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COMENTARIOS
SOBRE LOS PRINCIPALES ASPECTOS RECOGIDOS EN LOS CUATRO  
BLOQUES DE ESTE DOCUMENTO.
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BLOQUE 1
LA CARESTÍA DE LA VIDA.

• Todos las instituciones y servicios de estudios coinciden: la inflación será
inferior a la de 2022, pero se mantendrá elevada en 2023 y 2024 y el crecimiento
económico disminuirá.

• Canarias y España. Datos de inflación en 2022 y enero 2023.

• Impacto de la inflación en el coste de la vida de los hogares canarios: la
inflación efectiva de los hogares con rentas más bajas es casi 2 puntos más que
la de los hogares con rentas altas.

• El aumento de los tipos de interés amplía los negativos efectos de la inflación
en los hogares: dificulta el acceso a la vivienda y las cuotas hipotecarias se
vuelven inasumibles para muchos alquileres.
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BLOQUE 2
EL DESEMPLEO Y LA CALIDAD DEL EMPLEO QUE SE ESTÁ CREANDO.

• Mercado laboral y empresas inscritas en la Seguridad Social Principales
resultados del análisis. Detalle del análisis.

• El empleo, medido por las afiliaciones a la Seguridad Social, según la media
anual, crece menos en Canarias que en el conjunto de España en los tres
últimos años.

• Los autónomos, protagonistas absolutos del crecimiento del empleo en el
sector privado en el período 2022/2019.

• En diciembre de 2022 se produjo un aumento interanual de los contratos
indefinidos fijos - discontinuos del 143%, mientras en España en el mismo
período aumentan un 118%.

• En enero de 2023 caen las afiliaciones en todas las comunidades autónomas,
disminuyendo en Canarias más que en España, y en los dos casos en todas
las actividades. En cuanto a la modalidad de contrato caen los temporales y
aumenta el resto de tipos en el año, mientras que en el mes solo aumentan los
indefinidos a tiempo completo.

• Paro registrado. Estadística poco fiable, desaconsejada desde hace tiempo
para interpretar la evolución del mercado laboral y que la polémica sobre la
contabilización de los fijos – discontinuos inactivos ha devaluado aún más. No
obstante, a pesar de sus inconsistencias, Canarias no es la autonomía donde
más ha caído el paro registrado en los tres últimos años, a pesar de ser la
segunda o tercera donde más aumentó en 2020.

• En enero 2023 el paro registrado aumenta en tasa mensual, mientras disminuye
interanualmente.

• EPA (media anual). El empleo creció con fuerza en 2022, especialmente en el
sector privado, pero en el período 2022/19 es el empleo público el protagonista,
porque el privado solo ha recuperado el nivel de 2019 y el corto excedente es
debido a los autónomos, porque los asalariados siguen en negativo. La tasa de
paro sigue siendo la segunda más alta por CCAA y la tasa de paro juvenil, la
más alta.

• Empresas inscritas en la Seguridad Social (media anual). A pesar de la creación
de empresas en 2022, que explica el aumento de empleo en el sector privado
en este año, la destrucción por el camino ha sido elevada, tras la crisis sanitaria
y la inflación, y hay menos empresas que en 2019 y así se entiende la caída de
los asalariados en el sector privado. En enero 2023, la destrucción de empresas
en el sector servicios respecto al mes anterior, explica la caída del empleo en
el comienzo del año, y seguimos por debajo del nivel de enero 2020, todavía
prepandemia.
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BLOQUE 3
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

• Los turistas procedentes del extranjero remontan en 2022, especialmente 
a partir del mes de julio, cuando empiezan a superar el nivel prepandemia, 
aunque en el conjunto del año todavía están un 3,4% por debajo.

• Los turistas residentes en el resto de España suponen el 13% del total de 
turistas de 2022 y han avanzado más que los extranjeros, pero tampoco 
alcanzan el nivel prepandemia. El total de turistas llegados a Canarias supera 
los 14,6 millones.

• El gasto total de los turistas extranjeros en Canarias, según los datos del ISTAC, 
ya había superado en septiembre el nivel prepandemia en un 13,2%, impulsado 
por el aumento de los precios.

• Los viajeros entrados en hoteles crecen por encima del nivel prepandemia 
debido al aumento de los residentes en España, aunque los extranjeros están 
rozando ese nivel. Las pernoctaciones, sin embargo, están 4,1% por debajo 
debido a los extranjeros, cuya estancia media ha disminuido.

• Canarias tuvo la tasa media de ocupación por plazas más alta por CCAA en 
2022, aunque todavía dista 4,1 p.p. del nivel de 2019. La tarifa media diaria por 
habitación ocupada y el ingreso medio diario por habitación disponible son los 
más altos y ya están por encima del nivel prepandemia, aunque los hoteleros se 
quejan por la subida de costes no compensada por el aumento del precio de la 
habitación.

• Ventas al por menor, importaciones de bienes de consumo y matriculaciones de 
turismos y todoterreno, indicadores de consumo, todavía están por debajo de 
los niveles previos a la pandemia, aunque mejoraron en 2022, con el ascenso 
del turismo.

