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1. Observatorio económico-empresarial de Cataluña. 75 

indicadores clave 
 

El Observatorio Económico-Empresarial de Cataluña tiene el objetivo de proporcionar 

información y conocimiento sobre el impacto económico-empresarial de la actual situación 

política en esta Comunidad Autónoma. 

Para la consecución de este objetivo se plantea una metodología fundamentada en la 

recopilación de indicadores de carácter económico, que permita un seguimiento estrecho de 

los cambios experimentados por la economía catalana en comparación con la del conjunto de 

España.  

La selección de los indicadores obedece a criterios de origen (proceden de fuentes de 

información estadística de carácter oficial o ampliamente contrastadas en términos de calidad 

y fiabilidad metodológica), accesibilidad y regularidad en su difusión (con series relativamente 

largas a disposición, en aras de la comparabilidad temporal) y comparativa territorial (con 

información tanto para el conjunto del país como detalle por Comunidades Autónomas y, en 

todo caso, de Cataluña). 

Los indicadores seleccionados se refieren a distintos ámbitos de la economía con el fin de 

proporcionar un conocimiento integral de la situación económica de cada zona geográfica 

(Cataluña y conjunto de España). En concreto, los indicadores se han agrupado en 11 bloques: 

consumo, inversión, sector público, sector exterior, industria, construcción, servicios, servicios 

(hostelería y turismo), mercado de trabajo, sistema financiero y precios, y empresa.  

Como resultado de este ejercicio, el Observatorio integra 75 indicadores económico-

empresariales referidos a Cataluña, para los que se muestra su variación temporal y la 

comparativa con la evolución del conjunto del país. 
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EVOLUCIÓN PRINCIPALES INDICADORES CATALUÑA Y ESPAÑA

Actualización: 15 de diciembre de 2020

Indicador Medida Último dato
Mensual/

Trimestral
Interanual Acumulada

Mensual/

Trimestral
Interanual Acumulada Fecha últ. dato

CONSUMO

Matriculación de turismos número 14.428 14,3 -22,3 -38,4 5,6 -20,2 -36,2 oct-20

Índice del Comercio al por menor precios constantes 

(general sin estaciones de servicio)
índice base 100 (2) 100,2 5,9 -3,5 -9,8 2,9 -2,4 -7,6 oct-20

Índice de ventas de grandes superficies índice base 100 (2)(6) 89,3 9,4 0,8 -10,0 2,8 3,0 -8,6 oct-20

Importación de bienes de consumo (bienes de 

consumo duradero y manufacturas de consumo)
millones de euros 1.475,6 27,8 -1,1 -18,1 25,4 2,9 -11,6 sep-20

Índice entrada pedidos industria. Bienes de consumo índice base 100 (2) 110,6 -8,7 10,5 4,1 -4,9 8,6 2,7 dic-19

INVERSIÓN

Matriculación de vehículos de carga número 2.573 26,2 1,1 -33,6 17,8 -6,3 -27,0 oct-20

Índice Producción Industrial (IPI) bienes equipo índice base 100 (2) 115,7 10,0 -10,6 -21,4 4,9 -9,6 -17,9 oct-20

Índice entrada pedidos industria. Bienes equipo índice base 100 (2) 116,1 8,7 -8,5 -5,3 8,6 0,2 -4,1 dic-19

Importación de bienes de capital (equipo) millones de euros 1.223,7 39,6 -16,2 -19,6 33,9 -7,6 -13,5 sep-20

SECTOR PÚBLICO

Ingresos tributarios totales millones de euros 6.955,7 -8,2 -9,8 -12,0 -8,0 oct-20

- IRPF millones de euros 4.443,5 2,1 -2,9 2,8 -0,5 oct-20

- Impuesto Sociedades millones de euros 3.677,9 -20,3 -15,8 -32,0 -19,5 oct-20

- IVA millones de euros 7.563,4 -5,8 -13,3 -4,4 -10,0 oct-20

Total ingresos (Administración regional) millones de euros (7) 26.766,0 11,9 9,2 sep-20

Total gastos (Administración regional) millones de euros (7) 25.918,0 7,0 4,7 sep-20

- Remuneración asalariados públicos millones de euros (7) 10.009,0 7,8 5,6 sep-20

- Formación bruta de capital millones de euros (7) 1.525,0 7,5 3,4 sep-20

Promedio pago a proveedores Días 46,9 -4,8 16,6 -0,4 -17,0 sep-20

Deuda no financiera % PIB (3) 1,4 -0,1 0,3 0,0 0,1 sep-20

SECTOR EXTERIOR

Exportación de bienes millones de euros 5.818,6 29,5 -5,5 -14,1 31,6 -0,9 -12,6 sep-20

Importación de bienes millones de euros 6.645,1 30,8 -16,7 -21,8 27,5 -10,8 -17,2 sep-20

Empresas exportadoras número (7) 40.176 -1,8 -10,9 ene/sep2020

Empresas exportadoras regulares número (7) 16.128 -3,7 1,8 ene/sep2020

Inversión extranjera recibida (no ETVE) millones de euros 538,3 -21,0 -9,7 -8,7 75,2 8,2 -37,6 IIT2020

Inversión extranjera emitida (no ETVE) millones de euros 1.071,6 2414,5 658,0 107,8 -52,1 -69,0 -28,9 IIT2020

INDUSTRIA

Índice Cifra Negocios en la industria índice base 100 (2) 108,3 38,8 -3,8 -14,1 40,5 1,2 -11,5 sep-20

Índice Producción Industrial (IPI) índice base 100 (2) 109,3 4,5 -5,8 -11,4 1,7 -6,1 -10,9 oct-20

IPI bienes consumo duradero índice base 100 (2) 128,8 5,3 -11,1 -18,8 2,0 -6,5 -16,5 oct-20

IPI bienes intermedios índice base 100 (2) 109,6 6,0 -1,0 -10,4 4,1 -2,8 -10,1 oct-20

Índice entrada pedidos industria. Total índice base 100 (2) 105,8 -4,4 3,0 -0,6 -1,8 2,9 -1,1 dic-19

Índice entrada pedidos industria. Bienes intermedios índice base 100 (2) 95,3 -10,4 3,7 -0,8 -11,5 -1,1 -0,8 dic-19

CONSTRUCCIÓN

Licitación oficial miles de euros 37.570,0 3097,4 -15,8 -85,6 131,8 -29,0 -80,8 sep-20

EOE. Visados dirección de obra nueva.

Nº edificios (residencial)
número 258 94,0 10,7 -16,8 73,4 18,0 -13,9 sep-20

EOE. Visados dirección de obra nueva.

Nº edificios (no residencial)
número 29 61,1 11,5 -59,3 72,9 10,2 -25,7 sep-20

Compraventa de viviendas nº de viviendas 5.350 15,9 -11,7 -22,5 20,5 -0,4 -21,4 sep-20

Hipotecas constituidas viviendas nº de hipotecas 3.968 42,4 8,6 -7,6 35,6 19,5 -6,7 sep-20

Precio de la vivienda 2ª mano (Barcelona ciudad) €/ m2 (2) 2.288,0 1,2 0,4 -0,2 1,0 0,5 0,6 nov-20

Cataluña. Valor Cataluña. Variación % (1) España. Variación % (1)



 

 

5 

 

 

(1) Tasas de variación del último dato disponible. 

(2) La tasa acumulada hace referencia a la variación de la media en lo que va de año. 

(3) Variación en puntos porcentuales. 

(4) PIB. Último dato en precios corrientes. Tasas de variación en volumen. 

(5) IPC. Tasa acumulada: variación en lo que va de año. 

(6) Los índices de Cataluña y de España están diseñados con metodologías diferentes, ya que el INE incluye tanto las grandes superficies 

no especializadas como las especializadas. 

(7) La tasa interanual se refiere a las tasas de variación acumuladas. 

* Los datos no son comparables con períodos anteriores por haberse parado la actividad debido a la pandemia 

  

Indicador Medida Último dato
Mensual/

Trimestral
Interanual Acumulada

Mensual/

Trimestral
Interanual Acumulada Fecha últ. dato

Cataluña. Valor Cataluña. Variación % (1) España. Variación % (1)

Índice cifra negocios empresarial en el comercio índice base 100 (2) 104,7 15,6 -5,3 -13,0 10,0 -6,8 -13,3 sep-20

Tráfico aéreo total pasajeros miles de pasajeros 721,9 -16,1 -85,4 -75,0 -18,3 -82,0 -71,0 oct-20

Transporte marítimo pasajeros miles de pasajeros 38,8 -39,0 -91,7 -81,4 -22,6 -69,6 -63,3 oct-20

Transporte marítimo mercancías miles de toneladas 7.971,8 11,8 -2,2 -18,2 5,9 -4,9 -9,6 oct-20

SERVICIOS. Hostelería y turismo

Índice Cifra Negocios en la hostelería índice base 100 (2) 69,4 -27,5 -47,8 -50,9 -24,5 -48,7 -50,3 sep-20

Número de turistas miles de personas 230,6 -16,5 -86,4 -78,5 -10,6 -86,6 -76,1 oct-20

Pernoctaciones miles de pernoctaciones 591,0 -53,3 -87,9 -76,5 -37,4 -83,3 -72,2 oct-20

Pernoctaciones turismo doméstico miles de pernoctaciones 394,8 -57,9 -60,7 -53,7 -40,9 -57,3 -55,4 oct-20

Pernoctaciones turismo extranjero miles de pernoctaciones 196,1 -39,9 -94,9 -84,7 -25,0 -93,8 -80,9 oct-20

Gasto turístico millones de euros 134,9 -27,6 -92,8 -81,8 -10,9 -89,7 -77,4 oct-20

Gasto medio por turista euros 585,0 -13,3 -47,2 -38,1 -0,5 -23,0 -29,9 oct-20

Grado de ocupación hotelera % s/ el total de plazas disponibles (3) 17,8 -0,3 -0,7 -0,6 -0,2 -0,6 -0,5 oct-20

Personal empleado en establecimientos hoteleros miles de personas 10,4 -33,4 -71,7 -63,7 -26,5 -66,4 -60,0 oct-20

Pasajeros en cruceros (puerto de Barcelona) número 689 -99,8 -92,8 -99,9 -85,6 oct-20

Pasajeros en cruceros (puerto de Tarragona) número 0 -100,0 -98,8 -99,9 -85,6 oct-20

MERCADO DE TRABAJO

Paro registrado miles de personas (2) 484,7 0,0 24,2 20,5 0,7 20,4 17,4 nov-20

- juvenil miles de personas (2) 38.027,0 -9,0 33,3 28,7 1,0 37,7 28,6 nov-20

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social miles de personas (2) 2.742,8 1,2 -20,1 -21,0 1,0 -24,1 -25,3 oct-20

