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Presentación 

Vicenç Tarrats, presidente en funciones del CESB 

Tras un lustro de crisis económica sostenida y de sus repercusiones socioeconómicas 
negativas sobre la actividad económica y la calidad de vida de las personas, los últimos 
datos de crecimiento del PIB de 2013 parecen indicar que la economía española y la de 
la UE han iniciado un lento proceso de recuperación, a pesar de las dudas que existen 
al valorar su solidez. Las primeras previsiones de 2014 apuntan, en principio, a una 
consolidación del crecimiento de la economía española junto a otras economías del 
sur de Europa, al tiempo que se observa un estancamiento de la actividad económica 
en Alemania y Francia.

En la parte más negativa del balance hay que señalar que las tasas de pobreza de 
nuestra ciudad no mejoraron durante 2013, según los indicadores disponibles. Estas 
tasas, como dijimos el año pasado, han experimentado un ascenso constante desde el 
inicio de la crisis como consecuencia del incremento de personas desempleadas y de 
los ajustes presupuestarios en políticas sociales.

En la vertiente positiva, hemos de resaltar la capacidad de resistencia de Barcelona 
que, a pesar del contexto general en que se halla inmersa, presenta una evolución me-
jor en indicadores de turismo, viajes y comercio exterior.

La recuperación de la actividad económica y la creación de empleo son los princi-
pales retos a los que nos enfrentamos. Se han de aprovechar las ventajas que ofrece 
la ciudad, ya que prácticamente la mitad de la afiliación a la Seguridad Social se con-
centra en servicios intensivos en conocimiento. Esta característica se debería reforzar 
como base para lograr un mercado de trabajo y un tejido productivo inclusivos que 
ofrezcan salidas profesionales adecuadas al nivel formativo de la población de Barcelo-
na. En este sentido, instamos a los poderes públicos a crear las condiciones necesarias 
para lograr una rápida reactivación económica y la creación de puestos de trabajo. Una 
responsabilidad que debería ser compartida con los agentes económicos y sociales.

Si nos centramos en los indicadores globales del mercado de trabajo constatamos 
que, a pesar de tendencias negativas como la reducción de la población activa o de la 
ocupada según la EPA, especialmente en la más joven, durante 2013 se produjeron al-
gunos hechos que pueden permitirnos hablar de cierta mejora  en el empleo. Se redujo 
el número de personas afectadas por expedientes de regulación empleo, y en el cuarto 
trimestre de 2013, respecto al mismo periodo de 2012, se produjo un incremento del 
0,2% en la afiliación a la Seguridad Social. Este dato indica una estabilización en el 
número de puestos de trabajo después de cinco años de destrucción neta de empleo.

En 2013, los contratos formalizados en la ciudad aumentaron un 0,8% respecto a 
2012, alcanzando el mayor nivel de contratación desde 2008. Es el segundo año con-
secutivo que experimenta un aumento anual en la contratación, algo que invita al op-
timismo, no obstante se ha de advertir que son aumentos muy reducidos y que buena 
parte de esta contratación continua siendo de muy corta duración: inferior a un mes.
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Los cambios de tendencia en la contratación y en la afiliación tienen efectos directos 
sobre el paro. Según la EPA, el número de personas sin trabajo en la ciudad, en 2013, 
se redujo un 3,5% respecto al año 2012, ejercicio que marcó un máximo histórico del 
desempleo en la ciudad. En 2013 se produjo el primer descenso interanual de este 
indicador desde el inicio de la crisis. Esta evolución también se observa en el paro re-
gistrado, ya que en diciembre de 2013 descendió un 4% respecto a diciembre de 2012. 
La reducción del desempleo en la ciudad fue más intensa que las de la provincia de 
Barcelona, Cataluña y España. No obstante, hay que llamar la atención sobre un dato 
devastador: se mantiene el incremento del paro de larga duración, que alcanza al 42% 
de las personas desempleadas en 2013.

Como factores que continúan siendo muy preocupantes en el mercado laboral en 
la ciudad, hemos de que volver a señalar el incremento del las personas paradas de 
larga duración (más de un año) y de muy larga duración (más de dos años), unas tasas 
de paro juvenil elevadas y el aumento de la población joven residente en el extranjero. 
Son cuestiones sobre las que el Consejo Económico y Social de Barcelona ha emitido 
propuestas en los informes aprobados sobre las mismas.

Aunque conocemos, y valoramos positivamente, los esfuerzos que realiza la admi-
nistración local, hay que señalar que la falta de recursos para políticas activas de em-
pleo, como consecuencia de los ajustes presupuestarios de la administración autonó-
mica y estatal, no es la solución para mejorar esta situación.

Las repercusiones del paro sobre la calidad de vida de las personas tienen una tra-
ducción directa en el incremento de las tasas de riesgo de pobreza que están alcanzan-
do a segmentos de la población que hasta hace poco tiempo se creían salvaguardados: 
las clases medias. Otra de las repercusiones de la crisis es el incremento de las personas 
atendidas por los servicios sociales de atención primaria durante los últimos años.

Por otra parte, el proceso de convergencia entre la renta familiar disponible entre los 
barrios más desfavorecidos y los más acomodados se ha interrumpido y cambiado de 
signo. No obstante, aún podemos observar como la renta media de la mayoría de los 
barrios de la ciudad se sitúa en las proximidades de la media de la ciudad. Este valor se 
debería mantener para evitar los riesgos de fractura social.

Estoy convencido de las potencialidades de Barcelona para salir de la crisis y hacerlo 
bien. Creo que en 2013 se vislumbraron cambios que permiten ser algo más optimistas 
que el año anterior, pero queda mucho por hacer, mucho por mejorar. Hay que sumar 
energías, compartir esfuerzos y hacer del diálogo y de la concertación la piedra clave 
del edificio que entre todos debemos construir.

. 



4 MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE BARCELONA 2013 5MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE BARCELONA 2013

Introducción 

Joan B. Casas, decano del Colegio de Economistas de Catalunya 

Tras varios años de intensa crisis económica, 2013 parece marcar el comienzo de un 
cambio importante de tendencia en la economía y deviene en antesala de una recupe-
ración que se consolida los primeros meses del ejercicio 2014. A pesar de los riesgos y 
dudas que, aunque a la baja, aún persisten, el panorama general se caracteriza por un 
optimismo relativo y a comienzos de 2014 las perspectivas son esperanzadoras con un 
fortalecimiento de la recuperación del mundo desarrollado y el mantenimiento e, in-
cluso, mejora de la marcha de los mercados emergentes y en desarrollo. Sin embargo, 
hay que decir que la recuperación aún es débil y frágil y que el crecimiento no tiene la 
misma consistencia en todos los países, por lo que es necesario mantener las acciones 
encaminadas a restablecer la confianza de los agentes económicos. 

En 2013, la economía mundial casi mantuvo las constantes vitales del ejercicio anterior 
dado que creció un 3,0%, ligeramente por debajo del 3,2% de 2012. Esto queda lejos 
del estancamiento e, incluso, de la contracción sufrida a finales de la década anterior. 
Como en ejercicios recientes, el crecimiento estuvo liderado por los países emergen-
tes y en desarrollo, el dinamismo del PIB se estima que fue del 4,7% (5,0% en 2012), 
mientras que la economía conjunta de los países avanzados experimentó un aumento 
del 1,3% (1,4% en 2012). La actividad mundial registró un impulso destacado durante 
la segunda mitad del ejercicio que fue diferente según los componentes, dado que se 
consolidó la buena marcha de las exportaciones, pero la de la demanda interna fue 
desigual y variable. Gran parte del repunte de 2013 se explica por el mejor compor-
tamiento de las economías desarrolladas que aplicaron unas políticas fiscales y mo-
netarias menos restrictivas y más adaptadas a las condiciones del momento. Las pre-
visiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2014 apuntan un crecimiento 
del PIB mundial del 3,6%, que se eleva al 3,9% para 2015, con registros optimistas para 
los países avanzados (2,2 y 2,3%, respectivamente) que indican la continuación de su 
recuperación, y para las economías emergentes y en desarrollo (4,9 y 5,3%, respectiva-
mente) que consolidan e intensifican su dinamismo. 

Junto a China, Estados Unidos fue el líder impulsor del crecimiento de la economía 
mundial durante 2013 y evidenció así su recuperación. El PIB creció un 1,9%, con una 
mejora significativa del sector exterior y del consumo privado gracias a la situación 
patrimonial más positiva de los hogares, así como por la recuperación del mercado 
inmobiliario y del crédito bancario. Los componentes menos activos fueron inversión, 
tanto productiva como residencial, y consumo público. En este último caso, hay que 
remarcar la reducción de la incertidumbre política y fiscal por el acuerdo alcanzado, en 
2013, entre demócratas y republicanos para evitar el cierre de la Administración federal 
y elevar el techo de la deuda estadounidense. La buena marcha y las perspectivas po-
sitivas de la economía animaron a la Reserva Federal a modificar su política monetaria, 
que el mes de diciembre inició la retirada de estímulos monetarios. 
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En 2013, la economía de la zona euro evidenció el inicio de un proceso de recupera-
ción centrado, principalmente, en los últimos meses del año. El PIB disminuyó un 0,4%, 
por debajo del 0,6% de 2012, pero lo más importante es que este mejor comporta-
miento fue generalizado, aunque a diferentes velocidades. 

La recuperación se explica, en parte, por el dinamismo de las exportaciones que, sin 
embargo, se desaceleraron por el encarecimiento del euro en los mercados de divisas, 
así como a una mejor evolución de la demanda interna, impulsada por la inversión y 
el consumo público y por un incremento de la renta bruta disponible de los hogares. 
Debemos ser conscientes de que la recuperación de la eurozona será lenta y que posi-
blemente el escenario aún es frágil, pero los riesgos existentes están casi controlados 
y pierden fuerza. También resultó positivo, en 2013, el avance ineludible del proceso 
de unión bancaria -con la aprobación, por ejemplo, de las bases del mecanismo único 
de resolución (MUR) en el mes de diciembre-, el comportamiento esperanzador de la 
consolidación fiscal, la corrección de desequilibrios en los países mediterráneos y el 
contexto contundentemente expansivo de la política monetaria del Banco Central Eu-
ropeo (BCE). En 2013 hay que resaltar, además, la evolución positiva de la producción 
industrial y de la actividad comercial. De hecho, las encuestas de opinión y de confian-
za de consumidores y empresarios apuntan mejoras, sobre todo a finales del ejercicio, 
que permiten ser optimistas para 2014. Por otra parte, se consolidó un comportamien-
to más favorable del mercado laboral, con expectativas de creación de empleo y de es-
tabilización de la tasa de desempleo, lo que destacó, especialmente, en algunos países 
periféricos. Las exportaciones de la zona euro se desaceleraron durante los tres pri-
meros trimestres, principalmente en las economías más grandes, con la excepción de 
España, pero volvieron a aumentar significativamente durante los últimos meses del 
año con un papel protagonista de la demanda externa en el proceso de reactivación. 
Finalmente, hay que mencionar el importante esfuerzo de contención del déficit públi-
co, especialmente entre los países más afectados por la crisis, la mayoría de los cuales 
consiguieron reducir su peso específico en el PIB. En la recuperación de la economía de 
la zona euro durante 2013 hay que apuntar, sobre todo, la corrección de los desequi-
librios en el caso de los países periféricos, ya que consiguieron ganar competitividad, 
enderezar los déficits comerciales y continuar el desapalancamiento financiero. 

En otro sentido, en 2013, Japón puso de manifiesto un comportamiento diverso, con 
una primera mitad del año marcada por un dinamismo destacado gracias a una políti-
ca monetaria fuertemente expansiva que fue perdiendo fuerza, y durante la segunda 
mitad evidenció una ralentización de la inversión en equipos, en las exportaciones y en 
el consumo privado. En el conjunto del ejercicio, el PIB creció un 1,6% (1,4% en 2012). 
Por su parte, las economías emergentes y en desarrollo experimentaron un ascenso 
conjunto del 4,7% (5,0% en 2012) con un comportamiento mejor durante el segundo 
semestre gracias al dinamismo de las exportaciones impulsado por la intensificación 
de la actividad en los países avanzados. El continente asiático encabezó nuevamente 
la marcha de estos países, liderados por China, con un incremento del 6,5% (6,7% en 
2012). Esta creció un 7,7%, la misma tasa que el ejercicio anterior, sobre la base de una 
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fuerte demanda interna, un sector exterior activo, así como tensiones inflacionistas 
reducidas (2,6%). En los casos de la India y Brasil, el diagnóstico fue menos positivo, ya 
que las dos economías mostraron un dinamismo inferior al previsto, mientras que sus 
desequilibrios internos y externos fueron preocupantes. Hay que señalar, por ejemplo, 
que la inflación se elevó al 10,9% en la India y al 6,2% en Brasil. Finalmente, Rusia se 
caracterizó por un crecimiento notablemente inferior al de 2012 (1,3 y 3,4%) por la 
debilidad de las exportaciones, del consumo público y de la inversión privada. 

El comercio mundial continuó impulsando la marcha de la economía con un aumento 
del 3,0%, porcentaje ligeramente superior al 2,8% del año anterior. En 2013, los cre-
cimientos más importantes de las exportaciones e importaciones correspondieron a 
Asia, con China a la cabeza. Por su dinamismo, destacó el comercio de servicios con 
una subida de las exportaciones del 5,5%, mientras que el de mercancías fue del 2,1%. 
Entre los servicios hay que mencionar el elevado aumento de las exportaciones de 
informática e información y seguros, si bien las principales partidas en valor fueron 
servicios comerciales y servicios prestados a las empresas y viajes. Asimismo, hay que 
señalar la recuperación de los servicios financieros y el descenso de las exportaciones 
en construcción. China, Estados Unidos y Alemania encabezaron los primeros puestos 
en exportación e importación mundial de mercancías durante 2013. 

El contexto de debilidad económica internacional, sobre todo en los países desarro-
llados, con una demanda que, al menos durante la primera parte del año, se caracterizó 
por falta de impulso y un panorama de reducción generalizada de los precios de las 
materias primas, permitió continuar el proceso de contención de las tensiones inflacio-
nistas de los últimos años. Incluso, hay que recordar que durante parte de 2013 uno de 
los principales temores de la eurozona fue la posibilidad de un período de cotas bajas 
de inflación e, incluso, de deflación, provocado, entre otros factores, por el exceso de 
capacidad productiva instalada. Según el FMI, los precios al consumo crecieron el 1,4% 
en las economías avanzadas, mientras que en  las emergentes y en desarrollo lo hicie-
ron el 5,8% (2,0 y 6,0% en 2012 , respectivamente). En los países de la OCDE, la tasa de 
inflación se situó en el 1,6% y alcanzó el 1,3% en el Grupo de los Siete. En la zona euro, 
la inflación terminó el ejercicio con una subida del 0,8%, significativamente inferior al 
2,2% de 2012. Por otra parte, los precios internacionales de las materias primas registraron 
un nuevo descenso durante 2013. El índice de precios de The Economist mostró un 
retroceso del 8,4% en dólares y del 11,3% en euros (reducción del 9,7% y del 2,2% en 
2012, respectivamente). El descenso se intensificó a medida que avanzaba el ejercicio 
y alcanzó una ligera moderación durante el último trimestre. La caída más importante 
correspondió a alimentos, sobre todo en el apartado de bebidas (café, cacao en grano 
y té). El retroceso de los precios de los productos industriales fue del 9,4% en euros con 
un papel destacado de los metales. El precio del petróleo retrocedió un 0,9% de media 
(1,0% el año anterior) con una bajada del 2,7% en la variedad Brent del mar del Nor-
te. En este caso, hay que mencionar los descensos pronunciados del primer semestre, 
alrededor del 5% trimestral; las subidas de los meses de junio-julio y las caídas mode-
radas de los últimos meses. El año que se inició con un precio medio de 112,6 dólares/
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barril durante el periodo enero-marzo, se cerró con una cotización de 109,3 dólares/
barril en el último trimestre. 

En 2013, los gobiernos y las autoridades de los países desarrollados introdujeron 
cambios sustanciales en sus políticas económicas. Por un lado, se denotó un relajamiento 
en la consolidación fiscal, incluso en los países mediterráneos más afectados por la 
crisis gracias a la mejora de las condiciones financieras y macroeconómicas y a la co-
rrección de los desequilibrios, en paralelo a la recuperación de la confianza y a unos 
riesgos, en general, más reducidos; por otro, se intensificó la aplicación de políticas 
monetarias claramente expansivas. Sin embargo, la diferente situación de las econo-
mías estadounidense y japonesa, por un parte y la economía europea, por otra, derivó 
en una modificación no alineada de las políticas monetarias, más restrictivas en los 
primeros casos, sobre todo a finales de 2013. 

El tipo de interés oficial del Banco Central Europeo (BCE) bajó en dos ocasiones du-
rante el año. Del 0,75% alcanzado el verano de 2012 pasó al 0,50% a principios del 
mes de mayo de 2013 y, posteriormente, al 0,25% en el mes de noviembre. Hay que 
mencionar que a comienzos de junio de 2014 se situó en el 0,15%. Paralelamente, se 
ha de destacar que los progresos en materia de reformas y la mejora de la actividad 
económica permitieron corregir la dinámica de endeudamiento público de los países 
europeos periféricos, principalmente de España, Italia y Portugal. La recuperación de la 
confianza de los inversores internacionales favoreció la reducción de las primas de ries-
go en los mercados internacionales, retroceso que en el caso español fue especialmen-
te importante, ya que acabó el ejercicio por debajo de los 230 puntos básicos. Durante 
2013, el euro se mostró fuerte en los mercados de divisas apreciándose en el conjunto 
del ejercicio. Su cotización aumentó un 4,2% en relación al dólar estadounidense, un 
26,4% respecto al yen japonés y un 23% frente a la libra esterlina. 

Para España y Catalunya el ejercicio 2013 fue crucial dado que marcó un punto de in-
flexión siendo el inicio de un proceso de superación de la dura crisis que comenzó en 
2008. En el Estado, el PIB descendió el 1,2%, tasa inferior al 1,6% del año anterior y a 
los porcentajes de ejercicios anteriores que se cifran en 1.022.988 millones de euros. 
No obstante, lo más importante es la evolución a lo largo de los meses. Durante la 
primera mitad del año los registros mantenían, a grandes rasgos, un comportamiento 
negativo, y a partir del verano los diferentes indicadores evidenciaron un cambio de 
tendencia relativamente acelerado que comportó que, durante el último trimestre, el 
descenso interanual de la economía sólo fuera del 0,2% tras caídas superiores al 1% en 
los trimestres anteriores. Se trata, pues, de una cambio de escenario alentador que per-
mite ser optimista de cara a 2014, ejercicio clave para consolidar de manera efectiva las 
bases de una nueva fase de crecimiento. Hay que apuntar que las reformas adoptadas 
los últimos tiempos y el avance en la corrección de los desequilibrios macroeconómi-
cos impulsaron la recuperación de la confianza interna y, especialmente, la internacio-
nal en la economía estatal, con la consiguiente mejora de las perspectivas a corto y 
medio plazo. Así, por ejemplo, la inversión extranjera en España aumentó un 8,8% en 
2013 tras la bajada del año anterior, al tiempo que las desinversiones disminuyeron un 
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33,4%. En Catalunya, en 2013, el PIB retrocedió un 0,5%, porcentaje inferior al 1,3% del 
ejercicio anterior. 

Todas las comunidades autónomas españolas registraron descensos de su PIB durante 
2013, presentaron caídas destacadas Asturias, Castilla y León, País Vasco y Cantabria, 
mientras los comportamientos menos negativos correspondieron a Baleares y Cana-
rias por los efectos del boom turístico. Hay que mencionar la importante moderación 
de la marcha negativa de territorios como Castilla-La Mancha, Canarias y Cantabria. 

Desde el punto de vista de la demanda, la recuperación de la actividad  en el segundo 
semestre de 2013 y, sobre todo, en el último trimestre, se basó en el mantenimiento 
del buen comportamiento del sector exterior y en la mejora progresiva de la demanda 
interna. Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron un 4,9% y superaron la 
tasa del 2,1% de 2012 y del 1,0% registrado en Catalunya. Las ganancias de competiti-
vidad de la economía estatal permitieron impulsar su internacionalización durante los 
últimos años, de manera que las exportaciones de bienes y servicios pasaron de repre-
sentar el 27% del PIB a suponer el 34%. Al mismo tiempo, en 2013 las empresas espa-
ñolas exportadoras fueron 137.000, por encima de las 100.000 del periodo 2003-2007. 

Mientras tanto, la demanda nacional moderó la tendencia bajista de ejercicios ante-
riores e hizo una contribución menos negativa a la evolución del PIB. Se han de desta-
car tres hechos favorables: en primer lugar, el comportamiento cada vez más dinámico 
del consumo de los hogares, dado que en el último trimestre de 2013 registró un in-
cremento tras las bajadas continuas de los últimos tiempos, cerró el ejercicio con una 
disminución del 2,1% (-2,8% en 2012), similar al 2,2% de Catalunya. También moderó 
su tendencia bajista el consumo público dado que cayó un 2,2% (-4,6% en 2012), infe-
rior al 3,5% experimentado en el Principado como consecuencia de los fuertes ajustes 
fiscales realizados. La inversión en bienes de equipo, indicador de coyuntura avanzado, 
evidenció un crecimiento del 1,7% (-2,6% en 2012) en el total anual, con una subida del 
7,0% en el último trimestre, lo que contrasta con el descenso del 2,4% de Catalunya. 
En el caso de la construcción estatal, la formación bruta contuvo el descenso dado 
que disminuyó un 9,6%, tasa similar al 9,7% de 2012 y superior al 7,5% del Principado. 
Consecuencia de la mejora de la demanda interna, en 2012 también se produjo un 
cambio en la marcha de las importaciones que en España crecieron el 0,4% (-5,7% en 
2012) frente al descenso del 1,7% de Catalunya. A ello se ha de añadir que, en 2013, 
España mantuvo la corrección de su desequilibrio exterior, que le permitió pasar de un 
déficit por cuenta corriente del 10,6% del PIB a mediados de 2008 a un superávit del 
0,8 % el pasado año. 

Atendiendo a la oferta, se ha de hablar de una mejora muy generalizada de la activi-
dad durante 2013 en los distintos sectores. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
fue el único en registrar crecimiento del 1,1% (3,7% en Catalunya) invirtiendo, de esta 
manera, el fuerte retroceso del año anterior (10,9%). La industria manufacturera expe-
rimentó una reactivación progresiva conforme avanzaban los meses, con una mejora 
del nivel de utilización de la capacidad productiva impulsada por las exportaciones y 
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las inversiones, pesar de que en el conjunto del ejercicio evidenció una caída del 0,9% 
en el Estado, pero no en Catalunya, donde creció el 0,8%. En la industria del Principa-
do los comportamientos más positivos correspondieron a los apartados de suminis-
tro de agua, productos farmacéuticos y materiales y equipos eléctricos, electrónicos y 
ópticos. La actividad en la construcción, por otra parte, frenó su evolución bajista en 
España y, especialmente, en el Principado. En el primer caso disminuyó un 7,7% y en el 
segundo un 6,7% (-8,6% y -9,1% en 2012, respectivamente). 

Hay que mencionar, en este contexto, la moderación en el ritmo de caída tanto de 
las compraventas de viviendas como de los precios y de los visados de obra nueva. Fi-
nalmente, el sector servicios retrocedió un 0,5% a nivel estatal y un 0,4% en Catalunya, 
arrastrado, sobre todo en el Principado, por el ajuste financiero de las administraciones 
públicas. Hay que señalar que este comportamiento del terciario supuso mantener la 
marcha de 2012 en España lo que contrasta, sin embargo, con el estancamiento mani-
festado en el ejercicio anterior por la actividad en Catalunya. La evolución más favora-
ble en servicios fue la relativa a las ramas relacionadas con el turismo y la logística, que 
experimentaron un incremento del 5,6% en el número de turistas extranjeros a nivel 
estatal y un récord de 60,7 millones de visitantes. 

El cambio positivo de la tendencia macroeconómica experimentado por las eco-
nomías española y catalana durante el 2013 también se comenzó a manifestar en el 
mercado laboral, sobre todo los últimos meses, cuando se registraron los primeros incre-
mentos intertrimestrales después de unos cuantos años, arrastrados por la creación de 
puestos de trabajo en los servicios y una destrucción más reducida en la industria. 

En el conjunto del ejercicio, en el Estado el empleo cayó un 2,8%, tasa inferior al 4,3% 
sufrido el año anterior, y el número de afiliados a la Seguridad Social un 3,2% (-3,4% en 
2012). En Catalunya, el empleo disminuyó el 2% y la población afiliada el 2,7% (-5,5 y 
-3,2% en 2012, respectivamente). Paralelamente, el paro aumentó el 2,6% en el ámbito 
estatal y el 0,5% en el catalán, frente al 10,9% y al 6,0% de 2012, respectivamente. Hay 
que reseñar una moderación notable en la destrucción del empleo y en la subida del 
paro durante la segunda mitad de 2013, especialmente en el colectivo de personas 
menores de 25 años, así como la subida del número de contratos registrados, sobre 
todo, en la modalidad de contratación temporal.

Por otra parte, en 2013, la inflación experimentó una moderación significativa en rela-
ción a años anteriores. El índice de precios al consumo aumentó el 1,4% en España y el 
1,7% en Catalunya, porcentajes inferiores al 2,4 y al 2,9% de 2012, respectivamente. Se 
ha de remarcar la evolución descendente de los precios durante una parte significativa 
del ejercicio, lo que les llevó a registrar un crecimiento prácticamente nulo durante 
el último trimestre, lo que pone de relieve la preocupación por un posible fenómeno 
de deflación. Esto se explica por la caida de los precios energéticos, la debilidad de 
la marcha de los precios industriales y la contención salarial. Hay que añadir, en este 
sentido, que los costes laborales continuaron disminuyendo en 2013, lo que permitió 
consolidar las ganancias de competitividad de la economía. 
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Desde el punto de vista financiero, en 2013, el sector privado continuó inmerso en 
un importante proceso de desapalancamiento y los hogares y las empresas redujeron 
de significativamente sus niveles de endeudamiento, incluso, lograron porcentajes si-
milares a los registrados los años anteriores a la crisis. Hay que decir que esto, junto 
al descenso de la carga de los intereses de los últimos meses, resultará esencial para 
consolidar la activación del consumo y de la inversión. 

Por otra parte, los últimos meses del ejercicio registraron una desaceleración de la 
contracción del crédito y un aumento de solicitudes de financiación por los agentes 
privados. Finalmente, el sector público finalizó 2013 con un déficit del 6,6% del PIB, lo 
que supuso una décima más que el objetivo establecido y dos décimas menos que el 
déficit de 2012. 

Barcelona y la región metropolitana (RMB) fue uno de los territorios que más claramente  se 
benefició de la mejora de la coyuntura económica de 2013. Su extraordinaria capacidad 
exportadora, el elevado peso específico de una industria muy diversificada y los efectos 
de una vocación turística creciente explican, entre otros factores, el comportamiento 
positivo de las economías barcelonesa y metropolitana. Fiel reflejo de ello fue que, en 
Barcelona, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social creció un 0,1%, tras 23 
trimestres consecutivos de caídas interanuales; el total de contratos un 0,8%, con un in-
cremento notable de los temporales y, sobre todo, en industria y servicios. Asimismo, el 
número de establecimientos empresariales, en términos de centros de cotización a la 
Seguridad Social, se incrementó un 0,4%, en contraposición al descenso medio anual 
del 1,6% del período 2008-2013. Mientras tanto, el paro barcelonés retrocedió el 3,5%, 
tras el aumento del 11,8% del ejercicio anterior y de multiplicarse por 2,2 entre 2008 y 
2013, con lo cual disminuyó la tasa de desempleo que se situó en el 17,5% (18,7% en 
2012). En comparación con otros territorios, Barcelona y su área de influencia presen-
taron indicadores de actividad y de mercado de trabajo en 2013 bastante mejores que 
se manifiestan en aspectos diferenciales claramente más favorables. 

A comienzos de 2014, los datos disponibles tienden a consolidar la mejora del ritmo de 
crecimiento de las economías internacional, europea, española y catalana. Además, los 
mensajes de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
o de la Comisión Europea son optimistas, especialmente respecto al mundo desarro-
llado. Se espera que el crecimiento se acelere y que la recuperación se adentre en una 
fase de estabilidad. 

Paralelamente, la confianza en las economías española y catalana continúa aumen-
tando, mientras tanto los riesgos se reducen y la corrección de los desequilibrios ma-
croeconómicos avanza por buen camino. Se debe mantener la atención sobre ello, al 
tiempo que se han de continuar impulsando las ganancias de competitividad para 
conseguir que al buen comportamiento de las exportaciones se añada, de forma sos-
tenida, la reactivación del consumo privado y, sobre todo, de la inversión , así como 
del mercado laboral, para tratar de evitar, en la medida de lo posible, una excesiva 
aceleración de las importaciones que pueda perjudicar la corrección alcanzada los úl-
timos años en el saldo comercial exterior. Ciertamente, las previsiones sobre la marcha 
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de la economía interna son positivas, sobre todo a medio y largo plazo, mientras que 
la confianza de los inversores extranjeros y de los agentes privados, consumidores y 
empresarios, continúa la escalada ascendente. 

Sin embargo, aún queda camino por recorrer y, lo más importante, hay que sentar 
las bases para que el proceso de recuperación gane empuje en 2014. La agenda refor-
madora no se debe relajar a pesar de haber avanzado en los objetivos de estabilidad 
financiera y de mejora de la situación económica. Todavía quedan transformaciones 
trascendentales pendientes para garantizar una etapa de expansión futura sostenible, 
como, por ejemplo, las relativas a la modernización del sector público y del modelo 
energético. Pero, por otra parte, no podemos olvidarnos de mantener la atención en 
cuatro retos. En primer lugar, seguir fomentando la competitividad de la economía y 
de las empresas; en segundo, restablecer, lo antes posible, condiciones de financiación 
estables para el sector privado y con vocación de contribuir a la recuperación sólida; 
en tercer lugar, instrumentar políticas de lucha contra el paro centradas en los ámbitos 
más complejos, como el paro juvenil, el femenino o el de larga duración; y, por últi-
mo y vinculado a ello, reflexionar seriamente sobre la puesta en funcionamiento de 
mecanismos que disminuyan los niveles de desigualdad social e invertir la tendencia 
ascendente sufrida los últimos años.
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Marco económico internacional 

Los últimos datos conocidos de crecimiento del PIB confirman que la economía es-
pañola y la de la UE están inmersas en un proceso de recuperación de la trayectoria 
expansiva. Las dudas aparecen al valorar la solidez de esta recuperación. En la española 
porque la variación interanual aún es negativa y en la de la zona euro porque se apoya 
sobre la economía alemana excesivamente.

Indicadores de las economías avanzadas. 2013
Estados Unidos Unión Europea España

II trim. III trim. IV trim. II trim. III trim. IV trim. II trim. III trim. IV trim.
PIB. Var. anual real (%) 1,6 2,0 2,5 -0,1 0,2 1,1 -1,6 -1,1 -0,2
Demanda nacional.
Aportación al crec. PIB (%) 1,6 1,9 2,3 -0,9 0,2 0,6 -3,6 -2,1 -0,6

Demanda externa.
Aportación al crec. PIB (%) 0,1 0,1 0,2 0,8 0,0 0,4 2,0 1,0 0,4

Indicador Clima Econ.
Índice 1990-2012=100 100,5 100,7 100,9 91,2 98,2 102,7 91,0 95,3 97,3

Producción industrial.
Var. anual (%) 2,0 2,6 3,3 -0,9 -0,7 1,8 -2,5 -1,0 1,1

Población ocupada.
Var. anual (%) 1,2 1,2 0,6 -0,4 -0,4 -0,3 -4,0 -3,3 -1,6

Tasa de paro.
(%) de pob. activa 7,5 7,2 7,0 10,9 10,9 10,8 26,3 26,0 26,0

Precios de consumo.
Var. anual (%) 1,8 1,2 1,5 1,7 1,3 1,0 2,1 0,3 0,3

Exportaciones.
Var. anual (%) -0,7 -3,7 -0,8 1,2 -0,8 0,6 12,7 4,4 0,7

Importaciones.
Var. anual (%) -3,2 -4,5 -3,9 -3,6 -2,9 -2,9 1,0 3,3 1,8
Notas: Los precios de consumo corresponden al último mes del trimestre. En el Índice de Clima Económico, los datos de Estados 
Unidos corresponden al Indicador Compuesto Avanzado. Los datos de exportaciones, importaciones y población ocupada de la UE 
son los de la zona euro. En +, los datos provisionales y los estimados. 
Fuente: Barcelona Economía. Ayuntamiento de Barcelona

El primer avance de variación del PIB en los países de la UE durante el último trimestre 
de 2013 presenta resultados ajustados a las previsiones. Entre las grandes economías, 
la británica y la alemana se revelan como los motores de la recuperación. La francesa 
sorprende positivamente intentando no descolgarse de este grupo de cabeza. 

España y, sobre todo, Italia van un paso por detrás, ya que a pesar de la mejora del últi-
mo trimestre terminaron el año con signo negativo. Un signo al que se abonó Finlandia 
y del que no escapa Grecia. El crecimiento más intenso se produjo en algunas de las 
economías más pobres de la periferia nororiental de la UE. 
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En el cuarto trimestre del año 2013 EE.UU. concatena diecisiete trimestres de creci-
miento del PIB, mientras que el de la UE creció durante los dos últimos trimestres del 
año tras cinco trimestres de caídas.   

Producto interior bruto. Variación anual
EE.UU. UE España Catalunya

2008
I 2,3 2,3 2,5 2,8
II 1,9 1,7 1,7 1,5
III 0,0 0,7 0,5 -1,0
IV -1,9 -1,7 -1,2 -3,8
2009
I -3,3 -4,9 -3,5 -5,4
II -3,8 -5,1 -4,4 -5,2
III -2,6 -4,3 -3,9 -3,8
IV 0,2 -2,2 -3,0 -2,0
2010
I 2,4 0,7 -1,3 -0,6
II 3,0 2,0 0,0 0,2
III 3,2 2,2 0,4 0,4
IV 3,1 2,1 0,7 1,1
2011
I 2,2 2,4 0,5 0,9
II 1,9 1,7 0,5 0,8
III 1,5 1,5 0,6 0,7
IV 2,0 0,9 0,0 -0,5
2012
I 3,3 0,2 -0,7 -0,4
II 2,8 -0,3 -1,4 -1,2
III 3,1 -0,4 -1,6 -1,6
IV 2,0 -0,7 -2,1 -1,8
2013
I 1,3 -0,8 -1,9 -1,7
II 1,6 -0,1 -1,6 -1,3
III 2,0 0,2 -1,1 -0,7
IV 2,5 1,1 -0,2 0,1
Fuente: Barcelona Economía. Ayuntamiento de Barcelona

El PIB español mantuvo una tendencia de decrecimiento en 2013 que comenzó en el 
primer trimestre del año 2012. Sin embargo,  hay que señalar que el ritmo de contrac-
ción del PIB español se moderó los últimos trimestres, y aunque en el cuarto trimestre 
de 2012 bajó un 2,1%, en el último de 2013 la caída fue de un 0,2%. En Catalunya la 
evolución fue similar, pero se observa un crecimiento del PIB del 0,1% en el último 
trimestre de 2013. 
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El ritmo de crecimiento de la economía europea está, actualmente, lejos de equiparar-
se al de Estados Unidos que, gracias a una política monetaria expansiva y a un menor 
recurso a las importaciones -básicamente energéticas- cerró el año con un crecimiento 
del PIB del 2,5%, creó empleo -menos del esperado- y redujo la tasa de paro entorno 
al siete por ciento. A pesar de que la reactivación parece sólida, la Reserva Federal no 
parece dispuesta a acelerar los cambios hacia una política monetaria menos expansiva. 
Una posición revisable si se observan tensiones inflacionistas creíbles. 

En la Unión Europea los puntos de atención son muy diferentes. El crecimiento aún 
es precario como consecuencia de la debilidad de la demanda interna. La producción 
industrial mejoró igual que el indicador de clima económico gracias al dinamismo ex-
portador que, a su vez, comienza a plantear dudas. 
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La incidencia sobre el mercado laboral de esta leve reactivación de la actividad eco-
nómica es inapreciable. Lo mejor que se puede decir es que a nivel agregado tiende a 
estabilizarse. Se redujo notablemente la destrucción de puestos de trabajo al mismo 
tiempo que la tasa de paro se mantenía relativamente estancada. 
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Aumentó la preocupación por la evolución alcista de los precios de consumo ligada 
a la elevada cotización del euro. Un crecimiento económico débil y tasas de inflación 
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bajas no son el cóctel deseable para una economía que ha de gestionar un volumen de 
deuda pública que aumenta día tras día y que equivale al volumen del PIB. 

La tasa de desempleo bajó en 2013 casi un punto en EEUU, hasta el 7%, y se mantuvo 
estable en la UE y en España. En Catalunya, en cambio, se redujo 1,6 puntos. Las tasas 
de Catalunya y de España se mantienen por encima del 22%, más del doble que la tasa 
media de la UE. 
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La inflación parece controlada en todos los ámbitos territoriales, especialmente en 
Europa. La atonía del consumo, la lenta recuperación de la actividad económica y las 
medidas monetarias de las autoridades europeas, explican que el índice de precios 
sólo se incrementara un 1% en la UE, mientras que en el cuarto trimestre de 2012 el 
aumento fue del 2,3%. 

En España y en Catalunya la bajada de la inflación fue más intensa, ya que si en 2013 
el IPC tuvo incrementos del 0,3 y del 0,2% respectivamente, en el cuarto trimestre de 
2012 estos índices oscilaban entre el 2,9 y el 3,6%. 

Precios de las materias primas y del petróleo. Año 2000=100 

Brent ($)
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Índice gral.($)
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76,2
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189,7

179,9
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185,1

174,2

112,6

La situación de baja inflación también se sustenta en las bajadas del precio de las ma-
terias primas y del petróleo. El precio del barril de Brent descendió casi un 1% entre el 
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cuarto trimestre del año 2012 y el cuarto trimestre del año 2013, mientras que los pre-
cios las materias primas, en el mismo periodo, bajaban un 12% si utilizamos el índice 
general en dólares USA y un 16% si observamos el índice general en euros. 

En cuanto a la economía española y catalana, los datos y avances del último trimestre 
de 2013 confirman que la coyuntura mejora, al menos a nivel de grandes magnitudes. 
El sector exterior comenzó a perder protagonismo en la tarea de consolidar, en solita-
rio, el repunte que mostró el crecimiento del PIB durante el último trimestre del año. 
Parece que la demanda interna comienza a tomar el relevo de la mano del consumo 
privado y de la inversión empresarial en bienes de equipo. 

Un punto de inflexión que, a corto plazo, puede verse condicionado por la necesidad 
de profundizar -más que en 2013- en la reducción del déficit público. La realidad es 
que las expectativas mejoran considerablemente, pero la mayoría de la población aún 
no se beneficia. 

Perspectivas económicas para 2014 

Los avances de invierno de principios de 2014 difundidos por el FMI y la Comisión 
Europea señalaban que existían menos riesgos para el crecimiento global de los que 
se preveían en los informes publicados en otoño. El FMI prevé un crecimiento del PIB 
mundial del 3,7% para 2014, tasa similar a la de la Comisión Europea que es del 3,6%. 
Para 2015, UE y FMI coinciden en que el crecimiento del PIB mundial será mayor: un 
3,9%. Ambas fuentes se muestran optimistas de cara a la salida de la crisis con creci-
mientos importantes en 2014 y 2015. 

PIB. Datos 2013 y previsiones para 2014 y 2015. Tasa de crecimiento real en %
OCDE. Marzo 2014 FMI. Enero 2014 CE. Febrero 2014

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Alemania 0,5  1,7  2,0  0,5 1,6 1.4 0.4 1.8 2.0
Francia 0,2  1,0  1,6  0.2 0,9 1.5 0.3 1.0 1.7
Italia -1,9  0,6  1,4  -1,8 0,6 1.1 -1.9 0.6 1.2
Reino Unido 1,4  2,4  2,5  1.7 2,4 2.2 1.9 2.5 2.4
España -1,3  0,5  1,0  -1.2 0.6 0.8 -1.2 1.0 1.7
Zona euro -0,4  1,0  1,6  -0.4 1,0 1.4 -0.4 1.2 1.8
UE - - - - - - 0.1 1.5 2.0
EUA 1,7  2,9  3,4  1.9 2,8 3.0 1.9 2.9 3.2
Japón 1,8  1,5  1,0  1.7 1,7 1.0 1.6 1.6 1.3
China 7,7 8,2 7,5 7.7 7,5 7.3 - - -

Sin embargo, no estamos ante un crecimiento homogéneo, ya que es más intenso en 
los países emergentes que en las economías avanzadas. Mientras los primeros presen-
taron tasas de crecimiento del PIB superiores al 5% en 2014 y 2015, en las economías 
avanzadas las tasas no superaron el 2,5%. 
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El FMI prevé que las economías avanzadas tendrán un incremento del PIB del 2,2% en 
2014 y del 2,3% en 2015; la Comisión Europea estima una tasa similar para 2014, mien-
tras que para 2015 es un más optimista elevando la previsión de crecimiento al 2,5%. 
Para los países emergentes las previsiones de crecimiento para 2014 eran del 5% (CE) y 
del 5,1% (FMI) y para 2015 del 5,3% (CE) y del 5,4 % (FMI).

Según las previsiones de invierno de la Comisión Europea, la recuperación económica 
continuará en la mayoría de los Estados miembros y en el conjunto de la UE. Tras salir 
de la recesión en la primavera de 2013, y después de tres trimestres consecutivos de 
suave recuperación, las previsiones apuntan a un crecimiento económico con mode-
rados aumentos. Después de un crecimiento del PIB real del 1,5% en la UE y del 1,2% 
en la zona del euro en 2014, se prevé una aceleración de la actividad en 2015, hasta el 
2,0% en la UE y el 1,8% en la zona del euro. 

Cada una de estas cifras supone una revisión al alza de 0,1 puntos respecto de las pre-
visiones de otoño de 2013 Las previsiones siguen partiendo de la hipótesis de que la 
ejecución de las medidas acordadas a nivel de la UE y de los Estados miembros mejo-
rarán la confianza y las condiciones financieras, además de ayudar al necesario ajuste 
económico en los Estados miembros incrementando su potencial de crecimiento. 

El FMI mantiene su preocupación respecto a la Eurozona. El informe de enero de 2014 
apunta que en esta región se está dando el paso “de la recesión a la recuperación”, 
con un crecimiento esperado del 1% en 2014 y del 1,4% en 2015, pero alerta de que 
la recuperación es “desigual” y pide a las autoridades (en un mensaje especialmente 
dirigido al BCE) que “no respondan a las perspectivas de mayor crecimiento retiran-
do, prematuramente, las políticas monetarias”, al menos mientras la inflación continúe 
controlada y la consolidación fiscal se mantenga en la actual senda. Por otra parte, el 
informe apunta que la elevada deuda, pública y privada, y la fragmentación del sector 
financiero frenarán la demanda doméstica. 

Inflación. Datos 2013 y previsiones para 2014 y 2015. Tasa de variación en %
OCDE. Marzo 2014 CE. Febrero 2014

2013 2014 2015 2013 2014 2015
Alemania 1,7 1,8 2,0  1.6 1.4 1.4
Francia 1,0 1,2 1,2  1.0 1.2 1.2
Italia 1,4 1,3 1,0  1.3 0.9 1.3
Reino Unido 2,6 2,4 2,3  2.6 2.0 2.0
España 1,6 0,5 0,6  1.5 0.3 0.9
Zona euro 1,4 1,2 1,2  1.4 1.0 1.3
UE - - - 1.5 1.2 1.5
EUA 1,5 1,8 1,9  1.5 1.6 1.9
Japón 0,2 2,3 1,8  0.4 2.5 1.2
China 2,5 2,4 2,4 - - -
Nota: para los países europeos, el dato es el índice de precios de consumo armonizado, para EEUU y Japón es el índice de precios 
de consumo nacional. Fuente: OCDE y Comisión Europea.
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En el lado positivo, los autores vaticinan que las exportaciones podrían contribuir más 
al crecimiento. La OCDE, por su parte, en su informe sobre la economía mundial de mar-
zo de 2014, coincide con el FMI en las previsiones de crecimiento del PIB de la eurozona 
para 2014, pero aumenta la previsión para 2015, estimando que crecerá un 1,6%.

La Comisión Europea, en febrero de 2014, preveía una mejora para España del 1% del 
PIB para 2014 y del 1,7% para 2015, la mejor cifra de crecimiento desde el comienzo 
de la crisis. La OCDE, por su parte, rebajaba al 0,5% la previsión de crecimiento del PIB 
español para 2014 y el estimado para 2015 al 1%. 

El informe de enero de 2014 del FMI señalaba una salida de la recesión nominal de 
la economía española con un ritmo de crecimiento del 0,6% en 2014 y del 0,8% en el 
2015. Es un crecimiento anémico, ya que no anticipa una fuerte recuperación ni una 
mejora clara del mercado laboral y de las finanzas públicas, pero es una de las mayores 
correcciones al alza, ya que en octubre de 2013 este organismo preveía que la econo-
mía española crecería sólo un 0,2% en 2014 y un 0,5% en 2015. 

A pesar de esta mejora de las perspectivas, la apuesta del FMI sigue siendo inferior a 
la del gobierno español que mantiene, oficialmente, un pronóstico de crecimiento el 
PIB del 0,7% para 2014 y del 1,2% para 2015, perspectivas que el Ejecutivo español 
considera prudentes. Sería un escenario en línea con las estimaciones de aumento del 
PIB del 0,9% en 2014 previstas por organismos nacionales de reconocida solvencia, 
como Funcas, en su panel de principios de 2014 y el servicio de estudios del BBVA. El 
FMI, sin embargo, en su informe de noviembre de 2013 afirma que estas estimaciones 
son excesivamente optimistas. 

El Banco de España, en el boletín económico de marzo de 2014, era más optimista que 
el Gobierno español sobre el ritmo de la recuperación. Para el bienio 2014-2015 espera 
que se consolide la incipiente recuperación de la actividad con tasas de crecimiento 
superiores al 1%. Prevé que la economía aumente un 1,2% en 2014 y un 1,7% en 2015. 
Para el supervisor, que coincide en su análisis con la Comisión Europea, las claves del 
crecimiento seguirán estando en un sector exterior al alza y, como novedad, un míni-
mo repunte de la demanda y el saldo positivo del empleo. Considera que la tasa de 
paro bajará al 23,8% en 2015, tras finalizar en 2014 en el 25%. 

Según el Banco de España la mejora del empleo es consecuencia de la moderación sa-
larial de los últimos años y de la flexibilización del mercado de trabajo que recomienda 
mantener hasta 2015. 

La Comisión Europea, alertando de elevado nivel de desempleo de España, también 
prevé una ligera bajada en los próximos dos años, con tasas del 25,7 y del 24,6% para 
2014 y 2015, respectivamente. El FMI se muestra más pesimista que la Comisión Eu-
ropea y que el Ejecutivo español respecto al paro, ya que en el informe de diciembre 
de 2013 pronostica tasas de paro del 26,9% para 2014 y del 26,7% para 2015, frente al 
26,6% y 25,9% que prevé el Gobierno español. 

La demanda interna, según el Banco de España, tomará progresivamente el relevo del 
sector exterior como principal contribuyente al crecimiento. El consumo privado será 
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superior al 1% y la inversión de las empresas, con tasas cercanas al 6%, acelerará su 
ritmo de recuperación, pero esto no se producirá de manera inmediata. El supervisor 
considera que la recuperación del consumo privado se producirá a un ritmo más mo-
derado que en otras épocas, dada “la profundidad de algunos de los efectos de la crisis 
sobre la situación real y financiera de los hogares y del sector empresarial, a pesar de 
que las condiciones financieras han mejorado los últimos meses”. 

La recuperación seguirá basada, hoy por hoy, en la aportación positiva de la demanda 
externa. Los técnicos del Banco de España anticipan que las exportaciones de bienes y 
servicios seguirán creciendo a buen ritmo (entre el 5 y el 6% anual). Es una proyección 
condicionada a que la recuperación en la zona euro se consolide y suponiendo que la 
ralentización de las economías emergentes no se convierta en un brusco frenazo. 

El Banco de España, como otros analistas y organismos oficiales, anticipa una inflación 
inferior al 1% para este bienio, según el deflactor del consumo del PIB. La Comisión Eu-
ropea estima que la inflación de España será del 0,3% en 2014 y del 0,9% en 2015, pero 
el Banco de España añade que la infrautilización de la capacidad productiva y laboral y 
la apreciación del euro o de los precios energéticos pueden traducirse en una presión 
deflacionista más acusada que la estimada por el regulador. Una perspectiva que ha 
intensificado el debate en el BCE sobre la necesidad de nuevas medidas de estímulo 
económico. 

El Banco de España prevé que el déficit público se sitúe, en 2014, en línea con el ob-
jetivo del 5,8%, partiendo del entorno del 6,7% del año 2013. Para 2015 asume una 
reducción de 0,3 puntos porcentuales del PIB hasta el 5,5%. La Comisión Europea, en el 
informe de febrero de 2014, estima que el déficit público español será del 5,8% del PIB 
en 2014, pero afirma que será más alto que el previsto por el Banco de España en 2015, 
ya que los expertos europeos estiman que alcanzará el 6,5% del PIB. 

Para la elaboración de estas proyecciones el Banco de España parte, en el apartado del 
gasto público, de las medidas de política fiscal aprobadas, de la estimación del impacto 
de las políticas oficiales a medio plazo y del mantenimiento de la tendencia de ajuste 
en determinadas partidas. El capítulo de ingresos únicamente incluye el impacto de 
las medidas aprobadas y, por lo tanto, no valora el efecto sobre el déficit público de las 
medidas anunciadas por el Gobierno en relación a una posible bajada de impuestos, 
que no se considera positiva por el Banco de España y por los expertos comunitarios 
para la evolución de las cuentas públicas. 
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La economía española en 2013 

Durante 2013 la economía española experimentó una mejoría gradual en sus indica-
dores, lo que le permitió salir de la recesión al encadenar dos trimestres consecutivos 
de incremento del PIB con variaciones intertrimestrales del 0,1 y del 0,2% los dos úl-
timos trimestres del año. No obstante, en 2013, el PIB experimentó una contracción 
del 1,2%, significativamente inferior al -1,6% de 2012, en un contexto marcado por 
el fuerte endeudamiento de los agentes económicos, un alto nivel de desempleo y la 
necesidad de restaurar el flujo de crédito para familias y empresas. Por otra parte, el PIB 
de la Unión Europea creció el 0,1% por la recuperación de la actividad iniciada durante 
el segundo semestre del año. 
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La estabilización del sistema financiero español y el retorno a una posición de solven-
cia, la evolución positiva de la prima de riesgo y el aumento de la competitividad por 
la contención del nivel general de precios y la reforma laboral, contribuyeron a una 
paulatina mejora de los indicadores de actividad a lo largo de 2013, pasando de varia-
ciones interanuales del PIB de entre el -2 y el -1% en los tres primeros trimestres a una 
estabilización (-0,2%) en el cuarto trimestre del año. 

La evolución reciente de este indicador, en el primer trimestre de 2014, mejora el tono 
económico con un incremento del PIB del 0,5% respecto al mismo período del año 
anterior, la primera variación interanual positiva en diez meses. Además, el primer tri-
mestre de 2014 fue el tercero consecutivo con crecimiento intertrimestral (0,4%), lo 
que confirma el inicio de la recuperación. 

Por componentes, la demanda interna continuó mostrando debilidad con una va-
riación interanual del -2,7% al cierre del año. El consumo final de los hogares experi-
mentó una reducción del 2,1%, por la pérdida generalizada de poder adquisitivo de 
las familias como resultado de la disminución de las rentas del trabajo y de su fuerte 
endeudamiento. Asimismo, el gasto público mantuvo una tendencia contractiva por 
las políticas de austeridad presupuestaria que afectan al consumo final (-2,3%) y a la 
inversión pública. Por otro lado, la caída libre que siguió experimentando el sector de 
la construcción en 2013 (-9,6%) provocó un retroceso de la inversión empresarial de 
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un 5,1%, aunque la inversión en bienes de equipo cerró el año con un crecimiento del 
2,2%, probablemente impulsada por la buena marcha del sector exterior y la mejora 
de las expectativas. 

Respecto a 2012 se observa una mejora sustancial de estos indicadores y una tenden-
cia positiva de los mismos durante 2013, ya que el consumo final y la demanda inter-
na redujeron su aportación negativa al PIB, registrando una variación interanual del 
-0,3 y del -0,6% en el cuarto trimestre. De hecho, en el primer trimestre de 2014 gran 
parte de los componentes del PIB mostraban una evolución positiva, excepto el gasto 
en consumo final de las administraciones públicas que se estabilizó con una variación 
interanual del -0,2%, y la formación bruta de capital fijo que moderó su caída anual al 
-1,1%. Hay que destacar el aumento del consumo final de los hogares (1,6%), y que las 
exportaciones mantuvieron su papel de motor de la economía española con un incre-
mento del 8,1% respecto al primer trimestre de 2013.

Producto interior bruto a precios constantes, 2013. Demanda. Variación interanual (%)
I trim. II trim. III trim. IV trim. 2013

Consumo final -3,7 -3,1 -1,2 -0,3 -2,1
Gasto en consumo final de los hogares -4,2 -3,0 -1,8 +0,7 -2,1
Gasto en consumo final de las AAPP -2,3 -3,4 +0,2 -3,5 -2,3
FBCF -7,2 -5,8 -5,3 -1,7 -5,1

Construcción -9,8 -10,1 -9,8 -8,6 -9,6
Bienes de equipo -4,1 +1,7 +2,2 +9,5 +2,2 

Variación de existencias +0,0 -0,1 -0,1 +0,0 +0,0 
Demanda nacional -4,3 -3,6 -2,1 -0,6 -2,7
Exportaciones de bienes y servicios +2,9 +9,5 +3,5 +3,7 +4,9 
Importaciones de bienes y servicios -4,9 +3,2 +0,6 +2,7 +0,4 
PIB a precios de mercado -1,9 -1,6 -1,1 -0,2 -1,2
Fuente: INE.

Las exportaciones suavizaron la tendencia descendente de la actividad y, en 2013, 
fueron el componente del PIB que experimentó un comportamiento más dinámico 
con un 4,9% de variación respecto al año anterior, por la evolución favorable de las 
economías avanzadas que  constituyen el principal destinatario de las exportaciones 
españolas. Por otra parte, el incremento de las importaciones fue de solo un 0,4% por 
la debilidad de la demanda interna. 

Como resultado de este fenómeno, el sector exterior tuvo una aportación positiva del 
1,5% a la variación del PIB. La tasa de cobertura de las exportaciones respecto a las 
importaciones alcanzó su valor máximo desde el inicio de la serie, un 93,6%. 
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La evolución descrita hizo posible que la balanza de pagos por cuenta corriente alcan-
zara, por primera vez en muchos años, un saldo positivo del 0,7% del PIB al cierre de 
año. Es uno de los resultados más destacables de 2013 desde el punto de vista de la 
competitividad de la economía española conseguido mediante un proceso de deva-
luación interna, es decir, realizando políticas económicas restrictivas y reformas estruc-
turales que mantuvieron las variaciones de precios y de salarios por debajo de la media 
europea, en un contexto en el que no se puede ganar competitividad devaluando la 
moneda, como en crisis anteriores.

Producto interior bruto a precios constantes, 2013. Oferta. Variación interanual  (%)
I trim. II trim. III trim. IV trim. 2013

Agricultura y pesca -4,1 +3,9 +0,9 +4,1 +1,1 
Industria -2,5 -2,1 -0,8 +0,3 -1,2
Construcción -7,0 -8,3 -7,8 -7,7 -7,7
Servicios -1,1 -0,9 -0,6 +0,5 -0,5
PIB a precios de mercado -1,9 -1,6 -1,1 -0,2 -1,2
Fuente: INE.

Desde el punto de vista de la oferta, en 2013 todos los sectores de la economía espa-
ñola experimentaron una reducción del VAB, excepto agricultura y pesca (+1,1%). La 
construcción lideró la disminución de la producción en términos porcentuales (-7,7%) 
y continuó su proceso de ajuste por sexto año consecutivo. Además del descenso de 
la inversión en la construcción en los sectores público y privado, los principales indi-
cadores del mercado de la vivienda de 2013 mostraron una evolución desfavorable: 
las transacciones cayeron el 2,2%, el precio medio disminuyó un 5,9% y las hipotecas 
urbanas concedidas se redujeron un 29,1% respecto a 2012, mientras el número de 
viviendas iniciadas se situaba en mínimos históricos. Se mantiene, pues, el exceso de 
oferta inmobiliaria y el efecto contractivo del ajuste en el sector público en la licitación 
oficial, aunque las perspectivas del sector a corto plazo muestran signos de recupera-
ción, dado que las ventas de viviendas comenzaron a evolucionar positivamente. 
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Por otra parte, la industria tuvo una aportación negativa a la variación del PIB (-1,2%), 
después de que el índice de producción industrial (IPI) se redujera durante 2013 situan-
do la media anual en el valor más bajo de los últimos 11 años. El índice de confianza 
empresarial en el sector, mejoró durante el año, aunque globalmente aún es desfa-
vorable, mientras que la utilización de la capacidad productiva, que mostró el mejor 
registro durante el tercer trimestre, se situaba en un 72,5% en el conjunto del año, sólo 
0,4 puntos porcentuales por debajo del nivel de 2012. 

La contribución de los servicios al PIB también fue negativa en 2013, igual que en 2012, 
aunque fue la más moderada de los grandes sectores económicos (-0,5%) y pasó a te-
ner signo positivo en el cuarto trimestre del año. El repunte del 0,5% se debe, principal-
mente, a la evolución positiva de las actividades profesionales, un 1,9%; y del comercio, 
transporte y hostelería, el 1,3%. 
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Respecto a la actividad turística, tras el estancamiento de 2012, el número de visitantes 
y de pernoctaciones recuperó cifras positivas en 2013 con un crecimiento del 1 y del 
1,9%, respectivamente, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. En cambio, 
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el tráfico aéreo experimentó una tendencia a la baja con una disminución del 3,5%, 
más moderada que la del año anterior. 

Precios, salarios, ahorro y crédito 

En cuanto a la evolución de la inflación, en 2013 el IPC registró una variación media 
anual del 1,4%, cifra ligeramente inferior al 1,5% de la Unión Europea. A pesar de la 
tendencia de contención de precios, el poder adquisitivo de las familias mermó por el 
descenso de su renta, lo que repercutió en una evolución desfavorable del consumo 
privado. 

Los productos y servicios que más se encarecieron durante este ejercicio fueron en-
señanza (8,1%), medicina (6,9%) y bebidas alcohólicas y tabaco (6,1%), seguidos por 
alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). Los demás artículos de consumo experi-
mentaron aumentos de precios más moderados. El sector de las comunicaciones fue 
el único que presentó una variación negativa en los precios por el incremento de la 
competencia en la telefonía móvil durante los últimos ejercicios. 

En 2013, la inflación en España perdió impulso a medida que avanzaba el año, cerró el 
ejercicio con una variación interanual del IPC del 0,3% en diciembre. Un valor muy bajo 
que se explica, en parte, por el aumento del IVA que empujó la inflación hacia arriba en 
el último trimestre de 2012 respecto a la inflación subyacente, es decir, la que no tiene 
en cuenta los precios energéticos y los de los alimentos no elaborados, durante el año 
experimentó una variación positiva del 1,4%. 
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Por otra parte, los salarios pactados en convenio crecieron el 0,7%. De este modo, a 
pesar del proceso de devaluación interna que experimenta la economía española por 
la contención de precios y salarios, los costes laborales totales en 2013 invirtieron la 
tendencia negativa del año anterior y aumentaron el 0,2%. 

En cuanto al ahorro de las familias, en 2013, la reducción de las rentas primarias de 
los hogares, pese al descenso del consumo privado, hizo que el ahorro se mantuviera 
estancado en el nivel del año 2012, el 10,4% de la renta disponible. Esta cifra supone un 
descenso de 7,4 puntos porcentuales respecto a 2009, año con el valor más alto desde 
el inicio de la crisis. 
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Finalmente, en referencia al crédito, mientras el proceso de reestructuración, recapita-
lización y saneamiento de balances del sistema bancario lograba estabilizar el sector 
financiero español, el crédito al sector privado continuaba reduciéndose y cerró 2013 
siendo un 9,5% inferior al de 2012. Se encadenan tres años de caídas del crédito a fa-
milias y empresas y la proporción de crédito vivo al sector privado se situó en el 181% 
del PIB, valor inferior al de 2006. 

Mercado de trabajo 

En el mercado laboral, la mejora del comportamiento de la demanda interna suaviza el 
proceso de destrucción neta de puestos de trabajo en 2013 y la Seguridad Social cierra 
el año con 74.446 afiliados menos que el año anterior (-0,5%). La evolución positiva 
del número de cotizantes durante el cuarto trimestre de 2013 y el primer trimestre de 
2014 -en que la afiliación registra la primera variación interanual positiva (+0,6%) des-
de 2008- abren el camino, según prevén los expertos, a la recuperación del mercado 
laboral y a la creación de puestos de trabajo durante 2014 un hecho muy relevante 
que, sin embargo, no debe hacer olvidar que el empleo creado se caracteriza por ma-
yor precariedad, con salarios en niveles más bajos y una proporción de contratos in-
definidos sobre temporales notoriamente inferior a la de los años anteriores a la crisis. 

La Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2013 las personas des-
empleadas en 5.935.600, el 25,7% de la población activa, tasa que duplicaba la media 
europea  del 10,7%. Hay que remarcar que esta cifra suponía un descenso de 85.400 
personas sin trabajo respecto al cuarto trimestre de 2012. Es la primera reducción in-
teranual de un cuarto trimestre desde el año 2006, tras un proceso de crisis en el que 
aumentó el número de personas desempleadas en casi cuatro millones de personas. 

Por sexo, la tasa de paro femenina superaba a la masculina (26,5 y 25,0%, respectiva-
mente), aunque, en términos absolutos, había más hombres en paro. En cuanto a la 
duración de la situación de paro, las personas que llevaban más de un año sin trabajo 
se incrementó al 60,7% de los parados, mientras la tasa de paro juvenil, de 16 a 24 años, 
se situaba en el 54,9%. En el cuarto trimestre de 2013 el paro disminuyó en todos los 
grandes sectores de la economía, respecto al mismo período del año anterior. 
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Por comunidades autónomas, la mayor reducción absoluta desempleadas se produjo 
en Catalunya (86.100 menos), seguida por la Comunidad Valenciana, Castilla la Man-
cha, Islas Baleares y Extremadura, con descensos comprendidos entre 11.000 y 15.000 
personas. En cambio, las personas desempleadas aumentaron significativamente en la 
Comunidad de Madrid (21.000), Andalucía (15.700) y Castilla y León (12.600). La tasa de 
desempleo mantuvo fuertes diferencias territoriales entre los valores más bajos, que 
correspondieron a Navarra y País Vasco con el 16,4 y el 16,6%, y los más elevados regis-
trados en Andalucía y Canarias con el 36,8 y el 33,1%, respectivamente. 