• ¿Qué ha hecho y qué está haciendo el Gobierno de Canarias con su fortaleza 
financiera para paliar la mayor pobreza y exclusión social y promover la 
actividad económica?

• Recaudación líquida IGIC, Superávit público y Deuda pública

• Un caso particular: Dependencia

• La inversión directa per cápita ejecutada por el Estado en Canarias es inferior, 
por término medio, en 44% anual a la que ha realizado en el conjunto de las 
CCAA. Sin embargo, las transferencias de capital desde el Estado tienen una 
ejecución media del 81,9%, por haber compensado en 2021 y hasta 3T2022 la 
escasa ejecución de los dos años anteriores. Curiosamente, la ejecución de 
las transferencias de capital por fondos europeos ha tenido el movimiento 
contrario, muy alta en 2019 y 2020 y cae en 2021 y hasta 3T2022.

89



5
DENC
2023

BLOQUE 4
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD

• Crecimiento económico y productividad. Presumiblemente, Canarias ha cerrado
2022 con el primer o segundo mayor crecimiento económico por CCAA. Pero
cuando se proyectan el PIB per cápita y la productividad laboral, según distintos
escenarios, en correspondencia con algunas de las previsiones de aumento del
PIB real, se confirma de nuevo la dificultad para una aproximación a la media
del conjunto de España por un crecimiento insuficiente, tanto en el PIB per
cápita como de la productividad laboral.

• Crecimiento económico y previsiones para 2022 y 2023

• Crecimiento económico por ramas de actividad 2019 – 2021 (INE)

• PIB per cápita (INE)

» Productividad laboral (INE)

» Renta disponible bruta de los hogares per cápita

» Datos de ocupados s/ ocupaciones en servicios de restauración y otros
y ocupaciones elementales Datos de salario medio x trabajador por
actividades

» Datos de salario medio x trabajador por CCAA Datos de salario medio x
hora por CCAA

» Datos de peso del número de empresas de 1 a 49 asalariados por CCAA
Datos de salario medio x trabajador según dimensión de empresa Gastos
de I+D. UE, Canarias y España
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COMENTARIOS. 
SOBRE LOS PRINCIPALES ASPECTOS 
RECOGIDOS EN LOS CUATRO BLOQUES 
DE ESTE DOCUMENTO. 
La sorprendente recuperación del turismo extranjero en el segundo 
semestre de 2022, a pesar de la crisis inflacionista, permitió cerrar el año 
con un aumento del empleo significativo con relación al resto de 
comunidades autónomas y con unas previsiones de crecimiento 
económico que oscilan entre el 6,2% de la CEOE – Tenerife y el 10,3% del 
BBVA Research. Sin embargo, en ningún caso se alcanzarían los niveles 
previos a la pandemia y no parece probable lograrlo en 2023, cuando las 
estimaciones de crecimiento del PIB real oscilan entre el 1,3% y el 3,3% 
debido a la persistencia de la crisis de precios, al endurecimiento de las 
condiciones financieras, que ya dejaron sentir sus efectos en el segundo 

 
“Esta legislatura ha sido excepcional. No podemos 
obviar la incidencia de la pandemia de Covid-19 a 
nivel global, desde el punto de vista económico, 
físico y anímico, y en concreto de las consecuencias 
que tiene en Canarias. Ante esa dura realidad, 
ahora agravada por la invasión rusa en Ucrania y 
la posición estratégica de las principales potencias 
mundiales, este Gobierno de Canarias no ha estado 
a la altura. Y no ha estado a la altura no solo 
porque ha fallado a la sociedad, sino se ha fallado 
a sí mismo, por encima de cualquier otra 
consideración, por encima de cualquier sigla 

política”. 
 
José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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semestre de 2022, y a la incertidumbre por los efectos de la guerra de 
Ucrania. 

En 2021 Canarias tuvo el segundo mayor crecimiento económico, un 7%, 
después de Baleares (10,7%). Y en 2022, según las previsiones, crecerá 
más que la media de España y probablemente esté en los primeros 
puestos por mayor crecimiento. Sin embargo, no se despega de los 
últimos puestos de la clasificación según PIB per cápita. 

 

Si en 2022 se materializara la previsión económica del 6,2%, Canarias 
todavía estaría más de 26 puntos porcentuales por debajo de la media 
del Estado. Y si creciera dos puntos más, solo avanzaríamos dos puntos en 
la renta per cápita, quedando a 25 puntos prácticamente de la media 
de España. El potencial económico de Canarias está frenado, vamos 
rezagados y no avanzamos en calidad de vida.  

 

Un vistazo al ranking de este indicador señala que la Comunidad de 
Madrid y el País Vasco ocupan el primer y segundo puesto, y estas dos 
comunidades autónomas son las que tienen tasas de riesgo de pobreza 
o exclusión social más bajas que la media, concretamente el País Vasco 
tiene la más baja. También tienen un porcentaje inferior a la media de 
familias con alguna dificultad para llegar a fin de mes, y de nuevo el País 
Vasco el que menos. Y son las que tienen la mayor renta disponible bruta 
por persona, la renta que podemos consumir y/o ahorrar, la que marca 
el estado de la economía de un territorio, porque nos indica el poder 
adquisitivo de las familias. 