Contratos totales miles 184,7 -11,9 -25,9 -6,5 -17,6 nov-20

- indefinidos miles 15,7 -18,6 -29,7 -19,9 -26,4 nov-20

- temporales miles 169,0 -11,3 -25,6 -5,5 -17,0 nov-20

Tasa de paro % s/ población activa (3) 13,2 0,5 2,4 0,9 2,3 IIIT 2020

- juvenil % s/ población activa (3) 33,8 -1,7 10,1 0,8 8,8 IIIT 2020

Huelgas número (7) 51 -206,3 -193,0 ene_ago20

Participantes en huelgas número (7) 29.111 -246,5 -147,0 ene_ago20

Jornadas no trabajadas número (7) 206.572 197,7 -210,6 ene_ago20

Coste laboral por trabajador euros (2) 2.553,6 -4,7 -11,2 -6,9 -5,0 -8,3 -3,9 IIT 2020

SISTEMA FINANCIERO y PRECIOS

Crédito financiero total millones de euros 214.186,8 2,9 1,7 1,1 4,0 2,3 1,1 IIT 2020

Depósitos financieros millones de euros 186.216,9 5,9 8,1 6,4 5,7 10,5 8,3 IIT 2020

IPC índice base 100 (5) 104,7 0,2 -1,0 -1,0 0,2 -0,8 -0,7 nov-20

IPC subyacente índice base 100 (5) 104,5 0,3 0,1 -0,1 0,3 0,2 0,2 nov-20

ESTADÍSTICAS DE EMPRESA

Sociedades mercantiles constituidas número 1.363 21,9 -9,0 -22,1 12,0 -7,9 -19,3 oct-20

Sociedades mercantiles constituidas (capital social) millones de euros 31,3 19,5 -25,0 -20,9 78,4 -22,1 -19,4 oct-20

Sociedades mercantiles disueltas número 1.589 -2,1 938,6 425,1 10,0 -97,5 -54,2 oct-20

Sociedades mercantiles que amplían capital número 561 13,6 16,9 -6,5 15,0 -16,8 -19,1 oct-20

Empresas inscritas a la Seguridad Social miles de empresas 224,1 -0,3 -3,7 -3,6 0,1 -3,4 -4,0 nov-20

Autónomos afiliados a la Seguridad Social miles (2) 547,7 0,4 -0,1 -0,9 -5,3 -5,4 -1,0 oct-20

Declaraciones concursales número 78,0 6,8 34,5 -14,2 8,2 dic-19

PRODUCTO INTERIOR BRUTO

PIB (4) millones de euros 58.008 16,9 -8,8 16,7 -8,7 IIIT2020
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Como resultado de la recopilación de indicadores descrita anteriormente, se puede concluir 

que la revisión de diciembre de 2020 arroja un ligero empeoramiento de la situación de 

Cataluña respecto a las últimas revisiones llevadas a cabo.  

En concreto, en diciembre 2020, el 65% de los indicadores medidos en tasa interanual ha 

evolucionado peor en Cataluña que en el conjunto de España, cuando en la revisión de 

febrero de 2020 este porcentaje se situaba en el 52% y en la revisión de agosto de 2020 el 

63% de los indicadores se comportaron peor en Cataluña.  

 

 

 

 

Nota metodológica: Los datos se mueven con cierto desfase temporal respecto al mes de referencia en el que 

se actualizan. En la mayoría de indicadores este desfase es de t+2 o t+3 (por ejemplo, en la actualización de 

diciembre 2020, la mayoría de las variables hacen referencia a las cifras registradas en septiembre y octubre 

de 2020), y en algunos casos el desfase temporal es incluso mayor.  

*23 marzo 2018 El juez envía a prisión a Jordi Turull un día antes de que compareciese en el Parlament como 

candidato a la presidencia de la Generalitat. También ingresan en prisión Forcadell, Romeva, Rull y Bassa. 

 

 

 

  

41%

66%

56%

59%
73%

65%

45%

56% 60% 57%

51%

32%

52%
63% 65%

0%

25%

50%

75%

100%

Porcentaje de indicadores (en tasa interanual) cuya evolución en 
Cataluña ha sido peor que en el conjunto de España

1-oct-2017. Referéndum ilegal

27-oct-2017: Declaración unilateral de 

independencia y aplicación del artículo 

155

21-dic-2017: Elecciones 

Parlament de Cataluña 

23-mar-2018: 

Prisión Jordi Turull* 12-feb-2019: 

Comienzo del juicio del procés

14-oct-2019: 

Sentencia del procés  

14-mar-2020:

Estado de Alarma 

COVID-19



 

 

7 

2. Evolución histórica de los indicadores clave 

a. Producto Interior Bruto (PIB) 
 

Metodología 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) es el organismo responsable de elaborar la 

Contabilidad Nacional de España (CNE). 

La CNE se elabora según las recomendaciones metodológicas del Sistema de Cuentas 

Nacionales y Regionales de 1995 (SEC-95) implantado en la Unión Europea bajo la forma de 

Reglamento del Consejo y, por tanto, de obligatorio cumplimiento para todos los Estados 

Miembros. El marco metodológico, SEC-95, establece un sistema que satisface las necesidades 

de homogeneidad y ajuste de la información de cuentas nacionales para los Estados Miembros 

de la Unión Europea con la finalidad de que los resultados en todos los Estados Miembros 

sean comparables. 

Por otro lado, el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) realiza un seguimiento 

coyuntural del PIB de la economía catalana de forma trimestral. El dato anual resultante de 

esta estadística para Cataluña se aproxima, pero no coincide, al dato de PIB regional que 

publica el INE. Según la nota metodológica publicada en IDESCAT, las estimaciones del INE no 

coinciden con las de IDESCAT “…porque utilizan una metodología diferente. Se puede 

considerar que los resultados del INE y del IDESCAT son complementarios, y su utilidad 

depende de los objetivos de análisis de los usuarios”.  

 

  

https://www.idescat.cat/tema/macro/nota?lang=es
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Comparativa Cataluña y el conjunto de España1 

En general, la economía catalana ha evolucionado de forma similar a la del conjunto de España 

desde el comienzo de la serie histórica considerada. Cabe destacar un incremento más intenso 

del PIB catalán durante el periodo 2014-2016 y un avance inferior al del conjunto del país en 

2017 y 2018. Los datos del año 2019, primera estimación, parecen indicar que continua el 

crecimiento algo menor de esta Comunidad Autónoma respecto al conjunto de la economía 

española. No obstante, hay que destacar que las fuentes de los datos, INE e IDESCAT, no son 

comparables, tal y como se detalla en la introducción de este apartado.  

 

 

* 2019 media de los datos trimestrales (primera estimación). 

Fuente: Contabilidad Regional (serie 2014-2018) del Instituto Nacional de Estadística (INE), 

Contabilidad Trimestral del Instituto Nacional de Estadística (España 2019), IDESCAT (Cataluña 

2019). 

  

                                                           
1 En diciembre de 2019, el INE procedió a publicar la nueva serie revisada de la Contabilidad Nacional y 
Contabilidad Regional de España. Esta revisión se realiza normalmente con carácter quinquenal y de forma 
armonizada con todos los países de la UE, Eurostat y el BCE. De acuerdo a esta revisión se han producido cambios 
en la tasa anual de crecimiento de la mayoría de CCAA, por lo que el ranking actual no coincide con el que se ha 
venido proporcionando en documentos anteriores.  
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Comparativa regional 

Durante el bienio 2015-2016, el crecimiento medio de la economía catalana se situó 5 décimas 

por encima de la media española, con un avance del 3,9% (España 3,4%). En el ranking de 

crecimiento, Cataluña se situó en la posición nº 3, por detrás de Murcia (5,4%) y Baleares 

(4,3%). 

En 2017 y 2019, la tasa media de crecimiento de la economía catalana fue del 2,0%, 1 décima 

porcentual inferior a la registrada en el conjunto de España, 2,1%, descendiendo en el ranking 

a la posición nº 11.  

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Contabilidad Regional.  
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b. CONSUMO:  

i. Índice de comercio al por menor 
 
Metodología 

Entre los indicadores disponibles de consumo, el índice de comercio al por menor permite 

medir la evolución de la actividad del sector del comercio minorista a través de una encuesta 

de coyuntura dirigida a las empresas que lo conforman.  

La actividad de estas empresas viene determinada por el gasto en consumo que realizan los 

individuos, lo que permite utilizarlo como una aproximación a la demanda de los 

consumidores. Además, este indicador también está relacionado con el ámbito del sector 

servicios, debido a que muestra la evolución coyuntural de empresas que pertenecen a una 

rama de actividad tan importante para el sector como el comercio. 

El INE es el responsable de la elaboración de este indicador, el cual se rige por las reglas y 

normas establecidas por Eurostat, reflejadas en los distintos Reglamentos que el Consejo 

Europeo ha publicado en este ámbito. 
 

Comparativa Cataluña y el conjunto de España 

Desde el comienzo de la serie temporal analizada, año 2006, y hasta 2015, la tasa de variación 

del índice de comercio al por menor en Cataluña ha evolucionado de forma similar a la del 

conjunto de España, salvo años puntuales. A partir de 2015 el crecimiento del índice de 

comercio al por menor se ha mantenido sistemáticamente por debajo del registrado en el 

conjunto del país. Además, durante 2017 y 2018 este indicador experimentó retrocesos en 

Cataluña. Al cierre de 2019 retornó a tasas positivas en Cataluña, reduciendo la brecha de 

crecimiento existente respecto al conjunto del país. Sin embargo, en 2020, se registra una 

espectacular caída tanto en Cataluña como en el conjunto de la economía española, 

registrando los datos más negativos de la serie, siendo aún peores en el caso de Cataluña. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). * Datos correspondiente al acumulado enero-octubre 
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Comparativa regional 

Durante el periodo 2005-2013, la evolución del índice de comercio al por menor en Cataluña 

ha sido dispar, si se compara con el de las CCAA incluidas en la muestra. Unos primeros años, 

2005-2007 con un avance inferior a la media, y solo superior al de Andalucía. Un periodo de 

recesión entre los años 2008-2010, en el que este índice se comportó algo mejor en Cataluña 

que en el resto de CCAA analizadas (descendió menos que la media y solo Galicia experimentó 

un descenso inferior en valor absoluto). Y finalmente, unos años entre 2011 y 2013 en el que 

se registraron descensos más intensos en el índice, pero que, en general, fueron parecidos en 

todas las CCAA que conforman la muestra.   

 

* Media 2005-2007 no incluye datos de 2005, ya que la serie para CCAA comienza a partir de 2006.   
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

En el periodo 2014-2016, el índice de comercio al por menor en Cataluña avanzó un 2,6% de 

media anual, tasa algo inferior a la registrada en el conjunto de España (3,0%). Las CC.AA. 

seleccionadas en las que este indicador creció de forma más intensa durante ese periodo 

fueron Comunidad Valenciana (4,5%) y Madrid (4,0%). 