La población activa descendió nuevamente en 2013 y lo hizo en 289.500 personas, una 
disminución de mayor intensidad que la experimentada en 2012, en un contexto en el 
que las expectativas desfavorables del mercado laboral español empujan a una parte 
de la población a trabajar por su cuenta, buscar trabajo en otros países o, en el caso de 
la población extranjera, retornar a sus países de origen. 

Ocupados

Parados

20132012201120102009200820072006
1,81 1,94 3,20 4,33 4,70 5,28 6,02 5,93

20,19 20,71 20,05 18,89 18,67 18,15 17,33 17,13

Parados y ocupados. IV trimestre. En millones

Fuente: INE.

En cuanto a la población ocupada, la EPA indica una reducción del 1,2% respecto al 
último trimestre de 2012 (204.200 personas), lo que refleja una moderación en la des-
trucción neta de puestos de trabajo. El empleo disminuyó en todos los sectores, ex-
cepto en agricultura. Lo hizo con menor intensidad que en el año anterior, siendo la 
construcción la más perjudicada (-9,1%), seguida por la industria (-4,0%) y los servicios 
que, con un descenso próximo a cero, se mantuvieron prácticamente estables.

Agricultura Industria Construcción Servicios

2013

2012

2011

2010

2009

2008 813,2

778,6

796

802,3

774

777,3

3.078,5

2.718,6

2.661,9

2.584,7

2.438,8

2.340,8

2.182,6

1.803,1

1.572,3

1.290,4

1.090,1

990,4

13.981

13.590,2

13.644,7

13.026,8

13.036,4

13.475,6

Ocupados por sectores. IV trimestre. En miles

Fuente: INE.
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El cuarto trimestre de 2013 la mayoría de las comunidades autónomas perdieron em-
pleo, situándose significativamente por encima de la media española en términos de 
variación interanual Aragón (-5,8%), Galicia y Madrid (ambas con reducciones de entre 
el 3 y el 4%). Catalunya, por su parte, es la segunda comunidad autónoma en la que 
más empleo se creó respecto al año anterior con un aumento del 1,2%, por detrás de la 
Región de Murcia, que registró un crecimiento de ocupados del 1,6%. 

Déficit y deuda 

El saldo presupuestario de las administraciones públicas en España se situó en el -7,1% 
del PIB en 2013, si no se tienen en cuenta las ayudas a las instituciones financieras en 
el marco de la reestructuración del sector bancario el déficit alcanza el 6,6% del PIB. A 
pesar del incremento de los ingresos fiscales, la dificultad de la Administración Central 
para aminorar el gasto público -en parte, por el aumento del pago de intereses- no 
permitió que el déficit fuera inferior al objetivo fijado por la Comisión Europea (6,5% 
del PIB), aunque se redujera respecto a 2012.

Como consecuencia, la deuda pública continuó aumentando y a final de año alcanzó 
el 93,9% del PIB (más de 960.600 millones de euros), el valor más elevado de la historia 
reciente y superior en 2,5 veces el valor del año en que se inició la crisis. Esta ratio supe-
ra la de la Unión Europea y la de la Zona Euro (87,1 y 92,6% del PIB, respectivamente). 

También se ha de mencionar que, según las previsiones de la Fundación de Cajas de 
Ahorros (FUNCAS), la deuda pública crecerá hasta 2018, año que podría superar el 
105% del PIB. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la baja tasa de inflación difi-
culta que la ratio de endeudamiento disminuya, ya que la única forma de conseguirlo 
en estas condiciones es amortizando deuda, mientras que en épocas de expansión 
económica se estima que el 75% de la disminución de la ratio de endeudamiento se 
debe a la inflación. 

2013*20122011201020092008200720062005

1,3 2,4 2,0

-4,5

-11,1 -9,6 -9,6 -10,6

-7,1

Saldo en % del PIB Deuda (%)

43,2 39,7 36,3 40,2 54,0 61,7 70,5 86,0 93,9

Saldo presupostario y deuda pública

*Avance. Fuente: INE.

El déficit presupuestario de las administraciones públicas, en 2013, por niveles de go-
bierno, lo lidera la Administración Central (-4,8%), seguida por el de las comunidades 
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autónomas (-1,5%) y Seguridad Social (-1,2%). Las corporaciones locales fueron las úni-
cas que cerraron el ejercicio con superávit (+0,4%). Todas las administraciones públi-
cas, excepto Seguridad Social, mejoraron los registros del año anterior.

Capacidad o necesidad de financiación. En % del PIB (PM)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 (P) 2013 (A)

Administración central 1,23 -2,96 -9,26 -4,94 -3,48 -8,01 -4,79
CCAA -0,24 -1,76 -2,07 -3,81 -5,23 -1,86 -1,54
Corporaciones locales -0,32 -0,50 -0,56 -0,68 -0,79 0,22 0,41
Seguridad Social 1,30 0,70 0,77 -0,18 -0,07 -0,99 -1,16
Total 1,97 -4,51 -11,12 -9,61 -9,56 -10,63 -7,08
Fuente: IGAE. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Distribución del PIB por comunidades autónomas 

La Contabilidad Regional de España de 2013 revela que todas las comunidades autó-
nomas registraron tasas negativas en la evolución del PIB, tal y como sucedió el año 
anterior. Con disminuciones inferiores a la media española (-1,2%) e inferiores al 1% 
destacan Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Catalunya y Galicia; los decremen-
tos más acusados   se contabilizaron en Asturias, Castilla y León, Cantabria y País Vasco, 
todas en torno al -2% de variación interanual del PIB. 

Asturias
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Navarra
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Galicia

Catalunya

Com. Valenciana

Baleares

Canarias

-0,37 -0,40

-0,75
-0,85

-0,99
-1,07 -1,13

-1,22 -1,22 -1,25 -1,25

-1,45
-1,53 -1,55

-1,67
-1,79

-1,89 -1,90

-2,10 -2,13Fuente: INE.

Variación interanual del PIB. CCAA. 2013(1ª E)/2012(P)

La media española del PIB por habitante, en 2013, se situó en 22.279 euros, cifra inferior 
a la media de la Unión Europea (25.700) y similar (-0,1%) a la del año anterior. Catalunya 
fue la comunidad autónoma que registró la mejor evolución interanual de este indica-
dor (+ 0,9%). 

Siete comunidades autónomas superaban el PIB per cápita de España. El País Vasco 
lideraba la clasificación con 29.959 euros, seguido por  Madrid y Navarra; Catalunya 
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ocupó el cuarto lugar con un PIB per cápita de 26.666 euros, un 19,7% superior a la 
media del Estado. Por otra parte, se mantuvo la dispersión en la distribución regional 
de años anteriores, ya que el PIB per cápita de la comunidad con el indicador más ele-
vado (País Vasco) casi duplicaba el de Extremadura, que estaba en la última posición 
de la clasificación.
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Economía catalana en 2013 

Evolución del producto interior bruto 

Tras la contracción de la actividad del año anterior, en 2013 la economía catalana logró 
salir de la recesión al experimentar un crecimiento positivo durante los tres últimos 
trimestres del año. Aún así, el ejercicio se cerró con una reducción interanual del pro-
ducto interior bruto del -0,5%, dato más favorable que el de 2012 (-1,3%). 

La evolución de la actividad en 2013 mostró una mejora gradual, ya que el PIB pasó de 
caídas en torno al 1% interanual en los primeros trimestres a un crecimiento positivo, 
aunque moderado en el cuarto trimestre del 0,4%. 

Estos resultados se deben enmarcar en el contexto de inicio de recuperación en los 
ámbitos español y europeo, aunque el PIB español cerró 2013 con una reducción inte-
ranual del 1,2% y el escenario macroeconómico presenta riesgos significativos.

Evolución del producto interior bruto en Catalunya. Var. anual en %
2012 2013

I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. 
PIB -0,9 -1,2 -1,5 -1,5 -1,3 -0,9 -0,4 0,4
Agricultura -3,0 -6,3 -5,9 -6,7 0,1 5,1 3,7 5,9
Industria -0,4 -0,6 -0,6 1,0 0,6 1,4 0,6 1,4
Construcción -9,3 -9,5 -9,3 -8,2 -6,9 -6,5 -6,5 -6,9
Servicios 0,6 0,3 -0,2 -0,9 -1,0 -1,1 -0,2 0,8
Impuestos netos s/productos -4,5 -5,7 -4,7 -5,4 -2,8 0,1 0,2 0,3
Nota: Datos corregidos de estacionalidad. Fuentre: Idescat en base a datos INE.

En 2013, la evolución global de la economía catalana fue el resultado de dos fuerzas 
contrapuestas: el impulso del sector exterior y la debilidad de la demanda interna, aun-
que esta mejoró su comportamiento su aportación a la evolución del PIB catalán sigue 
siendo negativa (-3%) con una tendencia descendente que afecta al consumo público 
y privado, y con especial intensidad a la formación bruta de capital. 

En cambio, el sector exterior sigue paliando el deterioro de la actividad y, por sexto año 
consecutivo, realizó una aportación positiva relevante al crecimiento del PIB (+2,2%), 
aunque las exportaciones perdieron dinamismo respecto a años anteriores.

Uno de los factores que explican la contracción de la demanda interna fue el aumen-
to del descenso del consumo público (-3,5%), a consecuencia del intenso proceso de 
ajuste fiscal y presupuestario en curso. Una evolución a la que hay que añadir una 
nueva disminución del consumo privado (-2,2%), aunque su comportamiento mejoró 
sensiblemente a lo largo del año, en paralelo al aumento de la confianza de los consu-
midores. La reducción global de la demanda interna en Catalunya alcanzó el valor más 
moderado del último trienio.
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PIB de Catalunya. Componentes de la demanda. Var. anual en %
2007 2011 2012 2013

Demanda interna 4,6 -3,3 -3,4 -3,0
Consumo privado 3,3 -2,0 -3,2 -2,2
Consumo público 7,4 -2,4 -1,5 -3,5
Formación bruta de capital 5,9 -7,5 -5,9 -5,2
Bienes de equipo y otros 12,0 -2,7 -4,2 -2,4
Construcción 2,9 -10,7 -10,7 -7,5
Saldo exterior -1,7 2,9 1,9 2,2
Exportaciones 4,6 6,5 3,2 1,0
Importaciones 8,5 -2,5 -4,7 -1,4
PIB 2,7 -0,2 -1,3 -0,5
Nota:  Datos corregidos de estacionalidad. Unidades: % variación interanual. El saldo exterior incluye el saldo con el extranjero y 
con el resto de España y equivale a la aportación al crecimiento. Fuente: Idescat.

 Como en 2012, el componente de la demanda interna que peor evolucionó fue la in-
versión en capital fijo, ya que experimentó una disminución del 5,2%, aunque moderó 
su caída a niveles similares a los de 2008. 

En esta tendencia global se detecta un notable contraste entre la elevada contracción 
de la construcción (-7,5%) que acumula seis años consecutivos de descenso, y la evolu-
ción de la inversión en bienes de equipo (-2,4%), más moderada, aunque sigue acusan-
do el impacto de las dificultades de financiación. 

Desde la perspectiva de la oferta, hay que señalar que, en 2013, la industria fue el único 
sector que experimentó un crecimiento positivo del PIB (1%). Servicios mantiene la tó-
nica de estancamiento que se observaba el año anterior (-0,4%). La construcción sigue 
especialmente castigada por la crisis y experimentó una nueva caída en la actividad 
(-6,7%), aunque fue más moderada que la de ejercicios precedentes. 

La industria catalana confirmó la tendencia ascendente iniciada el último trimestre de 
2012 y experimentó crecimientos positivos del VAB entre el 0,6 y el  1,4%, en todos los 
trimestres del año, aumentos que no se observaban desde inicios de 2011. 

La Encuesta de Clima Empresarial de 2013 también refleja que  los negocios en la in-
dustria mejoran, aunque, en conjunto, sigue obteniendo un saldo desfavorable con un 
19,1% de respuestas positivas y un 29% negativas en el cuarto trimestre. 

Por subsectores destaca la evolución en alimentación, bebidas y tabaco,  metalurgia y 
fabricación de productos, con saldos alrededor de -5 puntos porcentuales. 
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PIB industria PIB 
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Evolución del PIB en la industria. En %

Fuente: Idescat

La utilización de la capacidad productiva, un indicador adelantado relevante de la ac-
tividad industrial, refleja la mejora del comportamiento del sector en 2013 y se sitúa 
en el 71% el cuarto trimestre, el segundo valor más elevado de los últimos tres años. 

2013 IV2013 III2013 II 2013 I2012 IV2012 III2012 II2012 I2011IV2011 III 2011 II2011 I

71 72 69 68
62 6264

70 69 67 70 71

Utilización de la capacidad productiva en Catalunya. En %

Fuente: Informe de Coyuntura de la Cámara de Comercio de Barcelona

El índice de producción industrial (IPI) muestra un crecimiento del 1% en 2013, después 
de dos años en los que acumuló una reducción de más de cinco puntos. Catalunya tuvo 
un crecimiento interanual de la producción industrial superior a los de la zona euro y 
Alemania, lo que contraste con la nueva caída del índice de España (-1,7%). 

Hay que remarcar la relevancia de este cambio de tendencia en el IPI, por el papel clave 
de la industria en la estructura productiva del Principado y por el efecto de arrastre que 
genera en el resto de la economía. 

Destacó el aumento del IPI en los sectores energético y de bienes de equipo, con creci-
mientos del 4,9 y del 2,3%, respectivamente. El consumo duradero continúa mostran-
do una caída de dos dígitos (-18%), en línea con su evolución durante toda la crisis. 
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Seis años después de empezar la crisis, la construcción experimentó, en 2013, una caí-
da del 6,7% del PIB, aunque fue más moderada que la de los tres años anteriores. Una 
evolución consecuencia de la persistencia de la crisis en el mercado inmobiliario, aun-
que el ajuste de precios podría estar llegando a su fin, y por la reducción de la inversión 
pública en obra civil. 

Evolución del PIB en la construcción. En %

PIB construcciónPIB 

2013 IV2013 III2013 II2013 I2012 IV2012 III2012 II2012 I2011 IV2011 III2011II2011 I 
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Fuente: Idescat

En 2013, los servicios experimentaron un descenso del PIB del 0,4%, después de la 
estabilización experimentada el año anterior, y han mantenido la tendencia, de los úl-
timos años, a aumentar su peso específico en la economía, especialmente durante la 
primera fase de la crisis, situándolo por encima del 70%. La evolución de la actividad 
del terciario experimentó una correlación elevada con la experimentada por el PIB ca-
talán durante 2013. 

La evolución del sector terciario durante el año muestra dos fases diferenciadas: en los 
dos primeros trimestres el PIB experimentó caídas interanuales en torno al 1% siguien-
do la tónica de la última parte de 2012, mientras en el segundo semestre la actividad 
del sector mejoró gradualmente hasta alcanzar un crecimiento positivo del 0,8% en el 
cuarto trimestre. 
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Esta tendencia positiva se observa con claridad en los servicios de mercado, en los que 
el PIB se mantuvo prácticamente estable en relación a 2012 con una variación inte-
ranual del -0,1%. 

En servicios de no mercado (administración pública, educación, sanidad,…) este in-
dicador experimentó un descenso del 1,3% en 2013 por el impacto de las políticas de 
consolidación fiscal. 
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Fuente: Idescat

En el comercio minorista mejoró, sensiblemente, el comportamiento de las ventas du-
rante el segundo semestre del año -como también lo hizo la confianza de los agentes y 
la ocupación- hasta lograr un incremento interanual en el cuarto trimestre. 

En 2013, este indicador cerró con un descenso global en Catalunya del 2,3% en térmi-
nos nominales, el cuarto en los últimos cinco años y supone una evolución similar a la 
del conjunto de España. 

Índice general de ventas* del comercio minorista. Variación interanual en %
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En este contexto de mejora coyuntural, la actividad turística fue, nuevamente, uno de 
los motores de la economía catalana y, aunque el número de visitantes en hoteles se 
estabilizó, cerró 2013 con un máximo histórico en pernoctaciones hoteleras (49,3 mi-
llones) y de turistas internacionales. El gasto del turismo extranjero experimentó un 
incremento del 13,4%. 

Esta evolución estuvo acompañada de una creciente diversificación de los mercados 
emisores. Rusia, los países nórdicos, Japón y los BRICS tuvieron un comportamiento 
especialmente dinámico en contraste con la debilidad del turismo doméstico de Cata-
lunya y, especialmente, el del resto de España. 

Desde la óptica de la oferta, la economía catalana mostró un comportamiento hetero-
géneo en el que destaca la buena evolución de la industria, único sector que experi-
mentó un crecimiento positivo del PIB durante el año. La actividad del terciario mostró 
signos de mejora hasta alcanzar un crecimiento positivo en el último trimestre del año 
y la construcción continuó siendo el sector más afectado por la crisis aunque moderó 
la caída de su actividad. 

Según las perspectivas económicas para 2014 y 2015, se espera que Catalunya tenga un 
crecimiento en torno al 1,4 y al 2,1%, respectivamente, niveles ligeramente superiores a 
los previstos para el Estado español. Una evolución global favorable que impulsará la re-
cuperación del consumo privado y el aumento de formación bruta de capital, tras años 
de descenso y el buen rumbo de las exportaciones. Seguirá la contracción del consumo 
público y las importaciones crecerán a menor ritmo que las exportaciones. 

Comercio exterior 

En los últimos años, el sector exterior se ha erigido en uno de los motores de activi-
dad en la economía catalana realizando una aportación sistemáticamente positiva al 
crecimiento del PIB en el sexenio de crisis 2008-13. Este papel dinamizador fue espe-
cialmente evidente en el bienio 2010-11, ejercicios en los que las exportaciones expe-
rimentaron aumentos de dos dígitos. El saldo exterior permitió compensar la contrac-
ción de la demanda interna y lograr incrementos globales del PIB catalán. 

En 2013, el sector exterior nuevamente efectuó una contribución positiva a la variación 
del PIB catalán, consecuencia de la estabilización de las exportaciones (-0,8%), primer 
síntoma de estancamiento desde 2009; y de la disminución del 4,5% de las importacio-
nes. De este modo, el déficit exterior continuó reduciéndose y la tasa de cobertura se 
situó en el 87,6%, el valor más elevado de la serie histórica disponible. 

Las exportaciones de bienes de las empresas catalanas se estabilizaron en 2013 con 
un volumen que superó los 58.000 millones de euros, representan la cuarta parte del 
total español y sitúa al Principado como líder en el ranking exportador estatal. Hay que 
señalar que el aumento de las ventas al exterior se concentró en el comercio comunita-
rio, fundamentalmente el destinado a países de la UE que no pertenecen a la Eurozona 
(7,4%) y las dirigidas a los mercados de Asia (4,1%) y África (9,5%). 
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En 2013, casi el 60% de las exportaciones industriales de las empresas catalanas, más 
de 32.500 millones, fueron de bienes de contenido tecnológico alto o medio-alto. Las 
ventas al exterior de estos productos crecieron un 1% en términos interanuales por la 
evolución favorable de las de bienes de nivel tecnológico medio-alto (1,4%), ya que las 
de nivel alto disminuyeron el 1,3%.

Exportaciones de productos industriales de Catalunya  por contenido tecnológico  
Millones de euros 2012 2013 % s/ total Var. 2013-12 
Tecnológico alto 5.328 5.259 9,6 -1,3%
Tecnológico medio alto 27.092 27.471 50,0 1,4%
Total 32.420 32.730 59,6 1,0%
Tecnológico medio bajo 7.811 7.768 14,1 -0,5%
Tecnológico bajo 13.973 14.462 26,3 3,5%
Exportaciones productos industriales 54.204 54.960 100,0 1,4%
Fuente: Idescat.

En 2013, las importaciones catalanas se redujeron como consecuencia de la debilidad 
de la demanda interna igual que sucedió el año anterior. Alcanzaron un volumen de 
67.102 millones. El descenso de este indicador en el Principado (-4,6%) fue superior al 
que experimentó el conjunto de España (-3,1%) y se mantiene en valores inferiores a 
los previos de la crisis. 

El 58,2% de las importaciones industriales de las empresas catalanas en 2013 fueron 
bienes de contenido tecnológico alto o medio-alto. Las compras en el exterior de con-
tenido tecnológico alto y medio-alto incrementaron su valor un 1,5% por el impulso de 
las de nivel medio-alto (3,2%), mientras las de nivel tecnológico medio-bajo y bajo se 
redujeron un 15,9% y un 1,3%, respectivamente. 

Inversión extranjera 

En Catalunya, la inversión productiva extranjera fue de 3.511 millones  en 2013, lo que 
supone una aumento del 31,5% respecto al año anterior. Se trata de una evolución 
favorable teniendo en cuenta que este incremento fue superior al experimentado por 
el IED a nivel internacional (11%) y en el ámbito estatal ( 8,8%). 

En términos nominales, el volumen de IED en el Principado, en 2013, fue el segundo 
más grande de la serie histórica tras el excepcional resultado de 2010. 

En 2013, la inversión extranjera bruta total en Catalunya incluidos ETVEs fue de 3.850,6 
millones, un 21,7% más que el año anterior.
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Inversión extranjera en Catalunya. Millones de euros 
2012 2013 Var. 2013-12 Peso Cat/Esp 2013

Inversión bruta total 3.163,6 3.850,6 21,7% 19,8%
Inversión bruta sin ETVEs 2.669,1 3.511,0 31,5% 22,2%
Inversión bruta en ETVEs 494,5 339,6 -31,3% 9,3%
Fuente: Datainvex, Ministerio de Economía y Competitividad.

La inversión extranjera bruta productiva en Catalunya representó el 22,2% de la reali-
zada en España, peso superior a la aportación estimada del Principado al PIB estatal, 
casi 4 puntos por encima de la de 2012. En inversión bruta total, el peso relativo de 
Catalunya se situó en el 19,8%. 

En 2013, la Unión Europea generó el 72,9%, más de 2.500 millones de euros, de la IED 
en Catalunya. América del Norte y América Latina representaron el 11,1 y el 5,6% del 
total, respectivamente. Respecto a 2012, las inversiones procedentes de la UE y de 
América del Norte registraron los mayores crecimientos en términos absolutos, 315,8 y 
322,4 millones de euros, respectivamente. 

En términos relativos destaca la evolución de la inversión procedente de América del 
Norte que se multiplicó por más de 5. En la evolución de la inversión de la UE, hay que 
destacar que, aunque el volumen aumentó un 14,1% respecto a 2012, experimentó 
una pérdida de importancia relativa de más de 13 puntos porcentuales, lo que supone 
la mayor diversificación geográfica de las inversiones extranjeras en Catalunya. 

Por sectores, casi del 40% de la IED recibida en Catalunya, en 2013, se dirige a la indus-
tria manufacturera (38,9%), le siguen en el ranking de sectores receptores información 
y comunicación, servicios a las empresas y comercio y reparaciones con el 13,5, el 10,3 
y el 9,7%, respectivamente. Información y comunicación, transporte y almacenamien-
to y actividades financieras y de seguros experimentaron los mayores incrementos de 
inversión extranjera en términos tanto absolutos y porcentuales. 

Innovación 

En 2012, el gasto en innovación empresarial en Catalunya alcanzó los 3.312 millones 
de euros, disminuyendo un 2,8%, en contraste con la evolución favorable que había 
tenido en 2010 (+4,2%). Junto a las variaciones negativas de 2008, 2009 y 2011, este 
resultado confirma la ruptura de la tendencia ascendente de fondo que caracterizó 
la evolución del gasto en innovación empresarial en el Principado durante el periodo 
1998-2012 en el que duplicó su valor.
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Gasto en actividades innovadoras en millones. 2012
Catalunya España

2011 2012 Var. 2012-11 2011 2012 Var. 2012-11 Cat/Esp 2012
Gasto 3.407,5 3.312,0 -2,8% 14.755,8 13.410,3 -9,1% 24,7%
Fuente: INE 

En 2012, Catalunya se mantuvo como la comunidad autónoma con mayor número de 
empresas que realizaban actividades innovadoras en España, con 4.159 compañías 
que representaban el 23% del total del Estado y la situaban 5,6 puntos porcentuales 
por encima del valor de la Comunidad de Madrid que fue la segunda región en este 
indicador. El peso del Principado se situó entre el 20 y el 25% en los últimos cinco años. 
Aumentó 0,8 puntos respecto a 2011. 

Resto CCAA
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Andalucía
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15,5 15,5 16,8 14,4 15,6 15,2 17,2 17,4

49,0 50,1 49,4 49,6 49,9 51,2 50,3 47,8

Empresas innovadoras. En % s/España

Fuente:  INE

En 2013, Catalunya lideró el ranking español de solicitudes de modelos de utilidad 
con el 22,3% del total y el de patentes con un peso del 17,7%. En relación a 2012 las 
solicitudes de modelos de utilidad experimentaron una mejora del 3,2% respecto al 
año anterior; la de patentes evolucionó desfavorablemente con un descenso del 4,8%. 

Precios, salarios y crédito 

La evolución de los precios al consumo en la economía catalana durante 2013 mostró 
una tendencia decreciente continua, lo que llevó la tasa de inflación a valores superio-
res al 3% en la primera parte y a situarse en el 0,2% en diciembre. Esta tendencia de la 
inflación se explica, por una parte, por el efecto de comparación con el año anterior en 
el que se incrementó IVA, los precios de los medicamentos y las tasas universitarias; y 
por otra, por los descensos en el precio del petróleo y de las materias primas y por la 
debilidad de la demanda interna. 
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En 2013, la contención continuada de los precios hizo que la inflación media anual del 
1,7% en Catalunya fuera la segunda más baja de la serie histórica, después del resulta-
do de 2009 y superando ligeramente la media española del 1,4%. El promedio anual 
del IPC subyacente en Catalunya, en 2013, se situó en el 1,9%, valor similar al de los dos 
años anteriores, mientras que el IPCA del Principado coincide con el IPC y se sitúa 6 
décimas por encima del de la Unión Europea. 

IPC España
IPC Zona Euro
Salarios pactados 
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Fuente: Idescat y Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Durante 2013 se registraron 245 convenios colectivos en Catalunya, con un incremen-
to salarial pactado del 0,74%, inferior al de 2012  que fue del 1,2% y de la inflación 
interanual del 1,7%. La situación coyuntural, junto a los cambios que supuso la reforma 
laboral, dieron lugar a una sustancial reducción del número de empresas, sectores y 
trabajadores afectados por convenios hasta situarlos en 175, 70 y 746.325, respectiva-
mente.

En el ámbito financiero, según el Banco de España, el saldo vivo del crédito en manos 
del sector privado en Catalunya se redujo un 6,3% en términos interanuales, en 2013. 
Una reducción que, aunque más moderada que la de 2012 y la experimentada en el 
conjunto de España (-10,1%), ilustra la persistencia de una situación de contracción 
crediticia que afecta, directamente, a empresas y familias y supone un freno relevante 
para la recuperación de la actividad económica. 

En los últimos años, en Catalunya, este indicador ha pasado de crecer casi un 10% in-
teranual en 2008, a estancarse y a reducirse en el trienio 2011-13, una evolución espe-
cialmente acentuada en relación al sector productivo. 

En 2013, tras experimentar una caída moderada se prevé que la aprobación de políticas 
expansivas por el presidente del Banco Central Europeo que, entre otras potencian el 
crédito a las PYMES, contribuyan en 2014 a una inflexión positiva en su evolución. 
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Déficit y deuda pública 

El saldo presupuestario de la administración autonómica en Catalunya fue del 1,96% 
del PIB en 2013, resultado ligeramente inferior al del año anterior que alcanzó el 2,2%. 
Este resultado confirma la reducción del déficit en, aproximadamente, 3 puntos por-
centuales respecto al bienio 2010-11. Esta evolución y el esfuerzo de austeridad pre-
supuestaria desarrollado por el Gobierno catalán, con una reducción significativa del 
gasto en ámbitos como sanidad y educación, no fueron suficientes para cumplir el lí-
mite de déficit del 1,58% establecido para las comunidades autónomas por el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera. Mientras tanto, persiste un intenso debate sobre la actual 
orientación de las políticas públicas y su impacto social. 

La deuda pública de Catalunya mantiene la evolución ascendente experimentada des-
de 2007 alcanzando el 29,9% del PIB, máximo valor de la serie disponible. El endeuda-
miento es inferior al de España que se encuentra en torno al 100% del PIB. 

Respecto a las CCAA, el Principado se sitúa como la tercera con mayor endeudamiento 
en relación a su economía, sólo superada por la Comunidad Valenciana (32,9%) y Cas-
tilla la Mancha (31,9%). 
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Economía de la ciudad en 2013 

En 2013, la economía de Barcelona fue uno de los motores de mejora progresiva de 
los indicadores de la demanda interna y de la actividad industrial que, junto a la buena 
marcha de los indicadores de apertura al exterior, marcan el inicio de la recuperación 
económica en Catalunya y España. 

La ciudad genera un clima de confianza en inversores y empresas, tal como apuntan el 
incremento significativo de la inversión extranjera con 106 proyectos greenfield capta-
dos durante el año y la dinámica favorable de creación de sociedades mercantiles. 

Otros indicadores de internacionalización de la economía muestran un excelente com-
portamiento en 2013: el turismo alcanzó cifras récord de visitantes, pernoctaciones y 
de gasto con tarjeta de crédito en 2013 y el aeropuerto del Prat continúa aumentando 
el número de pasajeros, mientras las exportaciones se estabilizan.

En este contexto, la Encuesta de Clima Empresarial del Área Metropolitana de Barcelo-
na refleja una mejora gradual en la marcha de los negocio durante 2013, aunque toda-
vía es globalmente desfavorable, y una moderación en la caída del empleo, inversión y 
descenso de los precios de venta. 

Por otra parte, hay que señalar que se detecta una inflexión positiva en el mercado la-
boral al finalizar 2013, ya que el número de trabajadores se estabilizó y el de empresas 
aumentó, por primera vez, desde 2007, después de experimentar una evolución más 
favorable que la de Catalunya y España. 

Sin embargo, a pesar de esta mejora, el mercado laboral continúa planteando grandes 
retos, como el alto nivel de paro registrado que supera las 100.000 personas, el au-
mento del peso de las personas desempleadas de de larga duración y el descenso de 
la población activa. 

Barcelona ha obtenido, recientemente, reconocimientos internacionales que la po-
tencian como ciudad de negocios: el Premio fDi con la primera posición general y en 
promoción de inversión extranjera entre las ciudades del sur de Europa, el de Capital 
Europea de Innovación por su ecosistema innovador orientado a la calidad de vida de 
los ciudadanos o el nombramiento del Prat como mejor aeropuerto de Europa en la 
categoría de grandes aeropuertos. 

También destaca su posición como cuarta smart city de Europa y sexta ciudad del mun-
do en marca global. El puerto de Barcelona fue galardonado como mejor puerto de 
inicio de cruceros y de operaciones de terminales más eficientes. 

Clima empresarial 

La Encuesta de Clima Empresarial de la AMB muestra una mejora sostenida en la mar-
cha de los negocios durante los cuatro trimestres de 2013, aunque globalmente los 
empresarios continúan calificándola como desfavorable. En el último trimestre de 
2013, el 32% de los empresarios señalaban que la marcha de los negocios era negativa, 
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frente al 19% que afirmaba que era favorable. No obstante, el saldo es el mejor de la 
serie disponible iniciada en 2009, y algo menos negativo que el de Catalunya en el que 
las respuestas desfavorables y favorables eran del 36 y del 15%, respectivamente. 

Situación de la marcha de los negocios en el AMB. Saldos en %
0
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Fuente: Cámara de Comercio de Barcelona e Idescat

En 2013, todos los sectores analizados en la encuesta mejoraron la marcha de los nego-
cios en mayor o menor medida. El sector que registró la mejora más notable fue hoste-
lería por el buen comportamiento del turismo extranjero, seguido por el industrial que 
tuvo buenos resultados en exportación y que registró un saldo positivo en el empleo 
en el cuarto trimestre. La construcción continúa mostrando los saldos más negativos. 

La evolución de la inversión también mejoró en 2013 al registrar un saldo menos ne-
gativo que en 2012. El análisis por sectores, sin embargo, pone de relieve diferencias 
significativas entre el saldo moderadamente positivo de hostelería que rompe la ten-
dencia de años anteriores, la mejora del comercio, de la industria y del resto de servi-
cios, aunque aún con resultado negativo, y la tendencia desfavorable sostenida en la 
construcción. 

Entre los factores limitadores de la marcha de los negocios, la recuperación progre-
siva de la actividad favoreció la pérdida de peso de la de la debilidad de la demanda, 
aunque sigue siendo el más citado por las empresas. Por el contrario, el aumento de la 
competencia, segundo factor mencionado, no pierde fuerza y hay que remarcar que 
en el sector de la hostelería supera al de debilidad de la demanda. 

Las opiniones de los empresarios de la AMB señalan que la mejora de la marcha de los 
negocios se consolidó el primer trimestre de 2104 y prevén que cogerán impulso en el 
segundo, especialmente la industria y la hostelería. 
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Tejido y dinámica empresarial 

El año 2013 marcó un punto de inflexión en el mercado laboral de Barcelona, ya que 
aumentó el número de empresas y se estabilizó el de trabajadores por primera vez 
desde 2007. Ambos indicadores permanecieron estables en la región metropolitana. 

Empresas y trabajadores en Barcelona y en la RMB*
Barcelona RMB

IV T. 2012 IV T. 2013 Var. interanual IV T. 2012 IV T. 2013 Var. interanual 
Empresas 
Total 70.003   70.317   0,45%  149.651   149.482   -0,11%
Industria  3.144   3.048   -3,05% 14.960    14.678   -1,89%
Construcción  4.355   4.087   -6,15% 12.215    11.312   -7,39%
Servicios  62.472   63.149   1,08% 122.234    123.261   0,84%
Trabajadores
Total 969.093   70.825   0,18% 1.894.349    1.891.746   -0,14%
Industria 76.700   75.333   -1,78% 269.628   263.233   -2,37%
Construcción 32.401   29.517   -8,90% 99.172   91.253   -7,99%
Servicios 825.696   31.682   0,72% 1.522.465   1.534.357   0,78%
* La cifra de empresas corresponde a la estadística de centros de cotización de la SS. La ocupación sectorial recoge 
los datos sectoriales de afiliación a los regímenes general, de autónomos, y la afiliación total de todos los regímenes 
(incluidos los especiales). La RMB incluye las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme y los Valleses.

En relación a los puestos de trabajo, la afiliación en el conjunto de regímenes de la Se-
guridad Social experimentó una inflexión positiva en la ciudad del 0,2%, y se estabilizó 
en la región metropolitana que solo perdió el 0,1%. Fueron resultados más favorables 
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que los experimentados en Catalunya y España, del -0,4 y -0,5%, respectivamente. No 
obstante, a pesar de la mejora del comportamiento de este indicador en 2013, el pro-
ceso de destrucción de empleo de los últimos cinco años situó el número de afiliados 
en Barcelona al cierre del año alrededor de la cifra de 2003.

En el cuarto trimestre de 2013 Barcelona contaba con 70.317 centros productivos y la 
RMB con 149.482, lo que supone una variación interanual del +0,4 y del -0,1%, respec-
tivamente. A diferencia de años precedentes, los servicios ganaron centros de cotiza-
ción, mientras el resto de grandes sectores económicos perdían. 

Respecto a 2012 este indicador aumentó en servicios en Barcelona y en la RMB el 1,1 
y el 0,8%, respectivamente. Como en ejercicios anteriores, disminuyó la construcción 
con reducciones del 6,1 y del 7,4% en Barcelona y la RMB y en la industria el 3,1 y el 
1,9%, respectivamente. Desde el inicio de la crisis la ciudad ha perdido más del 11% de 
su tejido empresarial. 

Otra fuente de referencia, el Directorio Central de Empresas del INE, ubicaba en la ciu-
dad de Barcelona 169.777 empresas en enero de 2013, de las que 73.835 tenían per-
sonal asalariado y 95.942 no tenían trabajadores. Respecto a enero de 2012, la ciudad 
registró una reducción del tejido empresarial del 1,2%, un resultado similar, pero más 
favorable, que los descensos de la provincia (1,7%), Catalunya (1,9%) y España (1,7%). 

En cuanto a la dinámica emprendedora hay que destacar que, en 2013, en Barcelona 
se constituyeron 7.067 sociedades mercantiles, lo que supone un incremento del 5% 
respecto a 2012 y la cifra más alta en cinco años. 

El capital suscrito por las sociedades mercantiles constituidas en Barcelona aumentó 
un 117% en términos interanuales alcanzando el valor más elevado desde 2007 y el 
segundo de la serie disponible. 

2013(P)2012(P)2011(P)201020092008

7.765

6.223 6.094 6.416
6.733

7.067

Sociedades mercantiles creadas en Barcelona ciudad

Fuente: INE
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En 2013, la provincia de Barcelona registró la ratio de empresas creadas por 1.000 ha-
bitantes (4,4) más elevada de las grandes áreas urbanas españolas y, junto con la de la 
provincia (2,6), también superó las de Catalunya y España (2,3 y 2 respectivamente).

Sociedades mercantiles disueltas en las principales provincias españolas. 2013
2013 Pes s/Espanya Var. 2012-13

Barcelona prov. 1.722 7,0 -1,49%
Madrid 5.336 21,6 11,12%
Valencia 893 3,6 11,35%
Sevilla 1.023 4,1 28,04%
Málaga 899 3,6 12,66%
Zaragoza 730 3,0 10,27%
Vizcaya 796 3,2 -3,28%
Catalunya 3.006 12,2 3,80%
España 24.735 100,0 9,13%
*Datos de áreas urbanas de ámbito provincial. Fuente: INE. 

En 2013, se disolvieron 1.722 sociedades mercantiles en la provincia de Barcelona. 
Barcelona y Vizcaya fueron las únicas, entre las principales demarcaciones españolas, 
que tuvieron una reducción del número de disoluciones respecto a 2012 (-1,5 y -3,3%, 
respectivamente). Esta evolución contrasta con el aumento del 3,8% y del 9,1% de este 
indicador en Catalunya y España, respectivamente. 

La tasa de actividad emprendedora (TEA), según el informe Catalunya 2013 de Global 
Entrepreneurship Monitor es del 6,7% en la población residente en la provincia de Bar-
celona, valor superior a los de Catalunya (6,6%), España (5,2%) y países como Alemania, 
Francia o Finlandia. Este resultado presentaba un aumento de 0,2 puntos respecto a la 
tasa de 2012 y el segundo incremento desde 2007. En la clasificación de la TAE por co-
munidades autónomas en España, Catalunya ocupaba la tercera posición y Barcelona 
mostraba el segundo mejor registro por detrás de La Rioja. 

Industria 

En 2013, los resultados de la Encuesta de Clima Empresarial de la AMB en la industria 
señalaban un saldo menos negativo en la marcha de los negocios que el año anterior, 
con una mejora de la actividad durante 2013 por la evolución positiva de las ventas al 
exterior, tras un primer trimestre de retroceso como consecuencia de la recuperación 
en la zona euro y sus efectos sobre el comercio internacional y de la contención de la 
contracción de la demanda interna. 

En este contexto, en la industria metropolitana se estabilizó la caída de los precios de 
venta, tras la aceleración registrada en 2012; el ajuste de plantillas se suavizó; la in-
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versión retomó los valores de 2010 después de la reducción de 2012 y se acentuó el 
aumento de la facturación al extranjero. 

Inversión Trabajadores Precios de venta Exportaciones Marcha del negocio
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Un año más la nota más positiva en la evolución de la industria manufacturera metro-
politana fue el comportamiento del segmento exportador. Por cuarto año consecutivo 
el porcentaje de empresarios que señalaban un aumento de las exportaciones (19%) 
superó al que declaraba un descenso (11%), con un resultado más positivo en el AMB 
que el registrado en Catalunya. 

Construcción residencial y mercado inmobiliario 

Seis años después del inicio del ajuste de su capacidad productiva, en 2013, la cons-
trucción moderó su recesión, aunque continuó experimentando la evolución más des-
favorable de los grandes sectores económicos en el AMB en todas las variables que 
contempla la Encuesta de Clima Empresarial. 

En 2013, aumentó el porcentaje de empresarios que señalaban un descenso de la in-
versión, al tiempo que se moderaba el descenso de los precios de venta y se estabiliza-
ba la destrucción de empleo. Respecto a este último indicador, el hecho de que, en un 
solo año, el número de ocupados del sector en la ciudad de Barcelona se redujera casi 
un 9% habla del fuerte proceso del ajuste en curso.

De todos modos, en 2013 se observó una inflexión positiva en varios indicadores que 
podrían dar paso, gradualmente, a una nueva fase del ciclo inmobiliario. Hay que seña-
lar como elementos positivos la compraventa de viviendas en la provincia de Barcelo-
na que se situó por encima de 28.000 transacciones tras aumentar un 7,7% en términos 
interanuales, incremento que llega al 14% en el mercado de segunda mano; el resurgi-
miento de la rehabilitación en Barcelona y el aumento del techo previsto en las licen-
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cias de obras mayores de nueva construcción aprobadas respecto a 2012. Además, el 
número de viviendas de obra nueva iniciadas en Barcelona aumentó un 41,4%, aunque 
en la RMB mantiene una tendencia descendente del 43,2%. 

Compraventa de viviendas. 2013
2013 Var. 2013-12

Total Nuevas Segunda mano Total Nuevas Segunda mano
Barcelona ciudad 7.646 1.230 7.446 4,75 -22,25 30,15
Barcelona provincia 28.266 8.339 19.927 7,7% -4,8% 14,0%
Catalunya 45.064 15.541 29.523 4,8% -6,4% 11,8%
España 311.414 145.241 166.173 -2,2% -6,8% 2,2%
Fuente: INE.

El proceso de ajuste de los precios en el mercado residencial moderó su intensidad 
y podría estar llegando a su fin. En diciembre de 2013 el precio de compra de una 
vivienda de segunda mano en la ciudad se situó en 3.183 euros/m2, lo que supone 
una reducción del 1,1% respecto al mismo mes de 2012 y un valor similar, en términos 
absolutos, al de 2003. 

En el mercado de alquiler el precio medio descendió un 0,9% en 2013, tras un ajuste de 
precios menos intenso que los segmentos de compraventa. En cambio, la caída inte-
ranual del precio de la vivienda de nueva planta sigue siendo del 6,8%. 

Precios del mercado de segunda mano
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Mercado inmobiliario en Barcelona

Puerto y aeropuerto 

Los flujos de actividad comercial, en 2013, del puerto de Barcelona reflejan la suave 
mejora de la coyuntura económica en Catalunya, España y Europa; la contención del 
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consumo energético y la ralentización del comercio mundial, por lo que, después de 
la reducción de 2012, el tráfico de mercancías se estabilizó con un -0,3%, en términos 
interanuales. 

A diferencia del año anterior, la carga general que incluye las mercancías de mayor va-
lor añadido estabilizó su volumen, aumentó el tráfico de graneles líquidos y disminuyó 
significativamente el de graneles sólidos. En el primer epígrafe, hay que destacar un 
descenso del 2,2% en el tráfico de contenedores, imputable al segmento de contene-
dores en tránsito.

Tráfico de mercancías en el puerto de Barcelona. Toneladas
2012 2013 Var. 2013-12

Tipo de navegación
Cabotaje 6.911.043 6.837.514 -1,1%
Exterior 34.596.009 34.553.686 -0,1%
Envase
Carga general 26.389.717 26.407.530 0,1%
Graneles líquidos 10.431.485 10.609.949 1,7%
Graneles sólidos 4.685.744 4.373.720 -6,7%
Tipo de operación
Embarcar 16.514.693 16.993.919 2,9%
Desembarcar 19.686.970 17.822.988 -9,5%
Tránsito 5.305.389 6.574.292 23,9%
Contenedores (TEUs) 1.758.647 1.720.383 -2,2%
Total 41.507.052 41.391.199 -0,3%
Fuente: Puerto de Barcelona.

A partir de la tendencia global descrita, se detecta un comportamiento claramente 
diferenciado entre las mercancías embarcadas que aumentaron un 2,9% en consonan-
cia con la evolución de las exportaciones;  y el desembarco, que descendió un 9,5% 
siguiendo la tendencia contractiva de la demanda interna. En 2013, Barcelona intensifi-
có el intercambio comercial con los puertos europeos y africanos, pero redujo el tráfico 
comercial con los puertos asiáticos y del Atlántico. 

En cuanto al tránsito de pasajeros por el puerto, en 2013 aumentó un 6% en paralelo 
al incremento del segmento de cruceristas que, tras la evolución negativa de 2012, 
recuperó la tendencia alcista de años anteriores. 

El aeropuerto de Barcelona registró más de 35 millones de pasajeros en 2013, lo que 
supone un máximo histórico y un incremento interanual del 0,2%. Esta evolución con-
trasta, favorablemente, con la reducción del 3,5% del tráfico en los aeropuertos de la 
red de AENA y con la caída interanual del 12,1% del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas que se mantiene al frente del ranking estatal. 
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El resultado global positivo de 2013 fue consecuencia del dinamismo del tráfico inter-
nacional de pasajeros en El Prat que, por segundo año consecutivo, supuso más de dos 
terceras partes del total, exactamente el 71%. El crecimiento que más destacó fue el de 
pasajeros de fuera de la UE con un aumento del 12,9% interanual; seguido por el inter-
nacional de la Unión Europea  que se incrementó el 3,4%. El tránsito interior descendió 
más del 10% siguiendo la tendencia de los últimos dos años. Hay que decir que el Prat 
es el aeropuerto español que tiene previsto abrir más nuevas rutas aéreas en 2014. 

Turismo 

Tras los excelentes resultados de 2012, los indicadores turísticos de Barcelona  siguie-
ron evolucionando positivamente en 2013 confirmando el papel clave del sector en la 
estructura productiva de la ciudad. Según Turismo de Barcelona, la ciudad acogió 7,6 
millones de turistas en hoteles que efectuaron 16,5 millones de pernoctaciones. Estas 
cifras suponen máximos históricos con incrementos del 1,8 y del 3,5%, respectivamen-
te, respecto 2012 y casi duplican las de hace una década. 
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El buen comportamiento del turismo en la ciudad condal estuvo impulsado por la evo-
lución favorable del turismo extranjero. La demanda interna continúa contraída. Según 
procedencia, Francia fue el primer mercado internacional emisor de turistas recupe-
rando la primera posición de 2010 tras dos años seguidos encabezados por EEUU; le 
siguieron Gran Bretaña y EEUU. En 2013, por primera vez, los países mencionados se 
situaron por encima de los 600.000 turistas anuales. En términos porcentuales desta-
caron los incrementos del turismo ruso, un 22,1%; sueco el 11,1%, y el alemán con un 
9,3% alcanzó la cuarta posición. 

En los demás indicadores sectoriales destaca el incremento del 28,7% del gasto de 
compra con tarjetas de crédito de los turistas internacionales. Al mismo tiempo au-
mentaron los cruceristas en 2,6 millones, lo que supone un incremento interanual del 
7,9%. Este resultado se concentró en el segmento de cruceros en tránsito y es el segun-
do valor más alto de la serie histórica después del de 2011. 

En cuanto al turismo de negocios, según Barcelona Convention Bureau, durante 2013 
la ciudad acogió 2.039 reuniones de más de 40 delegados. Pernoctaron en la ciudad 
un total de 583.956 delegados con un promedio de estancia de 4,4 días y un impacto 
económico de 1.264,26 millones de euros. La Feria de Barcelona celebró 57 salones y 
recibió 1.490.061 visitantes. 

Conocimiento e innovación 

En el cuarto trimestre de 2013, el 53,8% de los puestos de trabajo en la ciudad de Bar-
celona correspondían a actividades de conocimiento alto, un porcentaje superior en 
9,1 puntos al 44,6% de la media catalana. La ciudad es el núcleo central de este seg-
mento de la economía de Catalunya, ya que concentraba el 44,3% de los puestos de 
trabajo de conocimiento alto del Principado, mientras el peso de Barcelona sobre el 
total de asalariados catalanes era del 36,8% .

Afiliación régimen general de la SS. Sectores e intensidad de conocimiento. IV trim. 2013

Barcelona S/total Peso Bcn/Cat
Var. interanual

Núm. %
Industria de alto y medio nivel tecnológico 37.238 4,51% 27,66 86 0,23
Servicios intensivos en conocimiento 406.873 49,27% 46,91 6.341 1,58
Total afiliación conocimiento alto 444.111 53,78% 44,32 6.427 1,47
Conocimiento bajo 381.747 46,22% 30,72 -5.314 -1,37
Total asalariados ciudad 825.858 100,00% 36,79 1.113 0,13
Fuente: Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat.

La afiliación en sectores intensivos en conocimiento en la ciudad experimentó un incre-
mento del 1,5%, claramente superior al del total de la economía  que fue del 0,1% du-
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rante 2013. En relación a las empresas, el 29, 3% pertenecen a sectores de conocimiento 
alto, experimentaron un aumento del 2,7% en la ciudad en el transcurso del año. 

En 2013 Barcelona lideraba el ranking español de solicitudes de modelos de utilidad 
con el 18,1% del total (datos provinciales), por delante de Madrid, Valencia y País Vasco. 
El peso de las patentes de la demarcación barcelonesa en el Estado fue del 14,5%, sólo 
por detrás de Madrid. 

Comercio exterior 

Las exportaciones de la provincia de Barcelona alcanzaron un volumen de 45.280,2 
millones de euros en 2013, lo que supone la segunda cifra más elevada de la serie 
histórica disponible y una estabilización respecto al valor récord de 2012, en Barcelona 
(-0,4%) y en Catalunya (-0,8%). En el conjunto de España experimentaron un aumento 
del 3,6%, similar al del año anterior. 

2013*20122011201020092008200720062005

33.761,9 36.323,5
32.480,8

42.321,8
45.280,2

Exportaciones de la provincia de Barcelona. Millones de euros

* Datos provisionales   Fuente: Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad

En 2013, la provincia de Barcelona continuó encabezando el ranking exportador de 
España con el 19,3% del total de las ventas al exterior. Superó la suma de Madrid (13%) 
y Valencia (5,8%), áreas urbanas que le siguen en el ranking y en las que las exporta-
ciones se incrementaron a buen ritmo respecto a 2012 (9 y 18,5%, respectivamente.

Exportaciones. Millones de euros
2010 2011 2012 2013* Var. 2013-12 S/Espanya 2013

Barcelona 38.073,88 42.321,76 45.444,27 45.280,21 -0,36% 19,33%
Catalunya 48.866,29 54.954,92 58.853,25 58.358,69 -0,84% 24,91%
España 186.780,07 215.230,37 226.114,59 234.239,80 3,59% 100,00%
*Datos provisionales. Fuente: Datacomex, Ministerio de Economía y Competitividad

En 2013, la demarcación barcelonesa lideraba el ranking de empresas exportadoras 
con 43.487, lo que representaba el 28,8% del total español, por delante de Madrid que 
tenía 40.983, el 27,1% del total de España.
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Ranking de empresas exportadoras. 2013*
Provincia  Empresas exportadoras Exportación Var. interanual  

empresas 2012-13 Peso s/Espanya

1 Barcelona 43.487 45.280.213 6,26% 28,80
2 Madrid 40.983 30.446.621 16,84% 27,14
3 Valencia 13.568 13.594.537 5,51% 8,99
4 Murcia 4.781 9.299.847 8,49% 3,17
5 Vizcaya 3.832 8.464.731 4,36% 2,54
6 Pontevedra 3.576 8.437.156 3,65% 2,37
7 A Coruña 2.276 8.402.970 10,815 1,51
8 Cadiz 4.967 8.316.454 14,71% 3,29
9 Zaragoza 3.589 7.558.697 9,45% 2,38
10 Navarra 2.582 7.382.370 5,56% 1,71
España 150.992 234.239.799 9,79%
Catalunya 49.050 58.358.686 6,47% 32,49
*Datos provisionales. Fuente: Datacomex, Ministerio de Economía y Competitividad.

En 2013, los rasgos más relevantes de las exportaciones del área de Barcelona fueron: 

-Los productos de nivel tecnológico alto y medio-alto representaron el 59,3% de las 
ventas totales al extranjero. La provincia generó, por sí sola, el 24,9% de estas exporta-
ciones y lideró, claramente, el ranking estatal. 

-El sector químico supone el 25,6% de las ventas al exterior de la provincia de Barcelo-
na, con un volumen superior a 11.500 millones de euros; seguido por el de bienes de 
equipo y maquinaria y automoción con el 18,6 y el 18,3% del total, respectivamente. 

-En cuanto a la distribución geográfica de las exportaciones del área de Barcelona, el 
58,6% tuvo como destino la Unión Europea, sin embargo, 2013 fue el segundo año 
en el que la zona euro representó menos de la mitad del total. Creció, con especial 
intensidad el intercambio con países de la UE que no pertenecen a la eurozona y de 
África, Asia y América Latina. Por países, las ventas aumentaron con intensidad con 
Luxemburgo (47,5%) y alrededor del 30% con Grecia, Lituania, Rumania y Sudáfrica. 

-Las importaciones del área de Barcelona alcanzaron un volumen de 52.408,6 millones 
de euros en 2013, un 4,6% menos que en 2012, el 20,9% del total español.

Importaciones. Millones de euros
2010 2011 2012 2013* Var. 2013-12 S/España 2013

Barcelona 54.111,87 57.190,84 54.941,06 52.408,62 -4,61% 20,95%
Catalunya 67.296,19 71.536,73 69.770,08 66.627,27 -4,50% 26,63%
España 240.055,85 263.140,74 257.945,63 250.195,20 -3,00% 100,00%
*Datos provisionales. Fuente: Datacomex, Ministerio de Economía y Competitividad.
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Las importaciones presentaron las siguientes características en 2013: 

-La Unión Europea (59,5%) y Asia (21,8%) concentran más del 81% de las  importacio-
nes. El principal país proveedor de la provincia de Barcelona fue Alemania que sirvió el 
18,2%. China, Francia e Italia fueron, cada uno, el origen de aproximadamente el 10% 
de las compras externas. 

-El ranking importador estuvo liderado por el sector químico, bienes de equipo y ma-
quinaria industrial con el 22,7% y el 18,2%, respectivamente. A continuación estaba 
automoción con el 13,9%. 

-El diferente comportamiento, durante los últimos años, de las exportaciones que a 
partir de 2010 crecieron con fuerza hasta estabilizarse el año 2013 y de las importacio-
nes que no han recuperado los valores anteriores al inicio de la crisis, conlleva que la 
tasa de cobertura (relación exportaciones/importaciones) haya aumentado 3,7 puntos 
hasta situarse, en 2013, en el 86,4% en el área de Barcelona, el valor más elevado de la 
serie disponible. En 2013, por cada euro importado se exportaron más de 86 céntimos 
de euro. 
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Barcelona, ciudad de referencia internacional 

Barcelona se sitúa entre las 10 primeras ciudades europeas y/o del mundo en aspectos 
clave para desarrollar negocios en la ciudad como perspectivas de futuro, número de 
proyectos de inversión extranjera recibidos, organización de reuniones internacionales 
o atractivo para los retailers internacionales. La mayoría mejoró su posición respecto al 
año precedente. 

La internacionalización de la economía y la potencia de la marca Barcelona, que se 
valora entre las diez primeras marcas de ciudad del mundo, se confirmaron como fac-
tores clave desde el punto de vista de la competitividad. 

Esta excelente posición de la ciudad de Barcelona en el exterior, que se analiza a conti-
nuación a partir de los resultados del Informe 2014 del Observatorio de Barcelona, es 
un activo de gran relevancia que refuerza su capacidad para atraer empresas, empleo, 
talento e inversión extranjera a la ciudad. 
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Ciudad competitiva para los negocios 

Según la revista FDi Magazine del grupo Financial Times, Barcelona ocupaba el séptimo 
lugar en la clasificación de ciudades europeas con mejores perspectivas de futuro en 
2014-15, ganó quince posiciones respecto al año anterior. La Ciudad Condal aún obtie-
ne un mejor posición entre las ciudades del sur de Europa, ya que se sitúa en primera 
posición en la categoría general y en promoción de inversión extranjera, ambas reco-
nocidas con un premio por FDI Magazine.

Ciudades y regiones europeas con mejores perspectivas de futuro 2014-15*. Ranking global
2012-13 Ciutat 2014-15

1 Londres 1
Helsinki 2

Eindhoven 3
7 Cambridge 4
8 Dublín 5
6 Munich 6

22 Barcelona 7
9 Berlín 8

15 Amsterdam 9
5 Reading 10

* Para elaborar el ranking FDI recoje datos de 468 ciudades y regiones en 5 categorías: potencial económico, capital humano y estilo 
de vida, eficiencia en costes, infraestructuras y business friendlines. 
Fuente: FDI Magazine. European Cities and Regions of the Future 2014-15. 

El Mori Global Power Index 2013, que compara 40 grandes ciudades del mundo, incluye 
por segunda vez a Barcelona y le otorga el puesto 19º en el mundo y el décimo de Eu-
ropa en competitividad global, con una puntuación próxima a las de Madrid, Toronto y 
Copenhague. La ciudad se posiciona entre las 15 primeras en las categorías de interac-
ción cultural, habitabilidad y accesibilidad. En medioambiente se colocó en el puesto 
19, en I+D en la posición 32 y en economía ocupó el lugar 34 . 

En cuanto a atracción de inversiones, la Ciudad Condal obtuvo la décima posición en 
el ranking de principales metrópolis receptoras de proyectos de inversión extranjera 
captados, según el informe Global Cities Investment Monitor 2014 de KPMG. También se 
situó entre las 10 primeras en el periodo 2009-13. 

Rankings sobre el atractivo comercial como el publicado en 2013 por Jones Lang La-
Salle, en relación a las preferencias de las empresas en la distribución internacional, 
ubican a Barcelona entre las diez ciudades europeas más atractivas desde el punto de 
vista del comercio al por menor. 
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Referente internacional de turismo urbano 

En un contexto de debilidad de la demanda interna, el atractivo de Barcelona para los 
visitantes extranjeros se convierte en motor del sector turístico local. Según el informe 
Euromonitor International, en 2012, Barcelona fue la 23ª ciudad más visitada por turis-
tas internacionales de entre 100 ciudades del mundo, y la sexta más visitada entre las 
ciudades europeas. 

En relación al turismo de negocios, Barcelona fue la cuarta ciudad del mundo en la que 
se celebraron más reuniones internacionales en 2013, detrás de Viena, París, y Madrid, 
ganando una posición respecto a 2012. Fue la primera ciudad del mundo en delegados 
y la tercera en congresos internacionales organizados en el periodo 2008-12, según la 
International Congress and Convention Association (ICCA). 

En infraestructuras de acceso a la ciudad, en 2013, el aeropuerto del Prat se colocó en 
décima posición en el ranking de principales aeropuertos europeos por volumen de pa-
sajeros. En 2012, por 12º año consecutivo, Barcelona se mantuvo como el primer puerto 
base de cruceros de Europa y del Mediterráneo y cuarto puerto base del mundo. 

El puerto de Barcelona, en 2014, recibió el Premio Excellence al “Mejor puerto del Estado 
español” en el ámbito cruceros y fue galardonado en la categoría de “mejor destino 
principal de cruceros” y de “operaciones de terminales más eficientes” en la feria Cruise 
Shipping Miami (Cruise Insight). 

Polo de economía de conocimiento y creatividad 

La estrategia de impulso de la investigación permitió que Barcelona continúe avan-
zando en este ámbito, situándose en quinta posición europea y undécima mundial en 
producción científica en 2013, según el informe anual elaborado por la Universidad 
Politécnica de Catalunya. 

De las 300 Advanced Grants 2013 del European Research Council concedidas a inves-
tigadores, seis trabajan en Catalunya, representando el 46% de las becas concedidas 
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al Estado español y demostrando, una vez más, la calidad de la investigación que se 
realiza en el Principado. 

Ranking europeo

Ranking mundial
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Fuente: Elaboración del CPVS de la UPC a partir de datos del SCI (Science Citation Index)

En 2012, en la dimensión del mercado laboral en sectores de alto valor añadido, Cata-
lunya fue la quinta región de Europa con más personas empleadas en ciencia y tecno-
logía, la octava en sectores de servicios intensivos en conocimiento y de alta tecnología 
y la undécima en sectores manufactureros de intensidad tecnológica alta y media-alta. 

En el ámbito de la formación, se ha de destacar que Barcelona es la única ciudad con 
dos instituciones docentes entre las diez las mejores escuelas de negocios del conti-
nente europeo. ESADE e IESE ocupan las posiciones 8ª y 3ª en Europa y los lugares 7º 
y 22º del mundo, respectivamente, en el ranking Global MBA 2014 publicado por el 
Financial Times. 

Top 10 smart cities de Europa. 2013
Copenhaguen 1
Amsterdam 2
Viena 3
Barcelona 4
París 5
Estocolmo 6
Londres 7
Hamburgo 8
Berlín 9
Helsinki 10
Fuente: Fast Company, The Smartest Cities in Europe.

En 2013 el porcentaje de trabajadores y de trabajadoras con estudios universitarios 
en Catalunya aumentó hasta situarse en el 41,8% y el 46,4%, respectivamente, valores 
superiores a los de la media de la Unión Europea. 
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La ciudad goza de un creciente reconocimiento internacional como smart city siendo 
la cuarta europea según Fast Company. En este ámbito y en un entorno global en el 
que la tecnología móvil se perfila como un vector clave de crecimiento para la econo-
mía, la celebración del Mobile World Congress y el proyecto de legado industrial (lega-
cy) vinculado a la designación de Barcelona como Mobile World Capital son una opor-
tunidad estratégica para posicionar la ciudad como referente en el ámbito tecnológico.

Ciudad de calidad de vida y comprometida con el medio ambiente 

Un año más, Barcelona mostró su fortaleza en diversos rankings internacionales re-
lacionados con la oferta cultural, de ocio y de calidad de vida. Barcelona fue la sexta 
ciudad del mundo con mejor marca global entre las 57 principales urbes del mundo, 
según el Guardian Cities Global Brand Barometer elaborado por Saffron. 

El informe State of World’s Cities 2012-13 de la agencia Habitat de Naciones Unidas otor-
gó a Barcelona la quinta posición en calidad de vida entre 69 ciudades del mundo y el 
puesto 17 en el Índice de prosperidad global 2012.

Scorecard on Prosperity de Toronto Board of Trade 2014, colocó a la metrópoli de Barce-
lona en quinto lugar en valoración de atractivo laboral entre 24 grandes ciudades de 
Europa, Canadá y Estados Unidos.

