3,4 por ciento) frente al descenso registrado en 

los gastos de un 5,9 por ciento. 
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Las operaciones del subsector Fondos de la Seguridad Social siguen 

afectadas por la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia del 

COVID-19 y las numerosas medidas adoptadas para paliar sus efectos. 

Las medidas más significativas se aprobaron en marzo de 2020, y se 

encuentran actualmente vigentes, afectando a los trabajadores por cuenta propia o 

autónomos, con el establecimiento de una prestación por el cese de su actividad o la 

reducción de su facturación, y a los trabajadores por cuenta ajena, a los que en caso 

de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor temporal 

(ERTES) se les reconoce la prestación contributiva por desempleo; en ambos casos 

se establece la exoneración de las cotizaciones sociales, (cuotas mensuales de 

autónomos, aportación empresarial en el caso de empresas y cuotas por conceptos 

de recaudación conjunta en el caso de los trabajadores por cuenta ajena). 

Estas medidas se han ido complementando con nuevas ayudas como las que 

posibilitan el cobro de la prestación por cese de actividad junto con el desempeño del 

trabajo por cuenta propia, la prestación especial para los trabajadores de temporada, 

o la prestación extraordinaria por paralización o suspensión temporal obligatoria de la 

actividad. Asimismo, han ido apareciendo distintas modalidades de ERTE, como el 

ERTE de impedimento, el de limitación o los que afectan a sectores ultraprotegidos y 

su cadena de valor. 

El Sistema de Seguridad Social registra hasta julio de 2021 un déficit de 3.335 

millones de euros, inferior en un 14,1 por ciento al registrado en el mismo periodo del 

año anterior. Los recursos han ascendido a 98.989 millones de euros, registrándose 

un crecimiento del 2,9 por ciento de las cotizaciones sociales, de manera que continúa 

incrementándose el número de afiliaciones en el Sistema en media mensual de todos 

los regímenes. Por su parte, en lo que respecta al gasto, que se totaliza en 102.324 

millones de euros, se corresponde en gran medida con el gasto en pensiones, que 

crece en un 3,1 por ciento. 

Al igual que en meses anteriores, destacan los datos registrados por el 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que ha obtenido un déficit de 1.708 

millones de euros, inferior en un 86,2 por ciento al del año anterior. Este 

comportamiento se debe, en gran medida, al descenso del conjunto de prestaciones 

por desempleo vinculadas a los ERTES y otras medidas COVID que alcanzan los 

4.277 millones de euros, mientras que en 2020 el gasto se elevó en este periodo a los 

10.449 millones de euros. El resto de las prestaciones de desempleo se reduce en un 
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8,5 por ciento respecto al año anterior. El número de beneficiarios de las prestaciones 

de desempleo a finales de julio se ha reducido un 39 por ciento respecto a 2020. 

El FOGASA presenta un superávit de 38 millones de euros, frente a los 65 

millones de euros registrados en el mismo periodo de 2020. 

Las Entidades Locales han registrado un déficit de 599 millones de euros, lo 

que equivale al 0,05 por ciento del PIB, frente al déficit de 2.079 millones de euros del 

primer semestre de 2020, lo que supone un descenso del 71,2 por ciento. 

Con estos datos de CCLL, el déficit del conjunto de AAPP en el primer 

semestre del año asciende al 4,07 por ciento del PIB, frente al 6,39 por ciento (sin 

ayuda financiera) registrado en la primera mitad de 2020. 

El gasto consolidado asociado a la COVID-19 a finales de junio de 2021, de 

acuerdo con la información disponible, se sitúa en 11.370 millones de euros, con una 

reducción del 51,5 por ciento respecto al mismo periodo de 2020 en el que ascendía 

a 23.442 millones de euros. 

Los gastos se han mantenido prácticamente constantes, mientras que el 

crecimiento de los ingresos ha sido muy superior, del 10,5 por ciento. 

 

 
 

2020 2021 Millones € % 2020 2021

Administración Central ‐48.512 ‐35.187 13.325 ‐27,5 ‐4,32 ‐2,91

Estado ‐47.725 ‐35.334 12.391 ‐26,0 ‐4,25 ‐2,92

Organismos de la Administración Central ‐787 147 934 ‐118,7 ‐0,07 0,01

Comunidades  Autónomas ‐7.923 ‐6.387 1.536 ‐19,4 ‐0,71 ‐0,53

Corporaciones  Locales ‐2.079 ‐599 1.480 ‐71,2 ‐0,19 ‐0,05

Fondos  de Seguridad Social ‐13.225 ‐7.020 6.205 ‐46,9 ‐1,18 ‐0,58

Sistema  de Seguridad Social  ‐2.418 ‐6.416 ‐3.998 165,3 ‐0,22 ‐0,53

SPEE  ‐10.865 ‐640 10.225 ‐94,1 ‐0,97 ‐0,05

FOGASA 58 36 ‐22 ‐37,9 0,01 0,00

Administraciones Públicas ‐71.739 ‐49.193 22.546 ‐31,4 ‐6,39 ‐4,07

Ayuda financiera  (saldo NETO) 110 32 ‐78 ‐70,9 0,01 0,00

Administraciones Públicas con ayuda 

financiera 
‐71.629 ‐49.161 22.468 ‐31,4 ‐6,38 ‐4,07

PIB utilizado  1.121.948 1.209.121

Necesidad (‐)/ capacidad (+) de financiación de las AAPP

Segundo Trimestre 2020‐2021

Subsectores
Millones € Variación  En % del PIB