Por detrás de Cataluña se situaron Andalucía, Aragón y País Vasco, las tres regiones con 

avances medios inferiores al 2,5%. 

En lo que respecta al periodo 2017-2019, el crecimiento del índice de comercio al por menor 

en Cataluña fue del 0,5%, por debajo del registrado en el conjunto de España, 1,4%, e inferior 

al del resto de CC.AA. que forman parte de esta muestra. Aparte de Cataluña, País Vasco y 

Comunidad Valenciana también experimentaron avances inferiores al 1%. El ranking de 

crecimiento durante este periodo lo ha encabezado la Comunidad de Madrid, con una mejora 

del 2,9%. 
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En 2020, todas las CCAA registran crecimientos negativos del índice de comercio al por menor, 

siendo Cataluña la que muestra el crecimiento negativo de mayor intensidad de todas las 

CCAA analizadas, con un -8,8%, le sigue Andalucía con un -7,4% y España con un -6,4,0% 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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ii. Índice de ventas de grandes superficies 
 
Metodología 

El índice de cifra de negocios (o ventas) de grandes superficies permite conocer la evolución 

mensual del volumen de la cifra de negocios en los establecimientos comerciales al por menor 

con una superficie de venta igual o superior a 2.500 metros cuadrados. 

El INE es el responsable de la elaboración de este indicador, cuyos resultados presenta a nivel 

agregado para todo el territorio español (no proporciona información por CCAA). Por su parte, 

el IDESCAT calcula este indicador para Cataluña. 

Los índices calculados por El INE e IDESCAT no son directamente comparables debido a que 

están diseñados con metodologías diferentes. El INE incluye para su cálculo las grandes 

superficies no especializadas y las especializadas, en tanto que el IDESCAT sólo considera las 

no especializadas. 

Eso implica que la comparabilidad de los resultados no puede hacerse de forma directa. Por 

tanto, los resultados que a continuación se presentan deben ser considerados de manera 

orientativa. Esta advertencia se especifica en la página web de IDESCAT. 

 

Comparativa Cataluña y el conjunto de España* 

El crecimiento del índice de ventas de grandes superficies de Cataluña se situó por debajo del 

español durante casi todos los años analizados. Las excepciones se produjeron en 2011, 2012 

y 2019, años en los que el crecimiento autonómico superó al del conjunto nacional. 

Específicamente, ambos índices (Cataluña y conjunto de España) se desaceleraron durante los 

primeros años de la serie, pasando a retroceder a partir de 2008 (tasas de crecimiento 

negativas). Estos descensos en los dos índices se mantuvieron hasta 2014, año en el que la 

media nacional pasó a crecer, mientras que las ventas de grandes superficies en Cataluña 

continuaron descendiendo.  

Son de destacar los retrocesos registrados en Cataluña durante los años 2017 y 2018, en 

contraste con el crecimiento experimentado por el índice a escala nacional. 

Finalmente, en 2019, IDESCAT registra un crecimiento de las ventas de las grandes superficies 

más intenso que el registrado por el INE para el conjunto de España (3,9% frente a 2,0%, 

respectivamente). Para 2020, tanto el INE como IDESCAT estiman una gran caída en el ritmo 

de crecimiento de las ventas de grandes superficies tanto para España como para Cataluña, si 

bien es cierto, que parece algo más intensa la caída en el caso de Cataluña. 
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*Estos índices no son directamente comparables debido a que están diseñados con 
metodologías diferentes. 
Fuente: INE (conjunto de España) e Idescat (Cataluña). 
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c. INVERSIÓN: Importaciones de bienes de equipo 
 

Metodología 

Los bienes de equipo hacen referencia a todos los materiales y maquinaria que las empresas 

utilizan en sus procesos productivos o de prestación de servicios. Su adquisición está 

considerada como una inversión que permite a las empresas reducir sus costes productivos o 

ampliar su producción. 

En este sentido, la importación de este tipo de bienes es una medida de la inversión que 

vienen realizando las empresas. 

La Agencia Tributaria genera las estadísticas de comercio exterior de España, contabilizando 

las exportaciones y las importaciones de bienes que realizan los agentes establecidos en el 

país. Esta estadística está sometida a los criterios de Intrastat. Es decir, España está obligada 

a organizar la recogida de estos datos de acuerdo a los criterios que determina la normativa 

europea. Estos datos se entregan a Instrastat para conformar las estadísticas a nivel europeo. 

 

Comparativa Cataluña y el conjunto de España 

En los últimos años, las importaciones de bienes de equipo han venido creciendo a tasas muy 

relevantes tanto en Cataluña como en el conjunto del país. Las tasas de crecimiento de este 

indicador en la Comunidad Autónoma han sido superiores a las de España en 2016, 2018. En 

2019, el avance fue ligeramente más intenso en el conjunto de España.  Para 2020 (datos hasta 

septiembre), como en todos los indicadores analizados, se produce un desplome de la 

importación en bienes de equipo ligeramente superior en Cataluña que, en España, como 

consecuencia de la pandemia del covid-19 

 

* 2020 datos hasta septiembre 
Fuente: Agencia Tributaria  
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Comparativa regional 

Durante la primera parte del periodo considerado (años 2005-2013), las importaciones de 

bienes de equipo en Cataluña se comportaron mejor que la media española durante el trienio 

2005-2007 (avance del 10,5% en Cataluña frente al incremento del 10,0% en el conjunto del 

país). Posteriormente, durante los trienios 2008-2010 y 2011-2013, las importaciones de 

bienes de equipo se redujeron tanto en Cataluña como en España, aunque los retrocesos 

fueron más intensos en esta CCAA. Destacar cómo las importaciones de bienes de equipo 

retrocedieron en Cataluña un 5,3% media anual de 2011 a 2013, mientras que en el conjunto 

del país la disminución fue del 3,4%. No obstante, en CCAA como Andalucía o Galicia se 

registraron incrementos superiores al 6%.  

 

Fuente: Agencia Tributaria 

 

El crecimiento medio de las importaciones de bienes de equipo en Cataluña durante el periodo 

2014-2016 fue del 9,4%, tasa muy elevada, aunque inferior a la registrada por este tipo de 

importaciones en el resto de las CCAA de la muestra y en el conjunto de España. Aragón fue 

la región en la que estas importaciones experimentaron un crecimiento medio más elevado 

durante el periodo (18,3%). 

Durante el periodo 2017-2019, la evolución de las importaciones de bienes de equipo se 

moderó en todas las regiones seleccionadas, aunque manteniendo todavía avances relevantes 

en muchas CCAA. En este periodo, el crecimiento de las compras al exterior de este tipo de 

bienes fue inferior en Cataluña que en el conjunto de España (3,6% en Cataluña frente a 4,8% 

en el conjunto del país). Entre las CCAA seleccionadas fue la tercera que peor comportamiento 

registró, siendo superada por Comunidad Valenciana, País Vasco, Comunidad de Madrid y, 

sobre todo, Galicia.    

En 2020 (datos hasta septiembre) la caída en las importaciones es generalizada en todas las 

CCAA analizadas. Cataluña es la autonomía que presenta una mayor disminución en las 

compras de bienes de equipo (-19,6%). En el caso del conjunto de España el ritmo de 
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decrecimiento es algo menor (18,3%). Galicia es la CCAA que muestra un menor ritmo en la 

disminución de la importación de bienes de equipo con un -5,2%. 

 

 

* 2020 datos hasta septiembre 
Fuente: Agencia Tributaria 
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d. SECTOR EXTERIOR: Flujos de inversión extranjera en 

España 
 

Metodología 

La inversión exterior directa en España puede definirse, según las recomendaciones 

internacionales, como aquellas operaciones en las que un agente inversor extranjero adquiere 

o incrementa la participación en una empresa residente en España pudiendo ejercer así una 

influencia en la gestión de la misma. En la práctica, se considera que un inversor tiene 

influencia en la gestión de la empresa cuando posee al menos un 10% del capital o de los 

derechos de voto. 

La principal fuente utilizada para elaborar este análisis sobre la inversión exterior es el Registro 

de Inversiones Exteriores de la Secretaria de Estado de Comercio (Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo), a partir de la explotación de la base de datos Datainvex. 

El análisis se realiza sobre los flujos de la inversión productiva, no incluyendo la inversión 

generada por las empresas de tenencia de valores extranjeros (empresas ETVE). Los flujos de 

inversión representan las aportaciones al capital social de las empresas y proporcionan la 

historia de la inversión a lo largo del periodo, que debemos diferenciar de la posición (stock) 

de las inversiones extranjeras directas en España. El estudio de los flujos de inversión 

extranjera directa es el método más adecuado y reconocido para el análisis coyuntural. 

 

Comparativa Cataluña y el conjunto de España 

Los datos de inversión extranjera recibida en el país destacan por su volatilidad, en la cual 

tienen mucho que ver partidas de inversión puntuales durante un trimestre determinado. Por 

ejemplo, en 2007 la inversión extranjera en España se incrementó más de un 200% debido a 

un dato extraordinario de inversión registrado en el cuarto trimestre del año. Algo parecido 

ocurrió en Cataluña durante el año 2010, con un avance de la inversión extranjera del 210%, 

como resultado de sendas partidas de inversión registradas en el tercer y cuarto trimestre de 

ese año. 

Ya en la última parte del periodo histórico considerado, cabe destacar cómo tras unos años 

en los que la inversión extranjera en Cataluña creció a tasas elevadas y superiores a las del 

conjunto del país (2015 y 2016), en 2017 se registró una contracción considerable (casi un 

60%), que se prolongó en 2018, aunque en menor medida (mientras que en el conjunto de 

España se registraban tasas de crecimiento superiores al 80% durante ese último año). 
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Sin embargo, en 2019, se experimenta una contracción de la inversión extranjera en España, 

superior al 50%, mientras que en Cataluña esa partida también experimentó un ligerísimo 

repunte. En 2020 la inversión extranjera en España cambia la senda de la contracción del año 

precedente, si bien es cierto que para el conjunto del año 2020 la inversión extranjera en 

España continúa mostrando un crecimiento negativo (-37,2%), el segundo trimestre de 2020, 

último dato disponible registra un crecimiento positivo del 8,2%. Por su parte, la inversión 

extranjera en Cataluña muestra una contracción en los dos primeros trimestres del año 2020. 

 

* 2020 datos hasta el segundo trimestre 
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (Datainvex) 

 

Comparativa regional 

Durante el trienio 2005-2007, la inversión extranjera en Cataluña experimentó un crecimiento 

de casi el 20% de media anual, aunque se trató de una tasa inferior a la media del conjunto de 

España (71,2%), y mucho más baja que la registrada en CCAA como País Vasco, Galicia, Madrid 

y, sobre todo, la Comunidad Valenciana, donde se dio un incremento de casi el 290%. 