 

Por eso importa el PIB per cápita y su evolución. Y la clave para su 
aumento está en la productividad laboral. Este es el nudo gordiano de la 
economía canaria. Para dar un salto cualitativo en el PIB y alcanzar la 
media de España en renta per cápita es preciso aumentar la 
productividad. Pero, de momento, sin políticas económicas de los 
gobiernos central y/o autonómico orientadas a promoverla, los datos no 
animan. En 2021 todas las comunidades autónomas ganaron en 
productividad laboral, excepto Canarias, que cayó 2,5%, cuando tendría 
que haber crecido 31% para alcanzar la media de España.  

 

¿Y cuál es la comunidad autónoma con mayor productividad laboral? El 
País Vasco. 
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Si se realiza una estimación para 2022, aun creciendo 10,3% como augura 
BBVA Research, la productividad laboral solo alcanzaría el 76% de la 
media. Y estos registros tan bajos van acompañados de bajos salarios, 
que son el principal determinante de que la renta disponible bruta de los 
hogares per cápita en Canarias haya sido la más baja y que se podría 
resumir en que cada canario tiene 8.000 euros menos que cada vasco 
para consumir y/o para ahorrar. 

 

Datos como tener el mayor porcentaje de empleos de baja 
remuneración y/o baja cualificación; el segundo salario medio por 
trabajador o por hora más bajo, excepto en el tercer trimestre de 2022, 
que el salario medio por hora fue el más bajo; tener el 98,5% de las 
empresas con asalariados de pequeña dimensión, cuyos trabajadores 
reciben, de media, un salario inferior; y unos gastos de I+D que suponen, 
en porcentaje del PIB, el 39% de la media española o el 25% de la media 
de la Unión Europea, explican la menor productividad laboral de las Islas. 

 

 

“La gestión de hechos extraordinarios, con la 
urgencia que requerían, ha escondido al Gobierno 
con más recursos y más incapaz de la historia de 
Canarias. Se sentaron a esperar la llegada de los 
fondos del Estado y de la Unión Europea, pero 
cuando llegaron no supieron cómo gastarlos. Este 
Gobierno ha dejado en segundo plano el avance de 
Canarias, parapetado en una imagen de 
desbordamiento y crisis sin precedentes pero que 
no justifican tanta pasividad. Ha faltado Gobierno 
y ha faltado presidente”. 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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Esos datos son la causa de los peores datos sociales de Canarias. La 
menor renta disponible bruta de los hogares por habitante, el mayor 
porcentaje de personas con algún tipo de dificultad para llegar a fin de 
mes, una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social que supera el 38% 
de la población y es la tercera más alta y 2,4 veces la del País Vasco, el 
mayor porcentaje de personas en pobreza severa. Datos que 
previsiblemente han empeorado en 2022, en función de los resultados 
para el cuarto trimestre de 2022 de los Indicadores de Confianza del 
Consumidor (ICC) del ISTAC. 

 

 

Políticas de educación con el fin de que la población desarrolle tareas 
de mayor valor añadido con mayores salarios y políticas empresariales 
orientadas a la innovación que favorezcan la inversión y el desarrollo 
tecnológico son dos de las recetas más repetidas para aumentar la 
productividad laboral e impulsar la economía. No son las vigentes, más 
bien las contrarias, como generar incertidumbre jurídica y fiscal en el 
ámbito empresarial y frenar la inversión (es noticia en estos días las 
dificultades para que las empresas que se dedican al comercio triangular 
vean reconocidos el porcentaje de gasto necesario compatible con los 
beneficios fiscales reconocidos en el REF y la retroactividad) y, respecto 
a la educación, no es un tema de actualidad simplemente. 

 

 

“Este Gobierno tiene la mayor recaudación de los 
últimos años y ha sido capaz de dar apoyo a una 
sociedad asfixiada, primero por la pandemia y 
luego por la inflación. Un Gobierno que solo mira al 
pasado para justificar sus errores y no hacia el 
futuro para caminar con paso firme por muy 
inestable que sea el camino. Estos cuatro años ha 
esgrimido la excusa de la dificultad presente para 
no trabajar por el desarrollo del futuro. Sigue 
mirando hacia atrás como excusa porque no ha 
cumplido con Canarias”. 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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En este contexto, la crisis de inflación y el rápido e intenso incremento de 
los tipos de interés son los responsables del empobrecimiento acelerado 
de empresas y hogares canarios en 2022, y es muy probable que la 
desigualdad haya aumentado en este año debido a que los hogares más 
afectados son los de rentas medias y bajas. Según estudio del Banco 
Central Europeo, los elevados niveles de inflación observados 
recientemente afectan de manera distinta a los hogares, según su renta, 
en dos áreas principales: su tasa de inflación efectiva, como 
consecuencia de los distintos patrones de gasto; y su capacidad para 
amortiguar el encarecimiento del coste de la vida mediante el ahorro o 
el endeudamiento. 