Marca global de ciudades del mundo. 2014
Posición Ciudad Calificación*

1 Los Angeles 18
2 Nueva York 17,7
3 Londres 17,3
4 París 17,2
5 Seul 15,9
6 Barcelona 15,8
7 Rio de Janeiro 15,3
8 San Francisco 15,2
9 Las Vegas 15,2

10 Dubai 14,6
Nota: Puntuación global de 1 a 20. Resultado de la suma de puntos obtenidos sobre un máximo de 10 en les categorías de activas 
y eco mediático. Fuente: Guardian Cities Global Brand Barometer, 2014

En movilidad, la ciudad de Barcelona ocupó la 20ª posición entre 84 aglomeraciones de 
todo el mundo y la 16ª de Europa según el estudio del futuro de la movilidad urbana de 
la Unión Internacional del Transporte Público. 

La metrópoli catalana destacó positivamente por la estrategia y las acciones del sector 
público, la cuota de los modos de desplazamiento con emisiones cero en el reparto de 
la movilidad, el rendimiento de la bicicleta compartida y la densidad del espacio viario, 
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entre otras fortalezas, pero necesitará mejorar en reducción de contaminación, eleva-
do precio del transporte público y rendimiento del coche compartido. 

Por otra parte, desde el punto de vista del compromiso con la sostenibilidad, hay que 
señalar el tiempo que se tarda en llegar al trabajo en el área metropolitana de Barcelo-
na: el sexto más bajo de las áreas urbanas analizadas por Scorecard on Prosperity 2014 
de Toronto Board of TRADE. 

En el ranking Top Global Fashion Capital 2013, Barcelona ocupó la 5ª posición como ca-
pital de la moda, detrás de Nueva York, París, Londres y Los Ángeles a partir del análisis 
de la frecuencia, uso contextual y aparición en internet, blogs, media y redes sociales. 

Mejora de la competitividad en materia de costes 

En coste de la vida, según el estudio anual elaborado por Mercer Consulting, Barcelona 
mantiene un coste competitivo en relación a otras ciudades del mundo. Estaba situada 
en 84º lugar, por lo que a pesar de escalar una posición en el ranking de 2013, perma-
nece por debajo de ciudades como Madrid, Frankfurt y Munich y de la posición que 
tenía antes de la crisis. 
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Coste de la vida en ciudades del mundo. Posición de Barcelona

Fuente: Mercer Human Resource Consulting. Worldwide Cost of Living Survey, - city rankings, 2013 

Otros precios relevantes para la actividad económica, en particular los de alquiler del 
suelo industrial se estabilizaron en 2013, lo que puede trasladarse a un aumento del 
atractivo de Barcelona para hacer negocios y establecer empresas cuando se reactive 
la economía. 

Barcelona también se situó entre las ciudades con buena posición competitiva para 
atraer actividad en el comercio minorista en 2013, a pesar de la subida general del al-
quiler en las calles más comerciales por la fuerte demanda -interna e internacional- de 
estos espacios. Por otra parte, la ciudad se mantuvo en una posición intermedia en el 
ranking de niveles salariales de ciudades del mundo,  según el informe de la Unión de 
Bancos Suizos (UBS) de 2012. 
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En el ámbito fiscal, en cambio, el aumento del del IVA en septiembre de 2012 equiparó 
el tipo español a la media de la UE. El tipo impositivo de sociedades se mantuvo a un 
nivel elevado respecto a los países de referencia. 

Nuevo deterioro de los indicadores laborales 

Los indicadores que muestran resultados menos favorables fueron, nuevamente, los 
relacionados con el mercado de trabajo. En Catalunya, el ajuste en curso dio lugar a 
que en 2013 la tasa de empleo del Principado se situara por debajo de la media euro-
pea por quinto año consecutivo y la tasa de paro se incrementó hasta ser más del doble 
de la media de la UE. 

Aunque las tasas de empleo y de paro de Barcelona siguen siendo más favorables que 
las de Catalunya y España, la relevancia socioeconómica de estos indicadores los con-
vierte en objetivo prioritario de las políticas públicas.

Los resultados expuestos muestran la gran proyección internacional de una ciudad 
que dispone de una marca global potente y que, incluso, mejora en un contexto inter-
nacional muy competitivo para las áreas metropolitanas del mundo. 

El Ayuntamiento de Barcelona, tras dos años del lanzamiento de la iniciativa Barcelona 
Crecimiento -espacio de encuentro y de relación y de compromiso mutuo entre los 
agentes públicos y privados para conseguir un entorno de confianza y de prosperidad 
para el crecimiento de las actividades empresariales-, prioriza y potencia acciones para 
conseguir que la ciudad sea un entorno idóneo, en el ámbito mundial, para el desarro-
llo económico y empresarial. 

Estas medidas se potencian desde Barcelona Growth Center, ubicado en el edificio Me-
dia-TIC del 22 @ Barcelona, para aglutinar y alinear los recursos y acciones oreientados 
al apoyo de las empresas locales e internacionales. Se trata de la Oficina de Atención a 
las Empresas (OAE), el Espacio Barcelona de presentación de la ciudad en clave econó-
mica, la sede de la Fundación Mobile World Capital (FMWC), m-startup-barcelona, un 
programa de apoyo a la creación y al crecimiento de empresas vinculadas a las tecno-
logías móviles. 

Asimismo, la ciudad promueve activamente, a partir de la colaboración público-pri-
vada, el desarrollo de sectores estratégicos para la economía, como los de las TIC, lo-
gística y agroalimentario, sectores potentes de comercio y turismo y nuevos sectores 
pioneros como el biomédico y el del vehículo eléctrico en el ámbito de la movilidad y 
de la energía sostenible.
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Posición de Barcelona en los rankings internacionales
Ciudad de negocios
Ciudades europeas con mejores perspectivas de futuro. 2014-15 7
10 primeras ciudades del sur de Europa en perspectivas de futuro.  2014-15 1
10 primeras ciudades en promoción de inversión. Clasificación global y sur de Europa 4/1
Índice de ciudades competitivas en el mundo/Europa 19/10
Índice de prosperidad global en el mundo/Europa 17/12
Ranking de prosperidad global. 2014 24
Ranking de atractividad para trabajar. 2014 5
Primeras ciudades del mundo en proyectos de inversión. 2014 10
Ciudades con más proyectos de inversión extranjera. 2014 6
Atractivo de ciudades europeas para retailers internacionales 10
Ciudades del mundo en organización de reuniones internacionales 4
10 capitales europeas de start ups 10
Marca
Marca global de ciudades del mundo. 2014 6
Ciudades del mundo con marca en Internet y en los media 5
Atractivo global entre les ciudades más competitivas del mundo 9
Calidad de vida y turismo
Mejores destinos del mundo 8
Destinos del turismo internacional Europa/mundo 5/23
Cruceros en los principales puertos de Europa 1
Pernoctaciones de turistas internacionales 4
Liveability Index 34
Calidad de vida (Mercer Consulting) 40
Conocimiento
Producción científica ranking mundial/europeo de ciudades 11 Món/5 Europa
10 capitales europeas de start ups 10
Índice de ciudades innovadoras 56 món/27 Europa
Mejores programas MBA. Ranking mundial. 2014 IESE 7, ESADE 22
Mejores programas MBA. Ranking europeo. 2014 IESE 3, ESADE 8
Mejores universidades del mundo. 2013-14 177UAB/178UB
Infraestructuras
Mejores infraestructuras. 2014-15 10
Aeropuertos de Europa por volumen de pasajeros 10
Puertos de Europa en tránsito de contenedores 77 món/17 Europa
Espacios, oficinas y comercio
10 primeros destinos de Europea de comercio al menor internacional 10
Oferta inmobiliaria competitiva para negocios en Europa: Perspectivas de inversión propiedades 
existentes; proyectos de desarrollo. 2014 22
Nuevas adquisiciones de propiedades. 2014 25
Precios
Ciudades del mundo con mayor coste de la vida (Mercer Consulting) 84
Ciudades del mundo con mayor coste de la vida (UBS) 30
Sostenibilidad
10 primeras smart cities europeas 4
Top ten de ciudades mundiales en movilidad eléctrica 7
Movilidad en las grandes ciudades del mundo 20
Consumo de agua total por habitante y día 8
Nota: el símbolo = delante del número indica que la posición es compartida con otras ciudades
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Población activa e inactiva

Población inactiva

Según la EPA, en 2013, la ciudad tenia casi medio millón de personas inactivas, cifra 
que se sitúa en torno al 40% de la población mayor de 15 años. En este apartado des-
taca la importancia de las personas pensionistas, ya que casi una de cada cuatro perso-
nas de 16 años y más pertenece a este colectivo. 

Población inactiva en Barcelona. Medias anuales en miles
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 2013-12 Var. 2008-13

Total 527,9 521,1 516,4 501,5 496,5 497,5 0,2% -5,8%
Estudiante 69,7 72,9 65,4 63,3 65,7 69,1 5,2% -0,8%
Pensionista 295,2 303,1 309,7 299,1 289,7 287,1 -0,9% -2,8%
Labores hogar 136,1 119,3 112,0 111,7 104,5 103,6 -0,9% -23,9%
Incapacidad 15,7 18,1 18,8 15,8 22,4 25,7 14,4% 63,1%
Otros 11,1 7,7 10,5 11,7 14,2 12,1 -14,6% 8,8%
Por sexo
Hombres 193,6 202,8 203,2 195,3 197,6 202,8 2,7% 4,8%
Mujeres 334,3 318,4 313,2 306,2 299,0 294,7 -1,4% -11,8%

En el sexenio 2008-2013 la población inactiva presenta un descenso superior a 30.000 
personas, casi el 6% del total. Las personas que declaran como labor principal los tra-
bajos domésticos se redujeron casi una cuarta parte. 

La caída de la población inactiva que realiza tareas del hogar puede vincularse con la 
reducción de casi el 12% del número de mujeres inactivas, se ha producido desde el 
año 2008. En este periodo los hombres han aumentado un 5% a pesar de estos cam-
bios de tendencia, la población inactiva femenina continúa siendo mayoritaria situán-
dola en torno al 60% de la población inactiva de la ciudad.

Población activa
La población activa media en Barcelona, en 2013, fue de 762.500 personas. Servicios, 
con un 77%, agrupaban el mayor porcentaje de población activa, un peso que se man-
tuvo estable durante los últimos cinco años. La industria, con casi un 10%, y la cons-
trucción, con un 3,3%, disminuyeron su relevancia en las actividades de la ciudad.
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En cuanto al desempleo, las personas que perdieron su ocupación hace más de un año 
representaban el 8,5% de los activos, en 2008 el porcentaje era inferior al 2%. El núme-
ro de personas que buscan su primer empleo también ha aumentado un 62% desde 
2008. La evolución anual muestra que en 2013 la población activa media era la menor 
de los últimos seis años. 

Por sexo

La población activa femenina crecíó un 0,1% durante los últimos cinco años y la mas-
culina descendió casi un 13%. 

Mujeres

Hombres
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Evolución de la población activa en Barcelona. Por sexo

Por edad

Las personas más jóvenes presentan los mayores descensos de población activa du-
rante los años de crisis. Las personas activas menores de 20 años han caído un 40% 
desde el año 2008, y las del grupo de 20 a 24, un 8%. Ambos grupos representan el 
6,6% de la población activa, medio punto menos que hace cinco años.

Población activa por edad  a Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

De 16 a 16 años 10,1 6,5 -35,2% -39,9%
De 20 a 24 años 45,5 43,6 -4,1% -7,9%
De 25 a 54 años 607,0 589,1 -2,9% -7,3%
De 55 años y más 124,2 123,3 -0,7% -0,8%

Por nacionalidad

La población activa extranjera de la ciudad que se había mantenido estable entre 2010 
y 2011, se redujo en 2012 y 2013 con tasas superiores al 10%. El número de personas 
activas españolas también disminuyó, pero de forma más moderada. 

Por nivel formativo

La población activa de la ciudad con estudios superiores aumentó el 12,6% desde 2008 
hasta llegar al 54% de las personas activas. Los demás colectivos disminuyeron. Las 
personas que, como máximo, tenían estudios primarios eran el 9,5% de los activos, tres 
puntos y medio menos que hace cinco años. 
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Población activa según nivel formativo en Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Sin estudios y primaria 78,7 72,1 -8,4% -32,4%
Ed. secundaria. 1ª etapa 129,5 119,7 -7,5% -11,9%
Ed. secundaria. 2ª etapa 181,8 159,6 -12,3% -24,2%
Educación superior 396,8 411,2 3,6% 12,6%
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Población ocupada 

Para aproximarnos a las cifras de personas que trabajan en la ciudad, utilizaremos tres 
fuentes: estadísticas de ocupación según la EPA, registro de afiliados a la Seguridad 
Social y contratación anual según el Departamento de Empresa y Ocupación de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

Población ocupada según la EPA

En 2013, la población ocupada media de Barcelona, según la EPA, fue de 624.800 per-
sonas, un 3% menos que el año anterior. En cinco años la ciudad ha perdido más de 
157.000 empleos.
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Evolución de la población ocupada en Barcelona

Análisis comparativo de las medias de población ocupada 

Por situación profesional 

El 68% de las personas ocupadas de Barcelona son asalariadas del sector privado. Las 
empleadas en el sector público y las empresarias representan el 15,5% y el 16,1%, res-
pectivamente. Todos los grupos presentan reducciones de ocupación en 2013 y a lo 
largo del periodo 2008-2013. 

Población ocupada por situación profesional en Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Total 644,0 624,8 -3,0% -17,4%
Asalariados. Sector privado 432,3 424,8 -1,7% -20,1%
Asalariados. Sector público 104,6 96,9 -7,4% -0,4%
Empresarios 105,5 100,5 -4,8% -18,3%
Otros 1,6 2,6 67,7% -37,7%
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

Por sexo

La ocupación entre los hombres ha descendido un 23% desde 2008, mientras la feme-
nina lo hacía un 10,7%. El mejor comportamiento de la ocupación femenina durante 
los años de crisis ha hecho posible que, en 2013, prácticamente la mitad de las perso-
nas ocupadas sean mujeres, frente al 46% de 2008.   
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Por edad

Aunque todos los grupos de edad pierden ocupación, los mayores descensos se ob-
servan entre las personas más jóvenes. De 2008 a 2013 la ciudad perdió más de la 
tercera parte de la población ocupada menor de 25 años. Las caídas más moderadas 
se observan entre las mayores de 54 años que pierden un 13% de ocupación en el 
periodo 2008-13. 

Población ocupada por edad en Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

De 16 a 19 años 3,4 1,5 -56,3% -78,0%
De 20 a 24 años 26,7 28,3 6,1% -26,9%
De 25 a 54 años 507,3 492,1 -3,0% -16,9%
De 55 años y más 106,6 102,9 -3,4% -13,1%

Por nacionalidad

El año 2012 se inició una reducción progresiva del peso de los extranjeros en la ocupa-
ción de la ciudad que se mantuvo en 2013. Esto ha hecho que, en el periodo 2008-13, 
la ocupación de personas extranjeras descendiera casi un 30%, el doble que el de las 
españolas. 

Por nivel formativo

El porcentaje de personas ocupadas de la ciudad que han cursado educación superior 
era el 57% en 2013, el nivel más alto de los últimos seis años. Es el único grupo que 
gana ocupació, ya que el resto presenta reducciones superiores al 28%.   

Población ocupada según nivel formativo en Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Sin estudios y primaria 65,1 55,3 -15,1% -41,2%
Ed. secundaria. 1ª etapa 91,7 88,0 -4,0% -28,4%
Ed. secundaria. 2ª etapa 144,0 125,2 -13,1% -34,8%
Educación superior 343,3 356,4 3,8% 2,7%

Por sector productivo
La construcción y la industria fueron los sectores que más ocupación perdieron los úl-
timos cinco años. En la construcción la población ocupada se redujo un 62% y en la 
industria un 32,6%. En 2008, el 20,1% de las personas ocupadas estaban empleadas en 
estos dos sectores; en 2013 el porcentaje bajaba al 14,3%. 

Las actividades que concentran más empleo son: administración pública, educación y 
sanidad con un 23,6%, comercio, reparaciones y hostelería  el 21% y actividades finan-
cieras, inmobiliarias, profesionales, administrativas y de servicios auxiliares el 19,4%. 
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Población ocupada según sector económico en Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Agricultura 0,7 1,1 50,0% 180,0%
Industria 69,2 68,5 -1,0% -32,6%
Construcción 28,1 20,9 -25,7% -62,0%
Servicios 546,0 534,4 -2,1% -10,8%

Durante la crisis, la única rama de actividad que incrementó la ocupación fue adminis-
tración pública, educación y sanidad. En esta rama se incluyen las personas asalariadas 
en el sector público y las ocupadas en el sector privado en educación y sanidad. Estas 
actividades del sector privado presentan crecimientos mayores de ocupación que los 
del sector público.
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Afiliación a la Seguridad Social

Las personas asalariadas en el régimen general y regímenes especiales1 y las ocupadas 
por cuenta propia (régimen de autónomos) el cuarto trimestre de 2013 eran 970.825 
personas. Tras 23 trimestres consecutivos con reducciones interanuales de afiliación, el 
cuarto trimestre de 2013 se observa un incremento del 0,2%. Durante 2013 aumentó 
la afiliación en 1.732 personas, lo que supone una inversión de la tendencia de los 
últimos años.
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A�liación a la Seguridad Social en Barcelona. Régimen general y autónomos

El incremento de afiliación afectó a todos los regímenes. El general aumentó el 0,1%, 
los autónomos el 0,5% y los especiales el 0,1%.

Por sector 

Afiliación a la Seguridad Social en Barcelona. Diciembre
Régimen general Régimen de autónomos

2012 2013 Var. 2012-13 2012 2013 Var. 2012-13
Total 824.745 825.858 0,1% 110.485 111.055 0,5%
Agricultura, ganadería 269 221 -17,8% 164 160 -2,4%
Industria 70.265 69.152 -1,6% 6.435 6.181 -3,9%
Construcción 24.561 21.946 -10,6% 7.840 7.571 -3,4%
Comercio y reparaciones 123.977 122.515 -1,2% 27.201 27.206 0,0%
Servicios 605.673 612.024 1,0% 68.845 69.937 1,6%
Fuente: Instituto General de la Seguridad Social

La afiliación al régimen general y al de autónomos, creció el último año en el sector 
servicios, con incrementos en torno al 1%. Es el sector que, por cuarto año consecutivo, 
presenta mejor comportamiento en la afiliación. En la industria la reducción más sig-
nificativa se produjo entre los autónomos, y en la construcción en el régimen general. 
Por actividades, en el comercio se redujo ligeramente el número de personas asalaria-
das y se mantuvo el de autónomas. 

El 74% de la población asalariada afiliada al régimen general y el 63% de las autónomas 
trabajaban en el sector servicios. En comercio y construcción el peso de la afiliación al 
régimen de autónomos era mayor que el del régimen general, la industria ocupaba al 
8,4% de las personas afiliadas al régimen general y al 5,6% en el régimen del autónomos.
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Servicios 

Construccióc
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A�liación al régimen general de la Seguridad Social por sectores

                     Nota: hasta el año 2007 se toma el censo de actividades según CCAE-93; para los años siguientes se toma  la CCAE 2009

Por actividades económicas

Afiliación a la Seguridad Social por actividad económica
Diciembre CCAE 2009 Régimen general Régimen general y autónomos

2012 2013 Var. 2012-13 2012 2013 Var. 2012-13
Total trabajadores 824.745 825.858 0,1% 935.230 936.913 0,2%
Agricultura, ganadería y pesca 269 221 -17,8% 433 381 -12,0%
Industrias extractivas 41 28 -31,7% 51 37 -27,5%
Industrias manufactureras 58.467 57.411 -1,8% 64.838 63.532 -2,0%
Energía eléctrica y gas 2.298 2.251 -2,0% 2.324 2.272 -2,2%
Agua, saneamiento, residuos 9.459 9.462 0,0% 9.487 9.492 0,1%
Construcción 24.561 21.946 -10,6% 32.401 29.517 -8,9%
Comercio y reparaciones 123.977 122.515 -1,2% 151.178 149.721 -1,0%
Transporte y almacenamiento 32.975 32.378 -1,8% 40.618 39.763 -2,1%
Hostelería 59.840 61.494 2,8% 70.226 71.996 2,5%
Información y comunicaciones 47.569 47.367 -0,4% 52.194 52.111 -0,2%
Act. financieras y seguros 38.797 38.261 -1,4% 40.827 40.290 -1,3%
Act. inmobiliarias 9.747 10.150 4,1% 11.954 12.423 3,9%
Servicios a las empresas 155.094 157.673 1,7% 177.805 181.205 1,9%
Administración pública 74.463 76.573 2,8% 74.480 76.594 2,8%
Educación 59.082 59.979 1,5% 61.968 62.976 1,6%
Ac. sanitarias y servicios sociales 80.402 81.487 1,3% 85.199 86.510 1,5%
Act. artísticas, recreativas 18.856 18.864 0,0% 22.991 23.004 0,1%
Otros servicios 23.894 22.770 -4,7% 31.290 30.048 -4,0%
Hogares que ocupan personal 
doméstico 4.640 4.697 1,2% 4.648 4.706 1,2%

Organismos extraterritoriales 314 331 5,4% 318 335 5,3%
Fuente: Dirección de Estudios de Actividades Económicas y Ocupación. Ayuntamiento de Barcelona
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Servicios a las empresas se incrementaron el 1,7%, hostelería un 2,8%, educación y ac-
tividades sanitarias por encima del 1% y administración pública casi un 3%. Transporte, 
entre las grandes actividades del sector servicios, redujo la afiliación, comercio y repa-
raciones perdieron el 1,2% de la población asalariada afiliada, y también hay bajadas 
de afiliación en industrias manufactureras, un 1,8% y en construcción, casi un 11%.

En la ciudad, en 2013, casi el 70% de personas afiliadas al régimen general se encua-
dran en servicios a las empresas, comercio, hostelería, actividades sanitarias y servicios 
sociales, educación y administración pública.

Por tamaño de los centros de cotización

En diciembre de 2013 se contabilizaban en Barcelona 70.317 centros de cotización, un 
0,4% más que en diciembre de 2012. 

Tamaño de los centros de cotización según número de personas trabajadoras 
Barcelona Catalunya

Diciembre 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13
Trabajadores 825.858 0,1% -9,9% 2.244.734 -0,5% -13,3%
De 1 a 10 156.886 0,6% -8,4% 539.238 -0,5% -13,8%
De 11 a 100 230.116 -0,6% -15,1% 759.132 -1,2% -18,6%
De 101 a 1.000 247.797 -2,1% -10,5% 635.351 -1,0% -9,6%
Más de 1.000 191.059 3,8% -3,4% 311.013 2,5% -5,3%
Centros cotización 70.317 0,4% -8,2% 237.756 -0,4% -12,1%
De 1 a 10 61.005 0,7% -7,0% 207.026 -0,3% -11,0%
De 11 a 100 8.270 -1,1% -16,0% 27.957 -1,5% -19,9%
De 101 a 1.000 968 -1,1% -10,9% 2.633 -0,1% -10,4%
Más de 1.000 74 2,8% 0,0% 140 2,9% -4,8%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

Los centros que tienen de 11 a 100 personas se redujeron un 16% y las plantillas de 
estos  centros descendieron un 15%. Los grandes centros de cotización, los que  tienen 
más de 1.000 personas, se han mantenido estables los últimos cinco años, perdiendo 
solo un 3% de afiliación. 

En torno al 87% de los centros de cotización de Barcelona tienen hasta 10 personas, 
porcentaje similar al de Catalunya.

En el tipo de centros de cotización de la ciudad por actividades, durante el último año 
se incrementaron los centros de cotización de servicios, se mantuvieron los de comer-
cio y bajaron en la industria y, especialmente, en la construcción.
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Contratación registrada 

Los contratos formalizados, en 2013 en la ciudad fueron 785.624, cifra que supone un 
incremento del 0,8% respecto a 2012. Es el segundo año consecutivo que presenta au-
mentos en la contratación, aunque inferiores al 1%. No compensan la caída del periodo 
2008-2011, en el que la reducción de la contratación anual fue de casi el 12%. 

Por tipo de contrato y sexo

Los ligeros aumentos de la contratación del último año se concentran en la contrata-
ción temporal que aumentó y los indefinidos menguaron. 

Temporales
89%89,2%87,0%82,9%87%86,3%84,5%

2013201120092007200520032001

Contratación en Barcelona por duración del contrato

Inde�nidos 11%10,8%13%17,1%13%13,7%15,5%

En 2012 se produjo un cambio legislativo que afectó a la contratación de las persones 
empleadas del hogar que supuso un incremento de casi el 40% en la contratación in-
definida. En 2013, absorbido el efecto de esta medida, se volvieron a repetir los valores 
del año 2011, ejercicio que marcó un mínimo histórico en la contratación indefinida. 

Por sexo

Contratación indefinida en Barcelona por sexo
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Total 889.354 756.279 777.611 772.822 779.115 785.624 0,8% -11,7%
Hombres 412.417 347.167 362.969 364.150 354.278 368.542 4,0% -10,6%
Indefinidos 71.644 48.838 47.984 44.088 43.635 41.925 -3,9% -41,5%
Temporales 340.773 298.329 314.985 320.062 310.643 326.617 5,1% -4,2%
Mujeres 476.937 409.112 414.642 408.672 424.837 417.082 -1,8% -12,5%
Indefinidos 72.944 49.309 44.506 39.031 68.399 44.803 -34,5% -38,6%
Temporales 403.993 359.803 370.136 369.641 356.438 372.279 4,4% -7,9%

Las mujeres registraron el 53,1% de los contratos en 2013. La contratación femenina 
permanece estable desde 2008, con porcentajes que oscilan entre el 52,9% y el 54,5%. 
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La contratación masculina ha disminuido un 10,6% desde el año 2008, mientras la fe-
menina lo hacía un 12,5%. La crisis, por lo tanto, afecta más a la contratación de mu-
jeres y especialmente a la temporal, ya que esta modalidad se reduce un 8% entre las 
mujeres, casi el doble que entre los hombres.  

Mujeres

Hombres 

20132012201120102009200820072006

428.465

347.167 364.150 368.542

486.731

409.112
408.672 417.082

Evolución de la contratación en Barcelona por sexo

Contratación temporal

Los contratos temporales aumentaron un 4,8% durante el último año. Más del 77% se 
concentran en dos modalidades: eventuales por circunstancias de la producción y obra 
o servicio. 

            

Contratación temporal en Barcelona por sexo y modalidad. 2013

MujeresHombres

Prácticas                   43,2%    

Minusválidos                         58,6%   

Obra o servicio            54,2%   

Eventuales circunst. producción                                  50,1%   

Interinidad             26,8%      

Subst. jubilación 64 años                    71,4%  

Relevo        38,2%    

Formación                     44,1%      

Temporales de inserción         52,5%   

Otros        65,4%  

Total                            46,7%   

Jubilación parcial 52,7% 47,3%

28,6%

73,2%

49,9%

45,8%

41,4%

56,8%

61,8%

55,9%

47,5%

34,6%

53,3%

En cuanto a su evolución durante el último ejercicio se observa que la contratación 
temporal aumenta entre los hombres y las mujeres, pero mantiene la misma tenden-
cia: la masculina lo hace por encima del 5% y la femenina del 4%. 
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Contratación temporal en Barcelona por sexo 
Mujeres

Hombres  

20132012201120102009200820072006

352.557

406.227

298.329

359.803

320.062

369.641 326.617

372.279

Contratación indefinida

Todas las modalidades de contratación indefinida han descendido desde el comienzo 
de la crisis, especialmente la de fomento de la contratación indefinida que ha bajado 
un 91% en cinco años. 

Las mujeres registraron casi el 52% de los contratos indefinidos en Barcelona en 2013.
No obstante, durante el último año, la contratación indefinida descendió en los dos 
sexos: por debajo del 4% los hombres y algo más del 34% en las mujeres. 

Mujeres Hombres 

Ordinario 
tiempo indenido

Fomento 
 cont. indenida

Minusválidos Convertidos 
indenidos

Total 

Contratación inde�nida en Barcelona por sexo y tipo de contrato. 2013

48,1%

51,9%

49,8%

50,2%

55,8%

44,2%

48,5%

51,5%

48,3%

51,7%

Por nacionalidad

Los contratos formalizados por personas extranjeras descendieron un 13,8% durante 
el último año. Desde 2008, la contratación de extranjeros se ha reducido casi un 34%, 
mientras la española disminuía un 2,7%, e incluso aumentaba en torno al 6% durante 
el último ejercicio. La contratación indefinida disminuyó en 2013 entre las personas 
españolas y entre las extranjeras.

Evolución de la contratación en Barcelona por nacionalidad
Extranjeros

Españoles

20132012201120102009200820072006

652.785

262.411

542.776

213.503

576.478

196.344

615.542

170.082
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Por edad 

En 2013, las personas de 25 a 44 años concentraban el 64% de los contratos formaliza-
dos en la ciudad. La contratación aumentó en los grupos de 20 a 44 años, y se redujo 
entre las personas menores de 20 años y mayores de 44 un 5,7% y un 6,3%, respecti-
vamente.

Contratación en Barcelona por edad
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Total 779.115 785.624 0,8% -11,7%
Menores de 20  años 21.395 20.169 -5,7% -62,5%
Indefinidos 1.764 1.399 -20,7% -80,5%
Temporales 19.631 18.770 -4,4% -59,8%
De 20 a 24 años 139.636 143.083 2,5% -26,6%
Indefinidos 11.518 10.541 -8,5% -57,0%
Temporales 128.118 132.542 3,5% -22,3%
De 25 a 29 años 156.073 162.297 4,0% -17,4%
Indefinidos 20.070 17.584 -12,4% -48,1%
Temporales 136.003 144.713 6,4% -11,0%
De 30 a 44 años 332.894 339.139 1,9% 3,7%
Indefinidos 50.312 40.863 -18,8% -30,3%
Temporales 282.582 298.276 5,6% 11,2%
De 45 años y más 129.117 120.936 -6,3% 3,3%
Indefinidos 28.370 16.341 -42,4% -19,8%
Temporales 100.747 104.595 3,8% 8,1%

Desde el inicio de la crisis, los contratos indefinidos se han reducido en todos los gru-
pos de edad, con descensos que oscilan entre el 19% y el 80%. Las caídas son más 
intensas conforme se reduce la edad de la población contratada.

La contratación temporal aumentó en la población mayor de 30 años y bajó entre los 
menores de esta edad, llegando al 60% en el grupo de menores de 20 años. 

El porcentaje de contratos temporales sobre el total de contratos formalizados en 2013 
oscila entre el 93,1% de las personas menores de 20 años y el 86,5% de las mayores de 
44 años. A medida que aumenta la edad de las personas se reduce el porcentaje de 
temporalidad, pero en todos los colectivos se produce un incremento de este porcen-
taje respecto al año 2012 y respecto a 2008. 

Por sectores

El sector servicios concentra algo más del 94% de los contratos formalizados en la ciu-
dad durante 2013.
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Contratación anual en Barcelona por sectores
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Total 779.115 785.624 0,8% -11,7%
Agricultura 899 572 -36,4% -65,1%
Indefinidos 297 95 -68,0% -70,7%
Temporales 602 477 -20,8% -63,7%
Industria 18.036 18.348 1,7% -30,1%
Indefinidos 3.973 3.195 -19,6% -58,2%
Temporales 14.063 15.153 7,8% -18,6%
Construcción 26.217 24.765 -5,5% -52,1%
Indefinidos 3.449 2.907 -15,7% -63,9%
Temporales 22.768 21.858 -4,0% -49,9%
Servicios 733.963 741.939 1,1% -8,4%
Indefinidos 104.315 80.531 -22,8% -37,4%
Temporales 629.648 661.408 5,0% -2,9%

Servicios fue el sector que tuvo el mayor porcentaje de contratos temporales: 89%; y la 
industria el menor: 82,6%. 

Contratación en Barcelona por actividades. 2013
Indefini-

dos
Tempo-

rales
Grado de 

temporalidad
Var. indef. 

2012-13
Var. temp. 

2012-13
Agricultura, ganadería, pesca 95 477 83,4% -68,0% -20,8%
Industrias extractivas 2 1 33,3% -33,3% -66,7%
Industrias manufactureras 2.843 11.915 80,7% -21,9% 11,1%
Energía, agua y de residuos 350 3.237 90,2% 5,7% -2,9%
Construcción 2.907 21.858 88,3% -15,7% -4,0%
Comercio 16.555 49.727 75,0% -2,4% 9,7%
Transportes y comunicaciones 3.922 16.009 80,3% -4,6% 9,8%
Hostelería y restauración 13.720 68.197 83,3% 5,7% 8,1%
Turismo 609 2.483 80,3% -3,9% -28,1%
Act. relacionas con la información 5.998 26.041 81,3% 4,5% -2,3%
Act. financieras y seguros 1.195 2.807 70,1% 3,8% 7,2%
Act. inmobiliarias 1.655 1.861 52,9% 12,1% -1,7%
Act. técnicas y profesionales 9.349 209.501 95,7% -0,8% -6,8%
Act. adm., jurídicas y contables 5.159 42.033 89,1% 15,2% 14,8%
Act. sanitarias y servicios sociales 4.312 131.889 96,8% 15,8% 20,5%
Educación 3.580 32.837 90,2% -9,4% -1,9%
Ind. culturales, artísticas y de ocio 2.126 46.284 95,6% -4,6% 34,1%
Otros servicios 12.351 31.739 72,0% -67,0% -4,4%
Total 86.728 698.896 89,0% -22,6% 4,8%
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Las actividades con mayor peso en la contratación, durante 2013 en la ciudad, fueron 
actividades técnicas y profesionales con un 27,9%; actividades sanitarias y de servicios 
sociales con el 17,3%; hostelería y restauración, el 10,4%; y comercio, el 8,4%. Este ran-
king se mantiene en la contratación temporal. 

En la contratación indefinida, el comercio con un 19% de la contratación fue la activi-
dad que registró más contratos en la ciudad en 2013, cuatro puntos más que en 2012.

Si comparamos los datos acumulados de 2012 y los de 2013, periodo en el que la con-
tratación aumentó un 0,8%, destacan los incrementos del 32% en industrias culturales 
y de ocio, el 20% en actividades sanitarias y servicios sociales y el 15% en actividades 
administrativas, jurídicas y contables. 

Por nivel de estudios

El 54% de las personas que formalizaron contratos en 2013 en Barcelona tenían estu-
dios de secundaria general (bachillerato). La población universitaria que es el segundo 
grupo en importancia, con un 19% del total, 1,6 puntos más que el año anterior. El 14% 
de las personas contratadas habían cursado programas de FP y técnicos profesionales 
superiores y el 13% sólo tenían hasta primaria. 

Universitarios

Técnicos prof. superiores

Secundaria general

Programas FP

Hasta primaria

201320122011201020092008
11,7%

10,3%

57,7%

4,1%
16,2%

11,1%

10,3%

57,7%

4,1%
16,8%

10,3%
11,1%

57,7%

4,0%
17,0%

9,4%
10,2%

59,2%

3,9%
17,4%

12,6%

9,0%

57,6%

3,6%
17,3%

13,4%

9,2%

54,0%

4,6%

18,9%

Contratación en Barcelona por nivel de estudios

Existe una diferencia entre el total de contratos y la suma de contratos por nivel for-
mativo, ya que desconocemos el nivel de formación de las personas incluidas en el 
régimen especial de servicios al hogar familiar regulado por el RD 1620/2011, de 14 de 
noviembre, integrado en el régimen general de la Seguridad Social.

Todos los grupos incrementaron la contratación respecto a 2012, excepto las personas 
con secundaria general que perdieron el 4%. 

Si comparamos las cifras de 2013 con las de 2008, el descenso en la contratación es del 
12,3%. Sólo dos grupos presentan incrementos en este periodo: la población univer-
sitaria que aumentó el 2,5% y las personas que habían cursado hasta primaria que, en 
2013, formalizaron prácticamente el mismo número de contratos que en 2008. 

El porcentaje de contratos temporales sobre el total se incrementa en todos los gru-
pos respecto a 2012, pero varía ligeramente en función del nivel de estudios de las 
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personas, oscilando entre el 93% de las personas de programas de FP y el 86,7% de las 
universitarias. En cualquier caso, no aumenta la temporalidad conforme disminuye el 
nivel de estudios, como podría pensarse, ya que el grado de temporalidad de las per-
sonas que, como máximo, tienen hasta primaria es similar al de las licenciadas: el 87%. 

Contratación en Barcelona por nivel de estudios
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Total 763.295 779.926 2,2% -12,3%
Hasta primaria 95.846 104.315 8,8% 0,1%
Indefinidos 14.451 13.600 -5,9% -15,7%
Temporales 81.395 90.715 11,5% 3,0%
Programas FP 68.558 71.557 4,4% -22,2%
Indefinidos 6.450 5.130 -20,5% -53,0%
Temporales 62.108 66.427 7,0% -18,0%
Secundaria general 439.293 420.837 -4,2% -18,0%
Indefinidos 55.619 41.988 -24,5% -47,7%
Temporales 383.674 378.849 -1,3% -12,5%
Técnicos profesionales superiores 27.543 35.883 30,3% -1,1%
Indefinidos 4.165 3.431 -17,6% -56,4%
Temporales 23.378 32.452 38,8% 14,2%
Universitarios, y post-secundarios 132.055 147.334 11,6% 2,5%
Indefinidos 19.222 19.654 2,2% -33,2%
Temporales 112.833 127.680 13,2% 11,7%

Temporales

Inde�nidos
Hasta primaria

13%

87%

Programas FP
7,2%

92,8%

Secundaria
 general

10%

90%

Téc. prof. 
superiores

9,6%

90,4%

Universitarios
13,3%

86,7%

Contratación en Barcelona por nivel de estudios y duración del contrato. 2013

Por meses 

En 2013, la contratación mensual experimentó un incremento interanual en seis de 
los doce meses, con especial intensidad en diciembre. Mientras la contratación anual 
total subió un 0,8%, en diciembre el incremento fue del 14%. Este aumento afectó a la 
contratación temporal con un incremento del 15%, y a la indefinida que experimenta 
una subida del 3%, a pesar de que los contratos indefinidos formalizados en 2013 dis-
minuyeron un 22%  respecto a 2012.
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Contratación en Barcelona por meses
2011 2012 2013 Var. 2012-13

Enero 56.374 58.988 63.742 8,1%
Febrero 57.109 60.605 58.451 -3,6%
Marzo 71.014 62.502 60.030 -4,0%
Abril 56.091 58.426 60.681 3,9%
Mayo 69.889 69.413 66.112 -4,8%
Junio 66.085 74.570 65.861 -11,7%
Julio 72.497 87.318 82.825 -5,1%
Agosto 46.323 48.068 46.787 -2,7%
Setiembre 71.502 60.433 67.553 11,8%
Octubre 71.943 79.652 85.245 7,0%
Noviembre 68.197 63.315 64.720 2,2%
Diciembre 65.798 55.825 63.617 14,0%
Total 772.822 779.115 785.624 0,8%
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Población parada

Las estadísticas sobre población parada provienen de dos fuentes: EPA, que ofrece datos 
trimestrales estimados, y el registro de personas desocupadas del Departamento de Em-
presa y Ocupación de la Generalitat de Catalunya. 

Paro según la EPA

Barcelona tuvo una media de 137.700 parados en 2013. Esta cifra supone un descenso 
del 3,5% respecto al año 2012. Desde el inicio de la actual crisis, el desempleo se ha 
incrementado en 75.600 personas, un 121%, afectado especialmente a las mujeres: en 
2008. El perfil de la persona parada a la ciudad, en 2013, es el de hombre, de 25 a 54 
años, que lleva más de un año desempleado.

Evolución de la población parada por sexo en Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Total 142,8 137,7 -3,5% 121,6%
Hombres 78,7 71,7 -8,9% 112,8%
Mujeres 64,0 66,0 3,1% 132,1%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

Por edad

Más del 70% de las personas desempleadas de la ciudad tenían entre 25 y 54 años. El 
incremento de un 250% de las mayores de 54, desde el año 2008, ha supuesto un cam-
bio importante en la distribución del paro según edad. 

En 2008, las personas menores de 25 años suponían algo más del 20% de la población 
sin trabajo y las mayores de 54 años poco más del 9%, en 2013 los dos colectivos tenían 
un peso en torno al 15%.

Población parada por edad en Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

De 16 a 19 años 6,7 5,1 -24,6% 22,4%
De 20 a 24 años 18,8 15,3 -18,4% 77,2%
De 25 a 54 años 99,7 97,0 -2,7% 122,4%
De 55 años y más 17,6 20,4 15,9% 253,2%

Por sectores económicos

El desempleo bajó el último año en el sector servicios y, especialmente, en la cons-
trucción que a lo largo del año 2013 redujo su paro a la mitad. La población sin trabajo 
procedente de la industria se incrementó casi un 170% durante el mismo periodo. Las 
personas que perdieron el trabajo hace más de un año forman el grupo que más crece 
desde 2008, hasta triplicar su número.
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Población parada per sector económico en Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Agricultura 0,0 0,0 0,0% -100,0%
Industria 4,3 6,3 47,4% 168,1%
Construcción 8,9 4,1 -53,7% -49,2%
Servicios 52,5 50,5 -3,8% 80,9%
Parado más de 1 año 64,2 64,2 0,0% 302,5%
Busca primer empleo 12,9 12,6 -2,3% 61,7%

Por tiempo de búsqueda de empleo

Las personas desempleadas que llevan más de un año buscando trabajo ha crecido un 
376% desde 2008. Si en 2008 el 23% de este grupo llevaban más de un año buscando 
trabajo, en 2013 representan casi la mitad de las personas que buscan trabajo.

Población parada por tiempo de búsqueda de trabajo

2013-IV2012-IV2011-IV2010-IV2009-IV2008-IV2008-I
Más de 2 años De 1 a 2 años De 3 a 11  meses Menos 3 meses
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24,0
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37,8
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15,5

23,2

46,3

19,8
8,2

15,2

24,4

25,7

30,3

16,3

28,2

21,4

31,412,2

10,0
37,2

37,5

13,8

33,8

32,2

18,0

Si analizamos la evolución por trimestres de las personas paradas según el tiempo que 
llevan buscando trabajo, desde 2008, el porcentaje de las que llevan de 1 a 2 años y 
más de dos años ha crecido ininterrumpidamente. 

IV 2013I 2013I 2011I 2009I 2007I 2005I 2003I 2001

66,60

88,50
67,40

55,30

109,10

128,20
139,70

132,50

Evolución de la población parada en Barcelona según la EPA. En miles
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El incremento de la población parada ha sido importante desde 2007 hasta llegar a 
147.500 personas, máximo histórico, en el segundo trimestre de 2012. Desde este últi-
mo periodo se ha producido un ligero descenso, especialmente intenso en el primer y 
cuarto trimestre de 2013.

Tasa de paro

La tasa de paro femenina estaba prácticamente igualada a la masculina: 17,3  los hom-
bres y 17,6. Se ha de tener en cuenta que la reducción de la población activa masculina 
ha sido superior a la disminución de la población activa femenina.

Mujeres

Hombres 

2013-IV2013-I2011-I2009-I2007-I2006-I

6,1
8,8

6,6
7,2
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Evolución de las tasas de paro en Barcelona por sexo

Cuando analizamos las tasas de paro según edad se observa que la población más 
joven supera la media de la ciudad en el periodo 2007-2013. En el cuarto trimestre de 
2013 la tasa media era del 17,5, la de las personas más jóvenes era del 81,7 para las 
menores de 20 años y del 35,9 para las del grupo de 20 a 24 años. 

Las tasas de paro de la juventud son las más volátiles, ya que presentan incrementos 
y reducciones superiores a los del resto de grupos. El tamaño de la muestra de la EPA 
para este colectivo puede explicar una parte esta situación, pero también hay que te-
ner en cuenta que la demanda de empleo de las personas jóvenes es más elástica al 
ciclo económico que la del resto de personas trabajadoras, así como otros factores no 
cuantificados como el aumento del número de “desanimados” -personas que dejan de 
buscar trabajo- y el incremento de las personas jóvenes que optan para emigrar.
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Evolución de las tasas de paro en Barcelona por edad
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Paro registrado

El paro registrado en Barcelona, según el Departamento de Empresa y Ocupación se 
situó, en diciembre de 2013, en 107.677 personas, lo que implica un descenso del 4% 
respecto a diciembre de 2012. 

El incremento del desempleo registrado ha sido constante durante los últimos años, 
hasta alcanzar un máximo histórico de 115.154 personas en marzo de 2013. Desde 
mayo de 2013 se han sucedido reducciones interanuales.
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Hombres 
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Evolución mensual de la población parada registrada en Barcelona

Por sexo

En 2013, el paro registrado volvió a comportarse mejor entre los hombres. El desempleo 
masculino descendió un 5% y el femenino un 3%. 

Paro registrado por sexo en Barcelona. Datos de diciembre
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Total 112.192 107.677 -4,0% 44,9%
Hombres 57.062 54.226 -5,0% 41,6%
Mujeres 55.130 53.451 -3,0% 48,4%

Por edad

En 2013, el paro descendió en todos los colectivos, menos en el de personas mayores 
de 54 años. Desde 2008, el desempleo registrado se redujo entre las personas menores 
de 25 años y aumentó en los grupos de mayores de 25, especialmente en el de mayo-
res de 54 años.

Paro registrado por edad en Barcelona. Diciembre
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

De 16 a 19 años 1.006 986 -2,0% -11,1%
De 20 a 24 años 4.670 4.146 -11,2% -12,5%
De 25 a 54 años 83.265 78.081 -6,2% 46,8%
De 55 años y más 23.251 24.464 5,2% 60,3%
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El peso de la población desempleada mayor de 54 años aumentó desde 2008, pasando 
del 20,5% al 22,7%. Al mismo tiempo, se reducía el peso de la más joven que, en 2013, 
representaba menos del 5% del total de personas paradas. 

De 55 y más años De 25 a 54 años De 16 a 24 años 

2013

2008 7,9% 71,6% 20,5%

4,8% 72,5% 22,7%

Paro registrado en Barcelona según edad. Diciembre

Por nivel formativo 

Durante 2013, el desempleo disminuyó en todos los grupos, independientemente 
del nivel de formación. Los descensos más importantes se produjeron en los niveles 
educativos de los extremos: las personas de hasta primaria y las que tenían estudios 
superiores.

Paro registrado por nivel formativo en Barcelona. Diciembre
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Primaria incompleta 2.506 2.226 -11,2% 0,9%
Primaria completa 5.040 4.903 -2,7% 20,6%
Secundaria general 67.211 64.390 -4,2% 39,2%
Formación profesional 9.576 9.575 0,0% 68,5%
Técnicos prof. superiores 8.821 8.617 -2,3% 68,5%
Educación superior 19.038 17.966 -5,6% 63,7%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

PostsecundariosSecundarios y profesionales superioresSecundaria generalHasta primaria

2013

2008 8,4% 62,3% 14,5% 14,8%

6,6% 59,8% 16,9% 16,7%

Paro registrado en Barcelona según nivel de formación. Diciembre

También pone en evidencia una pérdida de puestos de trabajos de cualificación pro-
fesional media y alta, lo que es un síntoma de una tendencia que se debe evitar si el 
objetivo es mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo y la calidad de la 
ocupación. 

Por nacionalidad

De cada cinco personas sin trabajo en Barcelona, en diciembre de 2013, una era extran-
jera. El peso de las personas desempleadas extranjeras sobre el total ha descendido 
ininterrumpidamente desde diciembre de 2010, momento en el que llegó al 22,7%. 
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Paro registrado por nacionalidad en Barcelona. Diciembre
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Españoles 89.351 86.866 -2,8% 47,0%
Extranjeros 22.841 20.811 -8,9% 36,8%

Desde 2008, la evolución del paro fue diferente entre la población nacional y extran-
jera. El periodo se puede dividir en dos etapas. En la primera fase de la crisis, hasta el 
año 2010, aumentó el desempleo en la población española y extranjera, aunque más 
intensamente entre esta última. 

La constatación de que la crisis sería larga y las medidas para fomentar el regreso a sus 
países de origen provocaron una caída del número de personas paradas extranjeras 
desde el año 2010. 

Tasas de variación interanual del paro registrado en Barcelona según nacionalidad

Extranjeros

Españoles

Dic. 13Enero 13Enero 12Enero 11Enero 10Enero 09Enero 08Enero 07

-6,32

11,72

1,63

10,93
37,50

93,15

28,78

39,38

0,03

1,52 7,79

3,91

3,8

-6,8

-2,8

-8,9
0

Por tiempo de búsqueda de empleo

A pesar de que en 2013 bajó el número total de personas sin trabajo en Barcelona, las 
que llevaban más de un año buscando trabajo aumentaron un 6,3%, pasando a ser el 
grupo mayoritario. En el periodo 2008-2013 la población parada total aumentó un 45% 
y la de larga duración 145%. 

Más de 12 mesesDe 6 a 12 mesesHasta 6 meses

2013

2008 59,7% 16,4% 24%

40,8% 17% 42,2%

Paro registrado según duración de la demanda en Barcelona. Diciembre

El desempleo de larga duración afecta con mayor intensidad a las mujeres: el 45% de 
la población femenina desempleada llevaba más de un año en esta situación, en la 
población masculina el porcentaje descendía al 39%. 

El paro de larga duración se incrementó en 2013 un 7% entre las mujeres y un 5,4% 
entre los hombres.
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Distribución del paro registrado en Barcelona por duración y sexo. Diciembre 2013
 Menores de 25 años De 25 a 44 años De 45 años y más Total Var. 2012-13

Hombres 2.805 25.767 25.654 54.226 -5,0%
Hasta 6 meses 2.199 14.013 7.250 23.462 -9,3%
De 6 a 12 meses 317 4.793 4.292 9.402 -14,1%
Más de 12 meses 289 6.961 14.112 21.362 5,4%
Mujeres 2.327 24.710 26.414 53.451 -3,0%
Hasta 6 meses 1.834 12.437 6.193 20.464 -8,7%
De 6 a 12 meses 259 4.661 3.946 8.866 -13,0%
Hasta 6 meses 234 7.612 16.275 24.121 7,1%

Total

Paro registrado de larga duración en Barcelona

Mujeres

Hombres 

2013201220112010200920082007

16.304
17.798

26.801

34.420
36.899

42.783
45.483

11.817
16.109 17.390

20.261 21.36214.984
18.311 19.509

22.522 24.121

El porcentaje de parados de larga duración presenta grandes variaciones en función 
del nivel de formación. El 28% de los desempleados con estudios primarios incom-
pletos y el 30% de los que tienen hasta primaria llevaban más de dos años sin trabajo, 
frente al 13% de las personas con estudios universitarios y el 19,5% de técnicos profe-
sionales superiores.  

Paro registrado en Barcelona por duración y nivel formativo. Diciembre 2013
Hasta 6 meses De 6 meses a 1 año De 1 a 2 años Más de 2 años Total

Primarios incompletos 799 336 462 629 2.226
Primarios completos 1.560 786 1.062 1.495 4.903
Secundarios -FP 3.644 1.593 1.859 2.479 9.575
Secundaria- Ed. general 25.595 10.553 12.649 15.593 64.390
Técnicos y prof. superiores 3.648 1.532 1.760 1.677 8.617
Ed. superior 8.680 3.468 3.480 2.338 17.966
Total 43.926 18.268 21.272 24.211 107.677

La industria es el sector con mayor peso de parados de larga duración. El 31,7% de 
los trabajadores industriales sin trabajo lleva más de dos años en esta situación, por-
centaje que alcanza el 55% si añadimos los que llevan más de un año. En servicios, los 
porcentajes eran del 21% y del 40,4%, respectivamente. No obstante, el 72% de los 
parados de muy larga duración (más de dos años) provienen del sector servicios.   
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Paro registrado en Barcelona por duración y sector. Diciembre 2013
Hasta 6 meses De 6 meses a 1 año De 1 a 2 años Más de 2 años Total

Agricultura 255 70 82 93 500
Industria 2.938 1.736 2.401 3.291 10.366
Construcción 3.717 1.965 2.334 2.751 10.767
Servicios 35.069 14.000 15.909 17.428 82.406
Sin empleo anterior 1.947 497 546 648 3.638
Total 43.926 18.268 21.272 24.211 107.677

Paro registrado por actividad económica en Barcelona. Diciembre
2012 2013 Var. interanual 

2012-13
Var. acumulada 

2010-13
Agricultura, ganadería y  pesca   549 500 -8,9% 34,4%
Industrias extractivas   52 37 -28,8% -17,8%
Industrias manufactureras   10.263 9.399 -8,4% -8,9%
Energía eléctrica y gas   225 193 -14,2% -7,7%
Agua, saneamiento, residuos   793 737 -7,1% 15,0%
Construcción   11.976 10.767 -10,1% -8,3%
Comercio 17.536 17.095 -2,5% 15,0%
Transporte y almacenamiento 3.894 3.735 -4,1% 16,1%
Hostelería   10.701 10.974 2,6% 21,7%
Información y comunicaciones   4.402 4.088 -7,1% 18,3%
Act. financieras y seguros 1.716 1.885 9,8% 62,8%
Act. inmobiliarias   1.106 1.112 0,5% 11,8%
Act. profesionales, técnicas   11.679 10.439 -10,6% -20,0%
Act. admas. y serv. auxiliares   15.891 15.732 -1,0% 14,5%
Administración pública   1.388 1.238 -10,8% 43,1%
Educación   3.983 3.742 -6,1% 26,2%
Act. sanitarias y servicios sociales   4.860 4.828 -0,7% 30,7%
Act. artísticas y ocio 2.442 2.167 -11,3% 7,0%
Otros servicios   4.178 3.901 -6,6% 12,3%
Hogares que ocupan personal domestico   881 1.435 62,9% 174,4%
Organismos extraterritoriales   44 35 -20,5% 6,1%
Sin ocupación anterior   3.633 3.638 0,1% -18,5%

Por distritos

Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013 el paro descendió en todos los distritos. 
Gràcia, Eixample, Sarriá-Sant Gervasi y Ciutat Vella presentaron reducciones superiores 
a la media; los descensos más moderados se observaron en Nou Barris, Sant Andreu y 
Sant Martí. 
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Personas paradas registradas por distritos. Datos  de diciembre
2012 2013 Var. 2012-13 Distrito/ ciudad. 

Pob. total
Distrito/ ciudad. 
Pob. 16-64 años

Parados/ población 
16-64 años

Barcelona   112.192 107.677 -4,0% 10,2%
Ciutat Vella    9.525 9.023 -5,3% 6,5% 7,3% 11,7%
Eixample   15.916 14.933 -6,2% 16,4% 16,6% 8,5%
Sants-Montjuïc   13.322 12.921 -3,0% 11,3% 11,7% 10,4%
Les Corts   4.444 4.284 -3,6% 5,1% 4,9% 8,3%
Sarrià-S. Gervasi   5.563 5.250 -5,6% 9,0% 8,5% 5,8%
Gràcia   7.657 7.157 -6,5% 7,5% 7,6% 8,9%
Horta-Guinardó   12.225 11.822 -3,3% 10,4% 10,0% 11,1%
Nou Barris    14.744 14.383 -2,4% 10,3% 9,8% 13,9%
Sant Andreu   11.162 10.840 -2,9% 9,1% 9,0% 11,3%
Sant Martí   17.624 17.059 -3,2% 14,5% 14,6% 11,1%
NC   10 5 -50,0

Los distritos que, en diciembre de 2013, concentraban más población desempleada en 
la ciudad eran los de Sant Martí, Eixample y Nou Barris. Estos distritos acumulan el 43% 
de las personas sin trabajo.

Ciutat Vella 8,4%

Eixample 13,9%

Sants-Montjuïc 12%

Les Corts 4%
Sarrià-S. Gervasi 4,9%Gràcia 6,6%Horta-Guinardó 11%

Nou Barris 13,4%

Sant Andreu 10,1%

Sant Martí 15,8%

Paro registrado en Barcelona por distritos. Diciembre 2013

Las cifras absolutas del paro por distritos se han de matizar y relacionarlas con la po-
blación en edad de trabajar de cada distrito. En Barcelona, en diciembre de 2013, la 
población parada suponía el 10,2% de la población de 16 a 64 años. Este porcentaje 
varía según distritos.

Nou Barris es el distrito que registra la mayor proporción de personas sin trabajo, ya 
que mientras concentra un 13,4% de población desempleada, las personas de 16 a 64 
años representan el 9,8% de la ciudad. En el otro extremo, Sarriá-Sant Gervasi tenía el 
8,5% de la población de 16 a 64 años de Barcelona y el 5% de las personas sin trabajo. 

Por nacionalidad, el peso de la población parada extranjera sobre el total de personas 
paradas descendió en todos los distritos. Su distribución es heterogénea: en Ciutat Ve-
lla representan una de cada cuatro y en Sarrià el porcentaje baja al 11%. 
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Ciutat Vella, Nou Barris y Sants-Montjuïc eran los únicos distritos en los que el peso de 
las personas extranjeras sobre el total de desempleadas superaba el 20,4% de media 
de la ciudad. 

Paro registrado por distritos, sexo y nacionalidad. Diciembre 2013
Por nacionalidad Por sexo

Distritos Personas 
españolas

Personas 
extranjeras

Extranjeras 
sobre total Hombres Mujeres Mujeres 

sobre total
Barcelona 86.867 20.810 19,3% 54.226 53.451 49,6%
Ciutat Vella 5.455 3.568 39,5% 5.271 3.752 41,6%
Eixample 12.249 2.684 18,0% 7.270 7.663 51,3%
Sants-Montjuïc 10.178 2.743 21,2% 6.575 6.346 49,1%
Les Corts 3.655 629 14,7% 2.040 2.244 52,4%
Sarrià-Sant Gervasi 4.670 580 11,0% 2.382 2.868 54,6%
Gràcia 6.022 1.135 15,9% 3.446 3.711 51,9%
Horta-Guinardó 9.883 1.939 16,4% 5.877 5.945 50,3%
Nou Barris 11.389 2.994 20,8% 7.586 6.797 47,3%
Sant Andreu 9.365 1.475 13,6% 5.288 5.552 51,2%
Sant Martí 13.996 3.063 18,0% 8.490 8.569 50,2%
NC 5 0 0,0% 1 4 80,0%

Según sexo, el desempleo es predominantemente masculino en tres distritos: Nou 
Barris, Sants-Montjuïc y especialmente en Ciutat Vella, distrito en el que las mujeres 
representan menos del 42% del total de la población parada. En cambio, en Sarriá-Sant 
Gervasi el 54,6% de las personas sin trabajo son mujeres. 

Desempleo, renta y nivel de estudios por barrios

Pedralbes fue el barrio en el que más descendió el paro entre diciembre 2012 y diciem-
bre 2013: un 9,4%; y la Clota el barrio en el que peor se comportó manteniéndose esta-
ble durante los doce meses. De los diez barrios con mayor crecimiento del desempleo 
registrado, siete pertenecen a dos distritos: Nou Barris y Sant Martí. 

Marina del Prat Vermell fue el barrio con mayor peso del paro registrado sobre la po-
blación de 16 a 64 años, ya que superan el 21%, un porcentaje que duplica la media 
de ciudad. 

Contexto socioeconómico: índice de renda familiar disponible por barrios. 2012

Desde el inicio de la crisis la desigualdad entre los barrios de Barcelona ha aumenta-
do. Si en 2008 el barrio con mayor renta familiar disponible (Tres Torres) multiplicaba 
por 4,3 la del barrio con menos renta familiar disponible (Baró de Viver), en 2012 esta 
proporción, en este caso entre Pedralbes y Ciutat Meridiana, había aumentado hasta 
6,4 veces.

Las diferencias entre los barrios más ricos y más pobres en relación a la media de la 
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ciudad se han acentuado. También se han incrementado los barrios que sólo alcanzan 
el 60% de la renta familiar disponible media de la ciudad.

De los diez barrios con el índice de renta familiar disponible más elevado, ocho se si-
túan entre los de menor peso del paro sobre su población en edad activa. Y al revés: 
de los diez barrios que tienen mayor tasa de desempleo sobre su población de 16 a 64 
años, ocho están entre los de menor renta familiar disponible. 

Nivel de formación y paro 

La mayoría de los barrios con una tasa reducida de paro sobre su población en edad 
de trabajar se encuentran entre los barrios con mayores porcentajes de población con 
estudios superiores. 

Los barrios que presentan los porcentajes más elevados de población que sólo ha cur-
sado hasta primaria son, normalmente, aquellos en los que el peso del paro registrado 
sobre la población de 16 a 64 años es mayor. Los diez barrios con mayor porcentaje 
de población que sólo tienen hasta educación primaria se encuentran entre los once 
barrios con menor renta familiar disponible. 

Tasas de paro

La tasa de paro que, en diciembre del año 2010 era del 12,7% alcanzó al 14,2 en diciem-
bre de 2013. El 15% registrado en abril de 2013 supuso un máximo histórico. Durante 
2012 y 2013 las dos tasas convergieron y en 2013, la media anual fue la misma para los 
dos sexos: 14,5. 
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Demandas de empleo 

En diciembre de 2013, en las oficinas del SOC de Barcelona había registradas 137.108 
demandas de ocupación, un 4,7% menos que el mismo mes del año anterior. Los de-
mandantes de empleo masculinos se redujeron el último año más que las demandan-
tes femeninas. 

Demandas de ocupación por sexo y edad en Barcelona. Diciembre
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Total 143.879 137.108 -4,7% 84,5%
Por sexo
Hombres 73.619 69.138 -6,1% 80,5%
Mujeres 70.260 67.970 -3,3% 88,8%
Por edad
De 16 a 19 años 1.540 1.566 1,7% 41,2%
De 20 a 24 años 6.653 6.111 -8,1% 29,0%
De 25 a 54 años 103.801 96.433 -7,1% 81,3%
De 55 años y más 31.885 32.998 3,5% 116,3%

En 2013, se redujo el número de personas demandantes de empleo en todos los nive-
les formativos, especialmente las personas que tenían estudios primarios incompletos. 

Demandas de ocupación por nivel de formación en Barcelona. Diciembre
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Primaria incompleta 3.372 2.979 -11,7% 35,0%
Primaria completa 6.652 6.327 -4,9% 55,6%
Secundaria general 85.012 80.997 -4,7% 75,1%
Formación profesional 11.983 11.942 -0,3% 110,1%
Técnicos prof. superiores 11.300 10.915 -3,4% 113,4%
Educación superior 25.560 23.948 -6,3% 118,3%

14,8%

17,5%

PostsecundariosTécnicos prof. superioresSecundaria. FPSecundaria generalHasta primaria 

2013

2008 8,4% 62,3% 7,6% 6,9%

6,8% 59,1% 8,7% 8,0%

Demandas de empleo por nivel de formación en Barcelona. Diciembre

Frente al descenso de personas demandantes de ocupación que llevaban menos de un 
año buscando trabajo en 2013, las que superan el año aumentan al 6,3%. 
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Demandas por tiempo de búsqueda de empleo en Barcelona. Diciembre
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Hasta 6 meses 62.457 56.435 -9,6% 16,9%
De 6 a 12 meses 27.175 23.018 -15,3% 73,0%
Más de 12 meses 54.247 57.655 6,3% 209,8%

Más de 12 mesesDe 6 a 12 mesesHasta 6 meses

2013

2008

Demandas  por tiempo de búsqueda de empleo en Barcelona. Diciembre 

60,2% 16,6% 23,2%

41,2% 16,8% 42,1%

En 2013, descendieron los demandantes de ocupación en todos los sectores, especial-
mente en el de la construcción, y aumentaron, mínimamente, las personas sin empleo 
anterior.