Durante el periodo 2008-2010 el avance de la inversión extranjera en Cataluña fue muy 

superior al de la media del conjunto de España (58,6% frente a retroceso del 19,7%, 

respectivamente), pero durante el trienio 2011-2013, la evolución fue la opuesta, 

registrándose descensos en Cataluña (-4,9%), en contraposición a los avances en España (32%) 

y, sobre todo, en CCAA como Galicia, País Vasco o Aragón (en todas ellas la inversión 

extranjera creció por encima del 95%).   
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Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (Datainvex) 

 

La inversión exterior directa en Cataluña creció una media del 37,9% durante el periodo 2014-

2016, situándose por encima de los registros de Madrid y los del conjunto de España, por 

ejemplo. 

En el periodo 2017-2019, la inversión extranjera se redujo en Cataluña un 21,3% de media 

anual, cuando el conjunto del país registró un crecimiento del 10,0%, más intenso en regiones 

como la Comunidad de Madrid y en otros territorios próximos, como Aragón y la Comunidad 

Valenciana.  

En 2020, se ha reducido la inversión extranjera en todas las Comunidades Autónomas. 

Cataluña, es la autonomía que ha registrado una menor disminución en la inversión recibida 

del exterior, -8,7% frente a descenso en el conjunto de la economía española -37,2% o de otras 

CCAA con reducciones aún mayores, Galicia (-95,8%) o Aragón (-95,0). Hay que tener en 

cuenta que los datos registrados son hasta el segundo trimestre de 2020. Dada la volatilidad 

de esta variable y la crisis del covid-19, todavía existe mucha incertidumbre sobre el resultado 

final para el conjunto de ese año, y su impacto en la media del periodo. 
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* 2020 datos hasta el segundo trimestre 
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (Datainvex) 
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e. INDUSTRIA: Índice de producción industrial 
 

Metodología 

El Índice de Producción Industrial (IPI) es un índice de volumen cuya finalidad es medir la 
evolución en el corto plazo del valor añadido en las ramas industriales.  

Este indicador cumple con los diversos Reglamentos del Consejo de la Unión Europea sobre 
las estadísticas coyunturales, cuyo objetivo es la creación de un marco común de producción 
de estadísticas comunitarias sobre la evolución coyuntural de la oferta, la demanda, los 
factores de producción y los precios. 

Esta estadística es generada por el INE, y está armonizada con estadísticas similares en el resto 
de países de la UE. 

 

Comparativa Cataluña y el conjunto de España 

La evolución de la producción industrial en Cataluña ha mantenido el mismo comportamiento 
que la del conjunto de España. Solo destacar que durante los años 2010 a 2013, existió un 
diferencial de crecimiento positivo a favor de Cataluña.  

Durante el periodo 2016-2018, el IPI de Cataluña también avanzó a una tasa superior a la del 
conjunto de España, sobre todo en los dos primeros años ese periodo. En 2018, la diferencia 
fue muy leve. 

Al cierre de 2019, se constata una reducción de la producción industrial en Cataluña, superior 
al 1%, mientras que la del conjunto del país mostró un crecimiento positivo, aunque más 
atenuado que el año precedente. 

En 2020, se produce una caída importante en la producción industrial en Cataluña y en el 
conjunto de España, alcanzando tasas de crecimiento negativas similares a las de 2009. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) * 2020 datos hasta octubre 
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Comparativa regional 

Durante el 2005-2013 la evolución del Índice de producción industrial (IPI) en Cataluña ha sido 

dispar. En el trienio 2005-2008 el crecimiento medio anual de la producción industrial fue 

inferior al experimentado por el conjunto de las CCAA consideradas en la muestra, pero tanto 

en el periodo que ve de 2008 a 2010 como en el trienio 2011-2013, se registraron descensos 

más moderados que en el conjunto de las CCAA analizadas.  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

En el periodo 2014-2016, la producción industrial en Cataluña experimentó un avance medio 

del 2,5%, situándose en el segundo lugar del ranking de las CCAA consideradas en esta 

muestra, tras las Comunidad Valenciana (4,2%), y por encima de la media del conjunto de 

España (2,2%). 

Durante el periodo 2017-2019, el crecimiento medio del IPI en Cataluña fue del 1,2%, inferior 

al del conjunto de España, aunque por encima del avance medio registrado en la Comunidad 

Valenciana, Galicia y Andalucía. El IPI del resto de regiones analizadas creció en mayor medida, 

destacando el incremento experimentado por el IPI aragonés, del 2,6%. 

En 2020 (datos disponibles hasta octubre) la caída en el IPI ha sido generalizada en todas las 

Comunidades Autónomas. El ritmo de disminución ha sido algo mayor en Cataluña que en el caso del 

conjunto de la economía española (-11,3% frente al -10,8%). 
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* 2020 datos hasta octubre 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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f. CONSTRUCCIÓN: Visados de dirección de obras en 

edificación 
 

Metodología 

Estadística sobre las obras en edificación, que se contabilizan a través de los visados de 

dirección de obra de los Colegios de Arquitectos Técnicos. Se trata de una estadística que se 

extiende a todo el territorio nacional a través de los distintos colegios profesionales, excepto 

en Cataluña, Comunidad Autónoma que ha implantado un sistema propio de recogida de 

datos, los cuales se incorporan a la tabla de resultados nacionales. 

Esta estadística tiene relación directa con la actividad del sector de la construcción, ya que se 

refiere a la cantidad de obras que se ponen en marcha durante el mes de referencia.   

El Ministerio de Fomento es la institución encargada de difundir esta estadística mensual. 

Cabe distinguir entre los visados de obra nueva residencial y los correspondientes a no 

residencial, para comprobar cómo evoluciona esta estadística dependiendo del tipo de obra a 

la que se refiera. En concreto, los visados de obra nueva no residencial tienen relación con la 

inversión de las empresas, ya que se trata de edificaciones de naves industriales, centros 

comerciales y cualquier otra relacionada con la actividad productiva. 

Comparativa Cataluña y el conjunto de España 

El crecimiento de los visados de obra nueva residencial en Cataluña se ha mantenido por 

encima de la media nacional a partir de 2014. Solo en 2017 se registró una tasa similar a la del 

conjunto de España. Precisamente, a partir de 2014 y hasta 2019, Cataluña siempre ha 

registrado avances de dos dígitos. En 2020, se ha producido una disminución en el crecimiento 

del número de visados, también de dos dígitos, tanto en Cataluña como en el conjunto de 

España. 

 

*2020 datos hasta septiembre. 
Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

Ta
sa

 d
e 

va
ri

ac
ió

n 
en

 %

Conjunto de España

Cataluña



 

 

26 

 

En cuanto a los visados de obra nueva no residencial, su tasa de crecimiento muestra una 

variabilidad mucho más intensa en Cataluña que la registrada en el conjunto de España. 

Durante el periodo 2005-2010 en Cataluña se dan aumentos y descensos mucho más 

pronunciados. A partir de 2010 las tasas de variación son mucho más homogéneas. 

El crecimiento de los visados de obra nueva no residencial fue más intenso en Cataluña que 

en el conjunto de España de 2013 a 2016 (en 2013 y 2014 no descendieron tanto en Cataluña). 

Desde el año 2017 en adelante, el número de visados se ha reducido en Cataluña mientras 

que en el conjunto del país se han registrado crecimientos positivos. Es de destacar cómo en 

2019, los visados de obra nueva no residencial crecieron en España un 0,8%, mientras que en 

Cataluña se reducían más de un 11% de media anual. 

Los datos disponibles para 2020 (hasta septiembre) muestran una disminución en el ritmo de 

crecimiento de los visados de obra nueva no residencial, superior en el caso de Cataluña que 

para el conjunto de España. Así, el crecimiento de visados de obra nueva no residencial, en 

Cataluña, registra para 2020, una disminución del 59,3% frente al -25,7% para el caso del 

conjunto de la economía española. 

 

*2020 datos hasta septiembre. 
Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
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Comparativa regional 

Los visados de dirección de obra nueva residencial en Cataluña descendieron más que en el 

resto de CCAA analizadas durante el periodo 2008-2013. 

 

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 

La situación cambió a partir de 2014, experimentándose avances en Cataluña superiores a la 

media de España, tanto en el periodo 2014-2016, como en el 2017-2019, ocupando, además, 

la segunda posición en el ranking de crecimiento entre las CCAA analizadas durante este 

último periodo (15,2%), solo superada por Andalucía (16,1%).  

En 2020 (datos hasta septiembre), los visados de obra nueva residencial han disminuido en 

todas las CCAA excepto en Galicia, registrando un crecimiento del 11,8%, tasa de crecimiento 

ligeramente inferior, a la del periodo 2017-2019, que fue del 14,7%. Por lo que respecta a 

Cataluña, en 2020, los visados de obra nueva residencial han experimentado una reducción 

del -16,8%, superado por Madrid (-21,1%), Andalucía y Comunidad Valenciana ( -19,4%). Para 

el conjunto de España la tasa alcanzo un valor de -13,9%. 
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*2020 datos hasta septiembre. 
Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

En lo que respecta a los visados de dirección de obra no residencial, no ocurre lo mismo. En 

Cataluña se registraron crecimientos importantes durante el periodo 2005-2010, superando 

al resto de CCAA que conforman la muestra. 

 

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
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Durante el periodo 2014-2016, Cataluña mantuvo crecimientos superiores a la media de 

España (7,5% frente al 3,6%, respectivamente), aunque por debajo de los experimentados en 

Aragón (13,6%), País Vasco (10,1%) o Galicia (9,7%). Sin embargo, durante el periodo 2017-

2019 el crecimiento de este tipo de visados se aceleró en España (5,0%), pero ha sido negativo 

en Cataluña (-5,8%). Esta evolución contrasta con la experimentada en otras CCAA como País 

Vasco o Madrid, donde el incremento de estos visados se situó en torno al 20%. 

En 2020 (hasta septiembre), la obra nueva no residencial en Cataluña se ha reducido 

drásticamente, registrando tasas de -59,3% frente a crecimientos de otras CCAA, como es el 

caso de Aragón (3,8%) o Galicia (7,7%). Para el conjunto de la economía española, también ha 

disminuido la obra nueva no residencial como en Cataluña, aunque a un menor ritmo, 

registrando una tasa del -25,7% para 2020.   

 
 

     *2020 datos hasta septiembre 
Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

  



 

 

30 

g. SERVICIOS:  

i. Viajeros en hoteles 
 

Metodología 

El número de viajeros en hoteles se calcula en base a la Encuesta de Ocupación Hotelera que 

elabora el INE mensualmente. 