 

La diferencia entre las tasas de inflación efectivas de los hogares de 
rentas más bajas y los de rentas más altas alcanza en esta crisis casi los 2 
p.p. debido a los precios de la energía y de los alimentos, que suponen 
casi el 70% de la cesta de consumo de los hogares más vulnerables de la 
eurozona, mientras que en el caso de las rentas más altas no llega al 50%. 

 

Por otro lado, los hogares de rentas altas, con tasa de ahorro que rozan 
el 40%, tienen más margen de ahorro porque consumen categorías de 
productos más caros, que pueden sustituir por otros más baratos, mientras 
que las familias con menos recursos, con un porcentaje de ahorro 
negativo alrededor de –6%, consumen prácticamente todos sus ingresos 
y lo hacen en los productos más baratos, por lo que tienen menos 
capacidad para amortiguar el impacto de los precios cambiando de 
categoría de productos. 

 

La inflación media en 2022 aumentó 7,5% anual en Canarias, mientras 
creció 8,4% en España. Y los principales responsables han sido las partidas 
de “electricidad, gas y otros combustibles”, que aumenta su precio 27,6% 
de media frente al 31,4% de España; y la de “alimentos”, que crece 11,8% 
en media anual (16% en diciembre de 2022), frente al 11,9% en España 
(15,9% en diciembre de 2022). 

 

En enero 2023 continúa la presión inflacionista especialmente en las islas, 
que están entre las siete comunidades autónomas donde menos cae el 
IPC en el mes y donde más sube en el año, cuando supera a la media 
española, empujada por la subida de los alimentos y de los carburantes 
y combustibles y a pesar de la bajada de la electricidad. 
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Más preocupante es la inflación subyacente que recoge el contagio de 
los precios de la energía, más volátiles, a otros productos que no volverán 
a bajar sus precios con tanta facilidad, convirtiéndose en una inflación 
persistente que es, en buena medida, responsable de que se prevea que 
los precios sigan subiendo durante dos años más.  

Con una tendencia al alza cerró en diciembre en el 7,1% interanual, tras 
subir respecto al mes anterior, la más elevada desde el comienzo de la 
serie actual en enero de 2002, y además supone 1,3 puntos por encima 
del índice general. En España ha cerrado diciembre con un aumento del 
7%, también la más alta desde el comienzo de la serie y con el mismo 
diferencial respecto al índice general, 1,3 puntos más. Y en enero de 2023 
no afloja el ritmo y sube hasta el 7,7% interanual, manteniendo el 
diferencial con el índice general de 1,3 puntos, mientras que la media del 
Estado sube dos décimas menos, hasta el 7,5%, aunque amplía la brecha 
con el índice general a 1,6 puntos. 

 

El impacto inmediato de esta espiral inflacionista es que 812.000 canarios 
de dieciocho y más años declaran que la situación económica de su 
hogar es peor en el cuarto trimestre de 2022, casi el 44% de la población, 
lo que suponen 287.000 mil personas más que un año antes. Y un 41,2% 
considera que irá a peor en los próximos meses. Los que tienen alguna 
dificultad para llegar a fin de mes suponen el 71%, siete de cada diez 
canarios de dieciocho y más años, con 103.000 personas más que hace 
un año. El 50% considera que la situación actual para encontrar o mejorar 
el puesto de trabajo es peor y el 48% señala que será peor en los próximos 
meses. Respecto a la situación económica actual de Canarias, seis de 
cada diez residentes de dieciocho y más años (61%) considera que ha 
empeorado, ahora casi 200.000 personas más que hace un año. 
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A la crisis inflacionista hay que sumar la de tipos de interés. El Euribor ya 
ha alcanzado en enero, de media, 3,337% y sigue subiendo, 
encareciendo las cuotas de las hipotecas variables o mixtas y 
haciéndolas inasumibles para muchos hogares. Una hipoteca variable 
media en Canarias de 115.000 euros, a 25 años, con un diferencial de 1 
punto sobre ese Euribor medio de enero, supondría a las familias pagar 
casi 200 euros más al mes. De esta forma, la vivienda en propiedad se 
hace más inaccesible, pero también la vivienda para alquilar ya que el 
precio en Canarias es uno de los más altos por CCAA.  