Las demandas de empleo descendieron, el último año, en todos los grupos de activi-
dades económicas, excepto en hostelería, en la que el aumentaron casi un 3%, y en 
el grupo otros servicios. Destaca la reducción en servicios vinculados a la actividad 
económica y en servicios a las personas y administraciones públicas. 

Demandas de ocupación por actividades económicas en Barcelona. Diciembre
2012 2013

Var. 2012-13Demandas Paro registrado/ 
demandas Demandas Paro registrado/

 demandas
Agricultura, ganadería y pesca 769 71,4% 640 78,1% -16,8%
Industria 15.597 72,7% 13.987 74,1% -10,3%
Construcción 13.954 85,8% 12.350 87,2% -11,5%
Comercio y reparaciones 21.123 83,0% 20.533 83,3% -2,8%
Hostelería 13.358 80,1% 13.747 79,8% 2,9%
Servicios actividades económicas 49.151 78,7% 46.702 79,2% -5,0%
Serv. a las personas, adm. públicas 14.953 68,7% 13.862 71,0% -7,3%
Otros servicios 9.933 75,5% 10.214 73,5% 2,8%
Sin ocupación anterior 5.041 72,1% 5.073 71,7% 0,6%
Total 143.879 78,0% 137.108 78,5% -4,7%

Según nacionalidad de las personas demandantes registradas, las nacionales aumen-
taron un 86% desde 2008 y las extranjeras un 78%. 



94 MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE BARCELONA 2013

Demandas de ocupación por nacionalidad en Barcelona. Diciembre
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Personas españoles 114.470 110.026 -3,9% 86,2%
Personas extranjeras 29.409 27.082 -7,9% 78,0%

Demandantes de empleo no parados 

En diciembre de 2013, en Barcelona, había 29.431 personas demandantes de empleo 
no paradas, es decir, personas ocupadas que buscaban un nuevo puesto de trabajo, el 
7,1% menos que en diciembre de 2012. 

Demandas de empleo de personas no paradas. Diciembre 2013
Hombres Mujeres Sobre total grupo

Total 14.912 14.519 Hombres Mujeres
Por edad
De 16 a 19 años 345 235 59,5% 40,5%
De 20 a 24 años 1.015 950 51,7% 48,3%
De 25 a 54 años 9.256 9.096 50,4% 49,6%
De 55 años y más 4.296 4.238 50,3% 49,7%
Por nivel formativo
Sin estudios. Primaria incompleta 420 333 55,8% 44,2%
Primaria completa 756 668 53,1% 46,9%
Secundaria general 1.177 1.190 49,7% 50,3%
Secundaria. FP 8.807 7.800 53,0% 47,0%
Técnicos prof. superiores 1.182 1.116 51,4% 48,6%
Estudios post-secundarios 2.570 3.412 43,0% 57,0%
Por tiempo de búsqueda de empleo
Hasta 6 meses 6.301 6.208 50,4% 49,6%
De 6 a 12 meses 2.473 2.277 52,1% 47,9%
Más de 12 meses 6.138 6.034 50,4% 49,6%
Por sector económico
Agricultura 109 31 77,9% 22,1%
Industria 2.381 1.240 65,8% 34,2%
Construcción 1.314 269 83,0% 17,0%
Servicios 10.381 12.271 45,8% 54,2%
Sin ocupación anterior 727 708 50,7% 49,3%
Por nacionalidad
Españoles 11.513 11.647 49,7% 50,3%
Extranjeros 3.399 2.872 54,2% 45,8%

En 2013, las demandas de ocupación de personas no paradas disminuyeron en todos 
los grupos de ocupación, más intensamente entre las personas trabajadoras cualifi-
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cadas y técnicas que entre las administrativas, personal de servicios y no cualificadas. 

El 71% de las que se declaran directores o gerentes y el 91% de las cualificadas eran 
hombres. Las mujeres eran mayoría en los grupos de administrativos, servicios y técni-
cos y científicos: el 56% de las personas de este último grupo eran mujeres. 

Las demandas de las personas no paradas descendieron notablemente entre las que 
trabajaban en educación, actividades sanitarias, administración pública y construc-
ción. Casi la mitad de las personas que buscaban un nuevo trabajo se concentraban en 
comercio, actividades administrativas, industrias manufactureras y actividades profe-
sionales y técnicas. 
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Comparación con otros ámbitos 

Población activa y tasa de actividad

Por edad y sexo

Las personas activas disminuyeron en los tres ámbitos territoriales, pero mientras en 
la ciudad la reducción, respecto al año anterior, fue del 3%, en Catalunya fue del 1,6% 
y en España del 1,3%. En los tres ámbitos disminuyó la población activa masculina y la 
femenina. Durante la crisis, la población activa de Barcelona descendió más que la del 
resto de ámbitos analizados. 

Población activa per ámbitos territoriales. Por sexo y edad. Miles de personas 
Media 2013 Var. 2012-13

Barcelona Catalunya España Barcelona Catalunya España
Total 762,5 3.676,0 22.745,3 -3,1% -1,6% -1,3%
Edad
De 16 a 19 años 6,5 58,8 284,3 -35,2% 1,4% -6,5%
De 20 a 24 años 43,6 235,8 1.388,2 -4,1% -3,3% -5,8%
De 25 a 54 años 589,1 2.863,8 18.073,7 -2,9% -1,8% -1,4%
De 55 años y más 123,3 517,7 2.999,1 -0,7% 0,3% 2,2%
Sexo
Hombres 384,9 1.939,4 12.284,2 -4,6% -2,5% -2,0%
Mujeres 377,6 1.736,6 10.461,2 -1,4% -0,6% -0,6%

Barcelona se mantiene como el territorio en el que las mujeres tienen mayor peso so-
bre el total de personas activas: 49,5%. En Catalunya representan el 47,2% y en España 
el 46%. 

Desde el inicio de la crisis, la evolución de la población activa, según edad, en los dis-
tintos ámbitos territoriales fue diferente. La menor de 25 años presenta las reducciones 
más significativas en todos los territorios; el grupo de 25 a 54 años disminuyó en Bar-
celona y Catalunya y aumentó en España; las personas activas mayores de 54 años se 
tuvieron en Barcelona con una reducción inferior al 1%, y aumentaron en Catalunya y, 
sobre todo, en España, en este caso por encima del 17%.

De 55 años y másDe 25 a 54 añosDe 16 a 24 años

España

Catalunya

Barcelona

Población activa por ámbitos territoriales y edad. Medias 2013 

6,6% 77,2% 16,2%

8,0% 77,9% 14,1%

7,3% 79,5% 13,2%



97   MERCADO LABORAL 

Por nivel de formación
Según el nivel de estudios alcanzado, en Barcelona sólo aumentó el grupo de pobla-
ción activa con estudios superiores, tanto en 2013 como en el periodo 2008-13. En 
Catalunya y España, también aumentó la población activa con estudios secundarios 
de 1ª etapa. 

Población activa por ámbitos territoriales. Por nivel formativo. En miles 
Medias 2013 Var. 2012-13

Barcelona Catalunya España Barcelona Catalunya España
Total 762,5 3.676,0 22.745,3 -3,1% -1,6% -1,3%
Hasta primaria 72,1 515,7 2.605,6 -8,4% -5,2% -8,1%
Secundaria 1ª  etapa 119,7 991,1 6.649,8 -7,5% 0,3% -0,6%
Secundaria 2ª etapa 159,6 829,3 5.338,9 -12,3% -8,3% -2,8%
Ed. superior 411,2 1.339,9 8.151,0 3,6% 3,2% 1,5%

Barcelona es el ámbito que tiene el mayor porcentaje de población activa con educa-
ción superior, puesto que llega al 54% del total. En Catalunya y en España este porcen-
taje también se incrementó desde 2008, situándose alrededor del 36%. 

La población activa que tiene hasta secundaria de 1ª etapa representa en España el 
40,7% del total, mientras en Barcelona sólo una de cada cuatro peronas activas perte-
nece a los grupos de menor nivel formativo.

Educación superiorEd. secundaria. 2ª etapaEd. secundaria. 1ª etapaSin estudios y primaria

España

Catalunya

Barcelona 9,5% 15,7% 20,9% 53,9%

14,0% 27,0% 22,6% 36,5%

11,5% 29,2% 23,5% 35,8%

Población activa por ámbitos territoriales y nivel de formación. Medias 2013

Tasa de actividad

En Barcelona, la tasa de actividad llegó al 78 en el cuarto trimestre de 2013, lo que 
representa un descenso de 1,3 puntos respecto al cuarto trimestre del año anterior. En 
cambio, en Catalunya aumentó 0,6 puntos y en España 0,1. En Barcelona, descendió, 
especialmente, la tasa de actividad masculina y se mantuvo la femenina; en Catalunya 
y España subieron ambas tasas. Esta dinámica hizo que, por primera vez, en los últimos 
años, la tasa de actividad catalana fuera superior a la de la ciudad de Barcelona que, 
no obstante, mantiene la tasa de actividad femenina más elevada de los tres ámbitos. 
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Tasa de actividad por ámbitos territorialos. IV trimestre
Barcelona Catalunya España UE-15

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
2007 77,2 83,0 71,0 76,5 85,1 67,7 72,2 82,3 61,9 71,6 79,0 64,1
2008 78,9 85,2 72,8 78,2 86,0 70,1 74,1 82,7 65,3 72,4 79,4 65,4
2009 79,0 84,7 73,4 77,0 83,9 70,0 73,9 81,6 65,9 72,4 79,0 65,7
2010 79,0 83,1 75,0 78,0 84,3 71,7 75,5 81,6 67,3 72,4 78,9 65,9
2011 79,6 84,0 75,3 78,1 83,7 72,5 74,8 81,4 68,0 72,8 79,0 66,6
2012 79,3 82,6 76,2 77,9 83,0 72,8 75,0 80,9 69,0 73,3 79,2 67,3
2013 78,0 79,9 76,1 78,5 83,5 73,6 75,1 80,8 69,4 73,3 79,0 67,6
Fuente: elaboración propia. Datos del Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona
Nota: la tasa de actividad es para el colectivo de 16 a 64 añoss, excepto en la UE, donde comprende la población de 15 a 64 años

Las tasas de actividad en Barcelona eran más altas que las medias de la UE-15. En di-
ciembre de 2013 la tasa de actividad en Barcelona superaba en 4,7 puntos a la europea, 
ámbito que presenta las menores tasas de los cuatro estudiados. 

Población ocupada

Por edad y sexo

La pérdida de empleos en la ciudad, desde el inicio de la crisis en 2008, es similar a la 
que se produjo en el conjunto del Estado, en torno al 17%; y ligeramente inferior a la 
de Catalunya que perdió más del 19%. En los tres ámbitos territoriales la reducción de 
la población ocupada masculina duplica a la de mujeres.

Población ocupada por ámbitos territoriales. Por sexo y edad. En miles 
Medias 2013 Var. 2012-13

Barcelona Catalunya España Barcelona Catalunya España
Total 624,8 2.817,0 16.750,0 -3,0% -2,5% -3,1%
Edad
De 16 a 19 años 1,5 16,5 73,4 -56,3% -0,9% -11,8%
De 20 a 24 años 28,3 128,8 667,6 6,1% -2,5% -10,9%
De 25 a 54 años 492,1 2.243,7 13.586,2 -3,0% -2,7% -3,1%
De 55 años y más 102,9 428,0 2.422,8 -3,4% -1,6% -0,5%
Sexo
Hombres 313,2 1.476,0 9.115,8 -3,6% -3,4% -3,4%
Mujeres 311,6 1.341,0 7.634,2 -2,4% -1,5% -2,7%

La pérdida de empleo fue especialmente intenso entre las personas más jóvenes. En 
los tres ámbitos las personas ocupadas menores de 20 años se redujeron más de un 
70% respecto a 2008. El descenso de personas ocupadas de 20 a 24 años oscila entre 
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el 27% en Barcelona y el 55% de España. Las personas mayores 54 años presentan las 
menores reducciones: inferiores al 14% en Barcelona y Catalunya, y un incremento del 
2% en el conjunto del Estado. 

En 2013, prácticamente la mitad de la población ocupada en Barcelona eran mujeres, 
cuatro puntos más que en 2008. Catalunya y España presentaban porcentajes inferiores. 

La pérdida de peso de las personas más jóvenes sobre el total de población ocupada 
es muy intensa desde el inicio de la crisis. En 2008, el 9% de las personas ocupadas 
españolas tenían menos de 25 años, cinco años después, únicamente el 4,4% de la 
población ocupada pertenecía a esta franja de edad. En Barcelona, el porcentaje de 
personas ocupadas de 16 a 24 años ha descendido del 6% al 4,7%.  

Por sectores

En 2013, descendió la ocupación en todos los ámbitos territoriales y en todos los sec-
tores productivos, especialmente en la construcción que cayó más de un 7% en todos 
los casos. España, fue el ámbito que perdió más empleos en la industria y en Barcelona 
fueron la construcción y los servicios. 

Ocupación por ámbitos territoriales. Por sector productivo. En miles 
Medias 2013 Var. 2012-13

Barcelona Catalunya España Barcelona Catalunya España
Total 624,8 2.817,0 16.750,0 -3,0% -2,5% -3,1%
Agricultura 1,1 52,1 745,1 50,0% -4,0% -1,1%
Industria 68,5 517,6 2.292,8 -1,0% -3,8% -5,7%
Construcción 20,9 173,0 1.016,2 -25,7% -7,7% -11,4%
Servicios 534,4 2.074,3 12.695,9 -2,1% -1,7% -2,0%

 El sector más importante en los tres ámbitos son los servicios, pero su importancia 
varía si analizamos la población ocupada media de 2013: en España los servicios em-
plean al 76% de las personas, en Catalunya al 73,6% y en Barcelona el porcentaje es del 
85,5%. En los tres casos, el peso de los servicios se ha incrementando respecto a años 
anteriores. 

Por situación profesional

En 2013, en Catalunya el sector privado ocupaba a casi el 70% de la población asalaria-
da, el porcentaje más elevado de todos los ámbitos. En España, había más empresarios 
y más personas ocupadas en el sector público, en torno el 17% en ambos casos, que 
en Catalunya. 

Desde 2008, las mayores pérdidas de ocupación se produjeron entre las personas asa-
lariadas del sector privado: alrededor del 20% en Barcelona y España y casi el 23% en 
Catalunya. En el último año, en cambio, la ocupación del sector público es la que pre-
senta las mayores reducciones en todos los ámbitos con descensos que oscilan entre 
el 4,4% en Catalunya y el 7,4% en Barcelona. 
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EmpresariosAsalariados sector públicoAsalariados sector privado

EspañaCatalunya Barcelona

Población ocupada por situación profesional. Media anual 2013

68,0% 69,6% 64,9%15,5% 13,4% 16,9%
16,1% 16,4% 17,3%

Según duración del contrato, las personas asalariadas con contrato indefinido des-
cendieron un 15% en Barcelona desde 2008, en España la reducción fue del 11%. El 
descenso de población asalariada con contrato temporal es más intenso en todos los 
ámbitos, ya que presenta reducciones superiores al 26%. En este caso, Barcelona pre-
senta el descenso menos intenso. En 2013, casi el 83% de las personas asalariadas de 
Barcelona tenían contrato indefinido;  en España, el porcentaje era inferior al 77%. 

Tasa de ocupación

En diciembre de 2013, Barcelona mantenía una tasa de ocupación (64,2) superior a la 
catalana (60,9) y la española (55,4), sin embargo, Barcelona bajó 0,1 puntos el último 
año, Catalunya subió casi dos puntos y España se mantuvo estable. 

La tasa de ocupación masculina aumentó en los tres ámbitos, especialmente en Bar-
celona y Catalunya. La femenina aumentó 0,1 puntos en España, 1,8 en Catalunya, y 
bajaba un punto en Barcelona. 

UE 15

España

Catalunya

Barcelona

IV-2013IV-2011IV-2009IV-2007

80,0

71,1

68,8 66,0

81,5

68,6
66,2

64,4

76,9

66,3
63,0

60,2

74,3
71,5

71,1 70,4

Tasa de ocupación masculina por ámbitos territoriales

IV-2013IV-2011IV-2009IV-2007

UE 15

España

Catalunya

Barcelona

66,0
62,7 63,1 62,562,6

59,0
57,7 57,555,9

53,3 52,1
50,7

59,9 59,6 59,8 60,1

Tasa de ocupación femenina por ámbitos territoriales
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Barcelona, en el cuarto trimestre de 2013, era el ámbito que presentaba las tasas de 
ocupación, masculina y femenina, más elevadas. 

Tasa de ocupación por ámbitos territoriales. IV trimestre
Barcelona Catalunya España UE-15

2007 72,9 72,2 66,5 67,1
2008 72,2 68,9 63,8 66,9
2009 66,8 63,8 59,9 65,5
2010 66,2 63,9 59,2 65,4
2011 65,9 61,9 57,6 65,4
2012 64,3 59,1 55,4 65,2
2013 64,2 60,9 55,4 65,3

La tasa europea sobrepasaba a la de Barcelona en 4,4 puntos; lo contrario sucede con la 
tasa de ocupación femenina, ya que en Barcelona es 2,4 puntos superior a la de la UE-
15. España y Catalunya continuaban teniendo tasas de ocupación inferiores a la media 
europea, en los hombres y en las mujeres. 

Barcelona, era el ámbito con la tasa de ocupación femenina más elevada (62,4 de me-
dia en 2013) y el único que cumple el objetivo del 60% establecido para la tasa de 
ocupación femenina de la Cumbre de Lisboa para 2010. 

Afiliación

Tras cinco años de pérdidas de afiliación en la Seguridad Social en Barcelona, en di-
ciembre de 2013 se produjo un incremento del 0,2%. En los demás ámbitos territoriales 
(provincia, Catalunya y España) se mantuvo la reducción de la afiliación, aunque con 
tasas más moderadas que las el año anterior. 

Evolución del nombre de personas afiliadas. IV trimestre
Personas afiliadas Variaciones mismo periodo año anterior

Barcelona Provincia Catalunya España Barcelona Provincia Catalunya España
2008 1.063.252 2.462.060 3.252.560 18.305.613 -3,2% -4,0% -4,3% -4,6%
2009 1.021.974 2.343.736 3.099.878 17.640.018 -3,9% -4,8% -4,7% -3,6%
2010 1.015.007 2.334.644 3.086.563 17.478.095 -0,7% -0,4% -0,4% -0,9%
2011 992.231 2.274.116 3.001.447 17.111.792 -2,2% -2,6% -2,8% -2,1%
2012 969.093 2.182.623 2.875.276 16.332.488 -2,3% -4,0% -4,2% -4,6%
2013 970.825 2.176.328 2.862.396 16.258.042 0,2% -0,3% -0,4% -0,5%
Fuente: Instituto General de la Seguridad Social

En el periodo 2008-13 la afiliación al régimen general se redujo un 10% y en Catalunya 
y España la caída fue superior al 13%. Los regímenes especiales también tuvieron me-
jor comportamiento incrementándose en los tres ámbitos, especialmente Barcelona 
donde aumentó un 35%. En cambio, el régimen de autónomos presentaba un descen-
so más moderado en España que en Barcelona con reducciones del 7,8% y del 8,3%, 
respectivamente.
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Evolución de las tasas interanuales de variación de a�liación  

Excepto el sector servicios que creció en torno al 0,7%, los demás sectores presentaron 
bajadas en el número de personas afiliadas durante 2013 en los tres ámbitos.

La afiliación de personas extranjeras ha descendido desde 2008, siendo la que dismi-
nuye con mayor intensidad. Las reducciones acumuladas, desde diciembre de 2008, 
superaron el 18% en todos los ámbitos, frente al aproximadamente 10% que experi-
mentaron las personas españolas 

Afiliación a la Seguridad Social. Por ámbitos territoriales
Barcelona Catalunya España

Diciembre 2013 Var. 2012-13 2013 Var. 2012-13 2013 Var. 2012-13
Total 970.825 0,2% 2.862.396 -0,4% 16.258.042 -0,5%
Régimen general 825.858 0,1% 2.247.565 -0,3% 11.926.982 -0,8%
Autónomos 111.055 0,5% 520.935 0,3% 3.051.795 1,0%
Reg. especiales 33.912 0,1% 93.896 -6,8% 1.279.265 -1,0%
Per sectores* 936.913 0,2% 2.762.477 -0,4% 14.978.777 -0,4%
Agricultura 381 -12,0% 31.987 -1,1% 312.548 0,1%
Industria 75.333 -1,8% 431.978 -2,1% 1.978.723 -2,3%
Construcción 29.517 -8,9% 158.621 -8,2% 929.681 -7,9%
Servicios 831.682 0,7% 2.139.891 0,6% 11.757.825 0,6%
Nacionalidad** 2.176.328 -0,3% 2.862.396 -0,4% 16.258.042 -0,5%
Nacionales 1.928.060 0,1% 2.521.187 0,1% 14.732.340 0,2%
Extranjeros 248.268 -3,5% 341.209 -4,1% 1.525.702 -6,1%
Fuente: elaboración propia. Datos del Instituto General de la Seguridad Social. (*) No incluye regímenes especiales
(**) Datos provinciales en el caso de Barcelona

Desde 2008, el peso de los servicios en la afiliación aumentó en Barcelona, Catalunya y 
España alrededor de seis puntos. La economía, por lo tanto, ha mantenido la tenden-
cia a la terciarización en este periodo, lo contrario que la industria y especialmente la 
construcción que han perdido peso en la afiliación. 
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A�liación a la Seguridad Social por ámbitos territoriales y sectores

Servicios

Construcción
Industria
Agricultura

Barcelona Catalunya España
2008
9,8%
5,8%

84,4%

2013
8,0%
3,2%

88,8%

2008
1,4%
17,45

9,4%

71,7%

1,2
2013

15,6%

5,7%

77,5%

2008
2,4%

14,4%

10,4%

72,8%

2013
2,1%

13,2%
6,2%

78,5%

1,2%

Contratación

En 2013, la contratación anual se incrementó en Barcelona un 0,8%, porcentaje inferior 
a los de Catalunya y España. En todos los ámbitos, el crecimiento se concentró en la 
contratación temporal, con tasas que oscilan entre el 4,6% de Catalunya y el 6,6% de 
España. 

Contratación por ámbitos territoriales
Barcelona Catalunya España

2013 Var. 2012-13 2013 Var. 2012-13 2013 Var. 2012-13
Indefinidos 86.728 -22,6% 234.699 -18,0% 1.134.949 -20,8%
Hombres 41.925 -3,9% 120.180 -2,2% 581.621 -1,8%
Mujeres 44.803 -34,5% 114.519 -29,9% 553.328 -34,2%
Temporales 698.896 4,8% 1.926.255 4,6% 13.657.665 6,6%
Hombres 326.617 5,1% 991.377 5,9% 7.626.838 9,8%
Mujeres 372.279 4,4% 934.878 3,2% 6.030.827 2,9%
Total 785.624 0,8% 2.160.954 1,6% 14.792.614 3,9%
Hombres 368.542 4,0% 1.111.557 5,0% 8.208.459 8,9%
Mujeres 417.082 -1,8% 1.049.397 -1,8% 6.584.155 -1,8%

Desde 2008, los contratos indefinidos han descendido más de un 40% en todos los 
ámbitos. La contratación temporal, en el mismo periodo, bajó entre un 6% y un 8%, 
según el territorio. En Catalunya y sobre todo en España, la población masculina es 
mayoritaria en la contratación, ya sea temporal o indefinida. En España, en 2013,  los 
hombres registraron el 55,5% de los contratos y en Catalunya el 51,4%. En Barcelona, 
en cambio, las mujeres formalizaron más del 53% de la contratación. 

En 2013, la tasa de temporalidad anual, entendida como el porcentaje de contratos 
temporales sobre el total de contratos formalizados anualmente, se situó alrededor 
del 90%. 
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Tasa de temporalidad anual por ámbitos territoriales
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Por nivel de formación

En este apartado hay que señalar que existe una diferencia entre el total de contratos 
y la suma de contratos por nivel formativo, ya que se desconoce el nivel formativo de 
una parte de las personas al servicio del hogar familiar. Realizada esta advertencia, se 
ha de señalar que durante el último año la contratación total aumentó más en España 
y Catalunya que en Barcelona.

Contratación por ámbitos territoriales. Por nivel de estudios
Barcelona Catalunya España

2013 Var. 2012-13 2013 Var. 2012- 2013 Var. 2012-13
Total 779.926 2,2% 2.149.108 2,5% 14.732.813 3,5%
Hasta primaria 104.315 8,8% 392.400 14,3% 4.217.384 20,8%
Programas FP 71.557 4,4% 180.431 6,2% 851.869 2,6%
Secundaria general 420.837 -4,2% 1.200.500 -3,5% 7.963.149 -4,3%
Técnicos prof.  superiores 35.883 30,3% 85.923 15,0% 421.595 3,8%
Estudios superiores 147.334 11,6% 289.854 9,3% 1.278.816 7,5%
Fuente: elaboración propia. Datos del Instituto General de la Seguridad Social y del Departamento de Empresa i Ocupación 

La contratación de personas con secundaria general descendió en los tres ámbitos te-
rritoriales. En Barcelona, aumentó la contratación de personas con titulación superior, 
especialmente la de técnicos profesionales que, al mismo tiempo, fue la categoría que 
más subió en Catalunya. En España, por el contrario, la contratación que más aumentó 
fue la de las personas con primaria.

En Barcelona, el año 2013, la contratación formalizada por personas con estudios uni-
versitarios duplicó la media estatal: en Barcelona el 19%, en España el 8,7% y en Cata-
lunya el 13,5%. 

Los contratos registrados por las personas que han estudiado hasta primaria suponían 
el 13,4% en Barcelona, casi cinco puntos menos que en Catalunya y menos de la mitad 
de la media estatal (28,6%). 
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Contratación por ámbitos territoriales y nivel de formación
Universitarios y postsecundarios
Técnicos profesionales superiores
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Población parada

Por edad y sexo

Según la EPA, en Barcelona, el paro bajó un 3,5% el último año, y Catalunya y España 
se incrementaba la población desempleada, aunque con tasas más moderadas que 
las de años anteriores. Desde el inicio de la crisis, en 2008, el paro creció un 120% en 
Barcelona, casi un 150% en Catalunya y un 131% en España. 

Población parada por ámbitos territoriales. Por sexo y edad. En miles
Medias 2013 Var. 2008-13

Barcelona Catalunya España Barcelona Catalunya España
Total 137,7 859,0 5.995,3 121,6% 148,4% 131,4%
Por edad
De 16 a 19 años 5,1 42,3 211,0 22,4% 39,9% -0,1%
De 20 a 24 años 15,3 107,0 720,7 77,2% 119,8% 88,7%
De 25 a 54 años 97,0 620,0 4.487,5 122,4% 154,9% 146,8%
De 55 años y más 20,4 89,7 576,3 253,2% 278,5% 221,4%
Por sexo
Hombres 71,7 463,4 3.168,4 112,8% 137,7% 141,7%
Mujeres 66,0 395,6 2.827,0 132,1% 162,2% 120,9%
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística

En 2013, el desempleo femenino aumentó en los tres ámbitos, mientras que el mascu-
lino bajaba en Barcelona casi un 9%, y subía en Catalunya y España.

Respecto a la distribución del paro según edad, en el periodo 2008-13, Barcelona se 
comportó mejor que Catalunya y España entre las personas de 25 a 54 años, y peor 
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que España entre las personas mayores de 54 años y en el grupo de personas menores 
de 20 años. Barcelona evolucionó mejor que Catalunya en todos los grupos de edad.   

En todos los ámbitos territoriales aumentó el peso de las personas paradas mayores de 
54 años desde 2008, especialmente en Barcelona. En 2013, en Barcelona, casi el 15% 
de las personas desempleadas  tenían 55 años o más, mientras en España no llegaban 
al 10%.

El porcentaje de personas jóvenes sobre el total de paradas ha descendido desde el ini-
cio de la crisis intensamente. En todos los territorios, las menores de 25 años superaban 
el 20% del total en 2008, cinco años más tarde su peso había bajado entre cinco y siete 
puntos. En Barcelona, se produjo un cambio relevante: en 2008 había dos personas 
jóvenes paradas por cada persona parada mayor de 54 años, en 2013 su peso se igualó.   

Población parada por ámbitos territoriales y edad

De 55 años y más

De 25 a 54 años

De 16 a 24 años
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Por sector

Paro por ámbitos territoriales y sector productivo. Miles de persones 
Medias 2013 Var. 2012-13

Barcelona Catalunya España Barcelona Catalunya España
Total 137,7 859,0 5.995,3 -3,5% 1,5% 3,9%
Agricultura 0,0 8,9 276,2 0,0% -21,1% -1,0%
Industria 6,3 53,3 272,8 47,4% -15,3% -10,6%
Construcción 4,1 42,3 338,2 -53,7% -17,6% -21,3%
Servicios 50,5 223,6 1.653,2 -3,8% -3,4% -2,6%
Población parada menos de 1 año 64,2 438,6 2.912,8 0,0% 8,9% 13,7%
Busca primer empleo 12,6 92,3 542,3 -2,3% 7,2% 9,1%
Fuente: elaboración propia. Datos del INE y del Departamento de Empresa y Ocupación 

El paro descendió, en 2013, en la construcción y en servicios en todos los ámbitos terri-
toriales. Las mayores reducciones se produjeron en Barcelona. El número de personas 
desempleadas que llevaban más de un año sin trabajo se mantuvo en la ciudad y cre-
ció en Catalunya y España por encima del 8%. Un comportamiento similar se observa 
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entre las personas que buscan su primer empleo: bajan en Barcelona y suben en el 
resto de ámbitos. El único sector que en Barcelona evoluciona peor que en Catalunya y 
España es la industria, ya que mientras se incrementa casi un 50% en Barcelona, en los 
otros dos ámbitos se redujo más de un 10%.

En el periodo 2008-13 las personas desempleadas que llevaban más de un año en esta 
situación fue el grupo que más aumentó: entre el 300% en Barcelona y el 440% en 
Catalunya. 

Tasa de paro 

En el cuarto trimestre de 2013, Barcelona se mantenía, un año más, como el ámbito 
territorial con la menor tasa de paro, excepto, lógicamente, la UE-15. En todos los casos 
eran valores inferiores a los del cuarto trimestre de 2012. En Barcelona y Catalunya las 
reducciones fueron superiores a 1,3 puntos, y en España disminuyó 0,1 puntos.

Tasa de paro masculina según la EPA. Por trimestres
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En cualquier caso, las tasas de Barcelona, Catalunya y España son más elevadas que las 
medias de la UE-15, aunque las diferencias disminuyeron el último año. En diciembre 
de 2013, las diferencias eran de 6,7 puntos, 11,4 puntos y 15,1 puntos, respectivamente. 

Tasa de paro femenina según la EPA. Per trimestres
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La reducción del paro observada el último año afectó únicamente a los hombres, tanto 
en Barcelona cómo en el conjunto del Estado. En Barcelona, la tasa de paro masculina 
descendió 3,7 puntos y en España 0,3 puntos, en cambio, en los dos casos aumentó la 
tasa de paro femenina: 1,2 puntos en Barcelona y 0,3 puntos en España. En Catalunya, 
bajó el paro masculino y el femenino. 

Paro registrado

Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013 el paro registrado en Barcelona dismi-
nuyó un 4%, descenso ligeramente superior al de la provincia, Catalunya y España. Si 
comparamos las cifras de diciembre de 2013 con las del mismo mes de 2007, justo 
antes de la crisis, el paro creció en Barcelona un 110%, aumento inferior al 121% de 
España, al 130% de la provincia y al 135% de Catalunya.

Evolución del paro registrado. Datos de diciembre
2013 Var. 2012-13 Var. 2007-13

Barcelona 107.677 -4,0% 110,1%
Provincia Barcelona 463.474 -3,7% 129,9%
Catalunya 624.872 -3,4% 135,1%
España 4.701.338 -3,0% 120,8%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación y del Servicio Público de Empleo Estatal 

Por edad y sexo

El paro masculino fue el que más aumentó entre diciembre de 2007 y diciembre de 
2013 en los tres ámbitos territoriales. El desempleo femenino subió entre un 93% y 
un 109% en este periodo, y el masculino entre el 128% y el 168%. En ambos casos, 
Barcelona experimentó aumentos inferiores a los de los otros territorios. El último año 
se produjo un cambio de tendencia y el desempleo se redujo más entre los hombres 
que entre las mujeres. 

Paro registrado por ámbitos territoriales. Por sexo y edad. Diciembre
Barcelona Catalunya España

2013 Var.  
2012-13

Var. 
 2007-13 2013 Var.  

2012-13
Var.  

2007-13 2013 Var.  
2012-13

Var.  
2007-13

Total 107.677 -4,0% 110,1% 624.872 -3,4% 135,1% 4.701.338 -3,0% 120,8%
Por sexo
Hombres 54.226 -5,0% 128,7% 316.072 -4,9% 167,7% 2.294.712 -4,7% 159,2%
Mujeres 53.451 -3,0% 94,1% 308.800 -1,8% 109,0% 2.406.626 -1,4% 93,4%
Por edad
De 16 a 24 5.132 -9,6% 36,4% 38.892 -10,6% 51,8% 412.584 -9,6% 71,6%
De 25 a 44 50.477 -9,7% 106,9% 297.396 -8,5% 125,9% 2.311.002 -7,2% 109,7%
De 45 y más 52.068 2,9% 125,6% 288.584 3,7% 165,9% 1.977.752 4,0% 151,3%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación y del Servicio Público de Empleo Estatal
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En diciembre de 2013, el 50,4% del total de las personas paradas registrados en Barce-
lona eran hombres. En Catalunya el porcentaje era similar, 50,6%. En España, en cam-
bio, la mayoría de las personas sin trabajo eran mujeres: 51,2%.

Las personas sin trabajo, cada vez tienen mayor edad en todos los ámbitos territoriales. 
El peso de las mayores de 44 años sobre el total aumentó más de tres puntos entre 
diciembre de 2007 y diciembre de 2013, especialmente en Barcelona donde, en di-
ciembre de 2013, superaba el 48% convirtiéndose en el grupo mayoritario de la ciudad. 

Por sector 

Desde el inicio de la crisis el paro registrado creció especialmente en la construcción y 
en los servicios, en la industria el incremento fue más moderado. En Barcelona y Cata-
lunya, el sector que más ocupación perdió fue la construcción con incrementos supe-
riores al 197%; en España, fue el sector servicios.

La situación cambió el último año, ya que en los tres ámbitos la construcción fue el sec-
tor en el que más descendió el desempleo. Desde diciembre de 2012, las reducciones 
fueron superiores al 10%.

La mayoría de las personas sin trabajo proceden del sector servicios, especialmente en 
Barcelona, donde tres de cada cuatro personas desempleadas, en diciembre de 2013, 
provenían de este sector. En España, el porcentaje era del 63%. 

Paro registrado por ámbitos territoriales y sector
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Por duración del paro 

En 2013, aunque el paro descendió en los tres ámbitos territoriales, el incremento del 
número de personas que llevaban más de un año sin trabajo se mantuvo. Desde di-
ciembre de 2007, las personas paradas de larga duración se han incrementado el 179% 
en Barcelona, el 228% en España y casi el 250% en Catalunya. 

En diciembre de 2013, las personas paradas de larga duración eran el colectivo más 
numeroso con un porcentaje superior al 42% en todos los ámbitos. 
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Paro registrado por ámbitos territoriales y duración
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Barcelona Catalunya España

Paro registrado por provincias y comunidades autónomas

En diciembre de 2013 Catalunya volvía a estar en el grupo de comunidades autónomas 
con mejor comportamiento del paro que la media estatal, lo mismo sucede con la pro-
vincia de Barcelona. En la provincia, en 2013, el paro se redujo el 3,7%; en Catalunya el 
3,4% y en España el 3%.

Paro registrado en diciembre de 2013. Comunidades autónomas 
Personas

 desempleadas 
Var. 

interanual
Personas

desempleadas
Var. 

interanual
Total nacional 4.701.338 -3,04%
Baleares 91.215 -4,82% La Rioja 27.024 -2,01%
Andalucía 1.033.647 -4,63% Com. de Madrid 535.563 -1,64%
Com. Valenciana 547.360 -3,93% País Vasco 167.374 -1,01%
Castilla la Mancha 252.114 -3,90% Com. Foral de Navarra 51.488 -0,88%
Canarias 274.053 -3,81% Extremadura 145.037 -0,62%
Catalunya 624.872 -3,41% Castilla  y León 235.919 -0,56%
Melilla 12.196 -3,24% Aragón 110.832 0,28%
Asturias 100.876 -2,80% Cantabria 56.948 1,08%
Galicia 271.063 -2,77% Ceuta 12.673 3,62%
Murcia 151.084 -2,24% Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

En el periodo 2007-13, Catalunya y sus cuatro provincias tuvieron incrementos del paro 
superiores a la media. De hecho, Lleida fue una de las provincias que experimentó un 
incremento más intenso del paro: 205%. 
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Paro registrado en diciembre de 2013. Provincias 
Personas 

desempleadas 
Var. 

interanual
Personas 

desempleadas
Var.

 interanual
Total nacional 4.701.338 -3,04%
Jaén 53.529 -15,57% Palencia 15.300 -2,72%
Granada 100.373 -7,22% Tarragona 72.046 -2,66%
Córdoba 89.538 -7,02% Guipúzcoa 46.612 -2,26%
Cuenca 20.108 -6,14% Ávila 18.098 -2,11%
Albacete 50.551 -5,81% Girona 58.781 -1,85%
Castellón 58.538 -5,64% Pontevedra 108.587 -1,70%
Lleida 30.571 -4,29% Sevilla 250.799 -1,59%
Almería 75.691 -4,25% Badajoz 93.444 -1,42%
Guadalajara 23.635 -4,18% Lugo 27.615 -1,16%
Huelva 64.228 -4,02% Salamanca 35.435 -1,16%
A Coruña 105.585 -3,99% Vizcaya 93.964 -0,89%
Sta. Cruz de Tenerife 128.479 -3,98% Burgos 31.965 -0,39%
Málaga 202.712 -3,87% Valladolid 51.061 -0,27%
Alicante 217.680 -3,78% Soria 6.734 -0,12%
Ourense 29.276 -3,72% León 45.959 0,09%
Valencia 271.142 -3,67% Teruel 10.846 0,19%
Barcelona 463.474 -3,67% Zamora 18.882 0,31%
Las Palmas 145.574 -3,66% Segovia 12.485 0,54%
Cádiz 196.777 -3,66% Álava 26.798 0,80%
Huesca 15.016 -3,35% Cáceres 51.593 0,85%
Ciudad Real 67.590 -2,93% Zaragoza 84.970 0,96%
Toledo 90.230 -2,93%

Paro registrado en la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) 

En diciembre de 2013, el 40,4% del paro de la RMB se concentraba en la comarca del 
Barcelonès, seguida por la del Vallès Occidental con el 19,6% de los parados. El paro 
descendió en todas las comarcas de la RMB, especialmente en el Vallès Occidental y 
en el Barcelonès. 

Paro registrado en la RMB por comarcas. Diciembre 
2012 2013 Var. 2012-13

Alt Penedès 9.190 9.012 -1,9%
Baix Llobregat 71.396 68.869 -3,5%
Barcelonès 176.502 169.587 -3,9%
Garraf 13.946 13.525 -3,0%
Maresme 40.754 39.479 -3,1%
Vallès Occidental 85.818 82.394 -4,0%
Vallès Oriental 37.844 36.743 -2,9%
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Según datos de diciembre de 2013, el 82,7% de los parados de la RMB eran españoles, 
el 14,6% no comunitarios y el 2,7% comunitarios no españoles. Casi el 45% llevaban 
más de un año en paro constituyendo el único colectivo que experimentó un aumento 
durante 2013: 7%.

Por sexo y edad

El paro en la RMB descendió un 3,6% en diciembre de 2013, algo menos que en Barce-
lona donde se redujo el 4%. El desempleo evolucionó mejor entre los hombres, igual 
que en Barcelona, ya que la población parada masculina se redujo un 5% y la femenina 
un 2,2%. De la misma forma que en Barcelona el paro registrado bajó entre los menores 
de 55 años y se incrementó en el grupo 55 años y más. 

Paro registrado en la RMB y en Barcelona. Por sexo y edad. Diciembre
Barcelona RMB

2013 Var. 2012-13 2013 Var. 2012-13
Total 107.677 -4,0% 419.609 -3,6%
Por sexo
Hombres 54.226 -5,0% 210.356 -5,0%
Mujeres 53.451 -3,0% 209.253 -2,2%
Por edad
De 16 a 19 años 986 -2,0% 5.617 -6,8%
De 20 a 24 años 4.146 -11,2% 19.299 -10,5%
De 25 a 54 años 78.081 -6,2% 306.099 -5,7%
De 55 años y más 24.464 5,2% 88.594 6,4%

En cambio, disminuyó la proporción de jóvenes sobre el total de parados. En esta fe-
cha, los menores de 25 años suponían el 6% de los parados de la RMB y el 4,8% de 
Barcelona. 

Por sector 

Las reducciones del paro registrado, en diciembre de 2013, en la RMB afectaron a todos 
los sectores excepto a las personas sin empleo anterior que tuvieron un incremento 
del 2,3%. En Barcelona, el paro se redujo más la construcción que en la industria y en 
servicios. En Barcelona, el 76,5% de los desempleados provenían del sector servicios, 
porcentaje que en la RMB era del 66,5%. Las personas sin trabajo en el sector industrial 
suponían algo menos del 10% en la ciudad y casi el 15% en la RMB.  

Sin empleo anteriorServiciosConstrucciónIndustriaAgricultura

Barcelona 0,5% 9,6% 10,0% 76,5% 3,4%

RMB 1% 14,7% 13,0% 66,5% 4,8%

Paro registrado en la RMB y Barcelona por sector económico. Diciembre 2013
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Por nivel de formación

Igual que en Barcelona, el paro registrado descendió, en la RMB, durante 2013 en todos 
los grupos según nivel de estudios. En los dos ámbitos las personas que no habían 
finalizado primaria constituyeron el grupo que presentaba la reducción de paro más 
intensa; las que habían cursado formación profesional, secundaria o superior, fueron 
el grupo menos beneficiado por la caída del paro registrado en Barcelona y en la RMB. 

Paro registrado en la RMB y en Barcelona. Por nivel de formación. Diciembre
Barcelona RMB

2013 Var. 2012-13 2013 Var. 2012-13
Hasta primaria incompleta 2.226 -11,2% 18.869 -8,5%
Estudios primarios completos 4.903 -2,7% 30.648 -6,7%
Secundaria general 64.390 -4,2% 263.252 -3,3%
Formación profesional 9.575 0,0% 39.080 -0,9%
Técnicos prof. superiores 8.617 -2,3% 28.645 -1,4%
Educación superior 17.966 -5,6% 39.115 -5,3%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación

Las diferencias entre la población activa en Barcelona y la de la región metropolitana 
según nivel de estudios se ponen de relieve al analizar la estructura del paro registrado 
por nivel de formación. En la RMB, casi el 75% habían cursado hasta secundaria, en 
Barcelona, el porcentaje descendía al 66,4%.  

Tasa de paro registrado 

La tasa de paro registrado, en diciembre de 2013, era del 14,5 en Barcelona, el 17,3 en 
Catalunya y el 21,3 en España. Si observamos las medias anuales, la de 2013 es  más 
elevada de los últimos 17 años en los tres ámbitos. 

Evolución mensual de la tasa de paro registrado
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Desde el inicio de la crisis, en 2008, las tasas de paro registrado se han duplicado en 
los tres ámbitos. Si comparamos las medias de los años 2008 y 2013, constatamos que 
Barcelona pasa del 7,6 al 14,5; Catalunya del 8,7 al 17,3 y España del 11,1 al 21,3. 
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Expedientes de regulación de empleo 

En 2013, los expedientes de regulación de empleo presentados en Barcelona fueron 
782, un 49% menos que en 2012. En Catalunya, la reducción fue del 40%. En Barcelona 
se formalizaron el 20,3% de los ERE realizados en Catalunya. 

Si comparamos las cifras de 2013 con las de 2008, podemos observar el incremento de 
ERE que se ha producido, en Barcelona y Catalunya. En Barcelona, el aumento fue del 
269% y en Catalunya del 309%.

Durante el periodo 2008-13 descendieron los expedientes de rescisión de contrato, 
que suponen la extinción de la relación laboral, y aumentaron las modalidades de sus-
pensión y de reducción de empleo, que suponen la adaptación temporal de la relación 
laboral a la situación de la empresa. En Barcelona, desde 2008, los expedientes de sus-
pensión de empleo se han multiplicado por diez y los reducción por treinta y dos. 

Expedientes de regulación de empleo. Por tipo de expediente
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Barcelona 1.529 782 -48,9% 268,9%
Autorizados 1.468 738 -49,7% 280,4%

Rescisión 335 132 -60,6% -16,5%
Suspensión 539 253 -53,1% 912,0%
Reducción 594 353 -40,6% 3109,1%

No autorizados 5 2 -60,0% -60,0%
Desistidos 56 42 -25,0% 223,1%
Catalunya 6.407 3.859 -39,8% 308,8%
Autorizados 6.185 3.654 -40,9% 324,4%

Rescisión 972 443 -54,4% -13,3%
Suspensión 3.055 1.715 -43,9% 485,3%
Reducción 2.158 1.496 -30,7% 2.524,6%

No autorizados 18 3 -83,3% -90,0%
Desistidos 204 202 -1,0% 281,1%
% Barcelona/Catalunya 23,9% 20,3%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación

En 2013, los expedientes de regulación de empleo bajaron en todos los sectores en 
Barcelona y en Catalunya, excepto en agricultura. En el periodo 2008-13, se incremen-
taron en todos los sectores, especialmente en servicios: un 416% en Barcelona y un 
621% en Catalunya. La industria fue el sector con un crecimiento mas moderado: 50% 
en Barcelona y 121% en Catalunya.

Servicios, con un peso creciente desde 2008, se convirtió en el sector que más ERE 
presentó en Barcelona y en Catalunya. 
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La industria, en cambio, perdió peso en los ERE. En 2008, eran el 34% en Barcelona y 
en el 57% en Catalunya; en 2013, bajaron al 14% en Barcelona y al 31% en Catalunya. 

Personas afectadas por sector y sexo

Personas afectadas por expedientes de regulación de empleo. Por sectores y sexo
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Por sectores
Barcelona 23.556 10.697 -54,6% 25,2%
Agricultura 5 55 1000,0% 100,0%
Industria 4.748 1.441 -69,7% -74,7%
Construcción 2.126 918 -56,8% 226,7%
Servicios 16.677 8.283 -50,3% 223,6%
Catalunya 93.302 64.098 -31,3% 45,4%
Agricultura 364 405 11,3% 376,5%
Industria 46.510 37.919 -18,5% -1,2%
Construcción 9.784 5.104 -47,8% 299,4%
Servicios 36.644 20.670 -43,6% 374,3%
Por sexo
Barcelona
Hombres 15.432 6.156 -60,1% -10,3%
Mujeres 8.124 4.541 -44,1% 170,3%
Catalunya
Hombres 64.770 43.966 -32,1% 32,7%
Mujeres 28.532 20.132 -29,4% 84,0%

En 2013, se redujo el número de personas afectadas por ERE en todos los sectores, en 
Barcelona y en Catalunya. Desde 2008, las personas afectadas que trabajaban en la in-
dustria disminuyeron un 75% en Barcelona y un 1,2% en Catalunya. La explicación a la 
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aparente contradicción -reducción del número de personas afectadas e incremento de 
expedientes- se encuentra en el tamaño de las empresas afectadas últimamente: son 
empresas con pocos trabajadores, ya que el inicio de la crisis fue el momento en el que 
las grandes industrias hicieron la regulación de empleo. 

En servicios y en la construcción los incrementos del número de personas afectadas 
fueron muy intensos, especialmente en Catalunya: en la construcción se cuadruplicó el 
número de personas afectadas desde 2008 y servicios casi se multiplicó por cinco. En 
Barcelona, los incrementos fueron superiores al 220%. 

El hecho de que los ERE afecten, cada vez más, al sector servicios conlleva que las mu-
jeres afectadas, más presentes en este sector que en la industria, hayan aumentado 
más que los hombres. 

En 2013, en Barcelona y Catalunya, los expedientes de suspensión de empleo conti-
núan siendo los que afectan a más personas y la modalidad que menos ha bajado. 

Descendió el peso de Barcelona sobre el total de personas afectadas por expedientes 
de regulación de empleo en Catalunya. En 2012, una de cada cuatro era de Barcelona; 
en 2013, el porcentaje era del 17%. 

No autoritzados y desistidos

Reducción

Suspensión

Rescisión

Trabajadores afectados por ERE por tipo de expediente
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2,0%

31,4%

13,1%
66,7%

14,5%
5,8%
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Durante este periodo se consolidó la importancia de los expedientes de suspensión 
de empleo que, en 2013, afectaban al 52% de las personas afectadas en Barcelona y al 
67% en Catalunya.

En 2013, en Barcelona, una de cada cuatro personas afectadas por expedientes de re-
gulación de empleo realizaba actividades técnicas y profesionales, duplicando el peso 
que tenían en 2008. En cambio, las personas que trabajaban en industrias manufactu-
reras pasaron de representar el 66% en 2008, al 13% en 2013, lo que representa una 
caída del 75%. 

Los incrementos más elevados, desde 2008, se observan en actividades financieras y 
de seguros; educación; y actividades sanitarias y servicios sociales.
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Personas afectadas por ERES en Barcelona. Por divisiones económicas
Variaciones Peso sobre el total

2013 2012-13 2008-13 2008 2012 2013
Agricultura, ganadería, pesca 55 1000,0 100,0 0,0% 0,0% 0,5%
Industrias manufactureras 1.423 -66,0 -74,7 65,8% 17,8% 13,3%
Energía, agua y gestión de residuos 18 -96,8 -76,6 0,9% 2,4% 0,2%
Construcción 918 -56,8 226,7 3,3% 9,0% 8,6%
Comercio 1.258 -63,9 378,3 3,1% 14,8% 11,8%
Transp. y comunicaciones 1.251 -65,0 384,9 3,0% 15,2% 11,7%
Hostelería y restauración 440 -0,7 252,0 1,5% 1,9% 4,1%
Turismo 70 -60,0 -59,3 2,0% 0,7% 0,7%
Act. de información y comunicación 595 -56,9 68,1 4,1% 5,9% 5,6%
Act. financieras y de aseguradoras 277 -75,0 5440,0 0,1% 4,7% 2,6%
Act. inmobiliarias 15 -81,0 -74,6 0,7% 0,3% 0,1%
Act. técnicas y profesionales 2.697 -24,1 148,8 12,7% 15,1% 25,2%
Act. admas., jurídicas y contables 374 -48,0 100,0 0,0% 3,1% 3,5%
Act. sanitarias y de serv. sociales 381 -4,0 647,1 0,6% 1,7% 3,6%
Educación 193 -62,5 2312,5 0,1% 2,2% 1,8%
Ind. culturales, artísticas y de ocio 530 -30,1 516,3 1,0% 3,2% 5,0%
Otros servicios 202 -58,4 112,6 1,1% 2,1% 1,9%
Total 10.697 -54,6 25,2
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación
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Prestaciones por desempleo

Desde 2009, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no desagrega los recibos ni el 
importe de las prestaciones por municipios. 

El importe de las prestaciones por desocupación en la provincia de Barcelona, en 2013, 
fue de 2.732,5 millones de euros, un 7,5% menos que el año anterior. 

Las personas beneficiarias de prestaciones contributivas aumentaron un 19% desde 
diciembre de 2007, las beneficiarias de las no contributivas se incrementaron un 240% 
cuadruplicando su importe en este periodo.    

Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en la provincia de Barcelona
2007 2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2007-13

Recibos 2.232.410 4.562.408 4.374.564 -4,1% 96,0%
Contributivas 1.739.382 2.717.082 2.545.584 -6,3% 46,3%
No contributivas 492.248 1.842.125 1.826.078 -0,9% 271,0%
Otras 780 3.201 2.902 -9,3% 272,1%
Beneficiarios 162.718 307.192 283.794 -7,6% 74,4%
Contributivas 122.021 167.469 145.461 -13,1% 19,2%
No contributivas 40.697 139.723 138.333 -1,0% 239,9%
Importe íntegro 1.444.589.639 2.953.712.956 2.732.449.854 -7,5% 89,2%
Contributivas 1.257.907.107 2.212.099.447 2.017.094.127 -8,8% 60,4%
No contributivas 185.927.870 741.588.680 715.330.534 -3,5% 284,7%
Otras 754.661 24.829 25.193 1,5% -96,7%
Fuente: Observatorio de Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona
Los recibos y el importe se refieren a los acumulados anuales. Las personas beneficiarias son las del mes de diciembre

El peso del importe de las prestaciones no contributivas sobre el total pagado en la 
provincia pasó del 13% en 2007, al 26% en 2013. Las personas beneficiarias de pres-
taciones experimentaron un crecimiento considerable en el periodo 2007-09, coinci-
diendo con el primer e intenso impacto de la crisis. En el periodo 2010-13, se redujo el 
número de personas que percibían prestaciones contributivas.

No contributivasContributivas
2013201220112010200920082007

Bene�ciarios de prestaciones en la provincia de Barcelona

122.021

197.941
224.472

187.058 178.554 167.469 145.461
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123.610
141.080 139.587 139.723 138.333
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La evolución de las prestaciones públicas no se corresponde con el crecimiento del 
número de personas desempleadas. De diciembre de 2007 a diciembre de 2013, las 
personas beneficiarias de prestaciones se incrementaron el 74%, y el importe pagado 
un 89%. En el mismo periodo, el paro registrado en la provincia aumentaba un 230%.

En la ciudad de Barcelona, las personas beneficiarias de prestaciones descendieron un 
7,1% en 2013, entre diciembre de 2008 y diciembre de 2013 se incrementaron casi un 
16%, como consecuencia del aumento de las que accedieron a prestaciones no contri-
butivas que crecieron un 126%. 

Aproximadamente, una de cada cuatro personas que cobraban prestaciones en la pro-
vincia de Barcelona estaban domiciliadas en la ciudad de Barcelona, porcentaje que se 
mantuvo estable a lo largo del periodo.

Personas beneficiarias de prestaciones del SEPE en Barcelona ciudad. Diciembre
2008 2012 2013 Var.2012-13 Var.2008-13

Total 59.900 74.597 69.291 -7,1% 15,7%
Contributivas 47.040 45.381 40.171 -11,5% -14,6%
No contributivas 12.860 29.216 29.120 -0,3% 126,4%
Barcelona/provincia 23,6% 24,3% 24,4%
Fuente: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona

En diciembre de 2013, las prestaciones por desempleo alcanzaban al 55% de la pobla-
ción parada, el mínimo de los últimos cinco años. 

A comienzos de la crisis la cobertura de las prestaciones por desempleo se mantuvo e 
incluso creció alcanzando, en marzo de 2010, al 73% de la población parada, sin em-
bargo, desde esa fecha no ha dejado de bajar. En diciembre de 2013, sólo el 55% las 
personas sin trabajo percibían algún tipo de prestación, once puntos menos que en 
enero de 2009 y 18 puntos menos que en marzo de 2010. 

Dic. 13Enero 13Enero 12Enero 11Enero 10Enero 09

Tasa de cobertura del desempleo

65,3%
72,9%

65,7% 60,2% 57,6% 55,0%
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Coste laboral

Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, en Catalunya, el coste laboral mensual 
total después de incrementarse en 2010 y 2011, en el cuarto trimestre de 2012 se redu-
jo un 1,5% y, de nuevo, en el cuarto trimestre de 2013 descendió un 0,4%. En el Estado, 
la reducción de los costes laborales observada en 2012 no se mantuvo en el cuarto 
trimestre de 2013, ya que se incrementó un 2,1%.

Catalunya, fue la única comunidad autónoma en la que se redujeron los costes labora-
les en este periodo.

Coste laboral mensual (total y salarial) por trabajador
Catalunya España

IV trimestre 2012 2013 2012 2013
Coste total 2.829,65 2.819,36 2.598,69 2.652,44
Coste salarial total 2.149,06 2.133,89 1.946,91 1.995,68
Otros costes 680,59 685,47 651,78 656,76
Percepciones no salariales 86,96 88,27 96,90 95,35
Cotizaciones obligatorias 609,06 609,49 569,01 574,44
Bonificaciones SS 15,43 12,29 14,13 13,03
Coste salarial/coste total 75,9% 75,7% 74,9% 75,2%
Por sectores
Industria
Coste total 3.451,18 3.469,21 3.115,18 3.157,73
Coste salarial total 2.600,90 2.657,92 2.325,22 2.379,41
Coste salarial/coste total 75,4% 76,6% 74,6% 75,4%
Construcción
Coste total 3.087,24 3.068,29 2.836,06 2.856,36
Coste salarial total 2.255,84 2.216,38 2.026,13 2.036,85
Coste salarial/coste total 73,1% 72,2% 71,4% 71,3%
Servicios
Coste total 2.665,26 2.658,00 2.477,32 2.540,71
Coste salarial total 2.035,37 2.010,93 1.865,84 1.918,96
Coste salarial/coste total 76,4% 75,7% 75,3% 75,5%
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística

En Catalunya, bajaron los costes laborales entre el cuarto trimestre de 2012 y el cuarto 
de 2013 en el sector de la construcción y en el de servicios, y subieron en la industria. 
En España, en cambio, se incrementaron los costes laborales en la construcción y en la 
industria y, este ejercicio, también en servicios, este último sector en el cuarto trimes-
tre de 2012 registró la mayor reducción de costes laborales y, en 2013, encabezó el 
aumento de los mismos. 
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Catalunya, en el cuarto trimestre de 2013 fue la única comunidad en la que se redujo el 
coste laboral, y junto a la Comunidad Valenciana, las únicas que presentaban reduccio-
nes anuales en el coste mensual salarial. 

Galicia fue la comunidad en la que más se incrementó el coste laboral total y el coste 
salarial. País Vasco, Madrid y Catalunya, por este orden, eran las comunidades autó-
nomas que tenían los costes laborales, totales y salariales, más altos. País Vasco, era la 
comunidad autónoma que registraba los costes laborales mensuales totales más ele-
vados, superando en más de un 13% los de Catalunya. 

En Catalunya, las horas pactadas por persona trabajadora y mes, el cuarto trimestre de 
2013, incluyendo las jornadas a tiempo completo y las de tiempo parcial, fueron 149,6 
horas, un 0,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. 

Horas pactadas y horas extra por trabajador y mes. Catalunya
IV trimestre Horas pactadas Horas extra

2011 2012 2013 Var. 2012-13 2011 2012 2013 Var. 2012-13
Ambas jornadas
Total 150,8 150,2 149,6 -0,4% 0,74 0,64 0,66 -10,8%
Industria 165,1 164,9 164,9 0,0% 1,46 1,13 1,25 -14,4%
Construcción 161,8 161,0 162,1 0,7% 0,57 0,58 1,00 75,4%
Servicios 146,5 146,0 145,4 -0,4% 0,59 0,53 0,50 -15,3%
Tiempo completo
Total 168,6 168,6 169,0 0,2% 0,90 0,76 0,80 -11,1%
Industria 170,9 170,6 170,8 0,1% 1,56 1,21 1,34 -14,1%
Construcción 170,5 170,4 170,7 0,2% 0,63 0,64 1,10 74,6%
Servicios 167,7 167,8 168,4 0,4% 0,73 0,64 0,61 -16,4%
Tiempo parcial
Total 84,1 84,6 86,7 2,5% 0,14 0,19 0,21 50,0%
Industria 84,5 83,4 85,1 2,0% 0,09 0,07 0,08 -11,1%
Construcción 81,8 79,1 84,2 6,4% 0,01 0,00 0,03 200,0%
Servicios 84,1 84,8 86,8 2,4% 0,15 0,21 0,22 46,7%
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística 

La industria, con una jornada de 164,9 horas, de nuevo, fue el sector con la jornada más 
larga, mientras la construcción, después de tres años de reducciones, fue el único que 
incrementó la jornada en el cuarto trimestre de 2013. 

La jornada, igual que el año anterior, bajó en servicios, y se incrementó en industria 
y construcción. Catalunya tenía jornadas superiores a la media estatal en industria e 
inferiores en construcción y servicios, tal como sucedía en los tres años anteriores. 
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Horas pactadas y horas extra por trabajador y mes. España
Horas pactadas Horas extra

IV trimestre 2011 2012 2013 Var. 2012-13 2011 2012 2013 Var. 2012-13
Ambas jornadas
Total 151,3 150,4 149,8 -0,4% 0,63 0,55 0,54 -14,3%
Industria 162,9 162,4 162,9 0,3% 1,12 0,86 0,96 -14,3%
Construcción 164,0 162,4 163,1 0,4% 0,56 0,54 0,60 7,1%
Servicios 147,7 147,0 146,3 -0,5% 0,54 0,49 0,46 -14,8%
Tiempo completo
Total 167,7 168,1 168,5 0,2% 0,74 0,64 0,63 -14,9%
Industria 170,1 170,0 170,2 0,1% 1,21 0,93 1,05 -13,2%
Construcción 170,7 170,5 170,7 0,1% 0,61 0,60 0,65 6,6%
Servicios 166,8 167,5 167,8 0,2% 0,65 0,58 0,53 -18,5%
Tiempo parcial
Total 86,1 84,7 86,0 1,5% 0,17 0,21 0,23 35,3%
Industria 87,6 85,0 88,5 4,1% 0,17 0,19 0,11 -35,3%
Construcción 80,7 82,8 81,5 -1,6% 0,01 0,00 0,01 0,0%
Servicios 86,1 84,7 85,9 1,4% 0,17 0,22 0,25 47,1%
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística 

En 2013, las horas extraordinarias mensuales por trabajador se redujeron en Catalunya 
y en España. Las reducciones de las horas extraordinarias en industria y servicios fue-
ron superiores al 14%, en Catalunya y España. El sector de la construcción se comportó 
en sentido opuesto incrementándolas a nivel estatal tras dos años de reducciones. 
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Salario bruto anual. Año 2011
Según los organismos oficiales

Además de los datos relativos a la evolución de los costes salariales, los organismos 
oficiales elaboran series que reflejan los salarios brutos anuales, aunque con un cier-
to desfase temporal, ya que los últimos datos disponibles corresponden a 2011. No 
obstante creemos conveniente presentarlos para poder realizar una aproximación a 
la evolución del poder adquisitivo de las personas que trabajan. Los costes salariales 
reflejan con mayor exactitud el grado de competitividad.