Se trata de una encuesta de ámbito nacional que permite la desagregación de resultados por 

CCAA. La unidad estadística son los establecimientos hoteleros situados en el territorio 

nacional. 

Por otro lado, se considera como viajero toda aquella persona que realiza una o más 

pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento. 

 

Comparativa Cataluña y el conjunto de España 

Desde 2005 y hasta 2016, salvo años puntuales, la tasa de crecimiento de los viajeros 

nacionales alojados en establecimientos hoteleros fue superior en Cataluña que en el 

conjunto de España. Esa tendencia se invierte a partir de 2017, cuando este crecimiento se 

desploma en Cataluña, situación que se mantuvo en 2018. Al cierre de 2019, cabe destacar el 

crecimiento nulo de los viajeros nacionales que se alojaron en establecimientos hoteleros 

situados en Cataluña (esta tasa se contrajo más del 1,5% en 2018), mientras que en el conjunto 

de España las pernoctaciones de viajeros nacionales crecieron cerca del 3% de media ese año. 

En 2020 (datos hasta octubre), debido a la evolución de la pandemia del Covid-19, y las 

consecuentes medidas que se han tenido que adoptar para limitar su expansión (movilidad, 

cierre de actividad…) se ha desplomado los viajeros nacionales alojados en hoteles tanto en 

Cataluña como en el conjunto de España, registrándose tasas negativas superiores al 50%. 

 

*2020 datos hasta octubre 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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En lo que se refiere a los viajeros extranjeros que se alojan en establecimientos hoteleros, la 

tasa de crecimiento en Cataluña pasó a ser superior a la de España en 2018 y 2019, tras unos 

años en los que ocurría lo contrario (de 2012 a 2017 la llegada de turistas extranjeros creció 

más en el conjunto de España). En concreto, en 2019, los viajeros extranjeros que 

pernoctaron en Cataluña crecieron un 5,3% de media anual, mientras que en el conjunto de 

España esta tasa fue 2 puntos porcentuales inferior (3,3%).  

Los viajeros extranjeros que se alojan en hoteles han disminuido, aún más que los viajeros 

nacionales, registrando tasas de crecimiento negativas del -79,6% para el conjunto de España 

y del -80,8% para Cataluña. 

 

*2020 datos hasta octubre 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Comparativa regional 

El crecimiento medio de los turistas nacionales durante el periodo 2005-2013 fue dispar entre 

CCAA. En concreto, en el trienio 2005-2007 la llegada de turistas a Cataluña fue importante, 

6,2%, aunque se mantuvo por debajo de la media del conjunto de España (7,6%), y de CCAA 

como Andalucía (9,5%), Comunidad Valenciana (9,2%) o Madrid (12,8%). 

Durante los primeros años de la crisis (2008-2010), la llegada de tusismo a Cataluña 

procedente de otras partes de España siguió creciendo (2,6%), mientras en el resto de CCAA 

analizadas se registraron descensos o crecimientos muy moderados (inferiores al 1%). 
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Finalmente, durante el trienio 2011-2013, la crisis también se hizo notar en Cataluña y la 

llegada de turismo nacional se redujo un 3,9%, superior en valor absoluto a la media nacional 

(-2,7%). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En el periodo 2014-2016 Cataluña fue la segunda Comunidad Autónoma de las analizadas con 

mayor crecimiento de viajeros residentes, con un avance medio del 7,7%, solo superado por 

Aragón (8,3%). 

Por el contrario, en el periodo 2017-2019 Cataluña ha ocupado la parte más baja del ranking 

en lo que se refiere a la llegada de viajeros residentes,con una tasa de crecimiento medio 

negativa (-0,5%), contrastando con la evolución positiva de la media del conjunto de España y 

de las CCAA analizadas. 

En 2020, Cataluña es la tercera CCAA junto con Galicia que registra una mayor disminución en 

lo que se refiere a viajeros nacionales hospedados en hoteles (-51,3%), superada por Madrid 

(-62,1%) y la Comunidad Valenciana (-53,4%). Para el conjunto de España el número de 

viajeros residentes hospedados en hoteles se redujo a un ritmo del -52,6%. 
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*2020 datos hasta octubre 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

En el ámbito del turismo extranjero, las pernoctaciones en hoteles de Cataluña siempre 

mantuvieron un crecimiento medio positivo, incluso durante el periodo de crisis, desde 2008 

a 2013. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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En la fase de recuperación económica y de posterior consolidación del crecimiento, el número 

de viajeros extranjeros que pernoctaron en establecimientos hoteleros catalanes se mantuvo 

estable: 4,4% de media durante 2014-2016 y 4,8% durante 2017-2019. Sin embargo, durante 

estos años, esos porcentajes han sido inferiores a los de la mayoría de CCAA analizadas, salvo 

en ese último periodo, cuando la llegada de viajeros extranjeros a los hoteles catalanes creció 

más  que en Andalucía o Galicia.  

En 2020 (hasta octubre) se ha producido una disminución significativa en el número de 

viajeros extranjeros que pernoctan en hoteles, como se ha comentado anteriormente, las 

restricciones de movilidad y el estado de alarma no han permitido las pernoctaciones de 

viajeros extranjeros en hoteles. Consecuencia de ello es que las tasas de variación registradas 

en este indicador sean negativas en todas las CCAA, especialemente en Galicia (-84,4%) 

seguida de Cataluña (-80,8%) y del conjunto de España (-79,6%).  

 

*2020 datos hasta octubre  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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ii. Llegada de turistas extranjeros 
 

Metodología 

El número de llegadas de turistas se calcula en base a la Encuesta de Movimientos turísticos 

en frontera (FRONTUR), que elabora el INE mensualmente, con el objetivo de estimar el 

número de visitantes no residentes en España que llegan a nuestro país, así como conocer las 

características principales de los viajes que realizan esos visitantes. 

Se trata de una encuesta de ámbito nacional que permite la desagregación de resultados por 

CCAA. La unidad estadística son los no residentes en España que entran a nuestro país, hayan 

o no pernoctado, así como a los que pasan por nuestro país en tránsito. 

El INE es el organismo responsable de su elaboración desde octubre de 2015. Antes de ello, 

los datos se recogían con la metodología de las encuestas realizadas por la Subdirección 

General de Conocimiento y Estudios Turísticos de Turespaña. 

 

Comparativa Cataluña y el conjunto de España 

Durante los primeros años de las series, la tasa de crecimiento de turistas no residentes, 

catalana y del conjunto nacional, registraron valores positivos hasta 2007, año a partir del cual 

ambas decrecen, aunque la española menos que la autonómica (-8,8 y -11,4% en 2009, 

respectivamente). A partir de 2010 las dos regiones retoman la senda de crecimiento, 

alternando desde entonces sus posiciones, hasta 2014, año en el cual ambas series convergen.  

A partir del año 2014, la entrada de visitantes no residentes a nivel nacional creció por encima 

de la catalana, registrando valores especialmente importantes en 2016 y 2017. 

Concretamente, la tasa española alcanzó el 10,5% y el 8,7% en cada uno de esos años, en tanto 

que la autonómica fue el 4,4% y 5,4%, respectivamente. En el año 2018 ambas tasas caen y se 

acercan considerablemente, hasta registrar prácticamente el mismo nivel de crecimiento 

cercano a cero en 2019 (1,1% en España y 0,8% en Cataluña).  

Para 2020, la caída en la entrada de turistas no residentes es superior al 70% tanto en Cataluña 

(-78,5%) como en el conjunto de España (-76,1%). 
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*2020 datos hasta octubre 
Fuente: Turespaña (enero de 2005 a septiembre de 2015) e Instituto Nacional 
de Estadística (INE) (octubre de 2015 a octubre de 2020). 

 

 

Comparativa regional 

Durante el período 2005-2007, Cataluña fue la segunda región de las analizadas con mayor 

crecimiento medio en entrada de turistas (6,9%), sólo precedida por Madrid (11,0%). En los 

años siguientes, 2008-2010, exceptuando Madrid (1,6%), todas las Comunidades Autónomas 

experimentan una tasa de variación media negativa. Ocurre lo contrario entre 2011 y 2013, 

período durante el cual todas las regiones analizadas recuperan el crecimiento, exceptuando 

de nuevo Madrid, que esta vez presenta valores medios negativos. Particulamente, en esos 

años, Cataluña y la Comunidad Valenciada experimentaron el crecimiento medio más elevado, 

del 6,0% en ambos casos.  
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Fuente: Turespaña (enero de 2005 a septiembre de 2015) e Instituto Nacional 
de Estadística (INE) (octubre de 2015 a diciembre de 2019). 

 

En el periodo 2014-2016, si bien la entrada de turistas no residentes crece en todas las 

Comunidades Autónamas analizas, Cataluña fue la que registró el menor crecimiento medio, 

con una tasa del 5,1%. En el otro extremo, Madrid fue la Comunidad con mayor incremento 

en la entrada de turistas no residentes, con una subida media del 11,0%, seguida de cerca por 

Andalucía, cuya tasa media fue del 10,3%. 

Entre 2017 y 2019, Cataluña continúa ocupando la parte más baja del ranking en lo que se 

refiere a la llegada de turistas no residentes,con una tasa de crecimiento medio más baja que 

en período anterior (2,2%).  

En 2020 (hasta octubre), al igual que en periodo 2017-2019, Cataluña es una de las CCAA que 

menos turistas extranjeros recibe, registrando una tasa de variación negativa de -78,5%. Para 

el conjunto de España, la tasa de variación se situa en -76,1%. 
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*2020 datos hasta octubre 
Fuente: Turespaña (enero de 2005 a septiembre de 2015) e Instituto Nacional 
de Estadística (INE) (octubre de 2015 a octubre de 2020). 
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h. EMPLEO: Paro registrado 
 

Metodología 

Estadística que publica el Ministerio de Trabajo, Migraciones, y Seguridad Social. 

La fuente de información es el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que obtiene los datos 

estadísticos mediante la explotación de una base de datos centralizada cuya información 

primaria procede de la gestión realizada por las Oficinas de empleo en lo referente a las 

demandas de empleo presentadas y contratos registrados. 

Según la metodología de esta estadística, el concepto de paro registrado se refiere a las 

demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día del mes en las Oficinas públicas 

de empleo, excluyéndose las correspondientes a las siguientes situaciones: trabajadores 

ocupados (que buscan un segundo empleo o que quieren cambiar), trabajadores sin 

disponibilidad, los que demandan un empleo de características específicas y los que tienen 

demanda suspendida. 

Comparativa Cataluña y el conjunto de España 

Tras la destrucción de empleo experimentada por la economía española, incluida la catalana, 

durante el periodo de crisis (2008-2013), a partir de 2014 el paro registrado se ha venido 

reduciendo a mayor ritmo en Cataluña, hasta el año 2017. En 2018 y 2019, la reducción del 

paro ha sido más importante en el conjunto de España. En 2020 se ha producido un gran 

incremento en el paro registrado tanto en Cataluña como en el conjunto de España. 