 

Paradójicamente, a la vez que los hogares canarios se empobrecen el 
empleo aumenta. En los tres últimos años, desde 2019 hasta 2022, tras la 
crisis sanitaria por el Covid-19 y todavía inmersos en la crisis inflacionista y 
de tipos de interés, en Canarias se ha creado empleo (aunque dos 
décimas menos que en el conjunto de España, según las afiliaciones, o 
dos puntos más, según los ocupados EPA) gracias a las contrataciones 
de las administraciones públicas, que suponen más del 75% de los nuevos 
empleos, frente al 50% en el conjunto del Estado. La administración 
pública suple al sector privado con el fin de lograr uno de uno de los 
objetivos de la reforma laboral, evitar la destrucción de empleo en esta 
coyuntura de crisis 

 

“En 2019 el señor Torres prometió estar a la 
altura, pero se ha centrado en ostentar y mantener 
el poder. Cuando se confunde poder y gestión se ha 
visto un pacto de cuatro partidos a los que solo les 
unen las ganas de ostentar el poder y echar a 
Coalición Canaria del Gobierno de Canarias. Así, sin 
más. Pero sin ideas ni proyectos comunes no se 
puede trabajar y, aunque presuman de haber 
aprobado presupuestos y leyes, han sido los pleitos 
internos sin transparencia entre ustedes los que 
han imposibilitado en numerosas ocasiones 
avanzar en los grandes retos de Canarias”. 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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El sector privado lo ha tenido más complicado. Tras los cierres y caídas de 
actividad por las restricciones sanitarias, primero, y la crisis inflacionista, a 
continuación, que comenzó en el tercer trimestre de 2021y ha obligado 
al Banco Central Europeo a una intensa y rápida escalada de los tipos de 
interés, la destrucción de empresas ha sido superior a la creación, 
particularmente en Canarias que es una de las tres autonomías con el 
mayor porcentaje de empresas perdidas respecto al nivel prepandemia, 
mostrando que las medidas puestas en marcha por los gobiernos central 
y/o autonómico no han sido las adecuadas para favorecer su 
supervivencia y generar empleo en este sector, que en última instancia 
financia al público. 

 

La elevada destrucción de empresas explica la no recuperación aún del 
empleo asalariado en el sector privado en las Islas, mientras que el 
aumento de las afiliaciones de trabajadores por cuenta propia 
(autónomos), superior en términos relativos en Canarias, ha sido 
impulsado previsiblemente por la ausencia de oportunidades para 
encontrar un trabajo dependiente, al contrario que en el conjunto de 
España, donde los asalariados ya han recuperado el nivel de 2019. 

Otro de los fundamentos de la reforma laboral, aumentar la calidad del 
empleo, sustituyendo contratos temporales por indefinidos, sí se está 
cumpliendo, aunque con matices. En principio, en estos últimos tres años 
se ha producido una caída de contratos temporales del 29%, frente al 
aumento del 20% de indefinidos, casi concentrada en 2022, mientras los 
registros son similares para el conjunto de España, pero más repartidos a 
lo largo del período pospandemia. 

 

Los nuevos contratos indefinidos se han repartido en una proporción de 
63%, 23% y 13% entre tiempo completo, tiempo parcial y fijo–discontinuo, 
respectivamente (España: 62%, 21% y 18%). No obstante, el que ha tenido 
una implantación más espectacular es este último, que solo en diciembre 
en tasa interanual crece 147% (España, +118%), seguido del indefinido 
temporal (+48%) y del indefinido a tiempo completo (+25%).  

 

Esa disparidad en las tasas de crecimiento ha dado lugar a una polémica 
sobre la “nueva precariedad laboral”, pues los fijos-discontinuos han 
doblado su peso, del 3% al 6% (33.520 afiliados a diciembre 2022) y los 
indefinidos temporales lo han aumentado en dos puntos hasta el 20% 
(107.881 afiliados), mientras los indefinidos a tiempo completo lo 
disminuyen en cuatro puntos hasta el 74% (392.998 afiliados). 
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Pero la polémica más importante se ha originado por la forma de 
contabilizar el Estado los fijos–discontinuos inactivos, que no aparecen 
entre los parados, aunque cobran la prestación por desempleo, y solo 
aparecen como demandantes de empleo con relación laboral, 
trastocando la utilización del paro registrado como medida de la 
actividad económica. El Ministerio de Trabajo se comprometió a publicar 
los datos, presionado por expertos y organismos y algún sindicato, pero 
hasta la fecha no lo ha hecho.  

 

De esa forma, se recortan artificialmente las cifras del paro registrado y 
existen dudas de cómo está afectando a las cifras del paro EPA que, en 
Canarias, al menos, en el último trimestre de 2022, el dato ofrecido 
parece más fruto de un encaje forzado que de una encuesta bien 
planteada. Sin embargo, a pesar de las cifras anómalas de uno y otro 
paro y de que la tasa de paro de Canarias baja al 17,6%, en media anual, 
continúa siendo la segunda más alta por comunidades autónomas, 
mientras que la tasa de paro de los menores de 25 años, un 44,6%, 
continúa siendo la más alta de España. 