En primer lugar, hay que destacar una constante que se refleja en todas las variables: el 
salario de los hombres es superior al percibido por las mujeres y los salarios aumentan 
con la edad de las personas que trabajan.

Salario bruto anual según edad y sexo. Catalunya

        
2008 2011

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Menores de 25 años 14.433 12.178 15.347 11.275
De 25 a 34 años 22.778 18.723 22.819 19.284
De 35 a 44 años 27.801 20.918 29.019 22.105
De 45 a 54 años 30.814 22.120 32.197 22.208
De 55 años y más 29.573 21.612 32.195 21.905
Fuente: Encuesta de estructura salarial. INE

El salario de las mujeres se sitúa entre el 76% y el 84% del percibido por los hombres.
En 2008, los jóvenes menores de 25 años percibían un sueldo equivalente al 48,8% 
del salario de una persona mayor de 55 años; en el caso de las mujeres el porcentaje 
ascendía al 56,3%. 

Salario bruto anual por sexo y grupo de ocupación. Catalunya 
2008 2011

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Directores y gerentes 68.657 47.767 63.447 49.963
Profesionales científicos e intelectuales 35.741 30.728 35.625 28.429
Técnicos y profesionales de apoyo 33.578 25.584 32.101 25.399
Empleados oficina, contables y administrativos 24.294 18.373 25.157 19.712
Trabajadores restauración, personales y vendedores 20.180 14.171 21.932 14.945
Artesanos, trabajadores industrias y construcción 24.003 17.751 24.004 17.970
Operadores instalaciones y maquinaria,  y montadores 23.503 16.826 23.746 18.036
Empleos elementales 17.230 12.320 18.407 12.140

En 2011, las diferencias aumentaban reduciendo el salario de las personas más jóvenes 
al 41,5% en la población masculina y al 51,5% en la femenina. 
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La brecha salarial se repite en los grupos de ocupación llegando a 34 puntos en el 
grupo de ocupaciones elementales, en las que el salario de las mujeres es el 66% del 
percibido por los hombres en 2011.

En los cuatro grupos de mayor cualificación profesional, es decir, profesionales de 
ciencia y tecnología, de apoyo, de dirección y contabilidad o tareas administrativas, 
el salario de las mujeres es el 80% del percibido por los hombres. En las ocupaciones 
de menor cualificación las diferencias entre ambos sexos aumentan: el salario de las 
mujeres que trabajaban en restauración, vendedoras y en ocupaciones elementales 
era más de un 30% inferior al de los hombres.

Por duración del contrato también se producen diferencias entre hombres y mujeres. 
Entre las personas que tienen contratos indefinidos aumentan ligeramente y se acor-
tan entre las personas con contratos temporales que, por otro lado, tenían salarios in-
feriores a los de las personas con contratos indefinidos. 

MujeresHombres
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MujeresHombres
201120102009

Salario bruto por sexo y duración del contrato
Temporales Inde	nidos
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Salario bruto anual por sexo y nacionalidad. Catalunya

        
2008 2011

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
España 27.660 20.502 29.113 21.312
Extranjeros 17.776 14.215 19.579 15.257

Al comparar los salarios brutos anuales de las personas españolas con los de las ex-
tranjeras se aprecia una doble brecha salarial: por un lado, se repite la diferencia sala-
rial entre hombres y mujeres, y por otra, entre la diferencia entre las nacionales y las 
extranjeras en 2011 es de casi 33 puntos entre los hombres y de 29 entre las mujeres.

Informe de remuneraciones Grupo ICSA y EADA

El grupo ICSA y la escuela de negocios EADA presentaron un informe, elaborado con 
criterios diferentes a los de la encuesta salarial del INE sobre la evolución de las remu-
neraciones brutas. 
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Empleados

Mandos

Directivos

2013201220112010200920082007

68.705 73.595 72.804
80.330

34.803 38.394 37.434 36.522

19.588 22.762 21.636 21.307

Los últimos datos corresponden a julio de 2013, lo cual permite ver cómo ha incidido 
la crisis en la evolución salarial. Las remuneraciones incluyen la retribución total anual 
bruta, la retribución variable y las tendencias en beneficios extrasalariales (coche, or-
denador, ticket restaurante, etc.).

Entre 2007 y 2013 los salarios brutos de las personas directivas aumentaron un 14,5%, 
frente al 4,7% de incremento de los mandos y al 8,1% de las persones empleadas. En el 
informe encontramos que Catalunya se encuentra entre las comunidades autónomas 
que tiene retribuciones superiores a la media española y entre las que ofrece mejores 
retribuciones a personas directivas, mandos y empleadas.
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Siniestralidad y salud laboral  

Lesiones por accidente de trabajo

En 2013, se produjeron 27.993 lesiones por accidente de trabajo (LAT) con baja, un 
4,2% más que el año anterior. La tasa de incidencia también fue ligeramente superior 
a la de 2012. Ambos aumentos se produjeron a expensas de las LAT leves, ya que las 
graves y las mortales disminuyeron, pasando de 247 a 231 las primeras y de 31 a 16 las 
segundas. Aún así, hay que mencionar el aumento de las lesiones graves en mujeres 
que pasaron de 64 en 2012 a 70 en 2013.

El 56,8% de las personas accidentadas fueron hombres, también sufrieron las lesiones 
más graves. La ocupación más frecuente en los hombres fue: en las LAT leves policías, 
en las graves conductores de autobuses y de tranvías y en las mortales agentes y repre-
sentantes comerciales, y peones de la construcción y de la minería. 

En cuanto a las mujeres, tanto en las LAT leves como las graves, fueron más frecuentes 
en personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares. La única 
lesión mortal fue la de una especialista en bases de datos y redes informáticas.

Lesiones por accidente de trabajo. Barcelona 2013
Leves Graves Mortales Total

N Tasa 
incidencia N Tasa 

incidencia N Tasa 
incidencia N Tasa

 incidencia
Agricultura 54 21.840,2 - - - - 54 21.840,2
Industria 2.647 3.816,1 18 26,0 2 2,9 2.667 3845,0
Construcción 1.411 6.219,1 17 74,9 2 8,8 1.430 6302,8
Servicios 23.634 3.239,3 196 26,9 12 1,6 23.842 3267,8
Total 27.746 3.375,8 231 28,1 16 1,9 27.993 3.405,9

Prácticamente, todas las lesiones graves y mortales disminuyeron respecto a 2012 (tan-
to in itinere cómo en jornada y dentro de estas las no traumáticas, las de tráfico y las 
traumáticas), destaca, no obstante, el aumento de las lesiones traumáticas graves en 
jornada en las mujeres (pasaron de 21 a 29). 

La mayoría de las LAT se produjeron en el sector servicios seguido, a mucha distancia, 
de la industria. 

Lesiones por accidente de trabajo con baja según sexo y contrato. Barcelona 2013
Fijo Eventual Total
N % N % N %

Hombres 12.145 78,0 3.434 22,0 15.579 100
Mujeres 9.073 75,5 2.951 24,5 12.024 100
Total 21.218 76,9 6.385 23,1 27.603 100
Fuente: Servicio de Salud Laboral. Agencia de Salud Pública de Barcelona
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Enfermedades profesionales

En 2013, se declararon 780 enfermedades profesionales de las que el 57,3% fueron con 
baja. La incidencia fue de 94,9 por 100.000 personas afiliadas. Hay que señalar el aumen-
to de la incidencia de las EP con baja. Las EP fueron más frecuentes en mujeres y en per-
sonas con ocupaciones manuales tanto ente las que cursaron baja como entre las que 
no lo hicieron. Sólo en ocupaciones no manuales fueron más frecuentes las EP sin baja. 

La patología más frecuente fue la de tipo musculoesquelético, sobre todo enfermeda-
des por fatiga de las vainas tendinosas que constituyeron el 70% y 50,6% de las EP con 
baja en hombres y mujeres, respectivamente, y el 46,8% y 51,7% en uno y otro sexo, 
respectivamente, en cuanto a las EP sin baja. 

Enfermedades profesionales según cursan con baja o no. Barcelona 2013
Sexo Clase ocupacional Total

Hombres Mujeres No manual Manual Perdidos
N % N % N % N % N % N %

EP con baja (%) 200 57,6 247 57,0 71 45,8 353 62,4 23 39,0 447 57,3
EP sin baja (%) 147 42,4 186 43,0 84 54,2 213 37,6 36 61,0 333 42,7
Total (N) 347 100 433 100 155 100 566 100 59 100 780 100

En 2013, los Centros de Atención Primaria (CAP) notificaron 457 enfermedades relacio-
nadas con el trabajo (ERT) a la Unidad de Salud Laboral (USL) de Barcelona, un 13,9% 
más que en 2012. Como en años anteriores se notificaron más casos en mujeres. 

Los trastornos ansiosos y depresivos fueron los más frecuentes, seguidos por los mus-
culoesqueléticos. La ocupación mayoritaria en ambos sexos fue personal de servicios 
y comercio, seguida por profesionales de apoyo y personal de la industria y de la cons-
trucción entre los hombres y las profesionales de la ciencia e intelectuales, entre las 
mujeres. En 2013, se produjo un aumento de los trastornos ansiosodepresivos, sobre 
todo, entre las mujeres. En cambio, los musculoesqueléticos aumentaron en la pobla-
ción masculina y disminuyeron en la femenina. 

Enfermedades relacionadas con el trabajo. Porcentajes y total de casos. Barcelona 
2010 2011 2012 2013

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total (N) 228 363 196 334 149 254 162 295
Sistema musculoesquelético (%) 22,4 17,6 23,5 12,6 20,1 19,7 29,0 15,6
Sistema respiratorio (%) 4,4 1,1 2,0 3,3 4,0 2,4 1,2 2,4
Trastornos mentales y del 
comportamiento (%) 61,4 73,3 61,2 74,3 56,4 65,4 58,6 72,5

Sistema nervioso (%) ,4 1,4 2,0 2,4 4,0 3,5 1,2 2,7
Traumatismos y 
envenenamientos (%) 4,4 3,0 6,6 1,8 5,4 3,9 2,5 1,4

Otros (%) 7,0 3,6 4,6 5,7 10,1 5,1 7,4 5,4
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Ayuntamiento de Barcelona 

Barcelona Activa 

Barcelona Activa es la organización responsable de las políticas de promoción econó-
mica del Ayuntamiento de Barcelona, está integrada en el Área de Economía, Empresa 
y Empleo. 

Impulsa el crecimiento económico de Barcelona y de su ámbito de influencia apoyan-
do a las empresas, las iniciativas emprendedoras y de empleo, al mismo tiempo, pro-
mociona internacionalmente la ciudad y sus sectores estratégicos. 

En 2013, consolidó su nuevo modelo organizativo. Este modelo ha permitido a la agen-
cia municipal trabajar alineada con la prioridad número 1 del ayuntamiento: crear em-
pleo. Ha sido posible mediante dos grandes líneas de trabajo: por un lado, reforzando 
la atención a las personas desempleadas, ofreciendo servicios y programas orientados 
a la demanda real de las empresas y, por otro, alineando las actuaciones de promo-
ción económica y del resto de áreas municipales para facilitar la actividad económica 
y empresarial. Se ha progresado en la primera Oficina de Atención a las Empresas del 
Ayuntamiento de Barcelona, ya que son las empresas las que deben crear empleo. 

Con recursos propios, el Ayuntamiento de Barcelona garantizó, mediante Barcelona 
Activa, servicios permanentes y universales para las personas que buscan trabajo y 
para las empresas, de promoción del territorio y de la marca Barcelona en clave eco-
nómica. Son servicios eficaces, correctamente dimensionados, de calidad y adaptables 
para hacer frente a las necesidades actuales y para avanzar hacia un modelo económi-
co competitivo, sostenible y de calidad de vida para las personas. 

Estos servicios, que se complementan con programas de otras administraciones, han 
permitido reforzar la apuesta municipal de crear empleo y hacer de Barcelona la ciudad 
de la cultura, del conocimiento, de la creatividad, de la innovación y del bienestar. 

1. Servicios para las empresas y el empleo 

Empresas 

Barcelona Activa atendió 4.293 empresas en sus servicios y programas de apoyo em-
presarial. Los servicios en funcionamiento se integrarán en la OAE, proyecto integral 
que está previsto inaugurar en 2014 para lograr que Barcelona sea un lugar fácil en el 
que generar actividad económica y en el que la administración sea un factor de com-
petitividad. 

Ubicado en el edificio MediaTIC, en el proyecto Barcelona Growth, concentrará los servi-
cios de apoyo a las empresas que los necesiten. Se convertirá en espacio de referencia 
al servicio de las empresas en el que se presentará el potencial económico de la ciudad. 
Estará a disposición de las empresas locales y extranjeras que deseen instalarse. 

La iniciativa, liderada por el Ayuntamiento de Barcelona e impulsada por el Área de Eco-
nomía, Empresa y Empleo mediante Barcelona Activa, está coordinada con otras áreas 
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funcionales municipales: Hábitat Urbano, distritos, Instituto Municipal de Hacienda, Ins-
tituto Municipal de Informática y Dirección de Comunicación y Atención Ciudadana. 

El Servicio de Financiación apoyó a 514 empresas y a 104 proyectos a la hora de obtener 
financiación -diagnóstico, preparación, tramitación y relación con inversores-, tanto 
pública como privada. Durante 2013, se facilitaron 20 millones de euros a más de 230 
empresas. 

El Servicio de Constitución de empresas facilitó la constitución de 408 nuevas empresas en 
la ciudad mediante un proceso único que ahorró tiempo y costes. 

El Servicio de Búsqueda de Trabajadores pone en contacto a las empresas que necesitan in-
corporar trabajadores o alumnos en prácticas con las personas que buscan trabajo. 
Gestionó 1.146 vacantes laborales y de prácticas. 

El Servicio de Transmisión de Empresas colaboró con 46 empresarios que manifestaron su 
intención de cederlas y 105 personas se convirtieron en reemprenedores que manifes-
taron interés por hacerse cargo de una empresa en funcionamiento. El primer año de 
vida del servicio se cerró con 17 operaciones. 

El Servicio Business Landing atendió 145 demandas de empresas que deseaban ubicarse 
en la ciudad, se instalaron 21. El servicio de localización empresarial apoyó a 93 empre-
sas que buscaban espacios adecuados para sus necesidades en la ciudad. 

Se impulsaron programas para impulsar el crecimiento empresarial. Detacan, entre 
otros, aXelera con 30 empresas de alto potencial, tres ediciones del programa Learning to 
Grow con 112 empresas participantes, Mentoring benefició 88 empresas, y el nuevo pro-
grama Reinvierte en Futuro para formar exdirectivos o empresarios como inversores. 

Se organizaron actividades de networking synergys en los que empresas internaciona-
les que asisten a ferias y salones como el Salón Internacional del Turismo de Catalu-
nya, E-Show, SmartCity Expo, EVS27 (Simposio Internacional del Vehículo Eléctrico) y 
el Salón Internacional de Logística, presentaron retos a más de 200 empresas locales 
para que aportaran soluciones. También se promovieron espacios, en estos congresos 
y ferias, para dar visibilidad a las empresas locales: las innovation zones. 

Emprendeduría

Se alcanzó un máximo histórico en el apoyo a emprendedores con 14.774 personas 
atendidas y 2.653 nuevos proyectos empresariales acompañados por los servicios y 
programas de emprendimiento de Barcelona Activa. 

Se ofertaron más de un millar de cápsulas formativas muy prácticas y de corta duración 
en aspectos clave del proceso emprendedor. Beneficiaron a 4.660 personas. 

Se fomentó la creación de empresas mediante programas específicos y partners públi-
co-privados en sectores emergentes -industrias creativas, TIC, biotecnología, energías 
limpias y un nuevo programa en el sector e-commerce-, para sectores tradicionales 
-artesanía, construcción y comercio- y para colectivos específicos -mujeres, jóvenes y 
personas mayores de 40 años-. 765 personas siguieron estos programas intensivos y a 
medida de creación de empresas. 
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132 empresas y 15 proyectos preincubados se instalaron en los espacios para empre-
sas de Barcelona Activa: Parque Tecnológico de Barcelona, Incubadora Glòries y Almo-
gàvers Business Factory. 

Se trabajaron nuevos modelos de incubación para empresas que verán la luz en 2014, 
como la nueva incubadora del sector mobile, la Agencia Europea del Espacio y uno nue-
vo en colaboración con la UPC, así como diversas iniciativas con Hábitat Urbano. 

Capacitación profesional y empleo 

Los servicios y programas de capacitación profesional y de empleo atendieron a 19.322 
personas en el primer año de consolidación de un nuevo modelo de prestación de 
servicios para el empleo. Dispone de una oferta propia, continua; amplió los horarios 
de atención y reforzó los programas dirigidos a colectivos vulnerables y en riesgo de 
exclusión social. A través de numerosos puntos de atención distribuidos en el territorio 
se potenció la proximidad del servicio. 

10.734 personas sin trabajo se beneficiaron de cápsulas grupales de orientación y de 
búsqueda de trabajo, y más de 6.543 mejoraron sus competencias clave y su perfil pro-
fesional. 

En los programas de apoyo y de acompañamiento en la inserción de personas en ries-
go de exclusión social (PISL y PROPER), realizados en colaboración con el Área de Cali-
dad de Vida, se atendieron a 1.543 personas en situación de vulnerabilidad. 

El programa Trabajo en los Barrios, de acciones ocupacionales y de dinamización del 
territorio, complementarias a la Ley de Barrios, atendió a 3.137 personas residentes en 
barrios de especial atención y de mayor nivel del paro. 

Se impulsaron nuevos programas de formación profesionalizadora orientada a las de-
mandas reales. Por un parte, el programa Actualízate reorientó profesionalmente a 502 
personas en 40 cursos en los ámbitos de diseño, TIC y comercio y marketing interna-
cional. Por otra parte, el programa de impulso ocupacional en el sector mobile orientó 
a 473 personas y formó a 104 en ocupaciones vinculadas a este sector emergente; por 
otra, el programa de formación ocupacional en áreas prioritarias, en colaboración con 
el SOC, formó a 174 personas en ocupaciones del sector sociosanitario, mediación co-
munitaria, logística y comercio y marketing internacional. 

Se impulsó un nuevo programa de ayuda a las empresas para fomentar la contratación 
estable de jóvenes y de parados de larga duración. Con ayudas de 3.000 euros por con-
trato estable se gestionaron 239 solicitudes de contratos, de los que 173 se aprobaron 
antes de finalizar el año. 

Formación 

La Dirección de Formación, área transversal de Barcelona Activa que diseña y gestiona 
la actividad formativa de los servicios y programas de capacitación profesional y em-
pleo y de apoyo a la emprendeduría y a las empresas. Gestionó 5.000 acciones formati-
vas de diversos tipos y duración que llegaron a más de 20.000 personas. 
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Cibernàrium formó, en competencias tecnológicas avanzadas, a 10.508 profesiona-
les y/o personas trabajadoras de pequeñas y medianas empresas de la ciudad, para 
incrementar la competitividad de los trabajadores y de las empresas. 3.525 personas 
recibieron formación tecnológica inicial de alfabetización digital mediante la red de 
antenas ubicadas en las bibliotecas públicas de los distritos.

2. Promoción 

Promoción de la ciudad 

Se realizaron 30 acciones de promoción económica en el exterior (workshops inter-
nacionales, jornadas, misiones en el extranjero y congresos) para presentar la marca 
Barcelona y las oportunidades que ofrece ante más de 6.000 personas. 

El Comité de Rutas Aéreas (CDRA) contribuyó a que la ciudad disponga de ocho nuevas 
rutas intercontinentales en el aeropuerto de Barcelona operadas por Vueling y y Rya-
nair (Fanjul, Chicago, Estambul, Toronto, Fez, Montevideo y Beirut). 

Para dinamizar la comunidad económica y empresarial extranjera de la ciudad, se aten-
dió a 226 delegaciones extranjeras en clave de promoción económica, se realizaron 14 
Barcelona Updates con consulados, cámaras de comercio y asociaciones de empresa-
rios; así como nueve actos de networking de gran formato que tuvieron repercusión en 
255 profesionales. 

Sectores estratégicos 

-Se celebró Mobile World Congress, por primer año bajo la capitalidad mundial del 
móvil, tuvo más de 70.000 visitantes y un impacto económico estimado de más de 
320 millones de euros. Al mismo tiempo, se inauguró la nueva sede del Mobile World 
Centre, en el centro de la ciudad, para divulgar el sector. 

Se apoyó la creación del nuevo clúster del e-commerce, y múltiples jornadas y eventos 
para promover la incorporación de tecnología en sectores estratégicos como los de 
turismo, educación, comercio, aeroespacial, logística, retail o movilidad con más de 
1.250 personas asistentes. 

Se acogió, por primera vez, Electric Vehicle Symposium EVS27, convirtiendo a Barcelona 
en la capital mundial del vehículo eléctrico. Este evento congregó 4.000 visitantes y 
1.300 delegados de empresas de todo el mundo. 

En el sector bio, además de participar activamente en Biocat, el Ayuntamiento colabo-
ró en la organización del congreso internacional BioEurope Spring 2013. Es el encuentro 
de partenariado de la industria biotecnológica y farmacéutica más importante de Eu-
ropa. Asistieron más de 1.200 empresas. 

Promoción del turismo y eventos 

Barcelona revalidó la certificación Biosphere World Class Destination, lo que la consolida 
como destino turístico responsable y sostenible. 
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Se presentaron los planes de turismo de los 10 distritos de la ciudad, lo que les per-
mitirá poner en funcionamiento su propia hoja de ruta y poner en valor los atractivos 
del territorio, atraer nuevos visitantes y favorecer la desconcentración del turismo y la 
distribución de sus efectos. 

Se coordinaron acciones para mejorar el encaje del turismo en los espacios o zonas de 
alta concentración como, por ejemplo, medidas para pacificar el tráfico en los entor-
nos del templo de la Sagrada Familia y el plan de gestión del Parque Güell limitando 
el aforo máximo de visitas, para mejorar la calidad de vida de los vecinos y proteger el 
patrimonio artístico y cultural de la ciudad. 

En materia de apoyo de eventos, se realizaron 23 congresos como consecuencia de la 
candidatura ganada por la ciudad. Participaron 145.000 delegados, y se acompañaron 
163 proyectos (congresos, ferias, actos institucionales internacionales, etc.) a los que 
ofreció apoyo logístico, coordinación y comunicación. 

Se organizó la 1ª edición de las campanadas de fin de año en colaboración con Turismo 
de Barcelona como promotor y con la Feria de Barcelona, Cámara de Barcelona, Gremio 
de Hoteles, Movistar y Damm como patrocinadores. El acto en el que participaron casi 
de 70.000 personas fue un éxito. 

Promoción del territorio y comercio 

El nuevo programa formativo para el comercio de proximidad Abierto al Futuro permi-
tió formar a 864 comerciantes de los 10 distritos de la ciudad en ámbitos como nuevas 
tecnologías, fidelización de clientes y mejora de la calidad del servicio. 

Se coordinó la actividad de los cinco distritos implicados en el proyecto ocupacional 
Trabajo en los Barrios de dinamización económica de Barcelona Activa, y en la imple-
mentación de cinco puntos de atención en los distritos de Nou Barris, Les Corts, Horta-
Guinardó y Sant Martí de los programas ocupacionales para colectivos en riesgo de 
exclusión. PISL y PROPER de Barcelona Activa, entre otros proyectos de promoción 
económica de la ciudad. 

Se coordinaron las actuaciones de la campaña de Navidad, uno de los eventos trac-
tores del comercio de la ciudad, realizando la gestión directa del Proyecto Árboles de 
Navidad. También se colaboró en la iluminación de las calles y en la instalación de la 
pista de hielo en Plaza Catalunya, promovida por la Fundación Barcelona Comercio. 

Se apoyaron 18 eventos para promocionar la moda como sector importante de la eco-
nomía de la ciudad, de gran proyección internacional y activo de gran valor para la 
marca Barcelona. Entre otros, 080 Barcelona Fashion; feria de productores emergentes 
de moda infantil Little; semana de la Joyería de Barcelona; Entrecostures o Barcelona 
Vintage Festival. 

La Red de Economía Social de Barcelona, integrada por 96 empresas sociales y entida-
des sin ánimo de lucro, participó en jornadas y ferias como la 3ª Feria de la Discapaci-
dad y del Empleo en Catalunya, Tecnología para todos, IV Congreso del Tercer Sector 
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Social y una jornada de intercambio y de transferencia de conocimientos con el Ayun-
tamiento de Estocolmo, entre otros.

Instituto Municipal de Personas con Discapacidad

Programas de orientación y acompanamiento para la inserción de personas 
con discapacidad y/o enfermedad mental de la Red de Orientación para la 
Ocupación. Orden EMO/279/2013, de 7 de noviembre, en la que se establecen les 
bases reguladoras de subvenciones del programa de orientación y acompañamiento 
en la inserción de personas con discapacidad y/o enfermedad mental de la Red de 
Orientación para la Ocupación de la convocatoria para 2013 (DOGC. Núm. 6501, de 
14/11/2013)

POIN/28/2013
Participantes 51
Inicio 02/04/2013
Finalización 31/03/2014
Género 
Hombres 25
Mujeres 26
Discapacidad
Física 31
Intelectual 14
Trastorno mental 3
Visual 1
Auditiva 2
Coste del proyecto 123.117,96 €
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Agentes económicos y sociales 

CCOO del Barcelonès 

Las acciones formativas que CCOO desarrolló en 2013, en la ciudad de Barcelona, me-
diante la Fundación Paco Puerto fueron, fundamentalmente, de formación continua. 
Por primera vez, se realizó un certificado de profesionalidad de formación ocupacional 
(Programa FOAP) compuesto por 13 acciones formativas (una por cada unidad formati-
va más prácticas y formación complementaria). Los participantes fueron personas tra-
bajadoras ocupadas y desempleadas, ya que así lo permite la normativa que regula las 
subvenciones con las que fue financiada la mayor parte de esta formación. 

Cursos 

CCOO, durante el año 2013, a través de la Fundación para la Formación y el Estudio 
Paco Puerto gestionó 148 cursos y 2.519 alumnos. En total se impartieron 5.774 horas 
de formación. En relación al año 2012, estas cifras representan una reducción del 49%. 

Duración
Cursos Alumnos

De 1 a 10 horas 10 169
De 11 a 30 horas 84 1.432
De 31 a 60 horas 42 756
Más de 60 horas 12 162

La formación, básicamente estuvo subvencionada por el Consorcio para la Formación 
Continua de Catalunya y el FSE y, en menor medida, por la Fundación Tripartita para la 
Formación para el Empleo y por el Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC). Casi el 
59% de los cursos tuvieron una duración entre 11 y 30 horas. En estos cursos participa-
ron 1.432 alumnos. La media de alumnos por curso fue de 17,02. 

Familias profesionales. Cursos
Administración y gestión 6 4,05%
Comercio y marketing 22 14,86%   
Electricidad y electrónica 3 2,03%
Enseñanza y formación 13 8,78%
Formación complementaria transversal 39 26,35%
Idiomas 20 13,51%
Informática y comunicaciones 15 10,14%
Sanidad 4 2,70%
Seguridad y medioambiente 17 11,49%
Servicios socioculturales y comunitarios 5 3,38%
Transporte y mantenimiento de vehículos 4 2,70%
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La familia profesional mayoritaria fue la de formación complementaria transversal 
(prevención de riesgos, comunicación, inteligencia emocional), seguida por la de co-
mercio y marketing e idiomas. La formación en informática, muy frecuente en 2012, 
disminuyó de manera importante en 2013. 

Modalidad. Cursos
Presencial 146 99%
Mixta 2 1%

La modalidad mayoritaria fue la de formación presencial, aunque se introdujo forma-
ción mixta con horas a distancia o teleformación. 

Características del alumnado 

Los 2.519 alumnos de la ciudad de Barcelona asistentes a los cursos de CCOO, en año 
2012, reunieron las siguientes características: 

Sexo
Mujeres 1.342
Hombres 1.177

Hombres 47% Mujeres 53%

En 2013, en la ciudad de Barcelona, en CCOO se formaron más mujeres que hombres, 
invirtiéndose la tendencia del año 2012, año en el que se formaron más hombres. Se 
recuperó la línea de años anteriores en los que las mujeres tenían una participación 
más frecuente en las acciones formativas. 

Edad
Menos de 25 años 127
De 25 a 29 años 199
De 30 a 34 años 326
De 35 a 39 años 385
De 40 a 44 años 468
De 45 a 49 años 434
Más de 50 años 580

Más de 50
23% Me

no
s d

e 2
5

5%

De 25 a 29

8%
De 30 a 34

13%

De 35 a 39
15%De 40 a 44

19%

De 45 a 49
17%

El grupo de edad con mayor participación fue el de mayores de 50 años, sin embargo, 
si sumamos las edades comprendidas entre 30 y 44 años, este grupo representa casi 
la mitad de los participantes. El 40% del alumnado tenía una edad igual o superior a 
45 años y un 5% era menor de 25 años. Respecto a años anteriores se observa una 
distribución similar y una ligera tendencia en la reducción de la edad de los asistentes, 
disminuyendo los mayores de 50 años y aumentando los menores de 25 años. 
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Estudios
Sin estudios 49
ESO-GE 532
FPGM 177
Bachillerato 389
FPGS 319
Universidad 1.049

Universidad 42%

FPGS 13%
Bachillerato 15%

FPGM 7%

ESO-GE 21%

Sin estudios 2%

Observamos que el 42% de los alumnos tienen estudios universitarios. Si bien es cierto 
que un número importante son participantes en el plan de la Administración Pública 
de enseñanza y por lo tanto al menos cuentan con una diplomatura universitaria, el 
número de alumnos universitarios se ha incrementado en un 14% en relación a el año 
anterior, por lo que es particularmente destacable. 

Hay que tener en cuenta que este dato no es comprobada documentalmente por lo 
que el nivel de formación podría ser en realidad inferior, pero podemos apreciar un 
incrementado sustancial en el período de un año. 

Estado laboral
Demandante 1r. empleo 20
Desempleado/a 1.008
Ocupado/a 1.491

Ocupado/a 59% Parado/a 40%

Demandante primer empleo1%

La mayoría de los alumnos fueron personas ocupadas, a pesar de la importante partici-
pación de un 41% de personas desempleadas, lo que significa un incremento de un 3% 
respecto al año 2012 y de un 7% respecto a 2011, que fue fue del 34%. 

Nacionalidad
Extranjera 156
Nacional 2.363

Nacional 94% 

Extranjera 6%

El 6% de los participantes en las acciones formativas tenían nacionalidad extranjera, 
lo que supone una disminución del 4% respecto al año anterior, ejercicio en el que 
también disminuyeron un 2% respecto a 2011. 
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Categoría profesional1

Directivo 120
Mando intermedio 239
Técnico 31
Trabajador cualificado 529
Trabajador no cualificado 459

Personal
no cuali�cado 33%

Personal cuali�cado 38%
Técnicos 2%

Mandos
intermedios 17%

Directivos
9%

1 La categoría profesional. el área funcional y el tamaño de la empresa son datos facilitados por el alumnado ocupado. No todos los 
alumnos ocupados cumplimentaron esta opción. Son los datos son los de las personas que voluntariamente los han facilitado.

El 71% de los alumnos formados eran personal cualificado y de baja cualificación, el 
17% personal técnico y el 11% mandos intermedios o directivos. En relación al año 
anterior, se produjo un incremento del 4% de técnicos y una reducción del 6% de di-
rectivos, categoría en la que se ubican los autónomos. 

Área funcional
Dirección 116
Administración 59
Comercial 230
Mantenimiento 68
Producción 906

Producción 66%
Mant. 5%

Comercial 17%
Admón. 4%

Dirección 
8%

La formación fue mayoritariamente recibida por trabajadoras y trabajadores del área 
de producción, presenta un incremento del 11% respecto al año anterior. Seguidos, a 
gran distancia, por el personal del área administrativa. De nuevo se produjo una impor-
tante reducción en el personal de dirección. 

Tamaño de la empresa
Menos de 10 trab. 303 20%
De 11 a 24  trab. 96 6%
De 25 a 49 trab. 133 9%
De 50 a 99 trab. 192 13%
De 100 a 149 trab. 99 7%
De 150 a 199 trab. 43 3%
De 200 a 250 trab. 59 4%
De 250 a 500 trab. 177 12%
Más de 500 383 26%

El 62% del alumnado ocupado, que proporcionó este dato, fue personal de pequeñas 
y medianas empresas, el 20% de empresas de menos de 10 trabajadores. En relación 
al año anterior, se incrementó el tamaño de las empresas de los alumnos ocupados, 
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siendo un 6% más los trabajadores de grandes empresas y un 6% menos los de mi-
croempresas. 

La mayoría de los cursos impartidos en la ciudad de Barcelona durante 2013, fueron 
de menos de 30 horas de duración, presenciales y transversales, seguidos de los de 
comercio y marketing e idiomas. El alumnado estuvo compuesto, en gran parte, por 
trabajadores y trabajadoras ocupadas, y más mujeres que hombres a diferencia del 
año anterior. 

Un 74% tenìa más de 35 años. Se produjo una reducción en la edad respecto al año 
anterior y, un incremento del 42% de alumnos con estudios universitarios.

La mayoría del alumnado estaba ocupado y pertenecía a categorías profesionales cua-
lificadas y no cualificadas, del área de producción y trabajadores de pymes, aunque 
aumentó la participación de trabajadores de grandes empresas. También se ha de des-
tacar la reducción de los alumnos extranjeros. 

Fomento del Trabajo Nacional

Fomento del Trabajo Nacional es la confederación de empresarios y organitzaciones 
empresariales de Catalunya que agrupa a todos los sectores de actividad económica: 
agricultura, industria, comercio y servicios. El centro de formación, con más de 30 años 
de experiencia, ofrece actividades formativas y servicios a las empresas que facilitan la 
adaptación de los trabajadores a los cambios continuos que se imponen, acelerada-
mente, en todas las áreas de actividad y que afectan de manera transversal a todos los 
puestos de trabajo. 

Aules. El centre dispone de 30 aulas con equipos audiovisuales de alta calidad: 2 aulas 
VIP, 6 aulas informátics, 22 aulas teóricas, sala polivalent y cafetería

Tecnología. Virtualización de los equipos informáticos, sistemas de audio, pantallas de 
TV LED de 55”, red Wi-Fi y videoproyectores

Modalidades de formación en Barcelona
Presencial Mixta Teleformación

134 - 36

Número de alumnos 
  2009 2010 2011 2012 2013
Intersectorial 11.434 10.713 12.712 6.329 3.856
Sectorial 1.249 426 165 635 129
FOAP 197 135 - - 195
Plan Avanza 293 - - - -
Mejora continua 429
Eficacia directiva - 16 32 -
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Perfil del alumnado
2012 2013

Mujeres 39% 52%
PYME 21% 25%
Mayores 45 años 15% 22%
Parados 20% 43%
Administración pública 5% 10%

Nivel de estudios
2012 2013

Doctorado 1% 1%
Licenciatura 32% 33%
Diplomatura 21% 24%
Bachillerato 14% 11%
FP II 17% 19%
FP I 7% 6%
Primaria 6% 5%
Sin estudios 1% 0%
Otros 1% 1%

Otros1%

Primaria
5%FPI 6%

FPII 19%

Bachillerato 11% Diplomatura 24%

Licenciatura 33%

Doctor 1%

Categories
2012 2013

Personal cualificado 43% 36%
Técnicos 33% 43%
Mandos intermedios 11% 10%
Baja cualificación 8% 8%
Directivos 5% 3%

Directivos 3%

Baja
cuali�cación 8%

Mandos
intermedios 10% Personal cuali�cado 36%

Técnicos 43%

UGT de Catalunya 

UGT de Catalunya dispone de un servicio de orientación e intermediación laboral de 
calidad, público y gratuito accesible a cualquier persona desempleada o que desee 
mejorar su situación laboral. Es un servicio personalizado y adaptado a las personas 
demandantes, pone especial énfasis en aquellos colectivos que, por la actual dinámica 
del laboral, tienen más dificultades para acceder o mantenerse en el mercado laboral. 

Por un parte, realiza acciones de información y orientación profesional para mejorar la 
empleabilidad de las personas demandantes de empleo teniendo en cuenta su situa-
ción personal y su entorno social y económico; por otra, su objetivo es colaborar con 
empresas del territorio mediante servicios de intermediación que recogen las necesi-
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dades empresariales y conocer la realidad del territorio, sus necesidades y demandas, 
sus posibilidades de creación de puestos de trabajo y, de esta manera, contribuir a 
adaptar las ofertas a las demandas. 

En 2013, atendió a 505 personas en Catalunya y a 108 en Barcelona ciudad, lo que repre-
senta el 21,4% de las personas usuarias del servicio y más del doble las del año anterior. 

En cuanto al género, el 45% fueron mujeres y el 55% hombres. Según edad, el 40% 
tenían entre 25 a 35 años, el 31% estaban entre 36 y 45 y el 25% eran mayores de 45 
años, las menores de 25 años formaban el grupo minoritario con un 4%. 

Orientación profesional 

El desarrollo de itinerarios de orientación profesional, con la figura de tutores/as perso-
nalizados, el conocimiento de las propias capacidades y actitudes, de las características 
del mercado de trabajo y las herramientas de búsqueda de empleo, son elementos 
de los servicios de orientación profesional que ofrece esta entidad a la ciudadanía de 
Barcelona. 

En 2013, el IDFO atendió 400 personas en la ciudad de Barcelona. De éstas, el 45,5% 
fueron mujeres (182) y el 54,5% fueron hombres (218). Respecto a 2012 se incrementó 
el porcentaje de mujeres en 6,1 puntos porcentuales. 

Según edad, el 17,3% fueron hombres de 36 a 45 años, seguidos por hombres de 25 
a 35 años (17%). Las mujeres mayores de 45 años representaron el 16,8% del total. 
Sumando ambos géneros, el grupo de 36 a 45, con un 30,7%, es el que más usuarios 
contempla; seguido por el de 25 a 35 años, con un 28,75% y el de mayores de 45 años 
con un 28%. Las personas menores de 25 años representaban el 12,5%. 

Formación 

Formación continua 

Cursos Horas Alumnos
Intersectorial 117 5.598 1.958
Sectorial
Servicios financieros y oficinas 8 220 115
Educación y formación 5 150 70
Sanidad 4 125 56
Química 3 170 24
Textil 2 105 4
Otros servicios e industrias afines 1 90 11
Transportes 5 133 91
Alimentación 1 35 16
Servicios colectivos 15 974 213
Total 161 7.600 2.558
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En 2013, se impartieron 161 cursos de formación dirigidos a personas ocupadas, prio-
ritariamente. Sumaron 7.600 horas lectivas y 2.558 alumnos. 

De estos, 117 cursos, con 5.598 horas lectivas y 1.958 alumnos, pertenecían al plan 
intersectorial, y 44 al plan sectorial (servicios financieros y oficinas, educación y forma-
ción, sanidad, química, textil, otros servicios e industrias afines, transportes, alimenta-
ción y servicios colectivos), con 2.002 horas lectivas y 600 personas participantes.

Formación de personas adultas 

El centro de formación de personas adultas Maria Rúbies ofrece la posibilidad de obte-
ner el graduado en ESO, preparación para las pruebas de acceso a los ciclos formativos 
de grado superior y a las de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Como 
novedad, en 2013, se impartió un curso de acceso directo a los ciclos formativos de 
grado medio. Asimismo, imparte formación lingüística de catalán, castellano, inglés 
-tres niveles-, francés -primer nivel-, e informática básica. 

La escuela dispone de libertad horaria y flexibilidad para facilitar el acceso a la forma-
ción, ya que en muchas personas manifiestan dificultades en su disponibilidad para 
formarse.  En 2013, 934 alumnos participaron en los cursos de formación en el centro. 

Formación sindical 

Dirigida a delegados de comités de empresa, delegados y delegadas de personal y 
delegados sindicales. Su objetivo es mejorar las habilidades que necesitan para desa-
rrollar sus funciones óptima y adecuadamente. 

Esta formación, también beneficia a todas las personas trabajadoras y a la ciudadanía 
en general, ya que consigue hacer extensivos conocimientos que aportan soluciones 
para mejorar la realidad en el ámbito laboral y en otros ámbitos de la vida colectiva y 
personal. 

Durante 2013, en Barcelona, se impartieron 18 cursos con 483 horas lectivas y 314 
alumnos. 

Población con mayores dificultades de inserción laboral 

Mujeres 

El Servicio de Información, Atención y Mediación para Mujeres defiende los derechos 
de la población femenina, ofreciendo información y asesoramiento de forma gratuita. 
Presta atención, especialmente, a las mujeres que padecen una situación problemática 
en el mundo laboral, familiar o de violencia de género. En 2013, atendió 48 consultas. El 
58% de la personas atendidas tenían entre 25 y 35 años y el 42% entre 35 y 45. 

Jóvenes 

AVALOT desarrolló proyectos de asesoramiento y de orientación laboral en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Barcelona. El Proyecto Eixam! -Red de Asesoramiento y 
Mediación Sociolaboral Juvenil- ofreció asesoramiento personalizado a jóvenes de 16 
a 35 años, así como talleres formativos en el ámbito sociolaboral. 
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AVALOT también realizó labores de asesoramiento en técnicas de búsqueda de trabajo 
y de derechos y deberes laborales; así como talleres formativos y apoyo técnico a la red 
de puntos de información juvenil (PIJ) de la ciudad en materia sociolaboral. En 2013 se 
atendieron 961 jóvenes. 

Personas inmigradas 

La Asociación de Ayuda Mutua de Inmigrantes en Catalunya -AMIC- desarrolla iniciati-
vas, proyectos, servicios y actividades para conseguir la plena integración sociolaboral 
de las personas inmigrantes que viven en Catalunya. Apoya y asesora a personas afec-
tadas por problemas originados por la inmigración. Ofrece servicios de asesoramiento 
jurídico en extranjería, orientación sociolaboral, trabajo comunitario y mediación inter-
cultural, sensibilización y formación. 

En 2013, 762 personas fueron atendidas, en 840 visitas, 1.369 consultas (1,8 consultas 
de media por persona) y 1.994 servicios. Hay que destacar el volumen de consultas  
recibidas mediante correo electrónico y por teléfono, tanto de personal técnico de la 
administración, trabajadores/as sociales como de otros profesionales que trabajan en 
el ámbito de la inmigración. 

El 57% de la población atendida fueron hombres y el 43% mujeres. Las cifras entre 
hombres y mujeres que solicitan algún servicio tienden a igualarse. 

Respecto a los orígenes de la población usuaria de este servicio, se registraron 51 na-
cionalidades. Por primera vez, la española con un 12,2% ocupa el primer lugar del total 
de población atendida. El 98,4% fue población en edad laboral, de 19 a 64 años. 

Las consultas fueron múltiples y diversas. Un año más destacan las renovaciones, el 
arraigo, consultas sobre nacionalidad y autorizaciones de familiar comunitario.

Colectivos con especiales dificultades 

El Servicio Institucional Social ofrece orientación, información y asesoramiento sobre 
temas sociales, vela por la reducción de las desigualdades sociales mediante la promo-
ción de la igualdad y la integración social y laboral, especialmente entre las personas 
de colectivos con más dificultades . 

Durante 2013 se realizaron 149 acciones en la ciudad de Barcelona. La mayoría fue-
ron en consultas laborales (64%) y sobre requisitos y derechos de prestaciones (28%), 
como consecuencia de la situación sostenida de crisis. El 73% de las consultas fueron 
realizadas por nuevos y nuevas usuarias.
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Generalitat de Catalunya

ACCIÓ es la agencia para la competitividad de las empresas catalanas, adscrita al De-
partamento de Empresa y Empleo, trabaja para impulsar la competitividad empresarial 
apostando por vectores clave como innovación, internacionalización y atracción de 
inversiones. Este documento recoge las principales acciones y resultados de los pro-
gramas desarrollados por la Dirección General de Industria y ACCIÓ durante 2013: 

Programa de clústeres de Catalunya. 

Programa de innovación empresarial. 

Programa de internacionalización e inversiones. 

Programa de crecimiento empresarial. 

1. Programa de clústeres de Catalunya 

Durante 2013, entre las acciones desarrolladas destaca el diseño del programa Cata-
lunya Clusters para impulsar la competitividad de la economía y contribuir a raciona-
lizar el mapa de clústeres existentes. También se trabajó en los siguientes ámbitos y 
actuaciones: 

Estrategia competitiva e iniciativas internacionales

-Cuatro proyectos de mapificación e identificación de oportunidades de negocio en 
sectores relacionados con la movilidad, seniors, hábitat y bienes de equipo. 

-Acciones para mejorar la excelencia de los clústeres catalanes: certificación siguiendo 
el procedimiento del European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). 

-Internacionalización de los clústeres mediante actividades de apoyo y de capacita-
ción, sobre todo, implementando el proyecto piloto EU4SC, liderado por ACCIÓ con la 
participación del cluster catalán del deporte (INDESCAT). 

Dinamización de clústeres 

-Constitución del cluster de automoción y del cluster de salud mental. 

-Jornadas de Inmersión Estratégica, sobre los clústeres de belleza, packaging, materia-
les avanzados, agua, gourmet, acuícola, óptica y fotónica y maquinaria agrícola. 

-Asesoramiento a clúster managers: servicio de actividades de selección, coaching, ase-
soramiento y de formación en los cluster managers. 

-Programa Agrupaciones Empresariales Innovadoras: resolución de consultas para fo-
mentar la participación de los clústeres industriales catalanes en la orden de ayudas. 

Coordinación y desarrollo de programas estratégicos para fortalecer la posición com-
petitiva de los sectores en los que Catalunya quiere basar el crecimiento industrial. 
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2. Programa de innovación empresarial 

Comprende acciones orientadas a incrementar los índices de innovación en Catalunya, 
impulsar la base de empresas innovadoras del país y su apuesta por la inversión en I+D 
(especialmente entre las PYMES) y aumentar los instrumentos de transferencia tecno-
lógica del ecosistema catalán de innovación. 

Transferencia tecnológica 

Impulso de la Red TECNIO que agrupa a los principales agentes expertos en investiga-
ción aplicada y en transferencia tecnológica de Catalunya. 

-Más de 5.600 proyectos desarrollados. 

-117,6 millones de euros de ingresos de los centros, de los que 44,5 corresponden a 
facturación por proyectos de I+D+i con empresas. 

-Ocho spin-off ‘s. 

-54 patentes europeas solicitadas. 

-16 investigadores seleccionados, de entre los 60 que se presentaron para participar en 
el programa de movilidad TECNIOSPRING. 

Valorización tecnológica: herramientas de asesoramiento, apoyo y ayuda financiera para 
facilitar la llegada al mercado del stock de conocimiento y tecnológico acumulado en 
las universidades y en las  entidades de investigación de Catalunya.

-60 proyectos de licencias de patentes transferidos. Favorecieron la creación de 26 em-
presas de base tecnológica. 

-1.057 proyectos asesorados que generaron una inversión de 26 millones de euros. 

Transferencia tecnológica internacional: servicio para incrementar la calidad y para conseguir 
acuerdos de cooperación y de transferencia de tecnología internacionales. Fue presta-
do por la red Enterprise Europe Network de la Comisión Europea.

-21 encuentros en sesiones formativas, talleres y seminarios en los que participaron 
676 empresas a nivel local. 

-1.381 usuarios (mayoritariamente empresas). 

Eventos internacionales: Brokerage Event Mobile World Congress en Barcelona (participa-
ron 504 empresas) y Feria Medica de Düsseldorf (17 empresas). 

-Nueve acuerdos de transferencia tecnológica cerrados y 15 de consorcios para partici-
par en propuestas de investigación colaborativa europea. 

Estímulo de la demanda empresarial, ayudas y servicios que incentivan la realización de pro-
yectos de innovación. 

Innoempresa: 130 proyectos presentados. Se aprobaron 69 ayudas por un importe de 
1,71 millones de euros. Generaron una inversión de 11 millones de euros. 

Servicio Innova: más de 900 asesoramientos de orientación a empresas en sus acciones 
de desarrollo tecnológico e innovación. 
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Deducciones fiscales: asesoramiento para que las empresas aprovechen las ventajas fisca-
les para transformar una parte de sus inversiones en I+D en ingresos adicionales. Se 
celebraron nueve jornadas para informar y sensibilizar a las empresas de las ventajas 
de las deducciones fiscales. Participaron 370 empresas. Acuerdo con cinco entidades 
certificadoras de proyectos de I+D+i acreditadas por ENAC que operan en Catalunya 
para colaborar con ACCIÓ para sensibilizar y orientar a las empresas sobre este instru-
mento fiscal durante 2014. 

Instrumentos de innovación internacional

Recursos para incentivar proyectos empresariales transnacionales y ayudas a proyectos de I+D dife-
renciales en colaboración con firmas de terceros países. Se aprobaron nueve proyectos 
de los doce presentados. Generaron una inversión de 2,9 millones de euros con un 
importe de 1,64 millones de euros de ayudas. 

Acciones para impulsar la participación de empresas catalanas en el 7º Programa Marco de la Unión Euro-
pea. La participación supuso 864,5 millones de euros para Catalunya, según datos de 
AGAUR a partir de datos del CDTI de diciembre. 

3. Programa de internacionalización e inversiones 

Acciones orientadas a aumentar el número de empresas extranjeras que invierten en 
nuestro país, a promover la presencia de las empresas catalanas en el mundo y a diver-
sificar las exportaciones. 

Servicios para la expansión internacional

Centros de Promoción de Negocios, ofrecen servicios individuales y colectivos de consultoría 
sobre el terreno a las empresas catalanas. 950 proyectos contratados por 677 empre-
sas. Se realizaron más de 1.600 entrevistas de empresas con los directores de los CPN 
en las dos encuentros de la Semana de la Internacionalización. 

Asesoramiento en contratación pública internacional. Más de cien empresas asesoradas. 

Misiones empresariales orientadas a la prospección de nuevos mercados, así como la visita a Cata-
lunya de grupos de potenciales compradores, operadores o prescriptores económicos 
extranjeros. 

-Cinco misiones organizadas por ACCIÓ. Participaron más de 200 empresas. 

-Colaboración en 85 misiones realizadas por terceros. Participaron 784 empresas. 

-Misiones institucionales para intensificar la colaboración entre Catalunya y países de 
diferentes ámbitos: Brasil (56 empresas ), Colombia (80), Israel (30) e India (37). 

Captación de inversiones. Asesoramiento y gestión de proyectos de inversión con posible 
establecimiento en Catalunya.

-52 proyectos materializados por Invest in Catalonia. Dieron lugar a una inversión de 
222,15 millones de euros, la creación de 2.628 puestos de trabajo y el mantenimiento 
de 1.474 adicionales. 
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-245 proyectos abiertos a 31 de diciembre de 2013, no obstante, en 2013, Invest ges-
tionó 435 proyectos y actuó como facilitador en 59 casos de empresas sin proyecto 
asociado. 

-271 visitas a empresas. Estas visitas realizadasde forma proactiva supusieron la vía de 
entrada de 25 proyectos (12,3% del total). 

4. Programa de crecimiento empresarial 

Acciones para adaptar los programas y servicios a las necesidades específicas de las 
empresas en las diferentes fases de su crecimiento. 

Actividad del servicio de información empresarial para responder de manera personalizada 
a las necesidades del tejido empresarial catalán: 2.918 empresas asesoradas y 1.486 
entrevistas individuales. El índice de satisfacción fue de 7,7. 

Programa Expansiona’t de crecimiento y diversificación de mercados. Ofrece apoyo inte-
gral a las empresas con vocación de crecimiento en el marco de los procesos de inno-
vación y expansión internacional: 239 empresas solicitantes y 87 participantes. 

Programa Empresa Exporta. Orientado a acompañar las micro y pequeñas empresas en las 
primeras fases de su internacionalización. Se les ofrece un diagnóstico sobre su poten-
cial internacional y un plan de promoción internacional. Participaron 157 empresas. 

Programa de incorporación de talento para la internacionalización. Para empresas en fase de cre-
cimiento en los mercados exteriores que necesitan reforzar sus equipos: 23 empresas 
solicitantes. 

Servicio de talento para la empresa. Para preseleccionar, acreditar y poner en contacto ase-
sores externos en diferentes ámbitos de especialización y de necesidades de mejo-
ra del tejido empresarial: 266 candidaturas de técnicos en comercio internacional y 
profesionales en prácticas, de estas 154 fueron preseleccionadas; 343 candidaturas de 
asesores externos de las que 258 fueron aceptadas. 

Red de aceleradoras Start-up Catalonia. Ofrece acompañamiento especializado a empresas 
innovadoras de elevado potencial en sus fases de crecimiento. 

-Nueva aceleradora en el TecnoCampus de Mataró. 

-Nueva aceleradora en EsadeCreapolis. Ubicada en Sant Cugat del Vallès. 

-Nueva aceleradora en el Baix Llobregat. Ubicada en el parque de la UPC. 

-Prueba piloto de la aceleradora de Girona en la que participan 31 empresas. Principa-
les resultados obtenidos: aumento del 60% en la facturación, en valor absoluto; incre-
mento del 16,3% en los ingresos procedentes de la actividad exportadora; siete em-
presas iniciaron su actividad exportadora; aumento de 72 trabajadores, lo que supone 
una media de 2,4 trabajadores por empresa; ampliación del patrimonio neto de once 
empresas y catorce consiguieron financiación ajena por valor de 1,3 millones. 
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Paralelamente se trabajó para mejorar el acceso a la financiación empresarial, actuan-
do como vehiculadoras de instrumentos de financiación alternativos a los bancarios y 
facilitando el acceso al crédito mediante instrumentos como: 

Red de Asesores Financieros. Servicio de consultoría especializada para facilitar la búsqueda 
y obtención de financiación homologada en colaboración con patronales y agentes. 
Se diagnosticaron 116 empresas, de las que 13 obtuvieron un resultado exitoso que 
permitió movilizar más de cuatro millones de euros. 

Servicio Orientación Financiera. Para acercar soluciones personalizadas a las necesidades fi-
nancieras de las empresas: 306 empresas orientadas y 780 contactos proporcionados. 

Participaciones en fondos de capital riesgo. Retorno de más de un millón de euros por partici-
paciones en fondos de capital riesgo. 

Redes de Inversores Privados. 67 operaciones de inversión cerradas por un importe de 10,58 
millones de euros. 

Préstamos línea i+i. Préstamos con condiciones preferentes en forma de garantía para 
financiar proyectos de innovación, internacionalización e industrialización. Más de 350 
proyectos presentados de los que  30 se formalizaron con un importe desembolsado 
de 7,8 millones de euros y 14 millones de euros de inversión movilizada. 

Préstamos participativos ENISA jóvenes emprendedores. Préstamos participativos no converti-
bles para promover la creación de empresas con un producto/servicio innovador por 
jóvenes emprendedores. Casi una treintena de jóvenes emprendedores informados; 6 
préstamos tramitados con un importe formalizado de 330.000 euros y una inversión 
movilizada de 492.738 euros. 

Préstamos participativos ENISA competitividad. Préstamos participativos no convertibles para 
pymes con modelos de negocio viables y rentables. Más de una docena de pymes in-
formadas; dos préstamos tramitados con un importe formalizado de 345.000 euros y 
una inversión movilizada de 1.089.843 euros. 

Préstamos NEOTEC CDTI. Préstamos individuales para financiar la creación y consolidación 
de empresas jóvenes de base tecnológica intensivas en I+D. Tramitación y consecución 
de un préstamo NEOTEC por un importe formalizado de 250.000 euros y una inversión 
movilizada de 361.328 euros.
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Servicio de Ocupación de Catalunya. Departamento de Empresa y Ocupación

Políticas activas de ocupación. Municipio de Barcelona. 2013
Acciones/ 
proyectos

Beneficiarios 
previstos  Otorgamiento 

Orientación profesional
Orientación y acompañamiento en 
la inserción (1)

Orden 
EMO/295/2013 N. d. 3.400  1.087.811,13 

Espacios de búsqueda de trabajo (2) Orden 
EMO/234/2013 N. d. 2.000  310.000,00 

Formación y recalificación
Formación para el empleo (CIFO) Presupuesto SOC 16 270 239.927,73
Formación de oferta. Prioritariamente 
personas desocupadas

Orden 
EMO/248/2013 288 4.275  8.483.876,12 

Programa Forma i Insereix Orden
 EMO/209/2013 8 40  173.968,00 

Planes de formación de oferta intersectoria-
les. Prioritariamente  trab. ocupados/as (3)

Orden 
EMO/211/2013 219 11.866  4.320.931,92 

Planes de formación de oferta sectoriales.
Prioritariamente  trab. ocupados/as (3)

Orden 
EMO/211/2013 451 9.464  2.800.102,00 

Oportunidades de ocupación y formación

Programa Joves per l’ocupació Orden
 EMO/270/2013 5 80  383.000,00 

Programa Fem ocupació per a joves Orden 
EMO/278/2013 N. d. 100  470.000,00 

Programa Formació i Treball Orden 
EMO/210/2013 6 253  2.150.688,60 

Programa Formació i Treball - RMI Orden
 EMO/281/2013 1 63  512.834,04 

Promoción del desarrollo y de la actividad económica territorial

Proyectos innovadores Orden 
EMO/280/2013 1 573  150.000,00 

Proyectos integrados

Proyecto Treball als Barris Orden 
EMO/269/2013 12 2.205  3.455.705,48  

Total 1.007 34.589  24.538.845,02 

Fuente: Servicio de Ocupación de Catalunya. Fecha de referencia: diciembre 2013.(1) En Barcelona hay 7 puntos de 
actuación para desarrollar itinerarios individuales en el marco de este programa.
( 2) Barcelona, durante 2014, tuvo 5 dispositivos de inserción o espacios de búsqueda intensiva de trabajo.
(3) Fuente: Consorcio para la Formación Continua de Catalunya. Previsión de ejecución, plazo de finalización de las 
iniciativas de formación: 30 de septiembre de 2014 – Fecha de extracción 28/4/2014.
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Red de Parques Científicos de Catalunya

En 2013 se celebró el décimo aniversario de la red de parques científicos de Catalunya 
(XPCAT). Esta red se constituyó el 13 de enero de 2003. La asociación se creó para im-
pulsar a las once organizaciones que se aliaron para potenciar y difundir los parques, 
renovar y diversificar la actividad productiva y contribuir al progreso tecnológico y al 
desarrollo económico y social de Catalunya. 

Desde su creación, la red de parques científicos y tecnológicos de Catalunya ha crecido 
hasta agrupar a 19 parques. Su aumento durante los últimos años fue un hecho aisla-
do: más del 50% en Catalunya y en el resto del mundo se crearon entre los años 2000 
y 2010. 

Propiedad 

En 2013, la mayoría de los PCT estaban vinculados a administraciones públicas, espe-
cialmente a la local. Más del 30% de las entidades que forman parte de los consejos de 
dirección son ayuntamientos, diputaciones y otras entidades locales. Esta proporción 
se mantiene respecto a años anteriores. Las universidades eran el segundo propietario 
y el promotor más frecuente de los parques de la XPCAT, el 17,33%. En tercer lugar, ha-
bía empresas privadas y entidades relacionadas con el apoyo a las empresas, un 16%. 

Los últimos datos reflejan una leve subida de la implicación de las empresas y de otras 
entidades de apoyo a las empresas en la propiedad y promoción de los PCT mantenida 
año tras año, y un ligero descenso de la presencia de la administración del Estado en 
los consejos de dirección de los parques, aunque también está siendo sostenida en el 
tiempo. 

En el contexto internacional las administraciones públicas poseen de media el 56,4% 
de la propiedad de las PCTs. Y, como ocurre en Catalunya, la administración local es la 
que tiene un mayor porcentaje.

Tamaño de los parques científicos y tecnológicos 

La tendencia general es que en los países de Asia del oeste y de Europa los parques son 
de menor tamaño que los del resto del mundo (IASP, 2012), en Catalunya esta tenden-
cia es más acusada. Algo menos del 16% de los parques catalanes tienen una superficie 
superior a 100.000 m2 y sólo el 5% más de 200.000 m2, según datos de 2013. 

En Europa, de acuerdo con los datos de la IASP, el 42,5% tenía más de 200.000 m2. El 
tamaño de los parques catalanes limita el número de tenants1 que pueden ubicarse 
en sus espacios. Los parques con menos de 50 tenants localizados en sus espacios es 
superior en Catalunya que en el resto del mundo. Sin embargo, como se puede ver 
cuando se hace referencia a las empresas y a los centros de investigación y tecnológi-
cos, la tendencia de los últimos años en la XPCAT ha sido de crecimiento del número 
de entidades ubicadas en los parques. 

1 Entidades presentes en los parques científicos.
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Conocimiento e innovación 

En el ámbito de la investigación pública, los parques miembros de la XPCAT tienen en 
sus espacios, en la actualidad, 218 centros de I+D y centros tecnológicos. De estos, el 
30,3% son centros TECNIO, red creada por ACCIO que aglutina a los principales agentes 
expertos en investigación aplicada y en transferencia de tecnología de Catalunya; el 
26,6% son centros de investigación CERCA, un modelo de la Generalitat de Catalunya 
que persigue una investigación científica de excelencia. 

En general, la tendencia de los últimos años ha sido la de crecimiento moderado de 
la ubicación de centros de I+D y de centros tecnológicos en los parques de la XPCAT. 

En el ámbito privado, las empresas instaladas en los parques catalanes aumentó duran-
te los últimos años. En la actualidad hay 2.693 empresas ubicadas. De éstas, el 54,05% 
son de base tecnológica y el 45,49% spin-offs. 

El perfil de las empresas ubicadas en los parques de XPCAT se mantiene estable desde 
que se disponen datos. En torno al 80% son pequeñas empresas o microempresas de 
origen catalán. Este hecho se alinea con uno de los principales objetivos de los par-
ques, ya que estos centran sus servicios en apoyar la creación y consolidación de em-
presas ubicadas en su entorno. 

En el contexto internacional, un 62,7% de las empresas presentes en los parques tienen 
origen local, (IASP, 2012) y las empresas con más de 250 personas trabajando se sitúa 
en torno al 10%, cifras comparables a las de los parques catalanes. 

Creación de empresas 

La creación y el crecimiento de empresas son dos de los principales objetivos de los 
parques científicos y tecnológicos. Por ello, numerosos parques de la XPCAT ofrecen 
servicios de incubación. Durante 2013, el 85% de los parques declararon tener una in-
cubadora en funcionamiento o en proceso. En total 29 incubadoras y una aceleradora 
daban servicio 350 empresas. 
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Número de empresas en los PCTs de Catalunya

Tanto el número de incubadoras como la cantidad de empresas incubadas ha crecido 
desde 2007. El 50% de las incubadoras de los parques están gestionadas exclusiva-
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mente por el parque o por el parque en colaboración con la Oficina de Transferencia 
de Tecnología (OTRI) de la universidad de referencia. La cifra se aproxima bastante a la 
del contexto internacional, donde el 55,5% de las incubadoras están gestionadas por 
la entidad gestora del parque. 