 

*2020 datos hasta noviembre 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
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Comparativa regional 

Como se ha mencionado anteriormente, la destrucción de empleo fue intensa en todas las 

CCAA que conforman la muestra a partir de 2008. Durante el trienio 2008-2010 Cataluña 

experimentó un incremento medio del paro registrado superior al 30%, por encima de la 

media del conjunto de España. En el periodo 2011-2013, el paro siguió aumentando, aunque 

a tasas mucho más moderadas. Es ese periodo el crecimiento del desempleo en Cataluña fue 

el menor de las CCAA analizadas. 

 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

 

Comparando con otras CCAA, se puede apreciar cómo en el periodo 2014-2016 Cataluña se 

situó como la segunda región en la que más se redujo el paro de todas las analizadas, con una 

reducción de los desempleados del 9,6%. Esta reducción fue más intensa que la registrada en 

el conjunto de España (-7,2%). 

Durante el periodo 2017-2019, el descenso del paro registrado en Cataluña fue una décima 

superior al del conjunto de España (descenso del 6,7% Cataluña y del 6,6% en España). No 

obstante, la mayoría de las CCAA que componen la muestra experimentó una reducción del 

paro registrado más acusada (Aragón, Madrid, Galicia o País Vasco, con un descenso del paro 

superior al 7%). 

El aumento del paro registrado en 2020 (datos hasta noviembre) es generalizado en todas las 

CCAA analizadas, siendo Cataluña la autonomía que ha experimentado el mayor crecimiento. 

El ritmo de crecimiento del paro registrado en el conjunto de España es algo menor, creciendo 

a un 17,6% frente al 20,9% que crece en Cataluña. 
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*2020 datos hasta noviembre 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
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i. SISTEMA FINANCIERO 

i. Depósitos en entidades de crédito 
 

Metodología 

Datos procedentes del Banco de España (BDE) en el que se contabilizan los depósitos en las 

entidades de crédito. El BDE extrae esta información de los estados contables que las propias 

entidades de crédito tienen obligación de enviar al supervisor conforme a los criterios y 

normas establecidos por éste. 

    
Comparativa Cataluña y el conjunto de España 

La tasa de crecimiento de los depósitos en entidades de crédito ha venido evolucionando de 

forma similar en Cataluña y en el conjunto del país, hasta 2015. A partir de esa fecha, y sobre 

todo en 2018, ambas tasas comienzan a divergir: tasa positiva en España y negativa en 

Cataluña. 

En 2019, el crecimiento de los depósitos tornó a tasas positivas en Cataluña, con un 

crecimiento más intenso que en el conjunto de España (8,0% frente al 4,2%).  En 2020, los 

datos muestran que los depósitos en entidades de crédito crecen a un ritmo ligeramente 

mayor que en periodos anteriores, en el caso del conjunto de España (5,1% en 2020 frente al 

4,2% en 2019). En Cataluña, por el contrario, en 2020 disminuye el ritmo en el crecimiento de 

los depósitos en entidades de crédito, si bien, se registran tasas positivas (7,1% en 2020 frente 

al 8,0% en 2019). 

 

* 2020 datos hasta el segundo trimestre 
Fuente: Banco de España 
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Comparativa regional 

La tasa de crecimiento medio de depósitos en instituciones de crédito en Cataluña ha 

evolucionado en consonancia con la de otras CCAA durante los distintos periodos en los que 

se divide la serie 2005-2013. En algunos casos el crecimiento ha sido inferior a la media 

nacional (2005-2007) y en otros, superior (2008-2010). 

 
Fuente: Banco de España 

 
 

Los depósitos en instituciones financieras se redujeron un 2,1% en Cataluña durante el 

periodo 2014-2016, tasa negativa solo superada por Aragón (-2,3%).  

En el periodo 2017-2019, Cataluña ha sido la única CCAA de las analizadas en la que el 
crecimiento de los depósitos se ha mantenido en negativo. Sin embargo, en 2020, es Cataluña 
junto con Andalucía la CCAA que registra el mayor crecimiento. 
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* 2020 datos hasta el segundo trimestre  
Fuente: Banco de España 
 

ii. Crédito a otros sectores residentes 
 

Metodología 

Datos procedentes del Banco de España (BDE) en el que se contabilizan la cuantía de los 

créditos de las entidades de crédito concedidos a los sectores residentes (excepto las AAPP). 

El BDE extrae esta información de los estados contables que las propias entidades de crédito 

tienen obligación de enviar al supervisor, conforme a los criterios y normas establecidos por 

éste. 

Concretamente, por Otros sectores residentes se consideran: intermediarios financieros 

distintos de entidades de crédito, sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines 

de lucro al servicio de los hogares. 

 

Comparativa Cataluña y el conjunto de España 

La tasa de crecimiento de los créditos a Otros sectores residentes fue positiva tanto en España 

como en Cataluña, aunque con tendencia claramente decreciente.  

A partir del año 2010, tanto la tasa autonómica como la nacional registraron valores negativos 

que, a pesar de estabilizar la tendencia a partir de 2013, no consiguen revertir a lo largo de 

todo el período. 

En 2020, datos hasta el segundo trimestre, Cataluña registra un leve crecimiento de los 

créditos a Otros sectores, situándose la tasa en valores positivos 1,6%. Para el conjunto de 

España la tasa es de 0,9%. 
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* 2020 datos hasta el segundo trimestre 
Fuente: Banco de España 

 

Comparativa regional 

Durante el período 2005-2007, los créditos a Otros sectores residentes crecieron en Cataluña 

un 21,2%, por encima solo del País Vasco, que registró una tasa media del 16,6%.  

Entre 2008 y 2010, si bien las tasas medias continuaron siendo positivas en todas las 

Comunidades Autónomas consideradas, no lo fueron tanto como en el periodo anterior. 

Cataluña particularmente registró un crecimiento medio del 4,1%, tan sólo por debajo de 

Galicia (4,6%) y Madrid (4,2%). 

A partir del período 2011-2013, las tasas de variación medias fueron negativas en todas las 

regiones. Cataluña en particular fue, después del País Vasco, la autonomía en la que menos se 

redujo el crédito durante este período (-5,9%). 
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Fuente: Banco de España 

 
Durante los períodos 2014-2016 y 2017-2019, Cataluña fue la región en la que más cayó el 
crédito a otros sectores residentes (-7,5% y -4,1%, respectivamente). Sin embargo, en 2020, 
datos hasta el segundo trimestre, Cataluña junto con Andalucía y Galicia registra crecimiento 
en el crédito a otros sectores residentes, con tasas de crecimiento positivas del 1,6% para el 
caso de Cataluña, 1,9% Andalucía y 2,1% Galicia. Para el conjunto de España la tasa de 
crecimiento de los créditos a otros sectores residentes se sitúa en el 0,9%. 

 
* 2020 datos hasta el segundo trimestre 
Fuente: Banco de España  
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j. EMPRESA: Sociedades Mercantiles 
 

Metodología 

Estadística que publica el INE en base a la información remitida por el Registro Mercantil 

Central, el cual tiene entre sus funciones la unión de los datos de todas las inscripciones que 

se practican en los registros territoriales. 

Toda sociedad tiene obligación de inscribirse en el Registro Mercantil, por lo que se trata de 

una estadística muy ajustada del número de empresas existentes en cada momento. 

Esta estadística comenzó a publicarse en el ámbito autonómico a partir del año 2008. Hasta 

ese año solo se disponía de datos a escala nacional. 

Comparativa Cataluña y el conjunto de España 

Las tasas de crecimiento del número de sociedades mercantiles constituidas en Cataluña y en 

el conjunto de España registraron dinámicas similares desde 2009 hasta 2014. Durante los 

años 2015 y 2016 el número de sociedades constituidas experimentó un fuerte incremento 

en Cataluña, muy superior al registrado en el país. Sin embargo, en 2017 se produjo una caída 

muy significativa en Cataluña, en el entorno del 15%, lo que también impulsó a la baja el dato 

de España, aunque en este caso la caída no fue tan intensa. 

En 2018 también se produjo una reducción del número de sociedades constituidas en 

Cataluña, algo más atenuada que el año previo (en el conjunto de España se registraron 

crecimientos en el número de sociedades constituidas ese año). En 2019, las sociedades 

constituidas en Cataluña han vuelto a crecer por encima de la media de España (donde se han 

reducido). En 2020, datos hasta octubre, disminuye el número de sociedades constituidas en 

Cataluña y en el conjunto de España. 

 

*2020 datos hasta octubre 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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El número de sociedades mercantiles disueltas ha disminuido sistemáticamente más en 

Cataluña que en España, sobre todo en el periodo 2014-2017. Solo en 2018 se disolvieron más 

sociedades en Cataluña que en el conjunto de España. En 2019 el número de disoluciones ha 

vuelto a reducirse en Cataluña, mientras que en el conjunto del país se incrementó un 4%. En 

2020, disminuye el número de sociedades mercantiles disueltas a un ritmo superior a 2019 y 

ligeramente superior en Cataluña y que, en el conjunto de España, -20,8% en Cataluña frente 

al -18,3% en el conjunto de España. 

 

*2020 datos hasta octubre 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Comparativa regional 

Según los datos históricos disponibles, las sociedades mercantiles creadas en Cataluña se 

redujeron más que en la mayoría de CCAA analizadas durante el periodo 2008-2010 (solo se 

contabilizan datos a partir de 2009 porque no hay datos previos para autonomías), aunque en 

el trienio 2011-2013 el crecimiento fue más intenso que en el resto de CCAA estudiadas. Solo 

Andalucía experimentó un crecimiento de las sociedades mercantiles superior durante ese 

periodo. 
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   Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

De las CCAA analizadas, Cataluña fue la segunda en la que más crecieron las sociedades 

mercantiles constituidas durante el periodo 2014-2016. Por el contrario, en el periodo 2017-

2019 Cataluña ha sido la tercera Comunidad Autónoma en la que más se redujo el número de 

sociedades creadas, tras Aragón y Galicia. En 2020, todas las CCAA registran caídas en el 

número de sociedades mercantiles constituidas, Cataluña se sitúa en segunda posición detrás 

de Aragón. 

 

*2020 datos hasta octubre 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 



 

 

50 

Respecto a las sociedades mercantiles disueltas, Cataluña siempre ha mantenido una posición 

más favorable que las de otras CCAA, salvo en el periodo 2008-2010, en el cual fue la CCAA en 

la que más crecieron las sociedades mercantiles disueltas. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Cataluña ha sido la Comunidad Autónoma de la muestra en la que más se han reducido el 

número de sociedades disueltas, tanto en el periodo 2014-2016, como en el 2017-2019 y la 

segunda en 2020. 
 