 

En enero de 2023, el fin de la campaña de Navidad y la persistencia de 
la inflación han provocado la desaparición de empresas respecto al mes 
anterior, que explica la caída del empleo y en consecuencia el aumento 
del paro en enero respecto a diciembre, en lo que parece anticipo de 
las peores expectativas de crecimiento económico para 2023. 
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La creación de empleo en 2022 fue impulsada, a pesar de la crisis 
inflacionista, por el repunte del turismo, que se ha quedado un 3,3% por 
debajo del registro de 2019. Los turistas procedentes del extranjero 
condicionan este dato, pues suponen el 87% del total. En 2022 todas las 
nacionalidades tuvieron crecimientos significativos, con Reino Unido a la 
cabeza. Respecto a 2019, los procedentes de Alemania, Suiza y Países 
Nórdicos, salvo Dinamarca, todavía no se han recuperado. En su lugar, 
los procedentes de Francia, Italia, Dinamarca y Países Bajos superan los 
registros prepandemia, pero es insuficiente ya que Canarias todavía 
cuenta con un déficit de más de 450.000 turistas.  

 

Los turistas del resto de España, aunque han avanzado más que los 
extranjeros, especialmente en 2021, tampoco alcanzan el nivel 
prepandemia. En conjunto, sumando extranjeros y españoles, el total de 
turistas llegados a Canarias superó los 14,6 millones en 2022, casi 500.000 
mil turistas menos que antes del Covid-19, y su gasto total, que alcanza 
los 16.863 millones, el 91,3% debido al turismo residente en extranjero, 
supera el correspondiente a 2019 en un 13,2%, impulsado por el aumento 
de los precios. 

 

Las pernoctaciones hoteleras están todavía por debajo de las 
correspondientes a 2019, igual que la tasa de ocupación, aunque ha sido 

 

“Ha fallado el presidente, pero también ha fallado 
un Gobierno creado para la ocasión que nunca 
estuvo a la altura de las circunstancias. Ni siquiera 
fue capaz de situar a personas con más 
cualificación profesional en las áreas de mayor 
exigencia. Se puso a quien cumplía la cuota del 
partido correspondiente. Este Gobierno ha estado 
más preocupado en sobrevivir que en que sobreviva 
Canarias. Ha estado más pendiente de que le vaya 
bien a sus miembros que de que le vaya bien a 
Canarias”. 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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la más alta por CCAA en 2022. La tarifa media diaria por habitación 
ocupada y el ingreso medio diario por habitación disponible son los más 
altos y ya están por encima del nivel prepandemia, aunque los hoteleros 
se quejan por la subida de costes no compensada por el aumento del 
precio de la habitación. 

 

Los indicadores de consumo reflejan la dureza de la crisis inflacionista, ya 
que las ventas al por menor, las importaciones de bienes de consumo y 
las matriculaciones de turismos y vehículos todoterreno no llegan al nivel 
anterior a la pandemia, aunque mejoraron en 2022, gracias a los turistas 
llegados. 

 

 

Mientras tanto, el Gobierno autonómico ha seguido atesorando fortaleza 
financiera en estos últimos tres años, a pesar de sufrir primero la crisis 
sanitaria por el Covid-19 y ahora la crisis de los precios. Con una 
recaudación de IGIC récord, sustentada en buena medida por la 
elevada inflación y superávit, expresado en porcentaje de PIB, durante 
todo el período.  

 

Y el superávit público normalmente implica una menor deuda pública. Y 
esto sucede en Canarias, cuya deuda registra la tercera mayor caída 
interanual en septiembre de 2022 y desde septiembre de 2019. Además, 

 

“No ha habido un Gobierno de Canarias más 
clientelar y sumiso con Madrid en toda la historia 
de Canarias. Y esto ocurre porque no conocen 
Canarias, no saben lo que necesita y, aún más 
grave, no saben cómo aportar soluciones. Se 
conforman con lo que les marcan desde Madrid y no 
se enfrentan a Madrid porque para este Gobierno 
valen más sus sillas y sus carreras políticas que el 
presente y el futuro de todos los canarios”. 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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es la comunidad con menor deuda pública en porcentaje del PIB, que 
ha caído dos puntos interanualmente hasta el 13,2%. 

 

Con esta suficiencia financiera, a la que hay que añadir la congelación 
de las reglas fiscales durante estos cuatro años hasta 2024, las medidas 
tomadas por el Gobierno de Canarias para proteger a las personas más 
vulnerables que llegan a ser un 71% de la población, entre los que tienen 
mucha dificultad para llegar a fin de mes (33%) y los que tienen alguna 
dificultad (38%), son insuficientes, o quizás inexistentes, porque tienen 
muy poco alcance y llegan tarde. 

 

Parece una burla que solo el 16,6% de la población canaria en pobreza 
severa, 377.000 canarios, tenga el Ingreso Mínimo Vital. O que solo 11.924 
familias sean beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción, de las 
cuales 4.504 cuentan con menores a cargo. Y que solo estas familias 
vayan a ser beneficiarias de la prestación extraordinaria de 250 euros, 
para compensar el aumento de los precios de los productos básicos 
durante 2022. Aunque ya la Consejería de Derechos Sociales ha 
anunciado que durante el primer trimestre de 2023 esta bonificación 
extraordinaria será ingresada a los 43.000 canarios con pensiones no 
contributivas. 

 

También son preocupantes las cifras de dependencia que, a 31 de 
diciembre, no mejoran y Canarias sigue en el último puesto de la 
clasificación por comunidades autónomas, con los peores registros en 
todos los conceptos. 