Empleo 

La cifra de personas que trabajan en los parques catalanes mantiene una tendencia 
positiva desde el año 2005. Esta tendencia es especialmente relevante en un contexto 
de crisis económica y de elevadas tasas de paro. En 2013, las personas ocupadas en 
los parques de la XPCAT eran de 95.247. De ellas, casi el 50% trabajaban en I+D, activi-
dades que consolidan, año tras año, la especialización de los parques en este tipo de 
empleos. 

Respecto a su distribución según género, el 63,38% eran hombres y el 36,62% mujeres. 
Aunque la ocupación en los parques catalanes permanece lejos de ser paritaria, se ha 
de ver como dato positivo el incremento del porcentaje de mujeres ocupadas en PCTs 
respecto a ejercicios anteriores, así como el número de parques que recopilan esta 
información y proporcionan sus registros a la XPCAT. 
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Evolución del número de trabajadores

Comparando los parques catalanes con los de otros países encontramos que el 38,1% 
tienen entre 800 y 1.500 personas trabajando, mientras que en el resto de países el 
mayor porcentaje corresponde a los que tienen más de 3.000 personas. 

La superficie media de los parques catalanes, más pequeños y cercanos a las medias de 
Europa o de Asia del oeste, los acerca a un modelo que permite acoger a menor núme-
ro de tenants y, como consecuencia, de personas ocupadas en sus espacios. 

Servicios 

El análisis de los servicios que los parques científicos y tecnológicos ofrecen a las enti-
dades ubicadas en sus espacios confirma que no existen grandes diferencias entre los 
PCTs de Catalunya y los del resto del mundo. Por señalar algunas, se puede observar 
que los parques catalanes tienen mayores porcentajes de apoyo para trasladar empre-
sas, para la gestión y en temas de consultoría de propiedad intelectual y de formación. 
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En el panorama internacional, por el contrario, encontramos más presencia de servi-
cios financieros y legales, de laboratorios y de guarderías. 

Comercialización de espacios 

Los parques de Catalunya ofrecen, mayoritariamente, espacios de alquiler de oficinas 
para instalar empresas, grupos y centros de investigación y entidades relacionadas. El 
94,4% disponen de esta opción, seguida de la de alquiler del suelo y de laboratorio. En 
la actualidad, la ocupación de sus espacios se sitúa en torno al 75%, en los parques con-
solidados. En Catalunya, el 60% de los parques tienen una ocupación que oscila entre 
el 80 y el 100% de sus espacios, porcentaje superior al 42% en el caso de los datos que 
ofrecen los parques de otros países. 

Facturación 

La facturación de los parques y de las entidades instaladas en ellos ha aumentado ex-
ponencialmente desde que se disponen datos. Este año, el volumen total se mantuvo 
entorno a 11.600 millones de euros. La facturación media de los PCTs se mantiene en 
torno al millón de euros. 

Facturación de empresas e instituciones de los parques. Millones de euros
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El sector con mayor presencia, un año más, fue el de TIC, telecomunicación y media, 
ya que un 63,64% de los parques catalanes tenían este sector en sus áreas prioritarias; 
seguido por tecnologías medioambientales y biotecnología y ciencias de la vida -am-
bos con un 45,45%- y, en tercer lugar, tecnologías de los materiales con un 36,36%. Si 
estos datos se comparan con los del período anterior observamos que los porcentajes 
se mantienen estables. 

En el contexto internacional, el sector de tecnologías de la información y la comunica-
ción también es el que tiene mayor presencia en los parques, así como biotecnología 
y ciencias de la vida que, como en el caso de los parques catalanes, ocupa la segunda 
posición. En cambio, en tercera posición encontramos informática y software; tecnolo-
gías medioambientales se sitúan en sexta posición y las tecnologías de los materiales 
están presentes en menos del 50% de los parques del mundo. 
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Principales sectores en los parques de XPCAT y en el contexto internacional
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Mediación laboral 

Fomento del Trabajo Nacional 

El Tribunal Laboral de Catalunya fue fruto del Acuerdo Interprofesional de Catalunya 
firmado el 7 de noviembre de 1990 por Fomento del Trabajo Nacional, Comisión Obre-
ra Nacional de Catalunya y Unión General de Trabajadores de Catalunya. Se constituyó, 
formalmente, el 21 de febrero de 1992 y funciona regularmente desde mayo de 1992 

Los resultados de la experiencia iniciada en 1992 con la instauración del Tribunal Labo-
ral de Catalunya son muy significativos. 

Datos 2013

En relación con los conflictos colectivos, en Catalunya se desconvocaron 25 huelgas, 
lo que supuso la desconvocatoria de 460.654 horas. Si multiplicamos estas horas por 
su coste (15,65 euros según coste salarial medio por hora efectiva, por comunidad au-
tónoma. Anuario 2011, Ministerio de Trabajo e Inmigración), el valor de estas horas 
asciende a 7.209.235,1 euros, cantidad que refleja la importancia de la tarea que ha 
llevado a cabo el TLC. 

Catalunya. 2013 Número Empresas Trabajadores
Expedientes presentados 1.298 14.468 775.682
Arbitrajes 17 1,31% 106 12.883
Conciliaciones/mediaciones 1.281 98,69% 14.362 762.799
Tramitaciones efectivas 1.106 86,34% 13.918 732.315

Con  avenencia 486 43,94% 4.027 147.028
Avenencia parcial 17 1,54% 17 2.037
Sin avenencia 603 54,52% 9.874 583.250

Tramitaciones no efectivas 175 13,66% 444 30.484
Intentadas sin efecto 130 74,29% 144 24.089
Desistidas 25 14,29% 31 2.050
Archivadas 20 11,43% 269 4.345

Avenencia parcial 2%

Sin avenencia 54% Con avenencia 44%

Conciliaciones. Tramitaciones efectivas

Se presentaron 1.298 expedientes de conciliaciones, mediaciones y arbitrajes. 
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De las conciliaciones/mediaciones (1.281), 1.106 fueron tramitaciones efectivas de 
conciliaciones que afectaron a 13.918 empresas y a 732.315 trabajadores. En cuanto 
a las tramitaciones efectivas, el 43,94% finalizaron con acuerdo afectando a 4.027 em-
presas y a 147.028 trabajadores. El 1,54% de las conciliaciones/mediaciones efectivas 
acabaron con acuerdo parcial. 

Procedimientos por provincias
Número Empresas Trabajadores

Barcelona 1.108 13.389 713.798
Girona 91 831 29.911
Lleida 11 20 10.080
Tarragona 88 228 21.893

Tarragona
7%

Lleida 1%

Girona 7% 

Barcelona 85%

Procedimientos por provincias

Procedimientos por comarcas
Número Empresas Trabajadores

Alt Camp 12 12 1.945
Alt Empordà 14 21 2.815
Alt Penedès 22 22 3.642
Anoia 17 17 5.924
Bages 26 30 7.989
Baix Camp 23 113 3.660
Baix Ebre 9 9 1.846
Baix Empordà 17 17 2.965
Baix Llobregat 136 152 18.877
Baix Penedès 1 1 640
Barcelonès 566 12795 602.734
Berguedà 4 4 508
Cerdanya 1 1 130
Conca de Barberà 2 2 51
Garraf 17 17 4.371
Garrotxa 5 5 1.204
Gironès 36 768 17.715
Maresme 35 36 10.479
Montsià 2 2 370
Osona 19 25 8.250
Ribera d’Ebre 4 4 580
Ripollès 1 1 65
Segrià 10 19 10.000
Selva 17 18 5.017
Solsonès 1 1 80
Tarragonès 35 85 12.801
Vallès Occidental 190 209 41.554
Vallès Oriental 76 82 9.470
Total 1298 14468 775.682
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Ciudad de Barcelona. 2013
Expedientes presentados 449
Arbitrajes 4 0,89%
Conciliaciones/mediaciones 445 99,11%
Tramitaciones efectivas 391 87,87%

Con avenencia 185 47,31%
Avenenciaparcial 4 1,02%
Sin avenencia 202 51,66%

Tramitaciones no efectivas 54 12,13%
Intentadas sin efecto 43 76,93%
Desistidas 4 7,41%
Archivadas 7 12,96%

Avenencia parcial 1%

Sin avenencia 52% Con avenencia 47%

Tramitaciones efectivas 
de conciliaciones en Barcelona

Huelgas desconvocadas y valor de las mismas. 2013
Huelgas desconvocadas Horas desconvocadas(*) Convocatorias indefinidas desconvocadas

2012 2013 2012 2013 2012 2013
37 25 186.230 460.654 12 7

(*) No inclye las corresponendientes a huelgas indefinidas desconvocadas.
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y TLC.

Valor mensual de las horas desconvocadas
2012 2013

2.914.499,50€ 7.209.235,10 €

Horas desconvocadas per 15,65 euros/hora. “Coste salarial medio por hora efectiva, por comunidad autónoma. Anuario 2011”. 
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y TLC.
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Intermediación laboral: derecho o negocio 

UGT de Catalunya 

Los agentes económicos y sociales y las entidades municipalistas llevamos más de un 
año consensuando y debatiendo el anteproyecto de la Ley del empleo y del Servicio de 
Ocupación con la Generalitat de Catalunya. Uno de los temas que mayores dificultades 
plantea para lograr encontrar el consenso es la la intermediación laboral. 

La legislación vigente define la intermediación laboral como el conjunto de acciones 
que tienen como objetivo poner en contacto las ofertas de trabajo con las personas 
que lo buscan. Asimismo, establece que su finalidad es proporcionar a las personas 
trabajadoras un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores los 
trabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades. 

Esta legislación determina que los agentes que intermedian en el mercado de trabajo 
son: 

Servicios públicos de empleo o entidades que colaboran con ellos. 

Agencias de colocación autorizadas. 

Otros servicios que, reglamentariamente, se determinen para los trabajadores en el exterior. 

Desde que se inició el debate sobre la necesidad de establecer mecanismos de colabo-
ración público-privada para mejorar la intermediación, mediante la regulación de las 
agencias privadas de colocación con ánimo de lucro, hemos sido muy críticos con este 
planteamiento, ya que entendemos que éste no es el camino adecuado para mejorar 
y potenciar los servicios públicos de empleo, ya que podía derivar en la sustitución de 
la iniciativa pública por la iniciativa privada en el ámbito de la intermediación laboral. 
Así la intermediación dejaría de ser un servicio público y se convertiría en un negocio 
lucrativo. 

Nos preocupa que este sea el inicio para externalizar los servicios públicos de empleo, 
por lo que su única función se reduciría a gestionar prestaciones, informar y derivar a 
las personas usuarias. 

Además, su privatización pone en peligro la garantía de una intermediación pública, 
gratuita y universal que vele por la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado 
de trabajo y la no discriminación. El mercado de trabajo se dualizaría aún más con per-
sonas desempledas de primera -las fácilmente insertables, atendidas por las entidades 
privadas-, y personas de segunda categoría -las que presentan mayores dificultades de 
inserción laboral, según su nivel formativo o grado de empleabilidad-. 

En 2013, el Ministerio de Trabajo presentó el Acuerdo Marco con las agencias privadas 
de colocación de colaboración con los servicios públicos de empleo para insertar a las 
personas desempleadas, con una dotación presupuestaria de 200 millones de euros 
para los contratos registrados en los servicios públicos. Catalunya, Andalucía y País Vas-
co fueron las tres comunidades autónomas que no se adhirieron. 
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Hay que señalar que las motivaciones de las CCAA para tomar esta decisión fueron 
diferentes: las dos últimas defendían la intermediación laboral mediante los servicios 
públicos de empleo, el gobierno de Catalunya declaraba que el Acuerdo Marco era un 
proyecto estatal que priorizaba la actuación de los grandes operadores, sin tener en 
cuenta las necesidades específicas de proximidad sectorial y territorial del mercado 
laboral catalán. Es decir, sí a la privatización, pero a nuestra manera, con un modelo 
propio. 

En este sentido, los Acuerdos de Gobierno del 17 de septiembre de 2013 presentaban 
los programas de políticas activas de empleo del SOC para este ejercicio entre los que 
se encontraba el programa de colaboración con las agencias de colocación, mediante 
el cual el SOC preveía destinar 1,5 millones de euros para poner en funcionamiento el 
primer programa piloto de colaboración público-privada con las agencias de coloca-
ción, del que se podrían beneficiar 7.500 personas. Preveía que las agencias recibieran 
hasta 1.200 euros de subvención por persona colocada. 

Las últimas informaciones indican que la dotación presupuestaria para este proyecto, 
que el SOC tiene intención de iniciar en 2014, será de 1,9 millones de euros. El diseño 
del programa, consensuando con los agentes económicos y sociales y con las entida-
des municipalistas tiene, todavía, muchos aspectos que no están claros como el perfil 
de las personas que se derivaran a las agencias de colocación. 

En todo caso, lo que la ley establece y lo que la UGT de Catalunya defenderá siempre 
es que, con independencia del agente que la realice, la intermediación laboral tiene 
y debe tener la consideración de servicio público. El servicio se prestará de acuerdo 
con los principios de igualdad de oportunidades, de no discriminación para acceder al 
trabajo y, al mismo tiempo, ha de garantizar la plena transparencia del funcionamiento 
de los agentes. 

Por otra parte, la normativa obliga a que la intermediación laboral desarrollada en los 
servicios públicos de empleo y en las entidades o agencias de colocación colabora-
doras se realice gratuitamente para las personas trabajadoras y para las empleadoras. 

En 2009, el artículo de la UGT de Catalunya para la Memoria socioeconómica de Bar-
celona sobre este mismo tema señalaba la baja tasa de intermediación laboral de los 
servicios públicos de empleo y reclamaba un papel más activo de los mismos y que 
asumieran su función como principal interlocutor en la intermediación laboral entre 
empresas y trabajadores, así como la necesidad de garantizar una intermediación pú-
blica, gratuita y universal para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discrimi-
nación bajo parámetros de calidad, cantidad, eficiencia y transparencia. 

La UGT de Catalunya siempre se ha mostrado dispuesta a repensar y reformular el rol 
pasivo de los servicios públicos, apostando por la búsqueda de empresas, la prospec-
ción y la creación de servicios activos que busquen oportunidades y puestos de traba-
jo, ya que creemos que traspasar esta responsabilidad a operadores privados no es la 
solución. 
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En 2011, en esta Memoria, en el artículo La intermediación laboral tras la reforma, ma-
nifestábamos nuestra preocupación porque la entrada de estas agencias privadas de 
colocación como agentes de intermediación supusiera la sustitución de la iniciativa 
pública por la privada, mayor debilidad de los servicios públicos de empleo y dualiza-
ción de la intermediación. 

En 2013, denunciamos la privatización y mercantilización de la intermediación, en un 
escenario laboral preocupante con más de 820.000 personas sin trabajo y una tasa de 
desempleo del 22,26% en Catalunya, según la EPA del cuarto trimestre. Entendemos 
que la vía que debe iniciar la Generalitat es reforzar el Servicio de Ocupación de Ca-
talunya con los recursos económicos y humanos necesarios, y preservar su naturaleza 
de servicio público que garantice la igualdad de oportunidades y la cohesión social. 

La reorganización del gasto en políticas activas de empleo, el incremento de recursos 
humanos y económicos, y apostar por la formación permanente de las personas traba-
jadoras de los servicios públicos de empleo para que desarrollen su tarea con eficacia 
y ofrecer un servicio de calidad a las personas usuarias son la alternativa que la UGT de 
Catalunya propone al “negocio” de la intermediación laboral.
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Población 

Oficialmente, la población de Barcelona en enero de 2013 era de 1.611.822 habitantes, 
lo que representa una disminución del 0,6% en relación a 2012, una tendencia similar 
a la de Catalunya (-0,2%) y España (-0,3%). La evolución de las cifras señala una tenden-
cia a la estabilización de la población de Barcelona durante los últimos años, aunque 
desde el año 2000 el aumento, en términos absolutos, ha sido superior a las 115.000 
personas (7,7%), rompiendo la anterior de reducción de la población.

Población total. Cifras oficiales a 1 de enero
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Población 1.593.075 1.605.602 1.595.110 1.615.908 1.621.537 1.619.337 1.615.448 1.620.943 1.611.822
Extranjeros 219.941 244.988 245.999 273.175 284.385 282.794 278.269 283.445 281.225

Extranjera

Población
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Variació interanual de la población total y extranjera en %

Este cambio de tendencia en el crecimiento de la población está estrechamente re-
lacionado con los movimientos migratorios y el significativo aumento de población 
extranjera, especialmente hasta el año 2006 periodo en el que las entradas fueron más 
intensas. La lectura del padrón continuo a 31 de enero de 2014 refleja 267.578 residen-
tes extranjeros en la ciudad, con un peso del 16,7% sobre el total de la población, cifra 
que se ha quintuplicado desde el año 2000. 

Oceanía 0,1%Resto de Europa 5,8%
África 7,3%

Asia 22,6%

UE 28 29,8%

América 34,2%

Población extranjera en Barcelona según continente. Enero 2014
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Respecto a la procedencia de la población extranjera, el 35,7% es de origen americano, 
mayoritariamente latinoamericanos: 96% del total; seguida del grupo de la UE-28 que 
alcanzan el 28,6% del total; los asiáticos, el 22,7% y los inmigrantes procedentes de 
África suponen el 7,2%. 

La distribución de la población extranjera por distritos es heterogénea, ya que en Ciu-
tat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc y Sant Martí se concentran el 60% de los extranje-
ros. En los tres distritos el peso de los extranjeros sobre el total de población es superior 
a la media de la ciudad, especialmente en Ciutat Vella donde representan el 43%.

Población extranjera por distritos. Enero de 2014
2014 s/total extranjeros  s/total población

Ciutat Vella 42.492 15,9% 42,4%
Eixample 47.981 17,9% 18,2%
Sants-Montjuïc 34.036 12,7% 18,9%
Les Corts 8.829 3,3% 10,9%
Sarrià-Sant Gervasi 16.180 6,0% 11,1%
Gràcia 17.963 6,7% 15,0%
Horta-Guinardó 19.929 7,4% 12,0%
Nou Barris 24.602 9,2% 15,0%
Sant Andreu 16.936 6,3% 11,6%
Sant Martí 35.263 13,2% 15,2%
No consta 3.367 1,3% -

El crecimiento demográfico durante los últimos años, junto con la evolución del fenó-
meno migratorio, ha significado un rejuvenecimiento de la población de la ciudad con 
dos consecuencias a destacar: reducción del peso de la población mayor en términos 
relativos y aumento de la población infantil de 0 a 14 años y de la población adulta. 

El peso de las personas mayores de 65 años sobre el total de la población ha disminui-
do un punto porcentual en los últimos trece años, pasando del 22,1% al 21,1%.

Evolución de la población por edad. Cifras oficiales a 1 de enero
Peso sobre la población

2000 2013 Var. 2000-13 2000 2013
De 0 a 14 años 170.874 199.278 16,6% 11,4% 12,3%
De 15 a 24 años 181.359 142.025 -21,7% 12,1% 8,8%
De 25 a 64 años    813.296 929.800 14,3% 54,3% 57,6%
De 65 años y más 330.737 340.719 3,0% 22,1% 21.1%

Los distritos con mayor afluencia de inmigrantes son los que presentan una tendencia 
más acentuada en el rejuvenecimiento de su población. Hay que destacar el caso de 
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Ciutat Vella que, en 2000, era el distrito con mayor peso relativo de personas mayores 
(24,6%) junto con el del Eixample y, actualmente, es el de menor peso de la ciudad con 
tan sólo el 14,6%. La tendencia contraria se observa en Les Corts, ya que el grupo de 
personas mayores tenía el menor peso relativo en 2000 (18,8%) y en 2013 era el distrito 
en el que esta franja de edad presenta el mayor peso.

Estructura de la población de los distritos por grandes grupos de edad
2000 2013 Variación

2013-2000
0-14 15-24 25-64 65 i més 0-14 15-24 25-64 65 i més

Ciutat Vella 9,9% 10,3% 55,2% 24,6% 10,7% 9,4% 65,3% 14,6% 19,0%
Eixample 11,0% 10,5% 53,7% 24,9% 10,9% 8,3% 58,9% 22,0% 7,2%
Sants-Montjuïc 11,7% 11,7% 54,9% 21,6% 11,7% 8,8% 59,7% 19,8% 9,6%
Les Corts 12,3% 12,9% 56,0% 18,8% 12,0% 9,1% 54,8% 24,1% 0,7%
Sarrià-Sant Gervasi 14,1% 10,9% 53,4% 21,5% 15,8% 10,3% 52,4% 21,4% 9,0%
Gràcia 10,7% 10,7% 54,8% 23,7% 11,7% 7,6% 59,2% 21,4% 7,6%
Horta-Guinardó 11,1% 12,0% 55,9% 21,0% 12,3% 8,4% 55,6% 23,7% 2,6%
Nou Barris 11,0% 12,6% 54,6% 21,8% 13,0% 8,9% 54,5% 23,6% 2,6%
Sant Andreu 11,8% 13,0% 55,6% 19,5% 13,3% 8,7% 57,3% 20,7% 8,5%
Sant Martí 12,2% 12,1% 55,3% 20,4% 13,4% 8,5% 58,2% 19,9% 12,1%

Como consecuencia del rejuvenecimiento experimentado por la población, el índice 
de envejecimiento ha disminuido en todos los distritos, excepto en los de Les Corts y 
Horta-Guinardó, siendo especialmente notable la reducción del índice en Ciutat Vella,  
ya que era el más elevado de la ciudad en el año 2000 y ha pasado a ocupar el segundo 
más bajo. 

Envejecimiento y soledad de las personas mayores. 2000-13
Ciudad Ciutat Vella Eixample Sants-Montjuïc Les Corts Sarrià-St. Gervasi

2000
Esperanza de vida 79,1 75,7 80,6 78,8 79,9 80,9
Hombres 75,3 70,4 77,1 74,9 76,8 78,5
Mujeres 82,6 81,4 83,5 82,5 82,8 82,8
Índice envejecimiento 188,9 247,6 226,7 184,1 153 152
Índice de soledad. Más 65 años 23,8 32 26,4 25,2 20,7 22,5
2013
Esperanza de vida 83,3 80,6 83,7 82,8 85,6 84,6
Hombres 80,0 76,7 80,4 79,8 83,1 81,8
Mujeres 86,2 84,8 86,5 85,4 87,7 86,8
Índice envejecimiento 170,0 136,5 202,6 169,7 199,9 135,5
Índice de soledad. Más 65 años 25,7 32,5 28,0 26,3 22,9 24,6
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Envejecimiento y soledad de las personas mayores. 2000-13
Ciudad Gràcia Horta-Guinardó Nou  Barris Sant  Andreu Sant Martí

2000
Esperanza de vida 79,1 79,9 79,4 78,8 80,2 79,1
Hombres 75,3 76,6 75,8 75,4 76,3 75,2
Mujeres 82,6 82,5 82,8 82,1 83,8 82,8
Índice envejecimiento 188,9 221,9 188 197,9 164,6 166,9
Índice de soledad. Más 65 años 23,8 26,2 20,8 20,4 21,7 21,6
2013
Esperanza de vida 83,3 83,9 83,2 82,7 83,7 83,6
Hombres 80,0 80,2 79,8 79,2 80,4 80,4
Mujeres 86,2 87,1 86,1 85,9 86,7 86,4
Índice envejecimiento 170,0 182,7 192,7 180,7 156,3 148,7
Índice de soledad. Más 65 años 25,7 28,2 23,8 24,6 24,3 24,2
Índice envejecimiento = (Población de 65 y más años/población de 0 a 14 años) x 100.
Índice de soledad 65 y más años = (Población de 65 y más años que vive sola/población total de 65 y más años) x 100.
* Último dato disponible 2011.

La esperanza de vida al nacer aumentó más de cuatro años durante este periodo, pa-
sando de 79,1 en 2000 a 83,3 en 2011. Les Corts ha sido el distrito que experimenta el 
mayor aumento esperanza de vida, 5,7 años, seguido de Ciutat Vella con 4,9 años. 

Por sexo, la esperanza de vida al nacer de los hombres aumentó más de cuatro años 
en este periodo, pasando de 75,3 en 2000 a 80 años en 2011. Las mujeres aumentaron 
su esperanza de vida en 4 años, de 82,6 a 86,2, lo que representa una reducción de las 
diferencias entre ambos sexos. 

El índice de soledad de las personas mayores indica que, en 2013, más de la cuarta 
parte de la población de 65 años y más vivía sola en la ciudad (25,7%). En el periodo 
2000-13 el índice de soledad creció en todos los distritos. Ciutat Vella mantiene el ín-
dice más elevado (32,5), al mismo tiempo, es el distrito en que menos ha crecido. Los 
aumentos más elevados se produjeron en los distritos de Nou Barris y Horta-Guinardó 
que, sin embargo, se sitúan por debajo de la media de la ciudad. 
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Renta familiar disponible en Barcelona 

La estimación de la Renta Familiar Disponible1 (RFD) per cápita en Barcelona para el 
año 2012 refleja la contracción generalizada que han sufrido las rentas familiares por 
la debilidad de la situación económica general y su impacto en las rentas salariales, en 
los beneficios empresariales y en las prestaciones sociales. En conjunto, se estima que 
la renta per cápita ha disminuido un 1,1% interanual en términos nominales, una tasa 
similar a la del país. 

En Barcelona, la distribución de la renta por distritos muestra una fotografía similar a la 
de años anteriores caracterizada por una marcada estabilidad de niveles y posiciones: 
Sarrià-Sant Gervasi y Les Corts en banda alta, y Nou Barris y Sant Andreu en la baja. En 
2012, se detuvo el proceso de aumento de las desigualdades experimentado los últi-
mos años: la distancia entre los barrios del extremo superior (Pedralbes) y del inferior 
(Ciudad Meridiana) se redujo ligeramente. En comparación con 2007, la distribución de 
la renta es menos equitativa. 

Como en años anteriores, se observa una gran concentración de barrios con una renta 
en torno a la media, pero inferior, mientras los valores de los barrios con rentas muy 
altas son los que más se alejan de la media. 

Un año más, se consolida la mejoría de Ciutat Vella, distrito en el que se ha producido 
un largo e intenso proceso de renovación urbanística y de transformación económica 
y cultural. No sucede lo mismo en Nou Barris, ya que vuelve a retroceder y el de Gràcia 
continúa siendo el más cercano a la media. 

Renda familiar disponible por cápita 2012

 
Residentes RFD/cápita (€/año) Índice RFD BCN=100

2012 2012 2007 2011 2012
Ciutat Vella 105.220 14.481 73,5 76,4 76,6
Eixample 265.592 20.914 115,8 111,8 110,6
Sants-Montjuïc 183.700 14.430 82,5 76,3 76,3
Les Corts 82.238 26.412 138,6 139,0 139,7
Sarrià-Sant Gervasi 145.413 33.469 178,7 176,1 177,0
Gràcia 121.550 19.647 104,6 104,9 103,9
Horta-Guinardó 168.525 15.128 86,5 79,1 80,0
Nou Barris 167.175 10.799 70,8 59,4 57,1
Sant Andreu 146.963 13.790 84,3 73,0 72,9
Sant Martí 233.463 15.057 87,7 80,7 79,6
Barcelona 1.619.839 18.912 100,0 100,0 100,0
Nota: El cálculo de los índices del año 2012 incorpora novedades metodológicas al disponer de nuevos datos por barrios. Para per-
mitir una comparación homogénea, se recalcularon los valores de 2011 aplicando los nuevos criterios. Para ejercicios anteriores, 
estas nuevas variables no están disponibles. 
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En términos generales, las rentas medias mantienen su hegemonía, pero anualmente 
pierden una pequeña parte del terreno que ocupan, ya que la dinámica económica de 
los últimos años está llevando a un desplazamiento en cadena de una parte de la po-
blación desde las rentas medias-altas a los estratos inmediatamente inferiores. De este 
proceso de desplazamiento a la baja que no ha sido generalizado, pero sí continuo, 
quedó excluido el segmento de renta más alto.

Las cifras coinciden con las de la Encuesta de Servicios Municipales, según la cual au-
menta el porcentaje de barceloneses que opina que su economía familiar ha empeora-
do. Desde el estallido de la crisis en 2008, este porcentaje ha aumentado año tras año 
y, en 2013, se situó en el 69%, diez puntos más que en 2011. 

Muy alta
Alta

Media-alta

Media-baja

Baja
Muy baja

201220112010200920082007
7,8 9,7 12,1 13,8 14,9

16,0 18,8
25,7 28,6 24,4

36,1
40,1 28,3 28,5 31,0

22,9 14,2 18,1 13,3 13,1
9,4 9,5 8,0 8,0 8,8
7,7 7,7 7,8 7,8 7,9

Evolución de la población por grandes grupos de RFD

1 La renta familiar disponible son los ingresos de que disponen los habitantes de un territorio para destinarlos al consumo o al 
ahorro. El indicador de Renta Familiar Disponible per cápita de Barcelona es un indicador teórico construido a partir de diversas 
variables (paro, nivel de estudios, evolución y potencia del parque de turismos y precios del mercado inmobiliario) que se actualizan 
periódicamente. Permite conocer la posición relativa de cada barrio en relación a la media de la ciudad fijada en un valor igual a cien.
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Muy alta (Más de 159)         Alta (De 126 a 159         Media-alta (De 100 a 126)
Media-baja (De 79 a 100)        Baja (De 63 a 79)        Muy baja (Menos de 63)

Renta familiar disponible per cápita.  2012. Barcelona
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Educación y formación 

Guarderías 

El curso 2013-14 se inició con 7.940 alumnos matriculados en las 95 guarderías muni-
cipales. Esta oferta permite cubrir el 59% de las solicitudes presentadas en la ciudad 
(60% en el curso 2012-13 y 52% en el curso 2011-12). 

Guarderías Plazas

Curso
2013-14

Curso
2012-13

Curso
2011-12

Curso
2010-11

Curso
2009-10

Curso
2002-03

49
63

72

92 95 95

2.790

4.260
4.935

6.806
7.926 7.940

Evolución plazas/guarderías

Desde el curso 2002-03 el número de guarderías en la ciudad ha aumentado más del 
doble y las plazas ofertadas casi se han triplicado. 

Ciutat Vella
7,4%

Eixample
8,4%

Sants-Montjuïc
11,6%

Les Corts
4,2%

Sarrià-
St. Gervasi 6,3%

Gràcia
7,4%

Horta-Guinardó
13,7%

Nou Barris
13,7%

Sant Andreu
9,5%

Sant Martí
17,9%

Escuelas municipales por distritos. Curso 2013-14

La oferta de guarderías municipales se concentró, principalmente, en los distritos de 
Sant Martí (17,9%), Nou Barris y Horta-Guinardó (13,7% cada uno) y Sants Montjuïc 
(11,6%). 

Enseñanza de régimen general 

Las enseñanzas de régimen general en el curso 2013-14 se inició con 229.849 alumnos, 
1.298 más que en el curso anterior. El aumento más importante se produjo entre el 
alumnado de enseñanzas postobligatorias, especialmente en ciclos de FP. 

En el curso 2013-14 se destinaron 8,5 millones de euros en ayudas de comedor para 
familias con dificultades económicas. El Ayuntamiento de Barcelona aportó el 60% y el 
resto fue a cargo de la Generalitat. En total se concedieron 17.073 becas, un 10% más 
que el curso anterior. 
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Alumnos de régimen general en centros públicos, concertados y privados
2013-14 2012-13 Var. absoluta Var. %

Infantil (3-6 años) 41.460 41.693 -233 -0,6
Primaria (6-12 años) 80.628 79.985 643 0,8
ESO 53.282 53.214 68 0,1
Total (3-16 años) 175.370 174.892 478 0,3
Bachillerato 21.973 21.864 109 0,5
FP de grado medio 11.616 11.344 272 2,4
Total secundarios (16-18 años) 33.589 33.208 381 1,1
FP de grado superior 18.657 18.292 365 2,0
Educación especial 2.233 2.159 74 3,4
Total Barcelona 229.849 228.551 1.298 0,6

La promoción del éxito escolar se concreta en acciones de apoyo educativo, destacan-
do los Planes de Actuación Prioritaria en los distritos de Ciutat Vella y Nou Barris, y el 
proyecto “Apoyo en verano, éxito en septiembre” que contó con la participación de casi 
2.000 alumnos de ESO. La tasa de graduados de ESO continúa aumentando en Barcelo-
na, pasando del 85,4% en el curso 2010-11 al 89,1% en el curso 2012-13. 

Las universidades de la ciudad están bien posicionadas a nivel internacional. Según 
el ranking QS WUR 2013, que valora 2.500 centros de todo el mundo, la Universidad 
Autónoma de Barcelona es la mejor universidad de España, ocupando el puesto 79 a 
nivel europeo y el 177 en el ranking mundial. La Universidad de Barcelona se sitúa en 
segundo lugar en el ranking español, en el puesto 80 de Europa y en el 178 del mundo, 
mejoró 8 puntos respecto al año anterior. 



171CALIDAD DE VIDA

Cultura, ocio y deporte 

La cultura es uno de los puntos fuertes de la ciudad que más está ayudando a conso-
lidar la marca Barcelona, la sexta mejor valorada del mundo según The Guardian Cities 
Global Brand Survey. La ciudad se mantiene como un espacio urbano de fuerte capaci-
dad creativa y según Survey on the Barcelona City Brand, que impulsa Barcelona Centro 
de Diseño, se posiciona como la cuarta gran ciudad más creativa del mundo, detrás de 
San Francisco, Londres y Nueva York . 

En concordancia con la coyuntura, las cifras de consumo cultural siguen sin ser buenas 
en el año 2013, sobre todo las relativas a artes escénicas y auditorios musicales. En los 
museos municipales y consorciados se ha producido un importante crecimiento de 
visitantes por la apertura del Born Centro Cultural y por nuevas propuestas como las 
acciones iniciadas por el MNAC para facilitar el acceso a este centro. 

Museos y centros de exposiciones i ciencias
2009 2010 2011 2012 2013 Var. 2013-12

Municipales y consorciados 5.439.682 5.288.477 5.470.727 5.396.706 6.077.439 12,6%
Museo Picasso 1.005.229 1.065.388 1.057.399 948.869 915.226 -3,5%
Museo de Historia de Barcelona 309.158 514.037 481.802 548.783 556.730 1,4%
Fundación Joan Miró 538.182 561.217 583.831 548.817 497.719 -9,3%
Museo de Arte Contemporáneo 371.825 369.918 344.871 351.247 300.948 -14,3%
Museo Nacional de Arte de Catalunya 667.583 456.059 466.602 409.345 635.917 55,3%
Museo Marítimo (MMB) 464.071 181.737 195.282 356.348 298.525 -16,2%
Centro de Cultura Contemporánea 416.441 359.964 352.087 313.472 304.895 -2,7%
Born Centro Cultural 675.726
Museo de Ciencias Naturales 176.681 81.208 217.252 166.777 188.030 12,7%
Zoo de Barcelona 995.361 1.054.885 1.164.013 1.080.187 1.070.104 -0,9%
Otros públicos 799.821 983.357 1.015.036 1.081.510 928.161 -14,2%
Palau Robert 418.896 506.357 641.840 734.450 680.000 -7,4%
Privados 5.064.122 5.248.135 5.957.557 6.058.654 5.707.305 -5,8%
Aquàrium 1.461.271 1.514.570 1.675.735 1.647.163 1.718.380 4,3%
Museo del FC Barcelona 1.089.925 1.311.638 1.626.990 1.540.648 1.506.022 -2,2%
CosmoCaixa 752.981 721.337 830.282 788.176 716.877 -9,0%
CaixaForum 782.493 733.945 782.529 971.101 686.151 -29,3%
Total 11.303.625 11.519.969 12.443.320 12.536.870 12.712.905 1,4%
Fuente:  Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.

Los visitantes de museos, colecciones y centros de exposiciones y ciencias fueron 12,7 
millones en 2013, lo que significa un aumento del 1,4% en relación al año anterior. Los 
de centros municipales y consorciados aumentaron el 12,6% (6,1 millones), en gran 
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parte por el efecto del Born CC, que acogió más de 675.000 visitantes en los cuatro 
primeros meses de apertura. En el resto de museos públicos no se llegó al millón de 
visitantes (-14,2%), y los museos privados, con 5,7 millones, también retrocedieron, 
aunque en menor medida (-5,8%). 

Además del Born CC que, en poco tiempo, se situó como el recinto cultural municipal 
con más atracción de la ciudad, entre los museos municipales también hay que des-
tacar el Picasso que tuvo más de 900.000 visitantes en 2013, aunque retrocedió un 
3,5% en relación al año anterior, y el multicentro MUHBA que creció un 1,4% hasta casi 
557.000 visitantes. En marzo de 2013, se produjo el cierre definitivo del Museo de la 
Cerámica y sus colecciones se integraron en el Museo del Diseño de Barcelona que está 
preparando su sede de la plaza de las Glòries. 

De los museos consorciados hay que mencionar el MNAC, ya que incrementó los vi-
sitantes un 55% hasta alcanzar 636.000. Sin embargo, otros como la Fundación Joan 
Miró, con casi medio millón de visitantes continuaron perdiendo visitantes (-9%), tam-
bién lo hicieron el MACBA (-14%), el Museo Marítimo (-16%) y, en menor porcentaje, 
el CCCB (-2,7%).

Respecto al Zoo de Barcelona, el mayor centro de ciencias de titularidad municipal, en 
2013 con 1,1 millones de visitantes sólo perdió un 0,9% de visitantes. 

En los centros privados, Aquàrium fue el que tuvo el mayor volumen de visitantes en 
2013 (1,7 millones), un aumento del 4,3% en relación al año anterior. El Museo del FC 
Barcelona, con 1,5 millones, perdió un 2,2% en relación a 2012.  CosmoCaixa y, espe-
cialmente, CaixaForum, con un número de visitantes en torno a 700.000, experimenta-
ron retrocesos importantes: del 9% y del 29%, respectivamente. 

Espacios de interés arquitectónico
2009 2010 2011 2012 2013 Var. 2013-12

Municipales 1.102.660 1.611.961 1.695.185 1.560.533 2.718.284 74,2%
Castillo de Montjuïc 711.782 1.200.000 1.318.000 1.159.042 1.072.000 -7,5%
Pueblo Español 1.258.645
Palacio Güell 162.805 62.103 151.355 254.609 256.432 0,7%
Privados 4.605.420 4.346.971 5.289.053 5.236.772 5.250.087 0,3%
Sagrada Familia 2.321.539 2.317.349 3.202.000 3.233.526 3.176.970 -1,7%
La Pedrera 1.242.184 943.782 962.293 861.583 944.509 9,6%
Casa Batlló 628.274 673.786 723.078 780.466 796.301 2,0%
Casa Museo Gaudí 413.423 412.054 401.682 361.197 332.307 -8,0%
Total visitantes 5.870.885 6.021.035 7.135.593 7.051.914 8.224.803 16,6%
Fuente:  Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona. 
En 2013, el Sicub incluyó La Pedrera como espacio de interés arquitectónico y modificó la serie haciéndola homogénea (hasta 
2012 era centro de exposiciones).
En 2013, el Sicub también incluyó el Pueblo Español como espacio de interés arquitectónico. 
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En cuanto a los espacios de interés arquitectónico de la ciudad, las cifras presentan un 
incremento global del 16,6% en 2013 al incluir, por primera vez, las correspondientes al 
Pueblo Español. Los espacios de titularidad privada giran en torno al modernismo y la 
figura de Gaudí, siendo el más visitado el templo de la Sagrada Familia que se mantuvo 
en 2013 con 3,2 millones de visitantes, un 1,7% menos que el año anterior. La Pedrera, 
con casi de 945.000 visitantes, experimentó un aumento próximo al 10% y la Casa Bat-
lló, con 800.000 visitas presenta un incremento del 2%.

En cuanto a los espacios de titularidad municipal, el Castillo de Montjuïc tuvo 1,1 mi-
llones de visitas en 2013, un 7,5% menos que el año anterior, siendo superado por el 
Pueblo Español con casi de 1,3 millones. 

Un año más, las bibliotecas municipales de Barcelona constituyen el servicio públi-
co con mejor gestión según los ciudadanos. En la Encuesta de Servicios Municipales 
obtuvieron la puntuación más elevada, 7,6 sobre 10 en 2013, la misma que el año an-
terior. El número de carnés ha continuado creciendo y 905.000 personas, el 56% de la 
población, eran titulares a finales de 2013, un 2,8% más que en 2012 y un 22% más que 
cuatro años antes.

Bibliotecas de Barcelona
2009 2010 2011 2012 2013 Var. 2013-12

Equipamientos 35 36 37 38 39 2,6%
Visitas 6.119.284 5.982.936 6.178.297 6.439.112 6.343.803 -1,5%
Puntos de lectura y servicio 5.597 5.688 5.960 6.274 6.544 4,3%
Carnés 740.700 810.431 837.392 880.434 905.060 2,8%
Documentos prestados 4.390.993 4.439.460 4.467.274 4.639.242 4.229.213 -8,8%

El número de visitas presentó, en 2013, un ligero estancamiento por el cierre, por obras 
de reforma durante gran parte del año, de la biblioteca de la Izquierda del Eixample, y 
pese a la apertura en noviembre de la nueva biblioteca El Clot-Josep Benet ubicada en 
el edificio Disseny Hub Barcelona de la plaza de las Glòries. No obstante, las visitas a las 
39 bibliotecas de la red fueron 6,3 millones en 2013 experimentando un retroceso del 
1,5% en relación a 2012. Los 4,2 millones de documentos prestados también presentan 
un descenso del 8,8% el último año. 

Artes escénicas
2009 2010 2011 2012 2013 Var. 2013-12

Salas 45 49 58 58 57 -1,7%
Espectadores 2.710.800 2.538.900 2.816.283 2.609.020 2.318.628 -11,1%
Ocupación 56% 54% 54% 53% 52% -1%*

Los espectáculos teatrales y musicales continuaron sufriendo el actual contexto de cri-
sis con un descenso importante del número de espectadores. Este descenso responde, 
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claramente, a una menor oferta, ya que las disminuciones en los porcentajes de ocupa-
ción son menos significativas.

Música. Espectadores grandes auditorios
2009 2010 2011 2012 2013 Var. 2013-12

1.170.555 1.081.481 1.152.500 987.598 876.025 -11,3%
Auditori 482.247 431.409 426.154 354.226 330.102 -6,8%
Ocupación 79% 77% 76% 74% 73% -1%*
Palau de la Música Catalana 417.562 403.572 421.726 350.646 311.927 -11,0%
Ocupación 68% 67% 64% 59% 60% 1%*
Gran Teatre del Liceo 270.746 246.500 304.620 282.726 233.996 -17,2%
Ocupación 86% 86% 81% 80% 82% 2%*
Espectadores macroconciertos 535.300 239.913 214.130 283.920 238.569 -16,0%
Espectadores salas música en vivo 736.900 1.024.637 902.816 1.067.340 1.069.371 0,2%
Espacios 25 20 22 23 25 8,7%

Los 2,3 millones de espectadores de artes escénicas en 2013 presentan una reducción 
del 11,1% respecto al año anterior. Las 11.300 representaciones correspondientes a 
1.099 espectáculos teatrales tuvieron una disminución del 10,3 %. El porcentaje de 
ocupación de las salas se mantuvo por encima del 50%.

La cifra de espectadores en salas de música en vivo se mantuvo estable en 2013  con 
1,1 millones. La de macroconciertos de más de 5.000 espectadores se redujo un 16% 
respecto a 2012, y la de los grandes auditorios musicales disminuyó un 11%, siendo 
más acusada en el Liceo que en el Palau y en el Auditori, aunque sin variar de forma 
significativa los porcentajes de ocupación de estos tres grandes equipamientos. 

El cine comercial continuó perdiendo público en 2013. Las 203 salas y las 757 películas 
exhibidas tuvieron 5,1 millones de espectadores, un 21% menos que el año anterior.

Cines del circuito comercial
2009 2010 2011 2012 2013 Var. 2013-12

Salas 198 194 203 193 203 5,2%
Espectadores 8.664.843 7.494.529 7.125.274 6.520.512 5.124.035 -21,4%
Películas 756 706 773 748 757 1,2%
Fuente:  Instituto de Cultura.

La ciudad, en 2013, volvió a ser el escenario escogido para la realización de un elevado 
número de rodajes audiovisuales, casi 2.500, un 16,5% más que en 2012, entre largo-
metrajes, cortos, documentales, programas de entretenimiento televisivo, reportajes y 
espots publicitarios. 
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La oferta de festivales fue importante en 2013 con 156 propuestas en diferentes ám-
bitos, un 25% más que el año anterior. Algunas, especialmente en el ámbito musical, 
lograron cifras de asistencia importantes y al alza, como la de San Miguel Primavera 
Sound (171.000 asistentes) y Sónar (121.000). Aún así, la cifra de asistentes a festivales 
se redujo un 7,8% en relación a 2012, con un total de 1,6 millones. El Grec, el festival 
multidisciplinar del verano, se aproximó a los 66.600 espectadores, un 5,1% más que 
en 2012. 

Más de 1,5 millones de personas asistieron a los actos de la fiesta de la Mercé en 2013, 
un 7,2% más que en 2012. El festival Mercè Arts de Carrer (MAC) tuvo casi 170.000 es-
pectadores y el BAM (Barcelona Acción Musical) 111.000. 

En el ámbito deportivo, 2013 se cerró con 176.744 abonados a instalaciones deportivas 
municipales, casi el 11% de la población de Barcelona, lo que representa una dismi-
nución del 1,2% respecto a 2012. La valoración realizada por los ciudadanos de estas 
instalaciones tuvo una nota de 6,3 en la Encuesta de Servicios Municipales de 2013, la 
más elevada desde 1996. 

Los Mundiales de Natación tuvieron un importante impacto económico y mediático. 
Un reciente estudio sitúa a la ciudad en segundo lugar del ranking mundial de ciu-
dades deportivas, después de Londres. En el nuevo Plan Estratégico del Deporte de 
Barcelona 2012-22 el Ayuntamiento apuesta por impulsar un sistema deportivo que 
ha consolidado como escenario de este tipo de eventos. En 2013, 92 actos promovidos 
por el IBE reunieron más de 296.000 participantes. 

La Maratón de Barcelona, en 2013, celebró su 34ª edición con 18.389 inscritos. Es la 
4ª de Europa y la 15ª del mundo en cantidad de participantes (14.766 corredores). La 
Carrera del Corte Inglés, la más numerosa de Europa, celebró su 35ª edición con más 
de 72.000 participantes. 
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Medio ambiente y sostenibilidad 

Durante los últimos seis años se ha registrado una tendencia a la baja en la generación 
de residuos urbanos en la ciudad, esta se acentuó en 2011 y 2012 con una reducción 
del 4,7 y del 6,4%, respectivamente. En 2013 se mantuvo esta tendencia, aunque la in-
tensidad fue menor: 3,1%. En la recogida selectiva de residuos también se experimentó 
una evolución positiva, pasando del 30% en 2006 al 35% en 2010 y al 36,2% en 2013. 

Total 

201320122011201020092008200720062005

Selectiva

882.489 879.092 898.453 894.738 864.758 844.140
804.920

753.736 730.286

28,8%
30,4%

31,9% 32,4% 32,3%

39,5%
37,8% 37,0% 36,2%

Evolución de la recogida total de residuos y peso de la selectiva

La recogida selectiva de materia orgánica supuso, en 2013, el 44,5% del total, porcen-
taje superior al del año anterior, seguida por la de papel con el 18,4% del total. Ambos 
porcentajes fueron similares a los registrados en 2012 . 

Papel 18,4%

Vidrio 12,3%

Envases 7,2%
Materia orgánica 44,5%

Otros 17,6%

Distribución de la recogida selectiva

La infraestructura de recogida selectiva de residuos, además de los contenedores si-
tuados en la calle, está integrada por una red de 23 puntos verdes de barrio, tres más 
que en 2012; siete puntos verdes de zona y una flota de ocho unidades móviles que 
cubren 96 puntos verdes móviles de recogida. En 2013 tuvieron 683.000 visitas, una 
cifra similar a la registrada en 2012. 

Desde 2011 ha disminuido el consumo de agua en la ciudad. En 2013, el consumo 
total fue de 160,9 litros por habitante y día, un 1,4% menos que en 2012. El consumo 
doméstico se mantuvo en un nivel similar al del año anterior, situándose en 108,4 litros 
por habitante y día. Esta reducción ha estado acompañada por un proceso de mejora 
continua en la gestión del agua, especialmente la relativa a la utilización de agua freá-
tica. En 2013, el consumo de agua freática alcanzó el 20% del consumo público total, 
una mejora de 0,75 puntos respecto a 2012. 
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Se ha de destacar una mayor eficiencia en la gestión del agua por los servicios munici-
pales. En 2010, el 23,1% del agua utilizada por estos los servicios era de origen freático, 
en 2013 el porcentaje fue del 37,2%. 
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Fuente: Agencia de Salud Pública de Barcelona. 
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En los últimos años, la calidad del aire en la ciudad registra un proceso de mejora sos-
tenida por factores como las acciones realizadas en el ámbito del transporte público 
y la movilidad, la promoción del vehículo eléctrico privado y la red de autobuses, el 
fomento del ahorro energético y la utilización de energías renovables. 

Los principales indicadores relacionados con la calidad del aire presentan una evolu-
ción positiva con reducciones respecto a 2012. El nivel de partículas PM10 se situó, en 
2013, en 24 microgramos/m3; el de dióxido de nitrógeno en 40 microgramos/m3 y el 
de monóxido de carbono en 0,4  miligramos/m3. Estos valores fueron inferiores a los 
registrados en 2012, situándose en los umbrales establecidos por la UE y la OMS. 

20

40

µg/m3
2008

36

2009

37

2010

29

2011

32

2012

31

2013

34

Umbral UE

Umbral OMS

Niveles medios de PM10
Niveles medios de todos los datos validados

En Barcelona, en los últimos ejercicios, se han construido parques emblemáticos como 
el de Diagonal Mar, el Central de Nou Barris o el del Centro de Poblenou que, en 2013, 
situaron el número total de hectáreas de parques urbanos en 577,4. 
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Movilidad 

En 2013, se calcula en 6,7 millones los desplazamientos diarios relacionados con la ciu-
dad de Barcelona. Dado que un desplazamiento puede constar de diferentes etapas se 
estima que las etapas de desplazamiento fueron 7,66 millones, el mínimo del periodo 
2007-13 (-3,3%). Igual que en el ámbito metropolitano el descenso fue especialmente 
intenso durante los dos últimos años. 

Los desplazamientos internos en la ciudad, el 64% del total, aumentaron un 0,2%, y los 
de conexión se redujeron un 9%. La preponderancia de los trayectos locales ha favo-
recido el uso de medios no motorizados que aumentaron un 6,4% en detrimento del 
transporte privado (-12%) y, en menor medida, del transporte público (-4,3%). El trans-
porte público continua siendo el medio mayoritario (39%), seguido del no motorizado 
(34%) y del transporte privado (26%). 

No motorizado

T. privado

T. público

2013201220112010200920082007

3.149 3.146 3.076 3.099 3.127
3.011 3.012

2.308
2.228

2.153 2.147
2.088 2.057 2.028

2.465 2.477 2.500 2.554 2.618 2.642 2.622

Etapas de desplazamientos diarios en Barcelona

Durante 2013, el sistema de transporte público metropolitano registró 899,9 millones 
de viajes, la cifra más baja de los últimos siete años. Representa una disminución del 
3,7% entre 2007 y 2013 (35,6 millones menos) y, esencialmente, se ha producido en los 
dos últimos años. 

Tranvía

Otros autobuses

Cercanías
FGC

Metro

Bus

2013201220112010200920082007

210,5

366,4

79,1
117,1
140,9

20,9

196,0

361,6

79,8
110,1

142,6

23,9

188,4

389,0

80,5
106,2

147,2

24,2

183,0

369,9

75,5
105,1

142,6

23,8

Viajes en transporte público colectivo. Millones/año
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Los medios de transporte público más afectados, en este periodo, fueron los autobuses 
TMB (-13%), cercanías de RENFE (-10%) y FGC (-4,5%). El resto se mantuvo y ganaron 
cuota. En los dos últimos años el metro descendió un 5% y los FGC el 6%. En cambio, 
los autobuses de TMB recuperaron pasaje en 2013 coincidiendo con la implantación 
de la nueva red. 

El medio más utilizado fue el metro (40%), seguido por autobuses (20% TMB y 16% 
otros) y cercanías de RENFE (12%).

Viajes en millones/año en transporte público colectivo
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % dist. Inc. 2013-10

Autobús 210,5 194,9 196,0 189,4 188,4 179,9 183,0 20% -13,1%
Metro 366,4 376,4 361,6 381,2 389,0 373,5 369,9 41% 1,0%
FGC 79,1 81,1 79,8 79,8 80,5 75,0 75,5 8% -4,5%
Cercanías 117,1 114,4 110,1 103,7 106,2 105,9 105,1 12% -10,3%
Otros autobuses 140,9 144,6 142,6 144,4 147,2 141,9 142,6 16% 1,2%
Tranvía 20,9 23,2 23,9 23,8 24,2 23,7 23,8 3% 14,1%
Total 934,,8 934,5 914,0 922,3 935,5 899,9 899,9 100% -3,7%
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Datos básicos de movilidad de 2010 y 2013

Los modos de transporte no motorizados son los únicos que han aumentado desde 
2007 (un 6,4%) según la EMEF. Los desplazamientos a pie se incrementaron un 4% im-
pulsados por el aumento de la movilidad interna en la ciudad, excepto en 2013. Los 
efectuados en bicicleta crecieron un 46,4%, siendo relevante la introducción de Bicing 
y el aumento de carriles bici. 

El servicio de Bicing se ha consolidado alcanzando el máximo en 2012 con 16 millones 
de viajes y 113.000 abonados. En 2013, los abonados descendieron a 98.000 y los viajes 
a 14 millones. 

El transporte privado es el medio de transporte más afectado por la recesión económi-
ca. La reducción de la movilidad en este medios ha sido continua, del orden del 12% en 
seis años. Esta reducción coincide con la caída del parque de vehículos de Barcelona 
(-2,3% en total y -5,2% de turismos) y de las matriculaciones (-59%). En 2013, se produ-
jo, por primera vez, un repunte positivo del 3,2% en las matriculaciones, especialmente  
las de turismos (7,2%). 

El descenso de la movilidad en transporte privado se refleja en una menor intensi-
dad media diaria de vehículos en las vías urbanas, tanto en las de acceso a la ciudad 
(-13,2%) como en las principales vías de la trama urbana (-8,7%) y, en menor medida, 
en las rondas (-5,7%). 

La siniestralidad, a partir de los elementos expuestos anteriormente, se ha reducido 
un 14%, es decir, 9.462 accidentes. Sin embargo, hay que distinguir entre la reducción 
de accidentes de circulación en la ciudad (-15,8%) y su aumento en las rondas (14,8%). 
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Las personas heridas en accidentes disminuyeron en proporciones similares a las de la 
accidentalidad. Por segundo año consecutivo se alcanzó la cifra más baja de víctimas 
mortales de los últimos años (22 defunciones, -48,8% entre 2007 y 2013). 

En el 80% de los accidentes estuvieron implicados turismos (44% de accidentes, pero 
más del 60% del parque de vehículos de Barcelona), motos (29% de accidentes y 22% 
del parque) y ciclomotores (7% de accidentes y 8,5% del parque)1. 

Otros 5%

Bici 3%Taxi 5%
Furgoneta 6%

Ciclomotor 7%

Moto 29%

Turismo 44%

Tipo de vehículos implicados en accidentes. 2013

 

Desde 2007 ha descendido la accidentalidad de ciclomotores (-60%), furgonetas 
(-20%) y turismos (-14%) y aumentó la de bicicletas (42%), taxis (18%) y motos (15% ) 

1  Porcentaje de accidentes referidos a 2013 y del parque de vehículos referidos a 2012 (último disponible)
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Percepción de la ciudad 

La crisis económica que caracteriza los últimos años hace que sus consecuencias sean 
percibidas por los ciudadanos de Barcelona como el principal motivo de preocupación, 
se ha acentuado desde 2010. Si en 2009, el 23% de los ciudadanos consideraban como 
principal problema la situación económica, este porcentaje aumentó al 35% en 2010 y 
siguió incrementándose los años posteriores llegando, en 2013, al 39,1%. 

Entre los problemas económicos, el desempleo y las condiciones del mercado de tra-
bajo continua siendo el más importante, especialmente desde el año 2010, ejercicio en 
el que los porcentajes de personas que lo consideran el más grave se situaban en torno 
al 30%, alcanzando el 31,3% en 2013. 

Relacionadas con la situación económica, aunque con menor intensidad, la pobreza y 
desigualdad se consideraban en 2013 como el principal problema para el 3,8% de los 
encuestados, porcentaje que es más del doble que el registrado en 2010. 

En Catalunya, la situación económica es considerada el principal problema por el 
47,4% de los ciudadanos, algo menos que en 2012, año en que el porcentaje fue del 
50,8%. El paro se mantiene en torno al 35%. Los recortes presupuestarios, asociados al 
contexto de crisis económica, pasan del 3,8% en 2012 al 0,9% en 2013. 

También hay que mencionar que, como consecuencia del intenso debate político que 
se registra en Catalunya, el encaje de Catalunya en España y los problemas políticos 
han pasado de considerarse el principal problema para un 20,6% de los encuestados 
en 2012 a un 27,1% en 2013.

 
Principales problemas que padece Barcelona y Catalunya

Barcelona
2009 2010 2011 2012 2013

Paro/Condiciones laborales 17,6 28,3 31,1 29,0 31,3
Inseguridad 19,6 17,4 15,0 9,6 8,4
Problemas económicos 5,5 7,0 9,3 9,3 7,8
Aspectos políticos 2,4 3,9 3,1 8,3 6,4
Limpieza 7,8 5,0 5,4 4,3 4,4
Transporte y comunicaciones 3,0 2,4 1,8 3,8 4,4
Pobreza y desigualdad 0,6 1,1 1,4 3,1 3,8
Turismo 0,4 0,9 0,8 0,6 3,1
Equipamientos y servicios 0,8 0,8 2,9 1,6 2,6
Immigración 8,1 7,0 5,5 2,3 2,3
Gestión política municipal 2,5 3,0 1,1 0,5 2,1
Valores sociales, civismo 4,1 3,8 2,4 3,6 2,1



182 MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE BARCELONA 2013

Catalunya
2009 2010 2011 2012 2013

Paro/Condiciones laborales 27,8 39,9 35,9 34,5 35,5
Encaje Catalunya-España 9,9 9,0 5,3 11,8 14,8
Aspectos políticos 4,8 6,1 5,0 8,8 12,3
Problemas económicos 11,1 14,8 15,8 16,3 11,9
Inseguridad 4,0 3,5 4,6 1,4 2,6
Equipamientos y servicios 1,4 0,4 3,0 1,9 2,3
Pobreza y desigualdad 0,9 0,3 1,6 1,9
Corrupción y fraude 1,1 0,8 1,4 1,6
Gestión política autonómica 3,4 2,5 2,4 1,4 1,5
Transp., infraest. y comun. 3,1 2,1 2,5 2,0 1,5
Inmigración 5,9 6,1 5,1 2,3 1,5
Recortes 3,4 3,8 0,9
Fuente: Barómetro Semestral de Barcelona

En el ámbito relacionado con los problemas urbanos, la seguridad es la principal fuen-
te de preocupación, aunque pierde intensidad, ya que en 2009 casi el 20% de los ciu-
dadanos la consideraba el principal problema. En los siguientes años este porcentaje 
se redujo al 8,4% en 2013. 

En 2013, la limpieza y el transporte se mantuvieron en niveles similares a los 2012 si-
tuándose por debajo del 5%. La percepción de los problemas de circulación y de tráfico 
se redujo del 4,3% en 2012 al 2,1% en 2013. Respecto a la política y la gestión municipal 
la percepción pasó del 0,5% en 2012 al 2,1% en 2013. 
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Vivienda 

2013, fue el sexto año consecutivo de retroceso en el sector de la construcción, tanto 
en Catalunya como en el resto de España, no obstante, se aprecia cierta moderación en 
el ritmo de caída de la actividad en relación a años anteriores. El descenso del PIB del 
sector en Catalunya en 2013 fue del 6,7% interanual, 2,4 puntos inferior al de 2012 y un 
punto menos que el retroceso del 7,7% experimentado en España. 

En el Barcelona, después de tocar fondo en 2012, los datos de 2013 permiten constatar 
algunos cambios positivos en el largo proceso de caída de la construcción residencial, 
al menos respecto al número de viviendas iniciadas. A diferencia del resto del ámbito 
metropolitano y de Catalunya, donde la trayectoria en 2013 continuó siendo contracti-
va, las viviendas iniciadas en la ciudad, casi 700 unidades, experimentaron un aumento 
del 41% en relación a los registros de 2012. 

Viviendas acabadas

Viviendas iniciadas

20132012201120102009200820072006
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1.309 1.073 697

3.396 3.154

1.839

666

Construcción de viviendas en Barcelona

Otros indicadores del sector como los de viviendas nuevas previstas en licencias de 
obras aprobadas volvieron a reducirse en 2013 y las viviendas terminadas marcaron 
nuevos mínimos. Así pues, la oferta nueva disponible es escasa e, incluso, inexistente 
en numerosos barrios de la ciudad. 

Por otra parte, de forma similar a lo sucedido en otras grandes ciudades, la demanda 
de primera vivienda en Barcelona hace que el stock de obra nueva en venta, además 
de ser relativamente pequeño, se reduzca. Así, en el segundo semestre de 2013, las 
viviendas ofertadas en venta, 1.183 unidades, representaban el 18,2% de las viviendas 
de las nuevas promociones, seis puntos porcentuales menos que el año anterior. 

Compraventa, alquiler y precios 

La falta de oferta de vivienda nueva, así como su elevado precio en relación al segmen-
to de segunda mano, mucho más abundante, están detrás del bajo nivel de transmi-
siones de viviendas nuevas de compraventa, un total de 1.393 en 2013 (11,8% menos 
que el año anterior). No obstante, el volumen de operaciones de compra-venta expe-
rimentó una importante recuperación en relación a los exiguos valores del año 2012 
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(21%), con un volumen de 8.839 viviendas, por el crecimiento de las transmisiones al 
segmento de segunda mano (30%), que fueron más de 7.400. 

La caída de los precios y el aumento de las compras al contado, así como de las ope-
raciones realizadas por inversores extranjeros, podrían estar apuntalando esta mejora, 
ya que las dificultades para financiar la vivienda persisten. Las hipotecas constituidas, 
en 2013, han tocado fondo al quedar por debajo de las 6.000, un 23% menos que en 
2012, de forma parecida a lo acontecido en Catalunya (-30%) y España (-28%). El im-
porte medio se ha incrementado ligeramente en Barcelona (2,4%) en relación a 2012 
situándose, en 2013, en 139.094 euros. 