 
*2020 datos hasta octubre 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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3. Conclusiones 
 

Tras el análisis de los indicadores llevado a cabo, cabe extraer las siguientes conclusiones, 

atendiendo a los últimos años (periodos 2014-2016, 2017-2019 y datos disponibles de 2020): 

 Incremento del porcentaje de indicadores que evolucionaron peor en Cataluña que 

en el conjunto de España (teniendo en cuenta los 75 indicadores clave analizados): 

o En agosto el 65% de los indicadores analizados evolucionaron peor en Cataluña, 

mientras que, en anteriores revisiones, agosto de 2020, el 63% o en febrero 

2019, el 52% de estos indicadores se comportaron peor en esta Comunidad 

Autónoma. 

 Pérdida de relevancia de la economía catalana en términos de crecimiento del PIB: 

o Avance medio del PIB de Cataluña 2015-2016: El tercero más intenso del 

conjunto de CCAA (3,9% frente al 3,4% del conjunto de España).  

o Periodo 2017-2019, Cataluña se situó en el puesto número 11 del ranking de 

crecimiento, por debajo de la media española (crecimiento del 2,1% del PIB de 

España y del 2,0% PIB de Cataluña). 

 Deterioro de los indicadores de consumo en Cataluña: 

o Índice comercio al por menor: pasa de crecer el 2,7% en promedio durante el 

periodo 2014-2016 (en torno a la media de España, 2,8%), a avanzar 

únicamente el 0,5% entre 2017-2019 (1,4% España). En 2020, debido a la 

evolución de la pandemia del Covid-19 el Índice de comercio al por menor 

registra caídas en todas las CCAA analizadas. Cataluña es la autonomía que 

registra una mayor caída de este índice con una tasa del -8,8%.  

o Ventas de grandes superficies: Crecimiento medio inferior en Cataluña 

respecto al del conjunto de España a partir de 2015, con un diferencial que se 

amplía con los años. Relevante el retroceso de ventas registrado en las grandes 

superficies catalanas durante 2017 y 2018 que contrasta con el avance del 1,5% 

o superior experimentado en el conjunto de España. 

o Recuperación de esta variable en Cataluña en 2019. En 2020, cambio de 

tendencia en la variable, registrando una disminución algo más leve que el 

conjunto de la economía española, -10,2% en Cataluña frente a -8,7 del 

conjunto de España. 
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 Caída de las importaciones de bienes de equipo (inversión) en Cataluña por encima 

de la media española:  

o Entre 2014-2016: 9,4% medio anual en Cataluña frente a 11,4% en el conjunto 

de España. También las importaciones de bienes de equipo crecieron menos 

en Cataluña que en el resto de CCAA analizadas, excepto Galicia. 

o Periodo 2017-2019: incremento del 3,6% medio anual en Cataluña y 4,8% en el 

conjunto de España. Es este periodo el crecimiento en Cataluña solo es superior 

al de Andalucía, de entre las CCAA que conforman la muestra. 

o En 2020, Cataluña es la autonomía que registra la mayor caída en la 

importación de bienes de equipo. 

 Reducción de la inversión extranjera en Cataluña en 2020: 

o 2014-2016, Cataluña fue una de las CCAA analizadas en la que más creció la 

inversión extranjera, 37,9% en promedio (España, 15,3%), solo superada por la 

Comunidad Valenciana (89,5%). 

o Desplome de la inversión extranjera en Cataluña durante el periodo 2017-2019. 

Disminuyó un 21,3% en promedio, cuando en España creció un 10,0%, en 

Madrid un 40,4% o en la Comunidad Valenciana un 184,9%. Solo País Vasco 

registró un descenso de la inversión extranjera superior a Cataluña (-38,1%).  

o En 2020, datos hasta el segundo trimestre, se ha reducido la inversión 

extranjera en todas las Comunidades Autónomas. Cataluña, es la autonomía 

que ha registrado una menor disminución en la inversión recibida del exterior, 

-8,7% frente a descenso en el conjunto de la economía española del -37,2%.  

 La producción industrial disminuye su crecimiento en Cataluña al igual que en el 

conjunto de España. 

o En el periodo 2014-2016, el índice de producción industrial (IPI) en Cataluña 

creció, en promedio, por encima de la media española (2,5% y 2,2%, 

respectivamente). De las CCAA que conforman el análisis, solo en la Comunidad 

Valenciana el IPI creció con más intensidad. 

o Desaceleración de la producción industrial durante 2017-2019 tanto en 

Cataluña como en el conjunto de España, aunque en la Comunidad Autónoma 

fue más intensa (1,2% de crecimiento medio en Cataluña frente a 1,4% en 

España). CCAA como Aragón, País Vasco o Madrid registraron avances 

superiores a Cataluña durante ese periodo. 

o En 2020, caídas generalizadas en la producción industrial en todas las 

Comunidades Autónomas. En Cataluña la disminución de la producción 

industrial es similar al conjunto de la economía española, registrando tasas 

negativas en torno al 10% 
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 Comportamiento dispar en el sector de la construcción. Poniendo el foco en los 

visados de dirección de obra: 

o Residencial: Vienen creciendo sistemáticamente más en Cataluña que en el 

conjunto de España desde 2014, siendo una de las CCAA donde más crecen. En 

2020 disminuye en todas las Comunidades Autónomas, excepto en Galicia. 

o No residencial (naves, hoteles, centros comerciales,…): Tres años de retroceso 

ininterrumpido en Cataluña desde 2017 (2017-2019), mientras en el conjunto 

de España se registran crecimientos positivos (promedio Cataluña durante este 

periodo, -5,8%; promedio del conjunto del país, +5,0%). En 2020, en Cataluña 

especialmente se intensifica el retroceso de años anteriores, cayendo los 

visados de obra no residencial a un ritmo del -59,3%. Cataluña en 2020 es la 

región que registra mayores caídas. 

 El turismo en Cataluña, como en el conjunto de España, intentando recuperarse del 

parón en la actividad debido al Covid-19. 

o El número de viajeros procedentes del extranjero que pernoctó en hoteles 

catalanes se aceleró durante el periodo 2017-2019 (desde un promedio de 

4,4% anual durante 2016-2014 a una media de 4,8% en 2017-2019), creciendo 

por encima de la media española durante este último periodo, y de CCAA como 

Andalucía, también una potencia turística. 

o Sin embargo, se produjo una caída significativa de los viajeros procedentes de 

otras zonas de España que se hospedaron en hoteles catalanes. Durante el 

periodo 2014-2016 Cataluña fue la segunda CCAA de las analizadas donde más 

creció la llegada de turismo autóctono (7,7% de media anual). Pero durante el 

trienio 2017-2019 Cataluña ha sido la única región de las analizadas en la que 

disminuyó el número de viajeros nacionales que se hospedó en hoteles (-0,5% 

de media, en contraposición al crecimiento del 2,1% registrado en España).  

o En 2020 (datos hasta octubre), debido a la evolución de la pandemia del Covid-

19, y las consecuentes medidas que se han tenido que adoptar para limitar su 

expansión (movilidad, cierre de actividad…) se han desplomado los viajeros 

nacionales y, aun en mayor medida extranjeros, alojados en hoteles tanto en 

Cataluña como en el conjunto de España. 

 Cataluña una la autonomía con mayor destrucción de empleo en 2020. 

o El paro registrado se redujo más en Cataluña, en promedio, que en el conjunto 

de España, tanto durante el periodo 2014-2016 como en el que va de 2017 a 

2019, aunque el diferencial en este último periodo con respecto a la media del 

país se ha reducido sensiblemente (el paro disminuyó en promedio 2,4 puntos 

porcentuales más en Cataluña que en el conjunto del país durante el periodo 

2014-2016, pero durante el trienio 2017-2019 solo se redujo 1 décima más en 

Cataluña que en España).  



 

 

54 

o Los datos disponibles para 2020 muestran incrementos significativos del paro 

registrado como consecuencia del parón en la actividad productiva debido al 

Covid-19. La destrucción de empleo en Cataluña ha sido superior a la del 

conjunto de España, y a la del resto de regiones analizadas.  

 Crecimiento en la cuantía de los depósitos bancarios en Cataluña y también del 

crédito. 

o Se aprecia claramente la divergencia en la senda que ha seguido la variación de 

los depósitos de empresas y familias en instituciones financieras, en el conjunto 

de España y en Cataluña, a partir de 2015. Descensos en Cataluña, que llegaron 

al 2,1% en promedio durante el trienio 2014-2016 (+0,4% en España), y 

retrocesos del 2,0% en Cataluña en 2017-2019 (+1,9% en España).  

o En 2020, datos hasta el segundo trimestre, crecimiento en los depósitos en 

todas las CCAA, excepto en Aragón y la Comunidad Valenciana. Cataluña junto 

con Galicia y Andalucía lideran el crecimiento de los depósitos, registrando 

tasas de aumento en torno al 2% frente al 0,9% del conjunto de España. 

o La variación del importe de los créditos concedidos ha tenido un 

comportamiento similar, aunque en este caso, la disminución del crédito ha 

sido generalizada. En el periodo 2014-2016, descensos de la cuantía de los 

créditos en Cataluña del 7,5%, en promedio (superior en valor absoluto al 

registro de España -5,1%). Entre 2017-2019, retroceso del importe de los 

créditos concedidos en Cataluña, -4,1%, y en España, -2,5%. 

o En 2020, Cataluña registra el mayor crecimiento de los créditos (7,1%) frente al 

5,1% del conjunto de España. 

 Comportamiento similar, en 2020, en Cataluña y en el conjunto de España en las 

estadísticas empresariales. 

o La creación de empresas se resintió en Cataluña durante el periodo 2017-2019 

y en 2020. Las sociedades mercantiles constituidas se redujeron un 5,6%, en 

promedio, durante ese periodo (-2,4% en el conjunto de España). En 2020, 

datos hasta octubre, continúa siendo mayor el ritmo de reducción de 

sociedades mercantiles creadas en Cataluña que en el conjunto de España,con 

tasas de variación del -22,2% en Cataluña y -19,3% en España. 

o Las sociedades mercantiles disueltas, sin embargo, tuvieron un 

comportamiento muy favorable en Cataluña en el periodo 2017-2019, siendo 

la CCAA en la que más se redujo el número de sociedades disueltas tanto en el 

periodo 2014-2016 como en el 2017-2019 (-4,4% en este último periodo, frente 

al incremento del 3,1% registrado en España o el aumento del 6,6% en Madrid).  

o En 2020, datos hasta octubre, el ritmo de sociedades mercantiles disueltas es 

similar en Cataluña y en el conjunto de España.  