 

Por otro lado, el Gobierno de Canarias tampoco parece interesado en 
defender el REF, ni proporcionarle seguridad jurídica, necesaria para 
atraer nuevas inversiones que permitirían aumentar la dimensión de las 
empresas y fortalecer la economía. Y en cuanto a la mejora de las 
infraestructuras para ganar en competitividad, la inversión directa 
ejecutada por el Estado en las islas es un 44% inferior a la media realizada 
en el conjunto de CCAA, aunque los datos indican que ha conseguido 
que el Estado ejecute las transferencias de capital en un porcentaje 
aceptable, pero a costa de no ejecutar fondos europeos. 

 
 

 



BLOQUE 1
LA CARESTÍA 
DE LA VIDA
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BLOQUE 1.  
LA CARESTÍA DE LA VIDA. 
 
 Todos las instituciones y servicios de estudios coinciden: la inflación 

será inferior a la de 2022, pero se mantendrá elevada en 2023 y 2024 
y el crecimiento económico disminuirá. 

La clasificación de los riesgos mundiales según su gravedad para las 
economías y las sociedades, a corto plazo (dos años), que se recoge en 
el 18º Informe del World Economic Forum de enero de 2023, está 
encabezada por la crisis del coste de la vida. 

 

“Este Gobierno llegó defendiendo un trato justo 
para Canarias dentro del Estado, pero luego no ha 
trabajado para ello. Porque un trato justo para 
Canarias no es recibir solo lo que reciben en el resto 
del Estado; es recibir, además, todo lo que 
compensa nuestra situación de lejanía e 
insularidad. Y por lo que se ha podido ver durante 
años, a algunos se les olvida”. 

José Miguel Barragán. D 
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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Source World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2022‐2023 

La gravedad de los efectos económicos y sociales de la elevada inflación 
se pone de manifiesto en el último informe disponible de Perspectivas de 
la Economía Mundial (informe WEO, por sus siglas en inglés) del Fondo 
Monetario Internacional, de octubre de 2022, que lleva por título Afrontar 
la crisis del costo de vida.  

Según este informe, la economía mundial continúa enfrentando graves 
retos, definidos por los efectos persistentes de tres poderosas fuerzas: la 
invasión de Rusia en Ucrania, la crisis del costo de la vida provocada por 
las persistentes y cada vez más amplias presiones inflacionarias, y la 
desaceleración económica en China. Y el informe también señala que el 
aumento de las presiones de los precios sigue siendo la amenaza más 
inminente para la prosperidad actual y futura, porque restringe los 
ingresos reales y socava la estabilidad macroeconómica.  
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Dado que la inflación permanecerá elevada durante los años 2023 (6,5%) 
y 2024 (4,1%), pronostica que más de una tercera parte de la economía 
mundial se contraerá en 2023 y que para mucha gente este año se sentirá 
como un año de recesión. Concretamente, dentro de la zona euro, para 
la que prevé un crecimiento económico del 0,5% en 2023, España lidera 
el ranking con un crecimiento económico previsto del 1,2% en 20231, 
frente al 0,7% de Francia y caídas del PIB real en Alemania e Italia. Sin 
embargo, tras la visita de los técnicos del FMI a España en enero, el 
organismo publicó en el Artículo IV una revisión de las cifras de octubre, 
recortando una décima el crecimiento de España hasta el 1,1%, debido 
a “los altos precios de la energía y los alimentos, así como a las 
condiciones financieras más estrictas y una demanda externa más débil”. 

En el mismo sentido, según las previsiones de finales de noviembre, la 
OCDE estima que la economía española se frene en 2023 hasta el 1,3% 
de crecimiento del PIB real, debido a que la inflación media se 
mantendrá alta, en el 4,8%, tanto en este año, como en 2024, y esto 
ahondará en el deterioro del poder adquisitivo de hogares y empresas. 

En el último Boletín Económico del Banco Central Europeo (BCE), de 
diciembre de 2022, se señala que la elevada inflación y el 
endurecimiento de condiciones de financiación están frenando el gasto 
y la producción al reducir la renta real de los hogares e impulsar al alza 
los costes de las empresas. Asimismo, la economía mundial está 
ralentizándose, en un contexto de persistente incertidumbre geopolítica, 
debido en especial a la invasión de Rusia en Ucrania, y al paulatino 
endurecimiento de las condiciones de financiación en todo el mundo. El 
deterioro anterior de la relación real de intercambio, derivado de una 

                                                            
1 Este nivel de crecimiento económico impedirá que España recupere el nivel prepandemia de PIB en 2023. Y se espera 

que lo haga en 2024. 
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subida de los precios de las importaciones más rápida que la de las 
exportaciones, sigue afectando al poder adquisitivo en la zona del euro. 