Variación anual de los precios de la vivienda. Euros/m2

0
Alquiler

Segunda mano

Nueva

20132012201120102009200820072006

2,5%

-8,0%
-7,4%

-6,8%

-2,0% -6,1%

-12,3%

-1,1%

8,4%

-6,2% -1,3%
-5,1%

Fuente: BCF Consultors, Instituto Apolda y Tecnigrama (vivienda nueva), Idealista (segunda mano) y Secretaria de Vivienda (alquiler).
Nota: Datos del 4º trimestre del año, excepto para viviendas nuevas que corresponden al segundo semestre.

Durante 2013, se mantuvo el ajuste a la baja de los precios unitarios de venta de vi-
viendas (euros/m2). En las de obra nueva, el precio/m2 construido se situó, el segun-
do semestre del año, en 4.066 euros, un 6,8% por debajo de los valores de 2012, lo 
que representa una reducción superior al 30% en términos nominales en relación a los 
máximos alcanzados en el bienio 2007-08. 

El aumento de la superficie media construida, hasta 108 m2, hizo que el precio medio 
de una vivienda nueva en oferta en 2013 se incrementara ligeramente (1,8%) situándo-
se en 453.200 euros, nivel que supera en un 3% al del registrado el año 2004. 

En la vivienda de segunda mano el retroceso de los precios, en 2013, no fue tan inten-
so como el de años anteriores. Los precios podrían haber tocado fondo en el primer 
semestre, ya que se observa una cierta recuperación en la segunda mitad del año. El 
cuarto trimestre se cerró con 3.183 euros/m2 de media, sólo un 1,1% por debajo de los 
valores del año anterior. 

De los máximos alcanzados a comienzos de 2007, el retroceso fue del 35% en términos 
nominales. Los precios se situaron en los niveles de 2003, siendo semejantes a los de 
otras grandes ciudades como Madrid o Bilbao, en las que el descenso fue superior du-
rante el último año. Por ello Barcelona es la capital en la que los precios se mantienen 
ligeramente más elevados. 
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Evolución de los precios de las viviendas de segunda mano. Euros/m2

Fuente: Idealista.

A pesar de la notable reducción de precios acumulada los últimos años y del descenso 
de los tipos de interés hasta mínimos históricos que han propiciado que sea menos 
costoso comprar una vivienda de precio medio, las dificultades económicas de los ho-
gares, resultado de la adversa coyuntura económica y de las restricciones crediticias, 
han motivado que la opción del alquiler gane peso. 

El dinamismo de este mercado se evidencia en el significativo crecimiento de los con-
tratos firmados en 2013, un total de 44.800, es decir, un 9,2% más que en 2012. El peso 
del alquiler sigue siendo superior al 80% en el total de operaciones del mercado resi-
dencial de la ciudad en 2013. 

Las fluctuaciones de los precios del mercado de alquiler fueron menos acusadas que 
las del mercado de compraventa. Desde los máximos alcanzados en 2008, los precios 
se han reducido un 16% de media. El alquiler medio, en 2013, fue de 681,6 euros men-
suales, lo que representa una reducción del 5,3% respecto a 2012. 

Política de vivienda 

Aunque las limitaciones presupuestarias del sector público han impactado de forma 
importante en el sector de la vivienda en Barcelona, la cuota de vivienda protegida 
aumentó significativamente los últimos años por la contracción de la actividad en el 
mercado libre. Si tenemos en cuenta el quinquenio 2009-13, a pesar de la reducción 
del 33% de las viviendas iniciadas con algún tipo de protección en la ciudad, en Barce-
lona el peso de las protegidas sobre las iniciadas es superior al 80% en los últimos cinco 
años de crisis inmobiliaria, mientras en Catalunya es del 51%.

La falta de ayudas para promoción por las administraciones del Estado y de la Genera-
litat y la falta de crédito de las entidades financieras dificulta la construcción de vivien-
das protegidas y la ampliación del parque público de alquiler. En 2013, en Barcelona se 
ha vuelto a alcanzar la menor cifra de viviendas iniciadas con protección de los últimos 
años: sólo 225 unidades, un 26,5% menos que en 2012, que representan casi un tercio 
del total de iniciadas en la ciudad. 
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Viviendas iniciadas Viviendas acabadas
 2004-08  2009-13 Var.  2004-08  2009-13 Var.

Barcelona 
Total protegidas (1) 6.664 4.465 -33,0% 6.397 4.090 -36,1%
Total viviendas (2) 24.167 5.485 -77,3% 19.707 8.408 -57,3%
Protegidas (1)/(2) 27,6% 81,4% 53,8* 32,5% 48,6% 16,1*
Catalunya
Total protegidas (1) 40.657 21.712 -46,6% 25.328 24.999 -1,3%
Total viviendas (2) 444.516 42.126 -90,5% 373.703 96.175 -74,3%
Protegidas (1)/(2) 9,1% 51,5% 42,4* 6,8% 26,0% 19,2*
(*) Variación porcentual
(1) Viviendas protegidas: Calificaciones provisionales y definitivas de protección oficial de la Secretaría de Vivienda de la Generalitat 
y viviendas del programa de remodelación de barrios
(2) Viviendas iniciadas y acabadas: Visados de obra nueva y certificados de final de obra de los colegios de aparejadores. Viviendas 
libres  y protegidas 
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona

Los precios de las viviendas protegidas, según el Ministerio de Fomento, se situaron, 
en el último trimestre de 2013, en 1.348,8 euros/m2 de media en la demarcación de 
Barcelona. Por primera vez, desde el inicio de la serie en 2005, presentan una reducción 
del 2,9% respecto al año anterior, lo que supone un cierto freno al proceso de aproxi-
mación a los precios del mercado libre de los últimos años. 

Las inscripciones en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección aportan una 
medida de la demanda de este tipo de viviendas. Durante su quinto año de vigencia 
las inscripciones aumentaron un 2,8% y al cierre de 2013 permanecían vigentes 28.584 
unidades de convivencia en el mencionado registro. 

En Barcelona, el mantenimiento de un significativo parque de alquiler de viviendas 
protegidas se considerada un instrumento de política de vivienda esencial, especial-
mente en las actuales circunstancias económicas. Por ello, se trabaja para ampliarlo 
y para garantizar una Barcelona inclusiva. La ciudad dispone de 10.311 viviendas de 
alquiler protegido, de las cuales 2.054 son de alquiler social, están destinadas a per-
sonas y a familias con pocos recursos (personas mayores y de colectivos vulnerables 
económicamente, emergencias, etc.). 

El Consorcio de la Vivienda, a través de la red de oficinas de Barcelona resolvió positi-
vamente, y de forma provisional, 7.373 expedientes de ayudas para pagar el alquiler 
en 2013. Esta cifra, sensiblemente inferior a la de años anteriores, pone de relieve la 
derogación de la Renta Básica de Emancipación por el Estado desde 2012 para nuevos 
solicitantes, con sólo 3.148 ayudas vigentes en 2013. En los programas de la Genera-
litat, de las más de 4.600 solicitudes de Alquiler Justo se han resuelto favorablemente 
(con datos provisionales) 2.522, así como 488 ayudas correspondientes a prestaciones 
de especial urgencia. Las ayudas del ayuntamiento para alquiler de viviendas por per-
sonas mayores fueron 1.210. 
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En materia de rehabilitación, la convocatoria de 2013 contaba inicialmente con ocho 
millones de euros, cifra que se amplió 1,6 millones de euros de los que la Generalitat 
aportó un millón. Para progresar en suficiencia energética la convocatoria incorporó 
subvenciones para estimular las soluciones más eficientes. 
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Salud pública 

En Barcelona, la esperanza de vida al nacer se sitúa en 80 años para los hombres y 86,2 
para mujeres, esta cifra es ligeramente superior a la de Catalunya (79,5 y 85,3) y a la de 
España (79,4 y 85,4). Los barceloneses y barcelonesas aumentaron seis años su espe-
ranza de vida en el periodo 1991-2011. 

A pesar de la tendencia positiva de mortalidad, al analizar las causas de mortalidad pre-
matura, que valora los años de vida perdidos, destacan aspectos que conviene vigilar. 
El cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte prematura, aunque 
disminuye entre los hombres y aumenta progresivamente en las mujeres, lo que se 
explica por el aumento del tabaquismo femenino. 

Esperanza de vida en los distritos ordenados según el índice de RFD. Hombres
1991 2011
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Fuente: Registro de Mortalidad de Barcelona. Agencia de Salud Pública de Barcelona.
Nota: Índice sintético de desigualdad social de 2001. Departamento de Estadística, Ayuntamiento de Barcelona.Esperanza de vida en los distritos ordenados según el índice de RFD. Mujeres
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La disminución de algunas causas de muerte entre la población joven, como acciden-
tes o sobredosis, hace que el suicidio ocupe una de las primeras causas de muerte 
prematura. Entre los hombres jóvenes destaca la tendencia creciente de los últimos 
años de esta causa. Por otra parte, continúan las desigualdades en la esperanza de vida 
en el territorio y, aunque disminuyen, Ciutat Vella continua registrando los valores más 
negativos de la ciudad. 

La distribución de la salud percibida según distritos demuestra que no existen diferen-
cias territoriales y que la inmigración tampoco afecta esta distribución. En términos 
generales, los hombres presentan mejor salud percibida que las mujeres. 

En cuanto a la salud sexual y reproductiva, en 2011 se produjeron 833 embarazos en 
mujeres adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años. En este grupo de edad, el 74% no fue-
ron planificados y terminaron en interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, 
hay que resaltar que en los últimos años disminuyeron los embarazos de adolescentes. 

En 2012, se detectaron en la ciudad 343 casos de tuberculosis de los que 217 fueron 
hombres y 126 mujeres. La incidencia de esta enfermedad ha disminuido alcanzando 
la tasa más baja de los últimos decenios, ya que ha pasado de 37,1 casos por 100.000 
habitantes el año 2000 a 21,2 casos por 100.000 habitantes, acumulando una reduc-
ción anual media de un 3% sostenido. 

En Barcelona, el VIH muestra un ligero descenso respecto al año anterior con 356 nue-
vos casos frente a los 362 de 2011, en cambio, los 82 casos de SIDA hay que comparar-
los con los 76 de 2011. En las infecciones de transmisión sexual destacan la sífilis con 
340 casos y la gonococia con 359 casos, la mayoría de las personas afectadas fueron 
hombres. 

En 2012 se produjeron 8.352 colisiones de tráfico que tuvieron como consecuencia 
10.986 personas lesionadas y treinta muertas (hombres en casi dos terceras partes de 
los casos) en las primeras 24 horas después de la colisión. Respecto al año anterior, se 
observa un aumento del 7,3% en el número de personas lesionadas y una reducción 
del 3,2% en el número de personas muertas, especialmente en hombres. 

El nivel de actividad física saludable de los jóvenes fue similar al de 2006, tanto en 
chicos como en chicas. En 2006 no se apreciaba gradiente según la posición socioeco-
nómica, mientras que este año los niños de clases más favorecidas realizan más activi-
dades físicas saludables que los de clases menos favorecidas. 

La prevalencia del consumo de tabaco entre los adolescentes ha disminuido con los 
años. Asimismo, se puede observar una clara tendencia en la disminución de las dife-
rencias en el consumo de tabaco entre hombres y mujeres 

Se comprueba que los niños que habitualmente cenan viendo la televisión, así como 
los que no comen en la escuela presentan más sobrepeso que los que no lo hacen, 
poniendo de manifiesto el carácter protector que tiene hacer una comida en la escue-
la. En cuanto al desayuno diario antes de salir de casa, según la Encuesta de Salud de 
Barcelona de 2011, no lo hacía el 6,9% de la población de 3 a 14 años (5,7% los chicos 
y 8,2% las chicas). 
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En cuanto a la población drogodependiente, existen 8.500 pacientes con problemas 
de abuso o drogodependencias en los Centros de Atención y Seguimiento (CAS) mu-
nicipales. Se realizaron 4.000 primeras visitas en Barcelona, de las que el 48% fueron 
a causa del consumo de alcohol, el 22% de cocaína, el 17% de opiáceos y el 13% de 
cannabis. La tendencia que se observa es una disminución de la proporción de nuevos 
inicios de tratamiento por consumo de opiáceos a lo largo de los años y una estabili-
zación desde 2006. La proporción de nuevos inicios de tratamiento por adicción a la 
cocaína ha disminuido desde 2009, mientras destaca el incremento sostenido de los 
inicios de tratamiento por consumo de alcohol y, desde el año 2009, de cannabis. 
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Atención a colectivos vulnerables 

La ley de servicios sociales de Catalunya y la Ley de promoción de la autonomía per-
sonal y de atención a personas en situación de dependencia, configuran el marco que 
regula los derechos de acceso a los servicios sociales de todos los ciudadanos. 

En Barcelona existen 40 centros de servicios sociales en los que trabajan más de 500 
profesionales que dan servicio a la población de forma territorializada. 

En los centros de servicios sociales, dependientes del Instituto Municipal de Servicios 
Sociales (IMSS), se atiende a la ciudadanía para dar respuestas orientadas a cubrir las 
necesidades sociales, especialmente las que presentan falta de integración o de auto-
nomía, al mismo tiempo, se trabaja para fortalecer la red social y relacional. 

Durante 2013 se atendieron 70.872 personas en los centros de servicios sociales que 
generaron 188.904 atenciones directas. 

La tendencia de los últimos años, también la del año 2013, ha sido de un aumento pro-
gresivo de las personas atendidas, pasando de 68.635 personas usuarias el año 2012 
a 70.872 el año 2013. El 4,39% de los barceloneses fueron atendidos por los servicios 
sociales de atención primaria. Los distritos con porcentaje más elevado de población 
residente son Ciutat Vella con un 7,22% y Nou Barris con un 6,62%. En el otro extremo 
se sitúan los distritos de Sarrià-Sant Gervasi con 2,13 personas atendidas por cada 100 
residentes y Les Corts con 3,04.

Servicios básicos de atención social primaria
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Personas atendidas 44.943 51.018 55.188 61.300 64.514 68.635 70.872
Var. respecto año anterior 13,52% 8,17% 11,07% 5,24% 6,39% 3,26%
Unidades de atención 153.099 176.711 192.040 198.451 164.582 179.973 188.904
Var. respecto año anterior 15,42% 8,67% 3,34% -17,07% 9,35% 4,96%
Fuente: Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deporte del Ayuntamiento de Barcelona 

Problemas más frecuentes 

Los problemas más frecuentes que presentaban las personas atendidas fueron los eco-
nómicos que alcanzaron el 30,69% de los planteados. Los laborales representaron el 
20,80%, los de salud y sociosanitarios el 20,36%, los relacionales el 15,07% y los realti-
vos a vivienda el 6,31%. 

Si comparamos los datos con los del año 2012 observamos que los problemas de las 
personas atendidas en los centros de servicios sociales de la ciudad de carácter econó-
mico, laboral y de vivienda se han incrementado el último año, en detrimento de los 
sociosanitarios y relacionales que se redujeron.



192 MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE BARCELONA 2013

Económicos/Necesidades básicas 30,7%

Laborales 20,8%
Viv

ien
da

res
ide

nc
ial

 6,
3%

Educación/formación 2,0%

Sociosanitarios/Salud 20,4%

Individuales/Familiares/
Relacionales 15,1%

Jurídico-legales 3,5% Otros 1,3%

Problemas de las personas atendidas en los centros de servicios sociales. 2013

Problemas de las personas atendidas en CSS 
2012 2013

Económicos/Necesidades básicas 27% 30,69%
Laborales 17% 20,80%
Vivienda residencial 5% 6,31%
Educación/Formación 2% 2,02%
Sociosanitarios/Salud 25% 20,36%
Individuales/Familiares/Relacionales 20% 15,07%
Jurídico-legales 3% 3,47%
Otros 1% 1,28%
Fuente: Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deporte. Ayuntamiento de Barcelona.

Ayudas económicas 

Ayudas económicas de inclusión 

En 2013, los centros de servicios sociales otorgaron 23.643 ayudas económicas de in-
clusión, casi el doble que las del año 2011. El gasto en ayudas económicas se incremen-
tó el 79,37% en el mismo período. 

Hay que tener en cuenta que los conceptos de ayudas económicas a familias son “va-
sos comunicantes”, ya que una ayuda destinada a gastos de vivienda puede hacer que 
las familias destinen recursos propios a alimentación y/o otras necesidades. 

El importe de las ayudas económicas para alimentación crecieron el 213,8% durante 
los últimos dos años; las escolares, de transporte y las destinadas a inserción laboral 
tuvieron un incremento un incremento presupuestario del 192, 197 y 84,4% durante 
el mismo periodo.
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Ayudas económicas de inclusión
2011 2012 2013

Var. 2012-13
Ayudas  Importe  Ayudas  Importe  Ayudas  Importe

Alimentación 1.907 191.521,71 2.923 263.442,11 3.980 601.000,68 128,13%
Ropa/Higiene personal 281 13.732,09 520 10.070,43 382 20.194,56 100,53%
Transporte 659 37.161,41 1.002 70.144,00 1.703 108.439,36 54,60%
Salud 892 151.308,52 1.158 168.300,29 1.617 233.439,47 38,70%
Vivienda, alojamiento 2.557 1.147.632,83 3.078 1.258.622,48 4.092 1.684.088,14 33,80%
Vivienda, mantenimiento 3.078 736.842,79 3.625 830.773,16 4.540 1.060.415,05 27,64%
Escolares 1.742 313.484,68 2.063 345.973,05 5.285 930.996,60 169,10%
Ocio 756 128.909,53 835 113.169,71 1.475 222.479,71 96,59%
Inserción laboral 77 13.962,29 137 23.003,39 175 25.746,50 11,92%
Otras/Generales 167 16.280,98 338 51.629,09 394 47.278,03 -8,43%
Total 12.116 2.750.836,80 15.679 3.135.127,70 23.643 4.934.078,10 57,38%
Fuente: Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deporte. Ayuntamiento de Barcelona.
Otros departamentos del Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deporte también otorgaron ayudas económicas puntuales a colecti-
vos específicos. En 2013 la cuantía ascendió a 238.650 euros.

Ayudas económicas para la infancia 

En 2011, la Encuesta de Condiciones de Vida y Hábitos de la Población (Idescat y IERMB) 
hacía evidente que la vulnerabilidad de la población joven de la ciudad era superior a 
la del resto. La tasa de riesgo de pobreza monetaria se situaba en el 20,4% para los 
menores de 16 años. 

Esta tasa y las consecuencias de la crisis en las familias hicieron necesario destinar más 
recursos a atender las necesidades de la infancia. Por ello, se produjo un incremento 
del 99,55% en estas ayudas entre los años 2011 y 2013, principalmente las concedidas 
para becas comedor que aumentaron un 128% en este periodo.

Ayudas económicas del Departamento de Familia e Infancia
2011 2012 2013 Var. 2012-13

Becas comedor (1)
2 .500.000 € 

(curso 2011-12)
4.900.000€  

(curso 2012-13)
5.700.000€ 

(curso 2013-14)
16,32%

Ayudas infancia (2) 55.341,23 57.449,79 65.629,00 14,24%
Campaña vacaciones para niños 770.425,38 782.419,14 1.036.440,94 32,47%
Integración niños con dificultades.                     
Campaña de verano 

188.739,79 204.288,96 211.051,43 3,31%

Total 3.514.506,40 5.944.157,89 7.013.121,37 17,98%
Fuente: Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deporte. Ayuntamiento de Barcelona 
(1) Incluye el presupuesto del Consorcio de Educación de Barcelona. El Área de Calidad de Vida Igualdad y Deporte 
realizó las siguientes transferencias: 1,5milions € curso 2011-12; 2,4milions € curso 2012-13; 3,1 millones € curso 
2013-14. 
(2) Conceptos diversos como material escolar, aparatos salud, etc
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Renta mínima de inserción (RMI) 

La renta mínima de inserción es una prestación asistencial económica cuya finalidad 
es ayudar a las personas que carecen de medios económicos suficientes para atender 
sus necesidades esenciales de vida cotidiana. En 2013, los importes mensuales de esta 
prestación oscilaban entre 105,93 y 641,40 euros dependiendo del número de miem-
bros de la unidad familiar. 

En este ejercicio la RMI alcanzó 5.184 beneficiarios. Los distritos de Nou Barris, Ciutat 
Vella y Sant Martí acumularon el 53,05% de los beneficiarios de la ciudad. 

La ciudad tuvo 32 beneficiarios de esta prestación por cada 10.000 residentes. El dis-
trito con la mayor tasa más fue Ciutat Vella (92), seguido por Nou Barris (65). En el otro 
extremo se encontraban los distritos de Les Corts (4) y Sarrià-Sant Gervasi (10). 

72 menores vivían en familias que percibían la RMI por cada 10.000 habitantes de 0 
a 17 años. El distrito con la tasa más elevada fue Ciutat Vella (242), seguido por Nou 
Barris (182). Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi tuvieron las menores tasas de la ciudad (6 
y 13 respectivamente). 

El 35% de los beneficiarios de la RMI vivían en hogares monoparentales y el 17,77% 
eran hombres que vivían solos.

Personas beneficiarias de la RMI. 2013

  Población Población 
0-17 años

Hijos 
menores       

a cargo

 Tasa hijos 
menores a cargo 

por 10.000 hab  

Benef. 
RMI

Benef. 
RMI Exped. Tasa por 

10.000 hab.

Ciutat Vella 104.334 13.161 319 242 960 18,52% 486 92
Eixample 264.851 34.297 54 16 285 5,50% 199 11
Sants-Montjuïc 182.353 25.268 193 76 522 10,07% 241 29
Les Corts 81.570 11.818 7 6 32 0,62% 24 4
Sarrià-S. Gervasi 145.934 27.518 35 13 144 2,78% 90 10
Gràcia 120.976 16.577 38 23 156 3,01% 102 13
Horta-Guinardó 167.940 24.558 199 81 569 10,98% 273 34
Nou Barris 165.737 25.612 465 182 1.075 20,74% 414 65
Sant Andreu 146.539 22.903 133 58 350 6,75% 159 24
Sant Martí 233.856 36.841 267 72 715 13,79% 330 31
Atención especial 94 376 7,25% 244
Total 1.614.090 238.553 1804 72 5.184 100,00% 2.562 32
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Personas bene�ciarias de la RMI. Por sexo y tipo de familia. 2013

Monoparental.
Mujer 33,60%

Monoparental.
Hombre 1,49%

Núcleo familiar.
Mujer 21,51%

Núcleo familiar.
Hombre 13,95%

Persona sola.
 Hombre 17,77%

Persona sola.
Mujer 9,16%

Persona sola con núcleo
de convivencia. Mujer 0,81%

Persona sola con núcleo
de convivencia. Hombre 1,72%

Infancia y adolescencia en situación de alto riesgo social 

La finalidad de los equipos de atención a la infancia y a la adolescencia (EAIA) es pro-
teger a los menores de 18 años que se encuentran en situación de alto riesgo social. 
Los EAIA son equipos pluridisciplinares constituidos por psicólogos, pedagogos, tra-
bajadores sociales y educadores. La función principal de estos profesionales es valorar 
las situaciones de alto riesgo que se puedan presentar para, a continuación, emitir la 
propuesta de medida administrativa más beneficiosa para el menor. 

Durante 2013, se atendieron 3.596 menores derivados por la Dirección General de 
Atención a la Infancia, por los servicios sociales de atención primaria y por la fiscalía 
y los juzgados.

Menores atendidos en los EAIA. 2013
Población                              

de 0-17 años
Población                           

de 0-17 años
Sobre/Menores           

atendidos
Menores                         

atendidos
Ciutat Vella 13.161 5,52% 684 19,02%
Eixample 34.297 14,38% 263 7,31%
Sants-Montjuïc 25.268 10,59% 498 13,85%
Les Corts 11.818 4,95% 179 4,98%Sarrià-Sant Gervasi 27.518 11,54%
Gràcia 16.577 6,95% 173 4,81%
Horta-Guinardó 24.558 10,29% 422 11,74%
Nou Barris 25.612 10,74% 458 12,74%
Sant Andreu 22.903 9,60% 340 9,45%
Sant Martí 36.841 15,44% 462 12,85%
Altres 117 3,25%
Total 238.553 100% 3.596 100%
Fuente: Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deporte. Ayuntamiento de Barcelona .
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Personas mayores

En 2013, en la ciudad vivían 342.328 personas de 65 años y más, representaban el 
21,21% de la población. Más de la mitad de la población de 65 años y más tenía 75 años 
o más. En la ciudad había 118.905 personas de 80 años y más, estas representaban el 
7,37% de la población total y el 34,73% de las personas mayores.

Población de 65 años y más que vivía sola. 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013

65 y más 329.748 332.071 334.273 336.891 338.509 342.328
75 y más 179.138 181.670 183.722 186.283 187.223 187.651
80 y más 104.839 107.512 110.439 113.723 116.075 118.905
65 y más que vive sola 83.197 84.192 85.494 86.474 87.065 88.018
75 y más que vive sola 55.573 56.533 57.456 58.164 58.649 58.894
80 y más que vive sola 35.806 37.034 38.290 39.504 40.501 41.574
Soledad 65 y más 25,23% 25,35% 25,58% 25,67% 25,72% 25,71%
Soledad 75 y más 31,02% 31,12% 31,27% 31,22% 31,33% 31,38%
Soledad 80 y más 34,15% 34,45% 34,67% 34,74% 34,89% 34,96%
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona.
Nota: la soledad expresa la relación entre las personas de un grupo de eda determinado que viven solas.

El índice de soledad de las personas mayores se incrementa conforme aumenta la 
edad. Se sitúa alrededor del 25% en el grupo de 65 años y más, y casi alcanza el 35% en 
el grupo de 80 y más años. 

El Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deporte ofrece equipamientos y servicios para 
atender a este sector de población.

Personas mayores en residencias, viviendas, apartamentos y acogidas de urgencia
2011 2012 2013

Personas en residencias 294 296 302
Variació respecto año anterior 0,68% 2,03%
Personas mayores en viviendas con servicios 1.125 1.301 1.385
Variació respecto año anterior 15,64% 6,46%
Personas mayores en apartamentos tutelados 69 78 82
Variació respecto año anterior 13,04% 5,13%
Personas mayores acogidas de urgencia 461 603 749
Variació respecto año anterior 30,80% 24,21%

El Servicio de Atención Urgente a la Vejez (SAUV) es un servicio que atiende temporal-
mente ofreciendo una plaza residencial privada y facilitando subvención a las personas 
no pueden pagar su coste. En 2013, se produjo un incremento en estas urgencias sien-
do 749 las personas atendidas, un 24,21% más que en 2012. 
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El SAD, gestionado por el Instituto Municipal de Servicios Sociales, ofrece apoyo domi-
ciliario a las personas para que mantengan o mejoren su calidad de vida en su entorno 
habitual. Las cifras de la tabla hacen referencia a los servicios de atención personal y de 
limpieza del hogar del SAD. 

El Servicio de Atención Domiciliaria ha aumentado desde 2011 y ha atendido a todas 
las personas prescritas para recibir este servicio. Las personas que recibieron alguno de 
sus servicios durante el año se incrementó un 16,8% respecto a 2011.

Atención domiciliaria

Servicio de Atención Domiciliaria
2011 2012 2013

Personas atendidas 16.582 18.788 19.670*
Variación respecto al año anterior 13,30% 3,16%
Horas del SAD 2.479.088 2.883.708 3.237.355
Variación respecto al año anterior 16,32% 12,26%
Fuente: Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deporte. Ayuntamiento de Barcelona.
*Incluye atención personal, limpieza y comidas a domicilio.

Teleasistencia 

El servicio de teleasistencia es un recurso con gran demanda en la ciudad. En 2013 se 
atendieron 67.414 personas, el 13,35% más que en 2012. Durante 2013 se recibieron 
casi 9.000 nuevas solicitudes.

Beneficiarios del servicio de teleasistencia
2011 2012 2013

Usuarios 53.161 59.473 67.414
Variación respecto año anterior 11,87% 13,35%
Hogares beneficiarios 45.962 49.869 56.647
Variación respecto año anterior 8,50% 13,59%
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Entidades de Barcelona contra la pobreza 

En este apartado, el Consejo Económico y Social de Barcelona trata de poner de relieve la labor 
social realizada por diversas entidades de la ciudad para hacer frente a la pobreza de 
las personas y de las familias sin recursos. Los datos del último trimestre de 2013 de la 
EPA cifraban en 57.500 los hogares sin ingresos en la provincia de Barcelona. 

Cruz Roja 

Las personas que se beneficiaron de las acciones realizadas por la Cruz Roja en la ciu-
dad de Barcelona ascendieron a 100.232. Se han de destacar las acciones emprendidas 
por la Cruz Roja de Barcelona para hacer frente a la crisis. 

Los programas de ayudas y alimentación atendieron 17.934 personas con 8.779 kits de 
apoyo social (alimentos, limpieza, higiene, pañales...) repartidos entre 2.394 familias; 
634 kits de productos de alimentos, higiene, parafarmacia..., para personas mayores 
repartidos a 70 beneficiarios; el programa alimentación infantil (becas y ayudas eco-
nómicas) atendió a 78 niños; 94 ayudas aCRedita y  29.000 euros retornables sin inte-
reses por un importe máximo de 300; el programa de alimentos de la Unión Europea  
atendió a 11.269 personas; también se destinaron 4.000 euros en ayudas económicas 
para gastos de medicación para 112 enfermos crónicos; el Centro de Mediación Social  
atendió a 33 niños; el programa de apoyo a las familias  alcanzó a103 familias con ayu-
das por valor de 32.73 euros; los programas de orientación y asesoramiento individual 
llegaron a 274 personas; la campaña de juguetes llegó a 643 niños y 2.806 personas 
fueron beneficiarias de la campaña de Navidad para personas mayores. 

A estos beneficiarios y programas hay que añadir 2.148 personas sin techo que fueron 
atendidas en diversos equipamientos y servicios. En el Integral Nou Barris (municipal 
que gestiona Cruz Roja) 1.365 personas, 672 en acogida nocturna; en el Residencial de 
Horta (también municipal y gestionado por Cruz Roja): 517 personas  fueron atendidas 
por los servicios que ofrecen y 75 personas usuarias residentes, seis personas en el Piso 
Puente, servicio de vivienda temporal para personas sin techo; 228 atendidas en asen-
tamientos y 32 en las 18 plazas de los pisos de inclusión de Torre Baró. 

Al mismo tiempo, la Cruz Roja reforzó los programas de empleo (espacios de búsqueda 
de trabajo, de inserción laboral y de itinerarios personalizados de inserción), atendien-
do a 498 personas y logrando una tasa de inserción del 34%. 

Además de estos esfuerzos para intentar minimizar los efecto de la crisis, la Cruz Roja 
mantuvo programas tradicionales como los de promoción y atención a las personas 
mayores que incluyen apoyo en domicilio/acompañamientos, servicios de atención 
permanente, participación y relación con el entorno, promoción del envejecimiento 
activo, apoyo y Radars, de los que se beneficiaron 8.660 personas. 

14.682 personas participaron en los programas de salud. Incluyen atención a personas 
trabajadoras del sexo (unidad móvil/atención en clubes); atención a enfermos hospita-
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lizados: acompañamientos y apoyo a personas adultas y actividades lúdicas y educati-
vas para niños; ayuda de movilidad para personas mayores y programas de sensibiliza-
ción y de promoción de la salud que llegaron a 7.880 participantes. 

La intervención social es otro eje fundamental de las acciones de Cruz Roja en la ciu-
dad. Se han de destacar los programas de atención a personas con discapacidad con 
2.814 personas atendidas y los de atención a inmigrantes con 1.131 personas. En este 
eje, también se incluyen proyectos de apoyo a la infancia, programas para la población 
reclusa, programas de drogodependencias y VIH/Sida, el dispositivo de emergencia so-
cial, mujeres que necesitan una atención especial (acogida, atención y asesoramiento y 
teleasistencia, violencia de género). 

Cáritas 

Cáritas Diocesana de Barcelona2, es otra entidad que desarrolla actividades significati-
vas en la ciudad. Durante 2013 atendió 65.668 personas, un 9% más que el año ante-
rior. Estas personas recibieron 83.165 servicios en 520 puntos de atención, un 5% más 
que el año anterior. 

Además, de estas 65.668 personas, las 359 Cáritas Parroquiales y Arciprestales de las 
tres diócesis ayudaron a 210.927 personas, principalmente alimentos y cobertura de 
necesidades básicas. En total atendió a 276.595 personas, un 6% más que en 2012. 

Las personas atendidas en la diócesis de Barcelona fueron 21.471 y las atendidas en 
Cáritas parroquiales y arciprestales fueron 143.792, alcanzando un total de 165.263. 

Su acción social, durante 2013, se referenció en cuatro ejes de trabajo. En el primero, 
vivienda y personas sin hogar, 4.600 personas durmieron cada día bajo techo y 3.000 
personas (835 hogares) fueron recibidas por el Servicio de Mediación en Vivienda que 
consiguió evitar 263 desahucios. 

Otro eje importante es la ayuda para necesidades básicas en el que 39.676 personas 
recibieron ayudas para alimentación: 300 comieron o cenaron cada día en alguno de 
sus ocho comedores sociales y 500 hogares y 1.700 personas pudieron mantener los 
suministros de luz, gas y agua. En total se gestionaron 8.456 ayudas. 

En los programas de formación e inserción sociolaboral participaron 8.456 personas. 
Se impartieron 257 cursos de formación laboral y 380 personas fueron contratadas. 
Además, inició el servicio Trabajo con Corazón de acompañamiento en la búsqueda de 
trabajo para personas paradas de larga duración. 

La protección a la familia y a la infancia ocupó otra parte de la acción de Cáritas. En los 
nuevos proyectos Paidós de prevención de la pobreza infantil participaron 200 perso-
nas y 60 familias con hijos de 0 a 6 años. 

2 Diòcesis de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa 
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Banco de Alimentos 

El Banco de Alimentos de Barcelona, es otra entidad de referencia en la ciudad. En 
2013, gestionó más de 14 millones de kilos de alimentos que, básicamente, provenían 
de recursos propios y del programa de alimentos de la Unión Europea. La aportación 
de este último programa fue de 3.193 toneladas de alimentos, y la del Banco de Ali-
mentos de 11.021 toneladas. La recaudación de alimentos se incrementó un 33,4% 
respecto a 2012. 

Esta entidad atendió a 146.286 personas, un 12,3% más que el año anterior, mediante 
343 entidades receptoras. 

Se ha de destacar la captación de alimentos en la industria alimentaria de Mercabarna, 
el programa de recogida de mermas de los supermercados, el de retirada de frutas y 
hortalizas para concentrarlas en zumos, el de la Unión Europea, los provenientes de la 
industria no alimentaria, iniciativas solidarias, ferias y eventos y escuelas. 

La Gran Recogida de Alimentos en Catalunya, en su quinta edición, logró recaudar 
3.634 toneladas de alimentos. Participaron 20.000 voluntarios en más de 1.900 puntos 
de recogida. Por otra parte, el Tió Solidario de Catalunya Radio reunió más de 7.900 
kilos de comida para niños. 

El verano de 2013 puso en marcha, por primera vez, el programa El hambre no tiene 
vacaciones. Se organizaron más de 600 actividades en las que consiguieron 350.000 
kilos de alimentos para entidades benéficas.
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Smarts Cities, herramienta para favorecer el crecimiento económico en Barcelona

Antoni Vives, Tercer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona es una ciudad con una extraordinaria proyección internacional, una marca 
consolidad y reconocida en todo el mundo, una capital que atrae y genera oportunida-
des, una ciudad con potencialidades únicas y fortalezas importantes, aunque los últi-
mos años vivimos un período de profunda crisis económica y social. Para hacer frente a 
esta situación Barcelona plantea un nuevo modelo estratégico de ciudad que aumente 
la productividad y la competitividad no sólo para mejorar estos parámetros, también 
para consolidarlos y atraer personas y empresas que contribuyan al desarrollo y a la 
riqueza de la ciudad. En definitiva, para convertir a Barcelona en una auténtica smart city. 

Antes las llamábamos ciudades digitales o ciudades 2.0, ahora, smart sities. A pesar de 
esta evolución “marketiniana”, la filosofía continúa siendo la misma: la ciudad utiliza 
la tecnología para gestionar eficientemente sus recursos y servicios, para mejorar la 
calidad de vida y el bienestar de las personas y para generar oportunidades de futuro 
en términos de creación de nuevos negocios y empleos. Barcelona ha realizado una 
apuesta importante para impulsar un modelo económico de futuro que permita gene-
rar oportunidades para todas las personas. 

La tecnología tiene un papel crucial en este planteamiento. Barcelona, con más de 
28.500 trabajadores y casi 2.000 empresas con asalariados es el núcleo de las TIC en 
Catalunya, ya que concentra el 54,2% de los trabajadores y el 45,5% de las empresas 
con personas asalariadas del Principado. 

La enorme transformación experimentada por Barcelona en este campo (soluciones 
inteligentes aplicadas en todos los ámbitos de la ciudad) permite afirmar que encon-
tramos ante un momento en el que la innovación de las TIC es crucial para el desarrollo 
de la ciudad. En este sentido, la Comisión Europea ha  distinguido, recientemente, a la 
ciudad de Barcelona como Capital Europea de la Innovación por el uso de las nuevas tecnolo-
gías para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. 

El concepto smart city está de moda en la mayoría de las ciudades del mundo. Barcelona, 
no obstante, no sabe de modas sino de oportunidades y está preparada para liderar 
esta transformación e impulsar un modelo de crecimiento económico basado en tec-
nología, innovación urbana y servicios avanzados con la implicación de los principales 
agentes económicos y sociales de la ciudad.

El Ayuntamiento de Barcelona se ha convertido en agente facilitador de la nueva eco-
nomía detectando y potenciando nuevos focos de actividad y nuevos sectores estra-
tégicos.  

¿Qué hace Barcelona para liderar esta transformación?

Lo más importante, hemos convertido a Barcelona en un polo de atracción. Una ciudad 
en la que es posible innovar, probar y experimentar. Actualmente, potentes empresas 
multinacionales e instituciones de renombre desean desarrollar sus proyectos más in-
novadores en Barcelona. 
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Los acuerdos público-privados firmados con Abertis, Indra, Telvent, Siemens, Philips, 
Dow Chemical o GDF-Suez representan inversiones para la ciudad, atracción de talento 
y generación de nuevos empleos y, sobre todo, nuevas oportunidades para las perso-
nas y las empresas de Barcelona. También se han firmado acuerdos importantes con 
organismos como ONU-Habitat, Banco Mundial y Comisión Europea, con todo ello es-
tamos convirtiendo la ciudad de Barcelona en una auténtica Living Lab. 

Atraer empresas multinacionales importantes y que se establezcan no es fácil. Por este 
motivo, se desarrollará un Smart City Campus, una nueva área sede de empresas, univer-
sidades, emprendedores y centros de investigación en nuevas tecnologías, ecología y 
urbanismo para promover una nueva economía de innovación urbana. Asimismo, me-
diante la Fundación BITH se crean las bases para innovar, conjuntamente, con los centros 
mundiales de innovación tecnológica de las grandes multinacionales aprovechando 
su conocimiento tecnológico y nuestro modelo de ciudad. 

No podemos obviar que Barcelona es una ciudad de gran tradición emprendedora. 
La tasa de actividad emprendedora (TEA) de la población residente (18-64 años) en la 
provincia de Barcelona se situaba, en 2012, en el 6,5%, superando las de Francia (5,2%), 
Finlandia (6%), Alemania (5,3%) y la media española (5,7%) y, junto con la de Catalunya, 
las del resto de comunidades autónomas. 

Ante esta realidad, la ciudad aspira a generar un entorno de confianza que facilite el 
desarrollo de actividades económicas y empresariales (business friendly) mediante Barcelona 
Growth, un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y agentes del sector 
privado. Barcelona Growth pretende favorecer el crecimiento económico de la ciudad me-
diante la orientación internacional y potenciar la atracción de nuevas inversiones y la 
captación de talento mediante el desarrollo de de cinco medidas: impulso de la marca 
Barcelona, Oficina de Atención a las Empresas, creación de Barcelona Data Resource Center, 
conversión de la capitalidad del móvil en motor económico de los distintos sectores e 
implantar un espacio de emprendimiento en el ámbito del ecosistema mobile. 

El Ayuntamiento de Barcelona impulsa programas como Open Data que permite reutili-
zar la información y que abre la Administración para fomentar la creación de nuevos 
servicios y productos o para mejorar los existentes. Se trata de promocionar el tejido 
económico e industrial de la ciudad generando valor social para la ciudadanía. 

Barcelona es una marca atractiva. La celebración de importantes eventos y ferias con-
solidan la ciudad como motor económico y una de las mejores plataformas para ha-
cer negocios. Congresos como Mobile World Congress o Smart City Expo favorecen la promoción 
comercial, el networking y el intercambio de conocimiento entre ciudades y empresas, al 
tiempo que generan empleos y reactivan la economía del área metropolitana. 

Más allá de los reconocimientos, de la proyección internacional o de la posición en 
los rankings..., tenemos un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de las personas. 
Barcelona quiere ser el paradigma de la ciudad inteligente del futuro, productiva, au-
tosuficiente e innovadora pero, sobre todo, una ciudad que responda a las necesidades 
de las personas. 
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El Pacto +Industria y el futuro industrial de la metrópolis de Barcelona

Joan Trullén, Presidente del Pacto +Industria

El 3 de diciembre de 2012 se firmó, en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, 
el manifiesto Más industria: la respuesta catalana a la crisis. Los máximos dirigentes de tres 
universidades (UB, UAB, UOC), tres colegios profesionales (ingenieros industriales, ingenieros técnicos, 
economistas), dos sindicatos (Comisiones Obreras y UGT de Catalunya) y dos organizaciones empresa-
riales (Fomento del Trabajo Nacional y PYMEC) se comprometían a impulsar la industria en Cata-
lunya e instaban a la sociedad catalana y a sus instituciones de gobierno a promover 
políticas industriales activas para la recuperación de la economía. Es necesario impul-
sar la industria y la economía productiva.

Se constituyeron ocho grupos de trabajo en los que participaron un centenar de ex-
pertos para elaborar propuestas para impulsar la industria en Catalunya. Durante los 
siguientes meses, estas comisiones trabajaron para definir las medidas de política eco-
nómica que sería necesario impulsar para favorecer una salida industrial de la crisis 
económica. 

La tesis central que inspiró el proceso es que la industria ha de protagonizar el papel 
central en la salida de la crisis de la economía catalana y española. No será posible salir 
de la crisis, se argumentaba, sin corregir el déficit por cuenta exterior de la economía 
española. La corrección de este déficit sólo es posible si cambia de signo el déficit de la 
balanza por cuenta corriente y de manera central, el déficit comercial. 

En la medida en que la mayor parte de la balanza comercial es de bienes manufactura-
dos, la industria manufacturera está destinada a ser la gran protagonista de un nuevo 
modelo de crecimiento económico basado en un elevado nivel de competitividad.    

Desde esta perspectiva, la industria, especialmente la exportadora, se debe considerar 
una actividad sistémica. Si falla la industria no hay posibilidad de sostener de manera 
estable el proceso productivo. Por consiguiente, es necesario priorizar, en las políticas 
económicas, la búsqueda de competitividad de los sectores industriales. 

La economía catalana en general y de manera estratégica la de la metrópoli de Barce-
lona, constituyen la punta de la lanza de la industria de España. Así ha sido desde la 
irrupción de la primera revolución industrial hasta hoy. El cambio experimentado tras el 
Plan de Estabilización de 1959 y el impulso por el ingreso en las Comunidades Europeas 
en 1986 significaron una profunda revisión del viejo modelo de crecimiento basado en 
la idea proteccionista de reservar el mercado interior español para el sistema industrial 
de Catalunya. Barcelona, que había devenido en avanzada de la industrialización en Es-
paña, cambió de rumbo orientando su actividad hacía los nuevos mercados de la Co-
munidad Europea sin abandonar el liderazgo en los mercados tradicionales españoles. 

La crisis económica iniciada en 2008 supuso un gran trastorno para la producción in-
dustrial de catalana y española. Se hacía necesario afrontar los retos de la crisis vol-
viendo a situar a la industria como líder de las actividades productivas expuestas al 
comercio internacional.    
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En el diagnóstico de la crisis los expertos que participaron en el Pacto para la industria en 
Catalunya predomina una idea fundamental: las prioridades de la política económica 
deben ser las industriales. En este sentido, podemos considerar que la industria es sis-
témica. Si falla la competitividad industrial no es posible mantener el modelo econó-
mico y social que hemos construido las últimas décadas.   

El trabajo realizado por las ocho comisiones giró sobre una idea fundamental. Para 
apoyar un nuevo modelo productivo basado en la industria no es suficiente diseñar 
políticas microeconómicas de naturaleza industrial, había que adoptar una visión ma-
croeconómica para lograr un cambio significativo en el desarrollo de la industria. ¿Qué 
significa adoptar una estrategia macroeconómica? Quiere decir integrar en el análisis 
de los retos que se han de abordar variables que, a menudo, no están incorporadas en 
la política industrial convencional como las financieras, laborales o energéticas.

Era necesario partir de un diagnóstico sobre el alcance de los problemas de la econo-
mía que incorporara una noción de industria que saliera del perímetro definido por 
las actividades manufactureras stricto sensu. Con el intenso proceso de externalización 
iniciado a mediados de los años setenta y con la incorporación de técnicas de produc-
ción flexible, los sistemas de cómputo de las actividades tradicionales habían quedado 
obsoletos. Por ello, era necesario definir la industria y su perímetro de acuerdo con la 
nueva realidad productiva. 

Adicionalmente, era necesario adoptar un enfoque que fuera más allá de las compe-
tencias del Govern de la Generalitat para incorporar cuestiones vinculadas con la polí-
tica económica del Gobierno central y de la Unión Europea. 

El centenar de expertos que participaron en la redacción del documento Propuestas para un 
nuevo impulso de la industria lo hicieron agrupados en ocho comisiones de trabajo.

La primera, presidida por Ezequiel Baro, se dedicó a identificar el perímetro de la industria 
y a definirla sobre nuevos parámetros. También subrayó la necesidad de emprender una 
nueva arquitectura politico-administrativa para potenciar una nueva política industrial. 

La segunda, presidida por Oriol Amat, se centró en cuestiones relacionadas con la finan-
ciación. La necesidad de abordar este gran reto de la industria en Catalunya se aborda 
desde una triple dimensión: la correspondiente a la Administración, la que apunta a la 
fiscalidad y la dirigida específicamente al sistema financiero. 

La tercera, presidida por Manuel Rosillo, desarrolló cuestiones relacionadas con el capital 
humano y la formación desde la óptica universitaria y profesional. 

La cuarta, presidida por Maria Teresa Costa, planteó diversas propuestas sobre energía. 
Propusieron medidas relacionadas con la promoción de mayor competencia en los 
mercados mayoristas y minoristas, reducir el impacto de los costes regulados en las 
tarifas de acceso, así como mejorar el funcionamiento de los mercados eléctricos. 

La quinta, presidida por Salvador Curcoll, abordó las infraestructuras desde la perspectiva 
de las necesidades de la industria. Incluyó cuestiones relacionadas con el agua, las te-
lecomunicaciones, la gestión de los residuos y el suelo industrial y logístico. 
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La sexta, presidida por Mateo Valero, trató propuestas relacionadas con la Investigación, 
el Desarrollo y la Innovación, con medidas a corto y muy corto plazo.  

La séptima, dirigida por Josep Miquel Piqué, abarcaba tres campos de gran importancia 
estratégica: cooperación, clústeres e internacionalización, todos ellos con vínculos im-
portantes.

Y la octava comisión, presidida por Joan Majó, situó la iniciativa del Pacto +Industria en el 
marco europeo. La desindustrialización tiene una dimensión europea y las políticas 
industriales han de enmarcarse en este entorno, especialmente relevante en el campo 
de la investigación y la inovación.    

Las ocho comisiones trabajaron sobre instrumentos específicos y todas se basaron en 
un diagnóstico industrialista compartido, buscando el máximo consenso posible.

El Pacto +Industria adopta un concepto de competitividad que va más allá de identificar 
una determinada cuota en el comercio internacional. Se trata de mejorar, de manera 
estable, el nivel de vida, de preservar amplias cuotas de cohesión social y, sobre todo, 
conseguir incrementar la ocupación.   

Al adoptar una visión macroeconómica y, al mismo tiempo, incorporar una visión so-
cial de la estrategia, el pacto subraya la importancia de actuar de manera sistemática 
sobre todos los factores de producción y sobre las condiciones territoriales y sociales 
en las que operan trabajadores y empresas.

El Pacto +Industria es consciente de que la recuperación de la industria es condición ne-
cesaria, pero no suficiente para activar la recuperación de la economía y, sobre todo, 
la recuperación del empleo. La industria, que concentra el grueso de las actividades 
de investigación y desarrollo y lidera la capacidad innovadora, también encabeza el 
crecimiento de la productividad y, por consiguiente, difícilmente podrá absorber, por 
si sola, el grueso del desempleo. Sin embargo, la reactivación de la economía se ha de 
fundamentar en la capacidad de competir de la industria en una economía creciente-
mente globalizada.    

Sobre la base de este diagnóstico se redactó el documento 138 propuestas para un nuevo 
impulso a la industria. Este fue presentado en sede parlamentaria y al ejecutivo catalán. 

En la comparecencia ante la Comisión de Empresa y Ocupación los grupos parlamenta-
rios mostraron su voluntad de sumarse al pacto para hacer efectivas las medidas con-
templadas en el documento que corresponden a la Generalitat. Posteriormente, los 
máximos representantes de las instituciones signatarias del Pacto visitaron al President 
de la Generalitat de Catalunya. En esta visita, el President mostró su interés por las medidas 
contempladas en el Pacto y la voluntad de que a finales de septiembre de 2014 se pro-
cediera a identificar las medidas de política económica que se deberían adoptar  para 
hacer realidad este compromiso. 

Barcelona y el área metropolitana constituyen el núcleo central en el que radica el 
grueso de la actividad productiva de naturaleza industrial. Una nueva estrategia eco-
nómica como la propuesta por el Pacto +Industria ha de tener un componente territorial. 



207PERSPECTIVAS

La economía de la metrópoli de Barcelona constituye la avanzada de la competitividad 
de las economías del sur de Europa. El Pacto por la Industria en Catalunya necesita el impulso 
de esta metrópoli. 

Nos jugamos el futuro económico y social. 
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Jóvenes empresarios, un factor de crecimiento

Marc Bonavia, Presidente de la Asociación Independiente de Jóvenes Empresarios de Catalunya 

¿Os habéis planteado alguna vez cómo sería un emprendedor en nuestro país?

Haced el ejercicio de imaginaros en el colegio. Tenéis 12 años. Es un día fantástico, muy 
soleado. Estáis en el patio y una persona del grupo se da cuenta de que el campo de 
fútbol está libre. Ve la oportunidad y tiene una idea: 

- ¿Y si jugamos un partido de fútbol?

La persona que te empuja, es la que hoy llamaríamos emprendedora. Arrastra a los 
compañeros a su proyecto.

Os dirigís hacia el campo... En ese momento, se acerca la administración (del colegio), 
y dice: 

- ¡Un momento! ¡Un momento! Podéis jugar,  pero antes debéis constituiros como equipo y 
tenéis que pagar 3.000 euros.

También necesitáis una ficha de cada jugador, de autónomo y pagar 250 euros al mes.

Después, tenéis que cumplimentar 10 trámites administrativos para que el equipo sea legal 
y si todo está correcto seréis legales y podréis empezar el partido.

Bueno... no. Aún, no podéis empezar. Podréis jugar de aquí 28 días que, como todo el mun-
do sabe, es la media que se necesita, en este país, para crear una empresa.

¿Qué pasa con el partido?

Que no se juega, o bien, que si se juega es en otro campo.

¿En cuál? Los que queremos jugar nos iremos a cualquier otro lugar donde se nos 
ofrezca un campo.

Según el Banco Mundial, estamos por detrás de Zambia, Afganistán o Albania en faci-
lidades para crear una empresa. Aquí, poner en funcionamiento una empresa es como 
coger un avión en el aeropuerto. Te obligan pasar por un arco, miran si llevas líquidos, 
te quitan los zapatos, te desnudan y has de llegar una hora antes. Todo el rato tienes la 
sensación de “presunción de culpabilidad”...

¿Cómo debería ser? Igual que cuando coges el AVE. Llegas 5 minutos antes... y viajas.

Es necesario que la administración no ponga obstáculos, sino que los elimine. Si hemos 
pagar antes de generar nadie se pondrá a crear.

Los impuestos, ahora, no tienen edad. Los trámites administrativos, ahora, no tienen 
edad... Y nosotros, los jóvenes empresarios hemos de pagar y cumplir los trámites  
igual que si fuéramos empresas del Ibex.

Lo mismo podemos afirmar del sistema financiero y de crédito. Para poner en marcha 
el motor de la economía necesitamos dar gas a las personas, chispa a los emprendedo-
res. ¿Qué sucede si no ponemos gasolina? Que el coche se queda en boxes.  
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Y tenemos un problema: seis millones de parados. ¿Qué podemos hacer? La respuesta 
está en una escena que hemos visto en muchas películas. En una sala llena de gente, 
todo va muy bien, la gente sonríe... de repente, una persona se desploma y cae al suelo. 
Tiene una crisis. Se genera confusión, desconcierto, nervios... Alguien grita:

- ¿Hay un médico en la sala?

Señoras y señores, hay un médico en la sala: los empresarios. Ellos son los que pueden 
reactivar la economía del país cuando se desploma.

Y este médico nos podría diagnosticar que durante años hemos tenido malos hábitos, 
como la falsa creencia de que la seguridad nos vendría, a cada uno de nosotros, de un 
contrato con una multinacional o de un contrato con el Estado. Eso no era seguridad, 
era un seguro... que, como hemos visto, ha fallado. 

La auténtica seguridad para cada uno de nosotros vendrá de trabajar en lo que uno ha 
venido a hacer, de desplegar su talento y desde ahí orientarse al mercado. Es la única 
manera saludable de no quedar en fuera de juego.    

Debemos cultivar una actitud emprendedora, pero en muchas escuelas continúan fa-
bricando trabajadores, no emprendedores. Se educa para buscar un buen trabajo, no 
para crear un buen negocio.

Se ha educado a los hijos para que esperen la paga... toda la vida. De jóvenes la esperan 
de sus padres, de adultos la esperan en forma de nómina de Papá Estado o Mamá Multi-
nacional. Cuando lo que deberíamos hacer es crear empleo y no buscarlo. Y atrevernos 
a cruzar el bosque...

Cuando escuches que es imposible debes entender que, en realidad, sólo quieren decir 
que es muy difícil.

Sin  los que tomamos riesgos el futuro es más incierto. Los empresarios somos necesa-
rios. Asumámoslo, ahora nos toca a todos que cada día sea lunes. A todos nos toca ser 
emprendedores.

¿Qué no hay trabajo? ¡Tenemos mucho por hacer! Nos hemos de actualizar y llenar el 
país de nuevos servicios para un mundo que cambia.

¿No hay trabajo? ¡Hay mucho por hacer! Focalicemos la energía donde es necesaria: en 
la creación de valor.

¿No hay trabajo? ¡Hay mucho por hacer! Debemos conseguir multiplicar los “job crea-
tors”, porqué nuestro trabajo crea puestos de trabajo.

Queremos decir, alto y claro, que los jóvenes empresarios añaden oportunidades a la 
sociedad, desde valores que hacen que se cree riqueza más allá del dinero. ¡Creamos 
valor desde los valores!

Aunque que cueste, intentamos hacer jogo bonito sobre el barro. Únicamente pedimos 
que no nos dejen en fuera de juego.

Los jóvenes empresarios somos parte de la solución, porqué somos el factor de creci-
miento.
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El Acuerdo Ciudadano por una Barcelona inclusiva y la Estrategia Compartida. Un nuevo 
modelo de intervención social en la ciudad 

Maite Fandós, Cuarta Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona

1. Barcelona sabe afrontar los retos sociales 

Barcelona, como todas las ciudades de la Europa Mediterránea, está sufriendo una im-
portante crisis social desde el año 2008. Los datos son conocidos por todos. 

Lo significativo y singular no es que en Barcelona haya crisis, sino la forma en la que la 
ciudad se fortalece frente a la crisis social. Se ha de resaltar que Barcelona resiste mejor 
que otras muchas ciudades en el contexto europeo. 

Podemos afirmar, claramente, que mientras existen ciudades que corren el riesgo de 
romperse y de desestructurarse  socialmente (como hemos visto en numerosos episo-
dios de revueltas urbanas), la ciudad de Barcelona incrementa su capital social, es decir, 
su capacidad de cooperar en fines relacionados con el bien común y, en nuestro caso, 
en la lucha por la inclusión social. 

Esta respuesta de la ciudad se observa en el buen funcionamiento de la política social. 
En este sentido, hay que señalar que las transferencias sociales reducen significativa-
mente los indicadores de pobreza y de exclusión tras su aplicación en el territorio. En 
Barcelona, la tasa de riesgo de pobreza se reduce 29 puntos si se tienen en cuenta 
todas las prestaciones sociales. 

Esta realidad tiene una de sus explicaciones en el cambio de políticas sociales del equi-
po de gobierno municipal encabezado por el Alcalde Xavier Trias que puso a las perso-
nas en el centro de la acción de gobierno. Lo hizo de manera innovadora: incrementó 
la inversión social en la ciudad multiplicando la cooperación con entidades, actores so-
ciales y el compromiso social de la ciudadanía. La acción municipal potencia y fortalece 
la sociedad civil barcelonesa mostrando que no existen contradicciones, sino sinergias 
entre el protagonismo democrático del gobierno municipal y el fortalecimiento de la 
sociedad civil. 

El Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes incrementó su presupuesto  más de un 
30%, cifra que alcanza el 80% en partidas como la de atención a las personas sin hogar. 
La aportación municipal del IMSS, por ejemplo, pasó de 78 millones de euros en 2011 
a 97,5 millones de euros en 2013. 

Los servicios sociales municipales han mejorado su eficiencia atendiendo adecuada-
mente el incremento de solicitudes experimentado desde el inicio de la crisis. Han 
gestionado ayudas y favorecido itinerarios de inserción en estrecha relación con otras 
administraciones de acuerdo con sus competencias y, al mismo tiempo, han generado 
capital social. 

Entre los indicadores de esta gestión destaco dos: la reducción significativa de las listas 
de espera de primera visita en los Centros de Servicios Sociales y la reducción a cero de 
los servicios de Teleasistencia y de Atención Domiciliaria (SAD ). 
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También hay que poner de relieve la respuesta de la sociedad civil organizada y el de-
sarrollo del compromiso social de la ciudadanía. El Tercer Sector Social ha emergido 
como un renovado y potente sector que contabiliza, en la ciudad, más de 2.400 entida-
des que atienden a 760.000 personas, con 40.000 personas contratadas. El compromi-
so social de la ciudadanía se concreta en el aumento del voluntariado social estimado 
en 100.000 personas, actualmente. 

Se ha establecido una fuerte colaboración entre el ayuntamiento y las entidades del 
Tercer Sector Social. La aportación del Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes 
ascendió a 3.719.177,46 de euros el año 2013. 

Cada vez más, la ciudadanía practica la solidaridad a través de la ayuda mutua, del vo-
luntariado y con acciones individuales solidarias en todo el territorio. También hay que 
citar el compromiso de las familias con las personas vulnerables, ya que tres de cuatro 
personas en situación de precariedad han recibido ayuda de sus familiares. La red de 
apoyo familiar es, pues, fundamental en la articulación social. 

También quisiera destacar. que se ha fortalecido y desarrollado un nuevo modelo de 
intervención social entre el Ayuntamiento y la sociedad civil en el marco del Acuerdo 
Ciudadano para una Barcelona Inclusiva, espacio desde el que estamos impulsando la capa-
cidad de cooperar con la sociedad civil y la ciudadanía para conseguir, por una parte, 
mejores respuestas a la situación social; y por otra, prepararnos para ganar el futuro 
social para las personas de nuestra ciudad. 

2. Acuerdo Ciudadano, una prioridad política 

El Acuerdo Ciudadano para una Barcelona Inclusiva tiene una historia que arranca de la crea-
ción, al inicio del nuevo siglo, de la Asociación Barcelona para la Acción Social constitui-
da por el ayuntamiento y doce grandes actores de la ciudad en el ámbito del bienestar 
social. Lo que diferencia el Acuerdo en el actual mandato municipal es que ha pasado 
de ser experiencia piloto a ganar centralidad hasta convertirse en una gran prioridad 
del Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes, y en una expresión concreta de la 
nueva política social del ayuntamiento en la ciudad. 

El Acuerdo, presidido por el ayuntamiento de Barcelona, tiene 531 miembros, la mayo-
ría son entidades del Tercer Sector Social que trabajan en nuestra ciudad, pero también 
importantes actores sociales con incidencia en el ámbito de la inclusión social: colegios 
profesionales, empresas con responsabilidad social, Federación de Asociaciones de Ve-
cinos, federaciones del tercer sector, sindicatos, Mesa del Tercer Sector y universidades. 
El conjunto de la Barcelona social se organiza en torno a un espacio ciudadano para 
sumar recursos humanos profesionales, de voluntariado y económicos para hacer fren-
te a los desafíos sociales que como ciudad tenemos planteados. 

El Acuerdo no es sólo un espacio de participación; es, fundamentalmente, un espacio 
de acción. De una acción basada en la cooperación y en el trabajo en red entre las 
entidades sociales y el ayuntamiento. Entiendo que la principal ventaja competitiva de 
una ciudad es su capacidad de colaborar para ser resiliente en tiempos de crisis y para 
avanzar en progreso social y ganar el futuro. 
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El Acuerdo, considerado por diferentes programas e instancias de la UE una experien-
cia innovadora de nueva gobernanza a difundir entre las ciudades europeas, se or-
ganiza en una Asamblea General y dos organismos de coordinación e impulso de las 
actividades: Consejo de Gobierno y Comisión Permanente o Ejecutiva, de ambas ins-
tancias depende el buen funcionamiento del Acuerdo. La columna vertebral son nue-
ve redes de cooperación pública y privada en proyectos y programas de acción que, 
próximamente, se ampliarán a doce. También dispone de espacios de deliberación en 
temas claves para la inclusión y de formación en materias que ayudan a progresar en 
el trabajo en red. 

 El Acuerdo se considera la principal infraestructura para mejorar y desarrollar la ca-
pacidad de organización y de acción de la ciudad para afrontar con éxito los retos so-
ciales. Gracias a él, las entidades sociales mejoran el conocimiento de lo que hacen, 
aumentan la confianza mutua y alcanzan compromisos de acción para desarrollar pro-
yectos concretos. Además, se dispone de un espacio, denominado Ágora Ciudadana, a 
partir del cual se fomenta y canaliza hacia las entidades sociales el compromiso social: 
el voluntariado y la ayuda mutua. 