 

 
55 

ANEXO. Selección de indicadores. Gráficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVATORIO  
 

ECONÓMICO-EMPRESARIAL 
DE CATALUÑA 

SELECCIÓN DE INDICADORES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

COMPARATIVA REGIONAL 
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Nota metodológica: Los datos se mueven con cierto desfase temporal respecto al mes de referencia en el que se actualizan. En la mayoría de indicadores este desfase es de t+2 

o t+3 (por ejemplo, en la actualización de diciembre 2020, la mayoría de las variables hacen referencia a las cifras registradas en septiembre y octubre de 2020), y en algunos 

casos el desfase temporal es incluso mayor.   
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CONSUMO: Índice de comercio al por menor 

Fuente: INE. Índices de Comercio al por Menor. * 2020 datos hasta octubre 

Nota explicativa: Estadística que publica el INE con carácter mensual de forma homogénea para todas las CCAA. Tradicionalmente, el INE 
solo publicaba el índice nacional. Hay datos regionales del índice a partir de 2005. Por tanto, solo se dispone de tasas de variación para las 
CCAA a partir de 2006. 
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* La media 2005-2007, solo incluye datos a partir de 2006.  

* 2020 datos hasta octubre  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

CONSUMO: Índice de comercio al por menor - Comparativa regional 
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CONSUMO: Índice de ventas en grandes superficies 

Fuente: INE (Índices de Comercio al por Menor) e IDESCAT (Índice de Ventas de Grandes Superficies para Cataluña). 

Nota explicativa: Estadística que publica el INE con carácter mensual. El INE solo publica datos para España. Los datos para Cataluña los 

publica IDESCAT. Los índices calculados por El INE e IDESCAT no son directamente comparables debido a que están diseñados con 

metodologías diferentes. El INE incluye para su cálculo las grandes superficies no especializadas y las especializadas, en tanto que el IDESCAT 

sólo considera las no especializadas. Como resultado, la comparabilidad de las series históricas no puede hacerse de forma directa y debería 

ser tomada a título orientativo. 
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INVERSIÓN: Importaciones de bienes de equipo 

Fuente: Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT). *Año 2020, datos hasta septiembre. 

Nota explicativa: La Agencia Tributaria genera las estadísticas de comercio exterior de España, contabilizando las exportaciones y las 

importaciones de bienes que realizan los agentes establecidos en el país. Esta estadística está sometida a los criterios de Intrastat. Es decir, 

España está obligada a organizar la recogida de estos datos de acuerdo a los criterios que determina la normativa europea, para conformar 

las estadísticas sobre comercio exterior de bienes en el ámbito de la UE. 
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INVERSIÓN: Importaciones bienes de equipo - Comparativa regional 

* 2020 datos hasta septiembre.  

Fuente: Agencia Española de Administración Tributaria. 
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SECTOR EXTERIOR: Inversión extranjera recibida 

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (DATAINVEX). *Año 2020, datos hasta el segundo trimestre. 

Nota explicativa: El Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaria de Estado de Comercio (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) se 

encarga de difundir los datos a través de la base de datos DATAINVEX. Los datos utilizados se refieren a los flujos de inversión productiva, no 

incluyendo la inversión generada por las empresas de tenencia de valores extranjeros (empresas ETVE). La estadística se refiere a los flujos de 

inversión, que se deben diferenciar de la posición (stock) de las inversiones extranjeras directas en España. El estudio de los flujos de inversión 

extranjera directa es el método más adecuado y reconocido para el análisis coyuntural de las inversiones recibidas. 
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SECTOR EXTERIOR: Inversión extranjera recibida - Comparativa regional 

* 2020 datos hasta el segundo trimestre. Los datos de inversión extranjera recibida destacan por su volatilidad, en la cual 
tienen mucho que ver partidas de inversión elevadas que se dan puntualmente durante un trimestre determinado. 

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (DATAINVEX). 
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INDUSTRIA: Índice de producción industrial 

Fuente: INE (Índices de Producción Industrial). *2020 datos hasta octubre 

Nota explicativa: Estadística que publica el INE con carácter mensual. Se trata de un índice de volumen cuya finalidad es medir la evolución 
en el corto plazo del valor añadido en las ramas industriales. Este indicador cumple con los diversos Reglamentos del Consejo de la Unión 
Europea sobre las estadísticas coyunturales. Se trata de una estadística que está armonizada con estadísticas similares en el resto de países 
de la UE. 
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 *2020 datos hasta octubre 

 
 

  

INDUSTRIA: Índice de producción industrial - Comparativa regional 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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CONSTRUCCIÓN: Visados de dirección de obras en edificación 

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. *2020 datos hasta septiembre. 

Nota explicativa: Estadística sobre las obras en edificación, que se contabilizan en todo el territorio nacional a través de los visados de dirección de obra de 

los Colegios de Arquitectos Técnicos. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es la institución encargada de difundir esta estadística mensual. 

Cabe distinguir entre los visados de obra nueva residencial (vivienda) y los correspondientes a no residencial. Este último caso tiene relación con la inversión 

de las empresas, ya que se trata de edificaciones industriales, centros comerciales y cualquier otra edificación relacionada con la actividad productiva. 

 

Visados de dirección de obra nueva. Residencial Visados de dirección de obra nueva. No residencial 
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CONSTRUCCIÓN: Visados de dirección de obras en edificación - Comparativa regional 

*2020 datos hasta septiembre.  

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Visados de dirección de obra nueva. Residencial 
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CONSTRUCCIÓN: Visados de dirección de obras en edificación - Comparativa regional 

Visados de dirección de obra nueva. No residencial        

*2020 datos hasta septiembre.  

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
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SERVICIOS: Viajeros en hoteles 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). * 2020 datos hasta octubre 

Nota Explicativa: El número de viajeros en hoteles se calcula en base a la Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el INE 
mensualmente. Se trata de una encuesta de ámbito nacional que permite la desagregación de resultados por CCAA. La unidad 
estadística son los establecimientos hoteleros situados en el territorio nacional. Por otro lado, se considera como viajero toda aquella 
persona que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento. 

Viajeros residentes en España Viajeros residentes en el extranjero 
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*2020 datos hasta octubre 
 

  

SERVICIOS: Viajeros en hoteles - Comparativa regional 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Viajeros residentes en España 
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*2020 datos hasta octubre 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

SERVICIOS: Viajeros en hoteles - Comparativa regional 

Viajeros residentes en el extranjero 
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SERVICIOS: Llegada de turistas extranjeros 

Fuente: INE (a partir de octubre de 2015), Turespaña (hasta septiembre de 2015). *2020 datos hasta octubre 

Nota metodológica: Las llegadas de turistas se calculan en base a la Encuesta de Movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), que elabora el INE mensualmente, 

con el objetivo de estimar el número de visitantes no residentes en España que llegan a nuestro país. Encuesta de ámbito nacional que permite la desagregación 

de resultados por CCAA (aunque hasta octubre de 2015 solo se proporcionaban datos para las CCAA más importantes). La unidad estadística son los no residentes 

en España que entran a nuestro país, hayan o no pernoctado. El INE es el organismo responsable de su elaboración desde octubre de 2015. Previamente, los 

datos se recogían con la metodología de las encuestas realizadas por la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos de Turespaña. 
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SERVICIOS: Llegada de turistas extranjeros - Comparativa regional 

*2020 datos hasta octubre 

Fuente: INE (desde octubre de 2005), Turespaña (hasta septiembre de 2015). 
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EMPLEO: Paro registrado 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). *2020 datos hasta noviembre 

Nota metodológica: Estadística que publica el Ministerio de Trabajo, Migraciones, y Seguridad Social, aunque la fuente de información es el Servicio Público de 

Empleo Estatal (SEPE). La información primaria procede de la gestión realizada por las Oficinas Públicas de Empleo en lo referente a las demandas de trabajo 

presentadas y contratos registrados. El concepto de paro registrado se refiere a las demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día del mes en las 

Oficinas Públicas de Empleo, excluyéndose las siguientes situaciones: trabajadores ocupados (que buscan un segundo empleo o que quieren cambiar), 

trabajadores sin disponibilidad, los que demandan un empleo de características específicas y los que tienen demanda suspendida. 
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*2020 datos hasta noviembre  
 
 
 

  

EMPLEO: Paro registrado - Comparativa regional 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
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SISTEMA FINANCIERO: Depósitos en las entidades de crédito 

Fuente: Banco de España. *2020 datos hasta el segundo trimestre.  

Nota metodológica: Estadística que elabora el Banco de España (BDE). En ella se contabilizan los depósitos en las entidades de crédito por los 

sectores residentes, excepto las AAPP. Es decir, depósitos del sector privado (familias, sociedades no financieras e instituciones sin fines de 

lucro al servicio de los hogares). El BDE extrae esta información de los estados contables que las propias entidades de crédito tienen obligación 

de enviar al supervisor conforme a los criterios y normas establecidos por éste. 
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SISTEMA FINANCIERO: Depósitos en las entidades de crédito - Comparativa regional 

* 2020 datos hasta el segundo trimestre 

Fuente: Banco de España 
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SISTEMA FINANCIERO: Crédito concedido por entidades de crédito 

Fuente: Banco de España. *2020 datos hasta el segundo trimestre.  

Nota metodológica: Estadística que elabora el Banco de España (BDE). En ella se contabilizan los créditos concedidos por las entidades de 

crédito a los sectores residentes, excepto las AAPP. Es decir, créditos al sector privado (familias, sociedades no financieras e instituciones sin 

fines de lucro al servicio de los hogares). El BDE extrae esta información de los estados contables que las propias entidades de crédito tienen 

obligación de enviar al supervisor conforme a los criterios y normas establecidos por éste. 
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SISTEMA FINANCIERO: Crédito concedido por entidades de crédito - Comparativa regional 

* 2020 datos hasta el segundo trimestre 

Fuente: Banco de España 
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EMPRESA: Estadística de sociedades mercantiles 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). *2020 datos hasta octubre 2020 

Nota metodológica: Estadística que publica el INE en base a la información remitida por el Registro Mercantil Central, el cual tiene entre sus 
funciones la unión de los datos de todas las inscripciones que se practican en los registros territoriales. Toda sociedad tiene obligación de 
inscribirse en el Registro Mercantil, por lo que se trata de una estadística muy ajustada del número de empresas existentes en cada momento. 
Esta estadística comenzó a publicarse en el ámbito autonómico a partir del año 2008. Hasta ese año solo se disponía de datos a escala nacional. 

 

Sociedades mercantiles constituidas Sociedades mercantiles disueltas 
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*2020 datos hasta octubre 
 
 

  

EMPRESA: Estadística de sociedades mercantiles -  Comparativa regional 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Sociedades mercantiles constituidas 
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*datos hasta octubre 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

EMPRESA: Estadística de sociedades mercantiles -  Comparativa regional 

Sociedades mercantiles disueltas 