El Acuerdo Ciudadano participó activamente en el Plan de Inclusión Social, elaborado por 
el ayuntamiento, indicando cuál era la inversión municipal más necesaria para la ciu-
dad, y la que más ayudaba y complementaba las acciones sociales de las entidades 
y de los actores de la ciudad. Justamente, y como propuesta del Plan de Inclusión, el 
Acuerdo decidió ir más allá y elaborar una estrategia compartida entre todas las enti-
dades y actores sociales. 

3. Estrategia Compartida para ganar el futuro para las personas 

La Estrategia Compartida es una experiencia innovadora y una de las más altas expresio-
nes de la llamada nueva gobernanza o gobernabilidad democrática. La Estrategia Com-
partida articula, mediante objetivos comunes, la acción del ayuntamiento, las acciones y 
proyectos desarrollados por entidades y actores sociales con recursos propios (econó-
micos y de voluntariado), y las de otras administraciones o patrocinios privados. Reúne, 
bajo objetivos prioritarios de inclusión social, 936 proyectos o acciones, participan 379 
entidades, de las que 111 se comprometieron con proyectos propios y 268 a través de 
las acciones de las nueve redes del Acuerdo. 

Aproximadamente, 13.000 personas voluntarias y 7.000 profesionales entre el Tercer 
Sector y el ayuntamiento pueden ver potenciada su acción social con la Estrategia 
Compartida. Los recursos económicos públicos y de iniciativa social, entre 400 y 450 
millones de euros, se orientan y se disponen para conseguir mayor impacto. 

Hay que destacar que con la aprobación de la Estrategia se firma un documento de 
compromiso de las entidades participantes en el Consejo de Gobierno para impulsar y 
evaluar el desarrollo de los proyectos y su impacto en la ciudad, y para orientar los pla-
nes de actuación generales de las entidades de Barcelona en función de los objetivos 
estratégicos compartidos. Es decir, la gestión de la Estrategia dará un salto cualitativo 
muy importante en el trabajo en red de todos los actores de la Barcelona Social. 
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El creciente impacto social que conlleva la articulación de los recursos del ayuntamien-
to y de la sociedad civil, mediante el Acuerdo, se multiplicará con la Estrategia Compar-
tida, y hará que nuestra ciudad empiece a liderar un nuevo modelo de bienestar social 
para Europa. Un modelo que debe ser de proximidad local para responder a la ampli-
tud y complejidad de las necesidades y desafíos sociales del actual cambio de época. 

Sólo desde la proximidad de los gobiernos locales se pueden detectar, con claridad, las 
necesidades sociales y articular las respuestas adecuadas. Unas respuestas que, para 
ser eficientes, necesitan la cooperación de los recursos públicos y los de la iniciativa 
social, también la promoción del sentimiento de pertenencia y de compromiso social 
de la ciudadanía. 

El Acuerdo y, especialmente, los instrumentos de gestión de la Estrategia Compartida, 
el trabajo en red y la promoción de la colaboración ciudadana serán uno de los princi-
pales motores del progreso social que ahora comienza. 

Ante el pesimismo de nuestro entorno europeo respecto a los derechos sociales, desde 
Barcelona reforzamos el trabajo para la inclusión social de todas las personas. Y lanza-
mos un mensaje de esperanza: ganar más derechos sociales no sólo es necesario, sino 
posible. Por ello, el Acuerdo y la Estrategia Compartida son una prioridad política del 
gobierno de Xavier Trias.
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Desigualdades sociales en la ciudad de Barcelona desde la perspectiva de Cáritas 

Carme Trilla, Jefa de Acción Social de Cáritas Diocesana de Barcelona 

Según el Plan de Inclusión Social de Barcelona, 2012-15, la tasa de riesgo de pobreza 
de la ciudad1 en 2010, era del 16% frente al 19,9% de Catalunya. Esta comparación si-
tuaría la ciudad de Barcelona en una posición más favorable que la media catalana. Sin 
embargo, hay que ver si se esconden diferencias de intensidad entre grupos sociales o 
zonas detrás de este mejor indicador relativo. 

No es lo mismo que toda la población se encuentre en una situación similar, aunque 
ésta sea de debilidad, a que se presenten situaciones polarizadas que señalan des-
igualdades entre grupos, clases, o zonas y, por lo tanto, riesgos para la cohesión social 
y la convivencia. 

Para ello, el coeficiente de Gini2 S80/20, uno de los indicadores de desigualdades entre 
estratos de población según niveles de ingresos, apunta desigualdades superiores en 
Barcelona que en el conjunto de Catalunya: el 20% de la población de mayor nivel eco-
nómico obtiene 6,22 veces más ingresos que el 20% del nivel económico inferior; en 
Catalunya, la diferencia es de 5,75 veces. Si consideramos el índice S90/10, el 10% con 
mayores ingresos obtiene 15,9 veces más que el 10% de menores ingresos; en Catalun-
ya esta diferencia diferencia es de 13,4 veces. Estas desigualdades se han acentuado 
desde el inicio de la crisis económica, especialmente en 2010. 

Evolución de las desigualdades económicas en Barcelona. 2006-10 
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Fuente: Plan de Inclusión Social de Barcelona, 2012-15

Las diferencias se materializan en zonas -distritos o barrios- de la ciudad correlaciona-
das con los niveles de renta de cada una de ellas. Así, si la media de la renta familiar 
disponible per cápita de la ciudad se fija en 100, de 73 barrios, 6 tienen renta superior 
a 159 (muy alta);  4 entre 126 y 159 (alta); 13 una renta inferior a 63 (muy baja), y 23, 
entre 63 y 79 (baja). “Entre 2008 y 2011, las desigualdades de renta entre barrios de la 
ciudad aumentaron alejándose 10 puntos por encima o por debajo del umbral 100 de 
Barcelona3”.
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Precisamente, esta evolución sitúa en casi 260.000 las personas en riesgo de pobreza 
en Barcelona, de estas 58.000 son menores de 18 años. Son realidades que preocupan 
a los responsables y a los profesionales de los servicios sociales de la ciudad. También 
preocupan -y mucho- a las entidades sociales que tenemos como misión atender a las 
personas y a las familias con más dificultades para que puedan tener una vida digna, 
con bienestar y con todos sus derechos garantizados. 

Desde Cáritas Diocesana de Barcelona observamos, en efecto, como las personas que 
piden apoyo y ayuda han aumentado de forma alarmante los últimos siete años. He-
mos pasado de 4.082 personas atendidas en 2007, a 9.053 en 2013. Las personas que 
hemos atendido en la ciudad de Barcelona se han incrementado más del doble. 

Personas Hogares
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Hogares y personas atendidas por Cáritas en Barcelona ciudad. 2007-13

Este crecimiento  resulta especialmente grave porque se trata, normalmente, de per-
sonas que por encontrarse en situación de irregularidad o por disponer de ingresos 
excesivamente bajos no pueden optar a los servicios municipales especializados4 , es 
decir, personas o familias situadas en el extremo más bajo de la desigualdad social. 

Tal y como se expuso en la rueda de prensa de Cáritas de diciembre de 2013, el pro-
medio de ingresos de las personas atendidas por la organización es de 3.500 euros 
anuales, lo que supone estar casi por debajo de la mitad de los ingresos considerados 
como umbral de pobreza severa. 

Como se deduce de estas informaciones, la raíz de la gran mayoría de los problemas 
de exclusión social a los que tenemos que enfrentarnos son la falta de trabajo y el de-
sempleo con la consiguiente caída de ingresos regulares en los hogares. De hecho, la 
tasa de paro es del 70% para el conjunto de personas atendidas por Cáritas y del 79% 
para las que vinieron, por primera vez, en 2013 frente al 16% de la ciudad de Barcelona. 
El 28% de los hogares atendidos no tuvieron ningún ingreso regular durante el año. 

A la dureza de esta realidad hay que añadir las derivadas de todo tipo que genera. Así, 
los servicios sociales municipales y las entidades como Cáritas, hemos de responder 
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a una multiplicidad de demandas y de carencias que no son sólo económicas, pero 
normalmente han sido provocadas por estos importantes déficits. Carencias que nos 
llevan a dotarnos de programas y de profesionales específicos que están siendo im-
prescindibles para complementar la labor de los trabajadores sociales. 

Veamos la distribución de las actividades que desarrolla Cáritas Diocesana de Barcelo-
na según programas: Acogida y acompañamiento con el 32% de los servicios prestados es, 
con diferencia, la tarea más importante desde el punto de vista cuantitativo de perso-
nas usuarias. Podríamos decir que es la puerta de entrada y el denominador común de 
todas las atenciones, tras la que se abren varias líneas de atención específica, prescritas, 
según los casos, por las profesionales que realizaron la acogida. Bajo este concepto, en 
efecto, se reúnen las atenciones primarias realizadas por los trabajadores sociales que 
se encuentran en los diversos puntos de atención5.

Otras 9%

Acogida y 
acompañamiento 32%

Ayuda necesidades 
básicas 28%Familia e infancia 7%

Formación e 
inserción laboral 16%

Sin hogar y 
vivienda 8%

Peso de las actividades desarrolladas por Cáritas en Barcelona ciudad. 2013

En segundo lugar, Ayudas para necesidades básicas con el 28% de los servicios, son  ayudas 
de carácter económico fundamentalmente. Muy concentradas, últimamente, en vi-
vienda (70%) para pagar alquileres o cuotas hipotecarias y para los consumos de agua, 
luz y gas y necesidades alimenticias. 

En tercer lugar, los programas de Formación e inserción laboral suponen el 16% de los servi-
cios. Su objetivo es mantener a las personas en un nivel adecuado de preparación para 
hacerlas susceptibles de optar a eventuales ofertas de trabajo. 

Las acciones en materia de Sin Hogar y vivienda de Cáritas representan el 8% de los servi-
cios. Además de las ayudas económicas directas se extienden a atender a las personas 
sin hogar, a la mediación con bancos y propietarios en los casos de problemas de pago 
y a la oferta de viviendas de alquiler social propias de Cáritas para hogares que no 
pueden acceder a ningún otro tipo de vivienda en los parques privados o públicos de 
la ciudad6. 

El programa Familia e infancia -7% de los servicios prestados- aborda problemas espe-
cíficos de dificultades de desarrollo y relación familiar, con especial interés por las si-
tuaciones de los niños y de las familias monoparentales. En el grupo de otros (9%) 
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conviene señalar los servicios de compañía en el hogar, atención a personas con proble-
mas de salud mental, atención a personas mayores, asesoramiento y acompañamiento a la 
inmigración y atención a las personas que salen de la cárcel. 

Este amplio abanico de actividades confirma la complejidad que presenta la exclusión 
social en nuestro país que va más allá de la falta de trabajo y de ingresos mínimos. 

Este amplio abanico de actividades es el que da a Cáritas la capacidad de diagnosticar 
los problemas con rigor y los sufrimientos de una parte importante de la población, 
como lo hizo en el último estudio Hogar, vivienda y salud, en el que se demostraba 
como la incidencia de los problemas mentales en la población atendida por Cáritas 
alcanza al 70% de las mujeres, al 68% de los hombres y al 40% de los niños, frente a inci-
dencias medias de la ciudad que se situan en el 15, el 11,5 y el 4,5%, respectivamente7. 

También, este abanico de actividades y experiencias, permite a Cáritas denunciar con 
legitimidad las insuficiencias de las cobertura de los servicios públicos de atención que 
fueron concebidos, justamente, para responder a estos problemas. Así, se han reclama-
do en ruedas de prensa o en comunicados específicos cambios legislativos y cambios 
en las estrategias públicas para atacar con contundencia la raíz de los problemas y 
paliar sus consecuencias. Cáritas considera que sólo se podrá conseguir la reducción 
de las desigualdades en la ciudad y una plena integración social cuando: 

Se desarrollen políticas efectivas de empleo. 

Se establezca un sistema que garantice unos ingresos mínimos. 

Se revisen los criterios de admisión de personas y de hogares en los servicios y prestaciones públicas 
para evitar segregación en la atención y en la garantía de los derechos sociales. 

Se pongan en funcionamiento mecanismos que garanticen el derecho a una vivienda digna y 
adecuada para todos: ayudas para pagar hipotecas y alquileres para reducir los des-
ahucios y promoción de vivienda social. 

Se erradiquen las situaciones de las personas sin techo. 

Se refuercen, al máximo, los mecanismos de atención médica y psicológica para familias y 
personas sometidas a las consecuencias de la crisis: apoyo psicológico directo; accio-
nes proactivas para evitar el no afloramiento y el enquistamiento de los problemas; 
acciones de sensibilización para desculpabilizar las personas afectadas por la crisis; 
reforzamiento de los circuitos de coordinación entre servicios de atención primaria, 
servicios sociales, servicios de vivienda y centros de salud mental. 

Se refuerce el papel de las organizaciones que trabajan de forma subsidiaria con la adminis-
tración pública para dotarlas de capacidad y estabilidad en los programas y proyectos 
compartidos o en los emprendidos unilateralmente, pero que cubren manifiestamente 
lagunas de las redes públicas .
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1Tasa calculada después de todas las transferencias: pensiones y otras transferencias. 
2Coeficiente de Gini: mide las desigualdades del nivel de renta de una zona. S80/20: coeficiente de Gini que expresa la desigualdad del 
nivel de renta entre el 20% de la población con mayor nivel de renta y el 20% de la población con menor nivel de renta. 
3Plan para la Inclusión Social de Barcelona, 2012-2015, p.28. Ayuntamiento de Barcelona, 2013.
4Las personas con ingresos extremadamente bajos, paradójicamente, no pueden ser incluidas en los programas públicos especializa-
dos de ayudas de vivienda o de vivienda social. 
5Barcelona I, que cubre los barrios de Ciutat Vella y Poble Sec. “Barcelonés Sur” que comprende el barrio de Sants. Y “Barcelona II”, 
que cubre el resto de barrios.
6El Servicio de Mediación en Vivienda atendió 713 hogares de Barcelona entre los años 2011 y 2013 y la fundación Fomento de la 
vivienda social, por encargo de Cáritas tiene 200 hogares alojados en pisos en la ciudad. 
7 “Hogar, vivienda y salud”, informe de Cáritas Diocesana de Barcelona y de la Agencia de la Salud Pública de Barcelona, presentado en 
diciembre de 2013 http://www.caritasbcn.org/sites/default/files/INFORME_llar%20habitatge%20salut%20web.pdf
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6 VALORACIONES 
Y PROPUESTAS
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Sobre la actividad económica 
Los datos de crecimiento del PIB en 2013 confirman que la economía espa-
ñola y la de la UE han iniciado un proceso de recuperación de la actividad. 
Las dudas aparecen al valorar su solidez. De la española porque la variación 
interanual era negativa a final de 2013 y de la europea, concretamente la de 
la zona euro, porque se apoya excesivamente en la economía alemana. Las 
primeras previsiones de 2014 apuntaban, en principio, la consolidación del 
crecimiento de la economía española y de las economías del sur de Europa, 
en cambio, se observaba un estancamiento de la actividad económica en Ale-
mania y Francia. 

El primer avance de variación del PIB en los países de la UE del último trimestre 
de 2013 presentaba resultados ajustados a las previsiones. Entre las grandes 
economías, la británica y la alemana, se revelaban como los motores de la re-
cuperación; la francesa sorprendía positivamente intentando no quedar reza-
gada del grupo de cabeza; España y, sobre todo Italia, iban un paso por detrás 
y pese a la mejora del último trimestre terminaron el ejercicio en negativo. 
Durante 2013, el PIB español mantuvo una tendencia de decrecimiento que 
había comenzado el primer trimestre de 2012, sin embargo, hay que señalar 
que su ritmo de contracción se moderó los últimos trimestres, ya que si en el 
cuarto trimestre de 2012 descendió un 2,1%, en el último de 2013 la caída fue 
del 0,2%. En Catalunya la evolución fue muy similar, pero se observó un creci-
miento del 0,1% en el último trimestre de 2013. 

En el cuarto trimestre de 2013 EEUU encadenó diecisiete trimestres de creci-
miento de su PIB, mientras que el de la UE creció los dos últimos trimestres del 
año, tras cinco de descensos. El ritmo de crecimiento de la economía europea 
está, por ahora, lejos de equipararse al de Estados Unidos donde, gracias a una 
política monetaria expansiva y a un menor recurso a las importaciones -bási-
camente energéticas- cerró el año con un crecimiento del 2,5%; creó empleo, 
aunque menos del esperado y redujo la tasa de desempleo en torno al siete por 
ciento. A pesar de que la reactivación parece sólida, la Reserva Federal no parece 
estar dispuesta a acelerar los cambios a una política monetaria menos expansi-
va. Una posición revisable si se observan tensiones inflacionistas creíbles. 

En la Unión Europea los puntos de atención son diferentes. El crecimiento aún 
es precario por la debilidad de la demanda interna y la producción industrial 
mejora igual que el indicador de clima económico por el dinamismo exporta-
dor que, por otra parte, comienza a plantear dudas. 
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La incidencia en el mercado laboral de esta leve reactivación de la actividad 
económica es inapreciable. El aspecto que se puede destacar es que a nivel 
agregado tiende a estabilizarse. Se redujo, notablemente, la destrucción de 
puestos de trabajo al tiempo que la tasa de paro permanecía relativamente 
estancada. Aumenta la preocupación por la evolución a la baja de los precios 
de consumo, estrechamente relacionada con la elevada cotización del euro. 
Crecimiento económico débil y tasas de inflación bajas no son el cóctel desea-
ble para una economía que ha de gestionar un volumen de deuda pública que 
aumenta día tras día y que equivale al volumen del PIB. 

Durante 2013, la tasa de desempleo en EEUU descendió al 7,7%, casi un punto, 
mientras se mantenía estable en la UE y en España. En Catalunya, en cambio, 
se redujo 1,6 puntos. Las tasas de Catalunya y de España se mantuvieron por 
encima del 22%, porcentaje que es más del doble que la tasa media de la UE. 

La inflación parece controlada en todos los ámbitos territoriales, especialmen-
te en Europa. La atonía del consumo y la lenta recuperación de la actividad 
económica, junto a las medidas monetarias de las autoridades europeas, ex-
plican que el índice de precios únicamente se incrementara un 1% en la UE, 
frente al 2,3% que experimentó el cuarto trimestre en 2012. La situación de 
baja inflación también se sustenta en los descensos del precio de las materias 
primas y del petróleo. En España y en Catalunya la reducción de la inflación 
fue más intensa, ya que si durante el año prácticamente no varió el IPC, con 
incrementos del 0,3 y el 0,2% respectivamente, en el cuarto trimestre del 2012 
los porcentajes se movían entre el 2,9% y el 3,6%. 

Los datos y avances del último trimestre de 2013 de la economía española 
y catalana confirman que la coyuntura mejora, al menos a nivel de grandes 
magnitudes. El sector exterior comenzó a perder protagonismo en la tarea de 
consolidar, en solitario, el repunte que mostró el crecimiento del PIB durante 
el último trimestre. Parece que la demanda interna, de la mano del consumo 
privado y de la inversión empresarial en bienes de equipo, comienza a tomar 
el relevo. 

Un punto de inflexión que, a corto plazo, puede verse condicionado por la 
necesidad de profundizar -más de lo que se ha hecho en 2013- en la reducción 
del déficit público. La realidad es que las expectativas mejoran considerable-
mente, pero la mayoría de la población aún no se beneficia. 

En 2013, Catalunya, tras la contracción de la actividad del año anterior, salió 
de la recesión al experimentar un crecimiento positivo durante los tres últi-
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mos trimestres del año. Aún así, cerró el ejercicio con una reducción interanual 
del -0,5% del producto interior bruto, un dato más favorable que el de 2012 
(-1,3%). Estos resultados hay que enmarcarlos en un contexto de inicio de la 
recuperación en los ámbitos español y europeo, aunque el PIB español cerró 
2013 con una reducción interanual del 1,2% y con un escenario macroeconó-
mico que sigue presentando riesgos significativos. 

La evolución global de la economía catalana, en 2013, es el resultado de dos 
fuerzas contrapuestas: impulso del sector exterior y debilidad de la demanda 
interna. Aunque esta última mejoró, su aportación a la evolución del PIB ca-
talán continúa siendo negativa. En cambio, el sector exterior sigue paliando 
el deterioro de la actividad y, por sexto año consecutivo, tuvo una aportación 
positiva relevante en el crecimiento del PIB, aunque las exportaciones perdie-
ron dinamismo respecto a años anteriores. 

Uno de los factores que explican la contracción de la demanda interna es el 
descenso del consumo público, como consecuencia del intenso proceso de 
ajuste fiscal y presupuestario en curso. Una evolución a la que se ha de aña-
dir una nueva disminución del consumo privado, aunque su comportamiento 
mejoró sensiblemente durante el año alcanzando un crecimiento positivo el 
último trimestre en paralelo al aumento de la confianza de los consumidores. 
Por ello, la reducción global de la demanda interna en Catalunya alcanzó el 
valor más moderado del último trienio. 

En 2013, desde la perspectiva de la oferta, la industria fue el único gran sec-
tor que experimentó un crecimiento positivo del PIB; servicios se mantuvo la 
tónica de estancamiento del año anterior; y la construcción continuó particu-
larmente castigada por la crisis experimentando una nueva caída de la activi-
dad, aunque más moderada que la de ejercicios precedentes. En el comercio 
minorista el comportamiento de las ventas mejoró sensiblemente durante 
el segundo semestre, al tiempo que lo hacía la confianza de los agentes y el 
empleo hasta alcanzar un incremento interanual en el cuarto trimestre. No 
obstante, 2013 se cerró con un descenso global de este indicador en Cata-
lunya, el cuarto que experimenta en los últimos cinco años y que supone una 
evolución similar a la de España. 

En este contexto de mejora coyuntural, la actividad turística se confirmó, nue-
vamente, como uno de los motores de la economía catalana y, aunque el nú-
mero de visitantes en hoteles se estabilizó, cerró 2013 con máximos históricos 
en pernoctaciones hoteleras. 
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Esta evolución cuantitativa estuvo acompañada de una creciente diversifica-
ción de los mercados emisores que contrasta con la debilidad del turismo do-
méstico de Catalunya y, especialmente, del resto de España. 

Según las perspectivas económicas para 2014 y 2015, se espera que Catalunya 
obtenga un crecimiento en torno al 1,4% y al 2,1%, respectivamente, porcen-
tajes superiores a los previstos para el Estado español. Una evolución global 
favorable que impulsará la recuperación del consumo privado, el aumento de 
la formación bruta de capital -tras años de descenso durante la crisis- y el buen 
rumbo de las exportaciones, mientras se mantendría la contracción del con-
sumo público. 

La ciudad de Barcelona mantuvo, en 2013, un clima de confianza para los in-
versores, tal como apuntan el incremento de la inversión extranjera, con 106 
proyectos Greenfield captados durante el año, y la dinámica positiva de crea-
ción de sociedades mercantiles. Otros indicadores de internacionalización de 
la economía también mostraron buen comportamiento en 2013: el turismo 
alcanzó cifras récord de visitantes, pernoctaciones y gasto con tarjetas de cré-
dito, en el aeropuerto de El Prat aumentó el número de pasajeros y las expor-
taciones se estabilizaron. 

En este contexto, la Encuesta de Clima Empresarial del Área Metropolitana de 
Barcelona refleja una mejora gradual de la marcha de los negocios durante 
2013, aunque todavía es globalmente desfavorable y una moderación en la 
caída del empleo, de la inversión y en el descenso de precios de venta. 

Por otra parte, hay que destacar que, al finalizar el año 2013, se detecta una 
inflexión positiva en el mercado laboral, ya que el número de personas em-
pleadas se estabilizó y el de empresas aumentó en Barcelona por primera vez 
desde 2007, mientras ambos indicadores se mostraban estables en la Región 
Metropolitana experimentaron una evolución más desfavorable en Catalunya 
y España. A pesar de la mejora, el mercado laboral sigue planteando grandes 
retos, como el elevado nivel de paro registrado que superó las 100.000 perso-
nas en la ciudad, el aumento del peso del desempleo de larga duración y la 
disminución de la población activa. Aunque las tasas de ocupación y de paro 
en Barcelona son más favorables que las de Catalunya y España, la relevancia 
socioeconómica de estos indicadores hace que mejorarlas se convierta en ob-
jetivo prioritario para las políticas públicas. 

Los flujos de actividad comercial en el puerto de Barcelona reflejan, en 2013, 
una leve mejora de la coyuntura económica en Catalunya, España y Europa, la 
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contención del consumo energético y la ralentización del comercio mundial, 
de manera que el tráfico de mercancías se estabilizó en términos interanuales 
tras haberse reducido en 2012. En 2013, Barcelona incrementó el intercambio 
comercial con los puertos europeos y africanos, mientras se reducía el tráfico 
comercial con los puertos asiáticos y del Atlántico. El tráfico de pasajeros, en 
2013, aumentó un 6% en paralelo al incremento del segmento de cruceristas 
-centrado en cruceros en tránsito- que, tras la evolución negativa de 2012, 
recuperó la tendencia alcista de años anteriores. Por 12º año consecutivo, Bar-
celona se mantuvo como el primer puerto base de cruceros de Europa y del 
Mediterráneo y se situó como el cuarto del mundo.

El aeropuerto de Barcelona registró más de 35 millones de pasajeros en 2013, 
lo que supone un máximo histórico y un incremento interanual del 0,2%. Esta 
evolución contrasta con la reducción del tráfico en los aeropuertos de la red 
de AENA y con la caída interanual de Adolfo Suárez Madrid-Barajas que, no 
obstante, continúa al frente del ranking estatal. El aeropuerto del Prat se situó 
en la décima posición en el ranking de principales aeropuertos europeos por 
volumen de pasajeros. 

Tras los excelentes resultados de 2012, los principales indicadores turísticos 
evolucionaron positivamente en Barcelona y confirman el papel clave de este 
sector en la estructura productiva de la ciudad. Según Turismo de Barcelona, 
la ciudad acogió 7,6 millones de turistas en hoteles que efectuaron 16,5 millo-
nes de pernoctaciones, lo que supone máximos históricos que casi duplican 
los de hace una década. El buen comportamiento del turismo en la Ciudad 
Condal estuvo impulsado por la evolución favorable del turismo extranjero, 
dada la contracción de la demanda interior. 

En 2013, la provincia de Barcelona seguía encabezando el ranking exportador 
de España con casi una quinta parte del total de las ventas al exterior. Su con-
tribución superaba la suma de Madrid y Valencia, áreas urbanas que la siguen 
en el ranking. 

Barcelona está entre las 10 primeras ciudades europeas y/o del mundo en as-
pectos clave para desarrollar de negocios en la ciudad como perspectivas de 
futuro, proyectos de inversión extranjera recibidos, organización de reunio-
nes internacionales o atractivo para retailers internacionales. La mayoría de 
los mismos mejoró su posición respecto al año precedente. 

Consideramos que potenciar el desarrollo de las capacidades emprendedoras 
y científicas de Barcelona debería ser una prioridad para lograr una salida de la 
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crisis que sitúe a Barcelona entre las ciudades que liderarán el proceso de reacti-
vación económica. También debemos advertir que, junto a sus potencialidades 
y capacidades, existen debilidades que deben corregirse como las dificultades 
por las que atraviesan el comercio de proximidad y las empresas industriales 
que habían constituido el motor de desarrollo de Barcelona. 

Al sector público le corresponde diseñar políticas para impulsar la actividad y 
la calidad del empleo, para generar un entorno de confianza que mantenga y 
mejore las actividades económicas tradicionales y que, al mismo tiempo, facilite 
la creación y atracción de nuevas empresas, así como el desarrollo de políticas 
activas de empleo dotadas de recursos suficientes para conseguir que la orien-
tación y la formación sean un instrumento adecuado para las empresas y para 
las personas trabajadoras y eficaces para lograr la inserción laboral. Por otra par-
te, debemos señalar que entre los problemas más graves a que se enfrentan las 
empresas se encuentran la falta de financiación y las restricciones de crédito 
que hacen que el saldo vivo del crédito al sector privado se reduzca año tras año.

Sobre el mercado laboral 
La reducción de la actividad económica se refleja automáticamente en la can-
tidad y calidad del trabajo y en el modelo de relaciones laborales. La recupe-
ración de la actividad económica y la creación de empleo son los principales 
retos a los que nos enfrentamos. Se han de  aprovechar las ventajas que ofre-
ce de la ciudad, donde prácticamente la mitad de la afiliación es en servicios 
intensivos en conocimiento. Esta es una característica que se debería reforzar 
como base de un mercado de trabajo y un tejido productivo inclusivos que 
ofrezcan una salida profesional adecuada al nivel formativo de la población de 
Barcelona. En este sentido, alentamos a los poderes públicos a crear las condi-
ciones necesarias para lograr una rápida reactivación económica y la creación 
de puestos de trabajo. 

Esta responsabilidad debería ser compartida con los agentes económicos y so-
ciales aprovechando su conocimiento de la realidad económica, su experiencia 
y su capacidad para alcanzar acuerdos por consenso. En este contexto, es ne-
cesario reforzar los servicios públicos de empleo y mejorar su coordinación con 
el resto de actores del sector privado que intervienen en las políticas activas de 
empleo y con las administraciones con competencias en este ámbito. 

Población activa e inactiva 
En 2013, la ciudad tenía casi medio millón de personas inactivas, casi el 40% 
de la población mayor de 15 años. El 60% de la población inactiva de la ciudad 
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eran mujeres. Durante el periodo 2008-2013 la población inactiva descendió en 
torno a 30.000 personas, casi el 6% del total. 

La mayoría de la población activa de Barcelona continua siendo masculina, aunque 
se observa una tendencia a la baja. Las personas más jóvenes son las más afectadas 
por la crisis. El número de personas activas menores de 20 años ha descendido un 
40% desde el año 2008, y las del grupo de 20 a 24 años el 8%. La población activa 
con estudios superiores se consolida como grupo mayoritario en la ciudad, ya que 
representa el 54% del total de la población activa. En Catalunya y en España este 
porcentaje se sitúa en torno al 36%, aunque también se ha incrementado desde el 
año 2008. 

En 2013, las personas ocupadas representaban menos de la mitad de la población 
mayor de 15 años y las paradas casi el 11%. Los servicios, con el 77% de la pobla-
ción activa, mantienen estable su peso durante los últimos cinco años, mientras 
que la industria y la construcción pierden relevancia en la ciudad. 

En 2013, la población activa de la ciudad descendió un 3%, en Catalunya se redujo 
el 1,6% y en España el 1,3%. Durante la crisis, la población activa de Barcelona se 
redujo más que en el resto de ámbitos analizados. Barcelona se mantiene como 
el ámbito en el que las mujeres tienen mayor peso sobre el total de la población 
activa: 49,5%. 

En Barcelona, la tasa de actividad en el cuarto trimestre de 2013 era del 78%, lo 
que representa un decremento de 1,3 puntos respecto al cuarto trimestre del año 
anterior. Las tasas de actividad de Barcelona son superiores a la media de la UE-15: 
en diciembre de 2013 Barcelona superaba en 4,7 puntos la tasa de actividad en 
europea. 

Población ocupada 
EPA 
El año 2013, la población ocupada media en Barcelona fue de 624.800 personas, un 
3% menos que el año anterior. La reducción acumulada desde 2008 es del 17,4%. 
Este porcentaje es diferente según sexo, ya que desciende el 23% entre los hom-
bres y el 10,7% entre las mujeres. 

Aunque en todos los grupos de edad desciende el empleo, las mayores reduccio-
nes se observan entre las personas más jóvenes. Entre 2008 y 2013 la ciudad per-
dió más de la tercera parte de las personas ocupadas menores de 25 años. Según 
nacionalidad, del descenso de 131.000 personas ocupadas que se produjo en la 
ciudad los últimos cinco años, la tercera parte, más de 44.000, eran extranjeras. 
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El porcentaje de personas ocupadas de la ciudad con educación superior alcanzó 
el nivel más elevado de los últimos seis años, siendo el único grupo que ganó 
empleo a lo largo del periodo. 

La construcción y la industria fueron los sectores que más empleo perdieron 
los últimos cinco años. Casi el 51% de la ocupación que perdió la ciudad entre 
2008 y 2013 trabajaban en actividades relacionadas con estos sectores. 

El 68% de las personas ocupadas en Barcelona eran asalariados del sector 
privado. Las asalariadas del sector público y las empresarias representaban el 
15,5% y el 16,1%, respectivamente. 

En 2013, la ocupación descendió en todos los ámbitos territoriales y en todos 
los sectores productivos, especialmente en la construcción. El sector con más 
peso en los tres ámbitos es el de los servicios, pero su importancia varía en 
cada uno de los ámbitos al analizar la población ocupada media de 2013: en 
España representan el 76% de la ocupación, en Catalunya el 73,6% y en Barce-
lona el porcentaje se eleva al 85,5%. En los tres casos, el peso de los servicios 
se incrementó respecto a años anteriores. 

En diciembre de 2013, Barcelona mantenía una tasa de empleo superior a la 
catalana y a la española. La diferencia se encontraba en la ocupación masculi-
na, ya que la tasa europea supera a la de Barcelona en 4,4 puntos, mientras la 
tasa de empleo femenino de Barcelona superaba la de la UE-15 en 2,4 puntos. 

Afiliación a la Seguridad Social 

En Barcelona, según la Seguridad Social, las personas afiliadas al régimen ge-
neral y a los regímenes especiales y las ocupadas por cuenta propia (régimen 
de autónomos) eran 970.825 en el cuarto trimestre de 2013. 

Tras 23 trimestres consecutivos de reducciones interanuales en la afiliación, 
el cuarto trimestre de 2013 se produjo un incremento del 0,2%, lo que supo-
ne una estabilización del número de puestos de trabajo respecto al mismo 
periodo de 2012 y, según los expertos, podría marcar el inicio de una fase de 
recuperación del mercado laboral. En los demás ámbitos territoriales se man-
tiene la reducción del número de afiliados, aunque con tasas más moderadas 
que las del año anterior. Desde diciembre de 2007, la ciudad ha perdido casi 
130.000 afiliados.

Durante el último año, la afiliación al régimen general y al de autónomos úni-
camente aumentó en el sector servicios que ganó un 0,7% respecto al cuarto 
trimestre de 2012. Se produjo un incremento relevante en los servicios intensi-
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vos en conocimiento: más de 6.300 trabajadores que representan el 1,6%. Este 
sector ha pasado del 77,9% de afiliación en 1998 al 89% en 2013. La industria 
perdió 8,5 puntos en este periodo, con reducciones en todos los ejercicios. 

A lo largo del período 2008-2013 la afiliación se redujo en todos los sectores, 
pero con menor intensidad en servicios. El peso de este sector sobre la afilia-
ción, desde 2008, aumentó en Barcelona, Catalunya y España en torno a seis 
puntos. La economía, por lo tanto, se terciarizó en este periodo, mientras la 
industria y, especialmente, la construcción perdían peso en la afiliación. Por 
nacionalidad, desde el año 2008, la afiliación descendió más entre las perso-
nas extranjeras. 

En diciembre de 2013 había 70.317 centros de cotización en Barcelona, un 
0,4% más que en diciembre de 2012, lo que supone la primera variación in-
teranual positiva desde 2007. Entre diciembre de 2008 y diciembre de 2013, 
la ciudad perdió el 8% de sus centros de cotización, con una bajada especial-
mente relevante entre los de tamaño medio. El 23% de las personas afiliadas 
en la ciudad trabajaba en centros de más de 1.000 trabajadores. En Catalunya 
sólo el 14% de las personas empleadas trabajaba en estos grandes centros. 

Si analizamos el tipo de centros de cotización de la ciudad por sectores de ac-
tividad, observamos que durante el último año se incrementaron en servicios, 
se mantuvieron en comercio y se redujeron en la industria y, especialmente, 
en la construcción.

Contratación 

En 2013, los contratos formalizados en la ciudad fueron 785.624, lo que supo-
ne un incremento del 0,8% respecto a 2012 y el mayor nivel de contratación 
desde 2008. Fue el segundo año consecutivo con aumentos anuales en la con-
tratación, si bien es cierto que muy reducidos. No compensan, por lo tanto, la 
caída del periodo 2008-2011, que tuvo una reducción anual próxima al 12%. 

Los aumentos del último ejercicio se concentraron en la contratación tempo-
ral que aumentó casi un 5%. Los contratos indefinidos descendieron un 22,6%. 

En 2013, el 53,1% de los contratos registrados en Barcelona fueron formaliza-
dos por mujeres. Desde el año 2008 la contratación masculina ha descendido 
el 10,6% y la femenina el 12,5%. 

Según edad, en 2013, la contratación aumentó en los grupos de 20 a 44 años 
y bajó la de los menores de 20 y la de los mayores de 44. Entre 2008 y 2013 la 
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contratación de las personas menores de 30 años se redujo un 27%. La crisis, 
por lo tanto, ha afectado con mayor intensidad a la contratación de mujeres y 
de personas jóvenes. 

Los contratos registrados por personas extranjeras se redujeron un 13,8% du-
rante el último año. Desde 2008, la contratación de este colectivo ha caído casi 
un 34% y la de españoles se redujo  el 2,7%. 

El sector servicios representa el 94,4% del total de contratos formalizados en 
la ciudad a lo largo del año 2013, un porcentaje similar al del año anterior. En 
2013, los contratos formalizados en Barcelona en el sector servicios fue un 
8,4% inferior a los firmados en 2008. En el mismo periodo la contratación se 
redujo más de un 50% en la construcción y el 30% en la industria. En todos los 
sectores, la contratación indefinida bajó más que la temporal. Según nivel de 
formación, el 54% de las personas que formalizaron contratos en Barcelona 
habían cursado secundaria general (bachillerato). Los universitarios eran el se-
gundo grupo en importancia. 

En 2013, la contratación anual se incrementó en Barcelona, aunque con me-
nos intensidad que en Catalunya y España. En todos los ámbitos, el crecimien-
to se centró en la contratación temporal. 

Población parada 
EPA 
Según la EPA, Barcelona tuvo una media de 137.700 parados en 2013. Esta cifra 
supone un descenso del 3,5% respecto a 2012, año que marcó el máximo paro en 
la ciudad. El año 2013 es el primer ejercicio que presenta un descenso interanual 
de este indicador desde el inicio de la crisis, ya que el desempleo se redujo 1,2 
puntos respecto a diciembre de 2007. 

En 2013, el perfil de la persona parada en la ciudad era hombre, de 25 a 54 años, 
que llevaba más de un año sin empleo. Los personas paradas de larga duración 
constituyen el grupo que más aumenta desde 2008. En cinco años triplicaron su 
número, y en 2013 representaban casi la mitad de las personas desempleadas. 

En el cuarto trimestre de 2013, la tasa de paro de Barcelona era el 17,7%. Según 
sexo, la masculina y femenina estaban igualadas: 17,3 los hombres y 17,6 las mu-
jeres. 

Las tasas de desempleo de la población joven superaron la media de la ciudad 
a lo largo del periodo 2007-2013 llegando, en el cuarto trimestre de 2013, al 
81,7 en los menores de 20 años y al 35,9 en el grupo de 20 a 24 años. 
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Se puede observar que conforme aumenta la edad de las personas la tasa de 
paro se reduce. Las tasas de desempleo de las personas jóvenes son las más 
volátiles, ya que presentan incrementos y reducciones más elevadas que las 
del resto de grupos. El tamaño de la muestra de la EPA para estos grupos de 
edad puede explicar esta situación, pero también se ha de tener en cuenta 
que la demanda de trabajo de las personas jóvenes es más elástica al ciclo 
económico que la de otros grupos de población. 

En el cuarto trimestre de 2013, Barcelona permanecía, un año más, como el 
ámbito territorial estatal con la menor tasa de paro. Las tasas en Barcelona, 
Catalunya y España son muy superiores a las medias de la UE-15. La compara-
ción con las tasas del cuarto trimestre del año 2007 muestra los incrementos 
espectaculares del desempleo que ha provocado la crisis: en seis años la tasa 
de paro se triplicó en los tres ámbitos. 

Paro registrado 
En diciembre de 2013, el paro registrado en Barcelona se situó en 107.677 per-
sonas, lo que representa un descenso del 4% respecto a diciembre de 2012, re-
ducción que constituye el mejor resultado desde 2006. La reducción del paro 
en la ciudad, respecto a diciembre de 2012, fue más intensa que las que se 
produjeron en la provincia, Catalunya y España: 3,7, 3,4 y 3%, respectivamente.

En 2013, el paro masculino bajó un 5% y el femenino un 3%. Por edad, des-
cendió en todos los grupos, excepto en el de mayores de 54 años. Se redujo 
independientemente del nivel formativo de las personas, aunque los mayores 
descensos se observan en los niveles educativos extremos: personas que no 
tenían ni estudios primarios y en las que habían cursado estudios superiores. 
Las personas desempleadas con menor nivel de formación han mantenido un 
nivel de desempleo estable desde el inicio de la crisis. Los demás grupos in-
crementaron el número de parados, especialmente el de titulados superiores 
que aumentó un 64% y el de parados con estudios profesionales que, desde el 
año 2008, creció por encima del 68%. 

De cada cinco personas paradas en Barcelona en diciembre de 2013, una era 
extranjera, pero no tienen una distribución homogénea en la ciudad. En Ciu-
tat Vella, una de cada cuatro personas sin trabajo era extranjera; en Sarrià, el 
porcentaje bajaba al 11%. Ciutat Vella, Sant Martí, Nou Barris y Sants-Montjuïc 
concentraban casi el 60% de las personas extranjeras sin empleo. El peso de 
este colectivo sobre el total ha descendido ininterrumpidamente desde di-
ciembre de 2010. 
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Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013 el paro se redujo en todos los 
distritos. En diciembre de 2013, Sant Martí, Eixample y Nou Barris acumulaban 
el 43% de los parados de la ciudad. 

En Barcelona, en diciembre de 2013, el total de parados representa el 10,2% 
de la población de 16 a 64 años, sin embargo, este porcentaje varía bastante 
según distritos. En Sarrià, el desempleo afectaba al 5,8% de la población de 16 
a 64 años, mientras en Nou Barris rozaba el 14%. 

Por sectores, desde el comienzo de la crisis, el paro aumento especialmente en 
construcción y servicios con incrementos superiores al 53%. 

unque en 2013 descendió el número total de parados de Barcelona, mientras 
las personas que llevaban más de un año buscando trabajo aumentaron el 
6,3%, constituyendo el grupo más numeroso de la ciudad. En diciembre de 
2013, la ciudad tenía 24.211 personas desempleadas de muy larga duración, 
es decir, que llevaban más de dos años buscando trabajo, esta cifra sube a más 
de 45.000 si añadimos las que llevaban entre uno y dos años. En la ciudad, en 
el periodo 2008-2013, las personas paradas de larga duración se incrementa-
ron un 145%, frente al 45% que aumentó el paro total. En 2008, el 23% de los 
parados se podría considerar de larga duración, frente al 42% del año 2013. 

El paro de larga duración incide con mayor intensidad entre las personas 
mayores de 54 años, de las que el 43,3% lleva más de dos años sin trabajar. 
También afecta con más intensidad a las mujeres, ya que una de cada cuatro 
llevaba más de dos años desempleada y el 45% más de un año. 

Otra variable que condiciona la duración del paro es el nivel formativo de las 
personas desempleadas. El 28% de las paradas con estudios primarios incom-
pletos y el 30% de las que habían cursado primaria completa llevaban más de 
dos años desempleadas, frente al 13% de las que tenían estudios universita-
rios. 

Por sectores, la industria es donde había más personas paradas de larga dura-
ción. El 55% de los parados industriales llevaban más de un año sin trabajar, 
mientras en servicios el porcentaje bajaba al 40%. En la industria el paro tien-
de a hacerse crónico con mayor intensidad que en el resto de sectores. 

No podemos olvidar que este colectivo cada vez es más numeroso, es el que 
tiende a agotar el derecho a percibir prestaciones por desempleo. Esta situa-
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ción pone de relieve la necesidad de priorizar la búsqueda de soluciones para 
las personas afectadas por esta situación, ya que es la primera fuente de po-
breza y exclusión social. 

La tasa de desempleo de Barcelona alcanzó el 14,2 en diciembre de 2013, en 
Catalunya el 17 y en España el 20,8. Desde el comienzo de la crisis, el año 2008, 
las tasas de paro registrado se duplicaron en los tres ámbitos. 

El descenso del paro registrado en Barcelona durante 2013 -4.515 parados que 
representan el 4%- es el más intenso de los ámbitos territoriales comparados, 
ya que la provincia de Barcelona, Catalunya y España tuvieron reducciones del 
3,7, el 3,4 y el 3%, respectivamente. 

En diciembre de 2013 Catalunya, de nuevo, formó parte del grupo de comu-
nidades autónomas que presentan un comportamiento del paro mejor que el 
de la media estatal, igual que la provincia de Barcelona. 

En la RMB el paro bajó el 3,6% en diciembre de 2013, porcentaje ligeramen-
te inferior al 4% de Barcelona. Como en Barcelona, el paro evolucionó mejor 
entre los hombres. Las diferencias se encuentran al analizar el nivel formativo 
de las personas desempleadas, ya que en la RMB casi el 75% de los parados 
tenían hasta secundaria y en Barcelona el porcentaje era del 66,4%; las que ha-
bían cursado estudios superiores suponían casi el 17% en la ciudad, mientras 
en la RMB no llegaban al 10%.

Demandas de empleo 
En diciembre de 2013 las oficinas del SOC de Barcelona tenían registradas 
137.108 demandas de empleo, un 4,7% menos que el mismo mes de 2012. El 
número total de demandas de empleo en diciembre de 2013 era casi un 85% 
mayor que el de diciembre de 2008. 

En diciembre de 2013, Barcelona tenía 29.431 personas demandantes de em-
pleo no paradas, es decir, personas ocupadas que buscaban un puesto de 
trabajo mejor. Las mujeres formaban el grupo mayoritario con estudios su-
periores y de secundaria general. En el resto de categorías predominaban los 
hombres. 

Expedientes de regulación de empleo 
Los expedientes de regulación de empleo presentados en 2013 en Barcelona 
fueron 782, un 49% menos que los del año 2012. En Catalunya la reducción fue 
del 40%. También se observan descensos en las personas afectadas en todos 
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los sectores, tanto en Barcelona como en Catalunya. En 2013, en Barcelona, se 
formalizó el 20,3% de los ERE de Catalunya. 

Si comparamos las cifras de 2013 con las de 2008, observamos que cambia el 
tipo de expedientes de regulación. Durante este periodo perdieron peso los 
de rescisión de contrato, es decir, los que suponen la extinción de la relación 
laboral y aumentaron, considerablemente, los de suspensión y reducción de 
empleo que suponen la adaptación temporal de la relación laboral a la situa-
ción de la empresa. En Barcelona, desde 2008, los expedientes de suspensión 
del empleo se multiplicaron por diez y los de reducción por 31. 

El hecho de que los ERE afecten al sector servicios con más intensidad con-
lleva que el número de mujeres afectadas, más presentes en servicios que en 
industria, se incremente más que el de hombres. 

Prestaciones por desempleo 
En 2013, el importe de las prestaciones por desempleo en la provincia de Bar-
celona ascendió a 2.732,5 millones de euros, un 7,5% menos que el año ante-
rior. Desde 2007, último año antes de la crisis, este importe casi se ha duplica-
do, igual que ocurre con el número de recibos tramitados. 

El aumento de las prestaciones afecta, básicamente, a las no contributivas. Los 
beneficiarios de prestaciones contributivas se incrementaron un 19% desde 
diciembre de 2007 y las personas beneficiarias de prestaciones no contributi-
vas aumentó un 240% , su importe casi se cuadruplicó en este periodo. 

Los beneficiarios de prestaciones en la ciudad de Barcelona descendieron un 
7,1% en 2013. En diciembre de este ejercicio el 42% de los beneficiarios per-
cibían prestaciones no contributivas. Aproximadamente uno de cada cuatro 
perceptores de la provincia de Barcelona estaban domiciliados en la ciudad 
de Barcelona, este porcentaje se ha mantenido estable a lo largo del periodo. 

La cobertura por desempleo en la ciudad de Barcelona, entre diciembre de 
2012 y diciembre de 2013, bajó 3,1 puntos. En diciembre de 2013 las presta-
ciones llegaban al 55% de las personas desempleadas, el mínimo de los últi-
mos cinco años. 

La evolución de las prestaciones no se corresponde con el crecimiento de per-
sonas en paro. De diciembre de 2007 a diciembre de 2013, los beneficiarios de 
prestaciones por desempleo se incrementaron el 74% y el importe pagado el 
89%. En el mismo periodo, el paro registrado en la provincia aumentó el 230%.
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Salario bruto. 2011 
En primer lugar se ha de destacar una constante que se refleja en todas las 
variables: el salario de los hombres es superior al percibido por las mujeres. Al 
mismo tiempo, se constata que el salario bruto aumenta con la edad y que la 
diferencia aumentó entre 2008 y 2011. 

Al analizar la brecha salarial entre hombres y mujeres del año 2008 y 2011 se 
observa que el salario de las mujeres se sitúa entre el 76 y el 84% del percibido 
por los hombres. 

Al comparar los salarios brutos anuales de las personas españolas y los de las 
nacidas en otros países se aprecia una doble brecha salarial: por un lado, se 
repite la brecha entre hombres y mujeres y, por otro, entre las personas na-
cidas en el país y las extranjeras que en 2011 era de casi 33 puntos entre los 
hombres y de 29 entre las mujeres. 

Siniestralidad laboral 
En 2013, se produjeron 27.993 lesiones por accidentes de trabajo (LAT) con 
baja, un 4,2% más que el año anterior. La tasa de incidencia también fue lige-
ramente superior a la de 2012. Ambos aumentos corresponden a las LAT leves, 
dado que las graves y las mortales disminuyeron. 

La mayoría de las lesiones se produjeron en el sector servicios seguido, a mu-
cha distancia, por la industria. La construcción tuvo la tasa de incidencia más 
elevada en los tres niveles de gravedad, mientras que en industria y en ser-
vicios fueron similares, excepto en las LAT mortales que casi se duplicó en la 
industria. 

En 2013, se declararon 780 enfermedades profesionales con una incidencia 
de 94,9 personas por cada100.000 afiliadas. Estas enfermedades fueron más 
frecuentes en mujeres y en personas con ocupaciones manuales. La patología 
más habitual fue la musculoesquelética. Los centros de atención primaria no-
tificaron 457 enfermedades relacionadas con el trabajo, un 13,9% más que en 
2012. A diferencia de los dos últimos años, en 2013 aumentó su incidencia y, 
como en años anteriores, se notificaron más casos en mujeres. Los trastornos 
ansiosos y depresivos fueron los más frecuentes.

Sobre las políticas activas de empleo 
En 2013, se mantuvo la reducción generalizada de los recursos destinados a 
políticas activas de empleo por los ajustes presupuestarios de las administra-
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ciones públicas. La merma de recursos destinados a orientación profesional, 
formación y empleo no parece la medida más adecuada para hacer frente a las 
necesidades de las empresas y de las personas que buscan un empleo o me-
jorar su perfil profesional. En este escenario de reducción de los presupuestos 
de las administraciones estatal y autonómica - las que tienen competencias 
en estas materias-, el Ayuntamiento de Barcelona realizó una apuesta muy im-
portante, mediante Barcelona Activa, para potenciar las políticas activas de 
empleo y garantizar, con recursos propios, una amplia oferta de servicios per-
manentes y universales de apoyo al empleo, la formación, la emprendeduría 
y las empresas. 

Esta apuesta del ayuntamiento permitió mantener el nivel y la calidad de la 
atención a las personas que buscan trabajo y a las que están en riesgo de ex-
clusión con nuevos dispositivos distribuidos en el territorio para acercar los 
servicios a las personas que más lo necesitan, fomentar la contratación estable 
de personas desempleadas menores de 30 años y/o de larga duración me-
diante ayudas de 3.000 euros a las empresas que contraten durante más de un 
año. Además de acciones para garantizar un servicio de calidad a las personas 
emprendedoras que desean crear nuevas empresas, dotado de servicios per-
manentes y abiertos y programas intensivos en diferentes sectores. 

El Ayuntamiento de Barcelona también puso en funcionamiento un servicio 
de búsqueda de trabajadores para mejorar la intermediación entre ofertas y 
demandas laborales, recoger las necesidades de las empresas poniéndolas en 
contacto con candidatos adecuados. También se ampliaron los servicios de 
apoyo a las empresas para ayudarlas a mantener y crear puestos de traba-
jo, así como una oferta de cursos de formación, con presupuesto municipal, 
adaptados a las necesidades de las empresas y de las personas que necesitan 
reorientarse profesionalmente. 

Es indiscutible que la formación es un elemento fundamental para el progreso 
económico y social, ya que de ella depende el modelo económico y social y 
el grado de competitividad del tejido económico, al tiempo que determina la 
capacidad de las empresas y de las personas para innovar y conseguir un mo-
delo económico más eficiente y sostenible. Por ello, consideramos necesario 
un esfuerzo de las administraciones para dotar de recursos la formación de las 
personas que trabajan y la de las que buscan un empleo. 

Consideramos que las políticas activas de formación deben contemplar las 
necesidades de las empresas y de las personas con programas específicos que 
respondan a las diferentes situaciones. Su planificación y desarrollo debe ba-
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sarse en el conocimiento preciso de la realidad y, en este contexto, el papel de 
los agentes económicos y sociales debería ser relevante dado que son los que 
se encuentran en primera línea. En este sentido, destacamos el trabajo realiza-
do por el Ayuntamiento de Barcelona mediante la mesa Empresa-Trabajo, en 
la que participan los agentes sociales y económicos junto a representantes de 
las empresas y de la formación. 

La tradicional separación entre formación reglada, ocupacional y continua es 
ineficiente, y a pesar de los pasos dados para acercar los diferentes subsis-
temas son necesarios nuevos esfuerzos de las administraciones con compe-
tencias en estas materias (Estado y Generalitat) y el consenso de los agentes 
sociales e institucionales para conseguir su integración efectiva. 

También es necesario mantener el impulso de los programas destinados a fa-
vorecer y potenciar las iniciativas emprendedoras que ayudan a crear nuevas 
empresas, tal y como está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona mediante 
Barcelona Activa. En este apartado consideramos que, por una parte, se ha 
conseguir crear una auténtica cultura emprendedora y, por otra, simplificar y 
agilizar los trámites y procedimientos de creación de empresas. 

Hay que reforzar las iniciativas y módulos formativos de creación de empresas 
que se imparten en la formación profesional reglada y extenderlos a otros ám-
bitos formativos como el universitario. 

Complementarios a los servicios de empleo, formación y emprendeduría, he-
mos incluido en políticas activas los programas de promoción de la actividad 
económica que engloban medidas de internacionalización del tejido econó-
mico de Barcelona, incubadoras de empresas, redes colaborativas o financia-
ción de proyectos. En este sentido valoramos positivamente iniciativas como 
la Oficina de Atención a la Empresa puesta en marcha por el Ayuntamiento 
de Barcelona en el marco de Barcelona Activa para alinear las actuaciones 
de promoción económica de las diferentes áreas municipales para facilitar la 
actividad económica y empresarial. Consideramos que este es un camino de 
largo recorrido y positivo en el que se ha avanzado y que hay que seguir po-
tenciando. 

La actual dinámica económica, inscrita en un proceso de globalización, hace 
imprescindible apostar por la innovación para mejorar la competitividad y la 
productividad de nuestro tejido productivo. En este apartado consideramos 
relevante el papel desempeñado por los parques científicos y tecnológicos. 



237 MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA DE BARCELONA 2013

Finalmente, consideramos que la intermediación laboral es fundamental para 
vincular de manera ágil y eficiente las ofertas y demandas laborales. En este 
apartado consideramos que los exiguos resultados conseguidos por el Servi-
cio Público de Empleo de Catalunya son producto de una inercia burocrático-
administrativa y de una falta de recursos. Para hacer frente a este déficit debe-
ría ser una prioridad cambiar esta dinámica y generar un entorno de confianza 
entre empleadores y demandantes de empleo en línea con las acciones que 
realiza el Ayuntamiento de Barcelona mediante Barcelona Activa, trabajar con 
las empresas para detectar las necesidades de personal y de cualificación que 
puedan tener, formar a las personas para adaptarlas a estas necesidades y pro-
mover encuentros entre empresas y candidatos. 

Sobre calidad de vida 
Demografía 
Los datos muestran una estabilización de la población de Barcelona. El creci-
miento demográfico de los últimos años y la evolución del fenómeno migra-
torio han supuesto un rejuvenecimiento de la población de la ciudad. Como 
consecuencia el índice de envejecimiento se redujo en todos los distritos, ex-
cepto en Les Corts y Horta-Guinardó. 

La esperanza de vida al nacer ha aumentado más de cuatro años desde el año 
2000. Por sexo, la esperanza de vida de los hombres pasa de 75,3 a 80 años 
entre 2000 y 2011 y las mujeres de 82,6 a 86,2 años. Las diferencias entre sexos 
tienden a reducirse. 

El índice de soledad de las personas mayores indica que en 2013 más de la 
cuarta parte de la población de 65 y más años vivía sola. En el período 2000-
2013, el índice de soledad se incrementó en todos los distritos. Ciutat Vella 
presentaba el índice más elevado (32,5). 

Renta familiar disponible 
En 2012, la estimación de la renta familiar disponible (RFD) por cápita en Bar-
celona refleja la contracción generalizada que han sufrido las rentas familiares 
por la debilidad de la situación económica general. Se estima que, en términos 
nominales, ha disminuido un 1,1% interanual, una tasa similar a la del conjun-
to del país. La distribución de la renta por distritos en Barcelona muestra que 
en 2012 se frenó el proceso de aumento de las desigualdades de los últimos 
años dando una fotografía similar a la de años anteriores, pero si la compara-
mos con la de 2007 la distribución de la renta es menos equitativa. Sarrià-Sant 
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Gervasi y Les Corts se mantienen como los distritos con mayor RFD y Nou Ba-
rris y Sant Andreu son los de menor RFD. 

La dinámica económica de los últimos años ha producido un desplazamiento 
en cadena de una parte las rentas medias-altas a los estratos inmediatamente 
inferiores. De este desplazamiento quedó excluido el segmento de renta más 
elevado. 

Educación y formación 
En relación a la educación y formación hay que destacar el incremento de pla-
zas en guarderías y en los programas de cualificación profesional inicial dirigi-
dos a reducir el fracaso escolar de las personas de 16 a 19 años. Son líneas de 
trabajo que conviene mantener y reforzar. 

Según el ranking QS WUR 2013, la mejor universidad de España es la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, se sitúa en el puesto 79 de Europa y en la posi-
ción 177 del ranking mundial. La Universidad de Barcelona ocupa el segundo 
lugar en el ranking español, la posición 80 en Europa y la 178 a nivel mundial, 
mejora de 8 puntos respecto en 2012. 

La estrategia de impulso a la investigación ha permitido que Barcelona conti-
núe avanzando en este ámbito y se sitúe en quinta posición europea y undé-
cima mundial en producción científica en 2013, según el informe anual elabo-
rado por la Universidad Politécnica de Catalunya. 

Cultura 
La cultura es un punto fuerte de la ciudad y uno de los que más ayudan a 
consolidar la marca Barcelona. La ciudad continúa destacando como espacio 
urbano de fuerte capacidad creativa y se posiciona como la cuarta más creati-
va del mundo tras San Francisco, Londres y Nueva York. 

A pesar de esta situación, en concordancia con la coyuntura, las cifras de con-
sumo cultural continúan sin ser buenas en 2013, sobre todo las relativas a ar-
tes escénicas y auditorios musicales, dibujando un marco preocupante. 

Consideramos que las industrias culturales no sólo forman parte de la oferta 
de ocio, sino que se deben leer en clave de progreso cultural y valorando su 
contribución a la creatividad.

Vivienda 
Los datos de 2013 permiten constatar algún cambio positivo en el largo pro-
ceso de caída de la construcción residencial, al menos respecto al número de 
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viviendas iniciadas. A diferencia del resto del ámbito metropolitano y de Cata-
lunya, donde la trayectoria en 2013 continúa siendo contractiva, las viviendas 
iniciadas en la ciudad experimentaron un aumento del 41% en relación a los 
registros de 2012. No obstante, la oferta nueva disponible resulta escasa e, 
incluso, inexistente en numerosos de los barrios de la ciudad. 

El volumen de operaciones de compraventa experimentó una recuperación 
importante en relación al año 2012 por el aumento de las transmisiones en 
el segmento de segunda mano. La caída de los precios y el aumento de las 
compras al contado, así como las operaciones realizadas por inversores ex-
tranjeros, podrían estar apuntalando esta mejora, ya que, las dificultades para 
financiar la adquisición de viviendas han persistido y el número de hipotecas 
constituidas tocó fondo en 2013 con menos de 6.000, un 23% menos que el 
año anterior.

Salud 
La distribución de la salud percibida por las personas, según distritos, muestra 
que no existen diferencias territoriales y que la inmigración tampoco afecta a 
esta distribución. Los hombres presentan mejor salud percibida que las mu-
jeres. Sin embargo, la percepción de las personas de la propia salud varía en 
función de la clase social.

Servicios sociales
Las repercusiones de la crisis han provocado un incremento de las personas 
atendidas en los servicios de atención primaria. La tendencia de los últimos 
años, también la de 2013, es de un aumento progresivo de las personas aten-
didas. De las 50.018 que utilizaron estos servicios en 2008 se ha pasado a 
70.872 personas en 2013, un incremento del 3,26% respecto a 2012. Los pro-
blemas más frecuentes siguen siendo los económicos, ya que suponen casi el 
31% de los planteados.

En 2011, la encuesta de condiciones de vida y de hábitos de la población ponía 
en evidencia la vulnerabilidad de la población más joven de la ciudad, dado 
que era superior a la del resto de población. La tasa de riesgo de pobreza mo-
netaria se situaba en el 20,4% entre menores de 16 años. Esta tasa y las reper-
cusiones de la crisis en las familias hacen necesario que las administraciones 
destinen más recursos a atender las necesidades de los niños. 

Parece contraproducente que la renta mínima de inserción, una prestación 
para personas que no disponen de medios económicos suficientes para aten-
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der sus necesidades esenciales de vida cotidiana, haya disminuido el último 
trienio pasando de 7.525 beneficiarios en 2010 a 5.184 en 2013. 

Por otra parte, el Consejo Económico y Social de Barcelona quiere poner de re-
lieve la importante labor social realizada por diversas entidades de la ciudad 
para hacer frente a la pobreza de las personas y de las familias sin recursos, una 
situación que está lejos de mejorar. En este sentido, los datos del último trimes-
tre de 2013 de la encuesta de población activa son muy preocupantes, ya que 
cifraban en 57.500 los hogares sin ingresos en la provincia de Barcelona.
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