Y en este contexto de excepcional incertidumbre, los expertos del 
Eurosistema han revisado sus proyecciones de inflación sustancialmente 
al alza: un promedio del 6,3% en 2023 y de 3,4% en 2024, señalando que 
la inflación de los precios de alimentos2 y las presiones inflacionistas 
subyacentes en el conjunto de la economía han aumentado y persistirán 
durante algún tiempo3. A la vez se han rebajado las expectativas de 
crecimiento económico de la eurozona desde el 3,4% en 2022 al 0,5% en 
2023, aunque repunta al 1,9% en 2024. 

En España las previsiones de inflación para 2023 del Banco de España 
(BdE) siguen siendo elevadas (4,9%), pero inferiores a las realizadas en 
octubre por este organismo, debido a las expectativas más favorables de 
los precios de la energía y a la prórroga de muchas de las medidas del 
plan de choque contra la inflación del Gobierno de España durante este 
año4. Pero la probable desaparición de estas medidas en 2024 ha hecho 
que aumente sus previsiones de inflación para este ejercicio al 3,6% (casi 
2 puntos más de lo previsto anteriormente).   

Respecto al crecimiento del PIB real, el BdE prevé que se frenará en seco 
en 2023, cuando avanzará 1,3%, que supone ocho décimas menos que 
la previsión del Gobierno de España en los PGE2023, mientras que 
pronostica un alza del 2,7% para 2024.  

                                                            
2 Debido a que los costes elevados de los insumos utilizados en la producción de los alimentos se transmitieron a los 
precios de consumo. 
3 Las presiones inflacionistas continúan siendo intensas en los distintos sectores, en parte como resultado del impacto 
de los altos costes energéticos en el conjunto de la economía. 
4 Rebajas fiscales a la energía (excluyendo la subvención a los carburantes), congelación de los alquileres, gratuidad 
del transporte ferroviario y bajadas del precio del abono transporte. 

 

“Este Gobierno ha celebrado cualquier medida del 
Gobierno de España a pesar de no estar moduladas 
para Canarias y no suponer ninguna ventaja para 
las economías de las familias canarias. Un Gobierno 
que no aprende que somos diferentes y que, desde 
esa diferencia, hay que articular todas las políticas 
públicas. ¿Cuántos Estatutos de Autonomía y 
cuántos REF necesitan aquí y en Madrid para que 
asuman de una vez esta realidad?” 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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 Canarias y España. Datos de inflación en 2022 

Canarias cerró diciembre de 2022 con una inflación anual del 5,8%, una 
décima más que la media del conjunto de España que registró un 
aumento de 5,7%. La moderación en la subida de los precios en el último 
mes del año respecto a los meses anteriores ha sido debida 
especialmente a la caída en el grupo de “electricidad, gas y otros 
combustibles” que tiene una caída interanual del 24,3% en Canarias, casi 
el doble de lo que cayó en el conjunto de España, un 13,5%. Sin embargo, 
en contrapartida, el grupo de “alimentos” aumentó un 16% en Canarias 
y una décima menos en España, un 15,9%. 

Si se considera la inflación media del año, ésta aumentó un 7,5% anual en 
Canarias, mientras creció un 8,4% en España. En este caso es la partida 
de “electricidad, gas y otros combustibles” la que aumenta un 27,6% de 
media en el año, frente al 31,4% que aumenta en España. Y los 
“alimentos” suben 11,8% en las Islas en media anual, frente al 11,9% en 
España. 
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La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos 
energéticos), sin embargo, ha cerrado diciembre de 2022 en el 7,1% 
interanual, tres décimas más que la registrada en noviembre y la más 
elevada desde el comienzo de la serie actual en enero de 2002, y 
además supone 1,3 puntos por encima del índice general. En España ha 
cerrado diciembre con aumento del 7%, siete décimas más que en el mes 
anterior y también la más alta desde el comienzo de la serie y con el 
mismo diferencial respecto al índice general, 1,3 puntos más. 

En media anual, la inflación subyacente tiene una variación anual del 
5,1% en Canarias y una décima más en España, el 5,2%. 

 

Se espera que la inflación subyacente se mantenga elevada debido a los 
efectos de segunda ronda. La mayoría de las empresas están 
trasladando, o lo harán, el aumento de costes al precio de venta de sus 
productos y servicios porque en caso contrario no resisten. Y muchos 
trabajadores, que han sufrido un intenso recorte en su nivel de vida, están 
compensándolo o quieren hacerlo con subidas salariales, que les 
permitirá un mayor gasto que, a su vez, producirá más inflación.  
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La inflación subyacente, por tanto, es más preocupante porque recoge 
el contagio de los precios de la energía, más volátiles, a otros productos, 
que no volverán a bajar sus precios con tanta facilidad, convirtiéndose 
en una inflación persistente que es, en buena medida, responsable de 
que se haya previsto que los precios sigan subiendo durante dos años 
más. 

Y dado que la inflación se ha prolongado, de momento, durante casi dos 
años, se han acumulado subidas de precios. Para medir este aumento 
prolongado de los precios que soportan familias y empresas desde su 
inicio, que coincide con la desaparición de las restricciones impuestas por 
la pandemia, y además obviar el ‘efecto base’, se tomará como punto 
de referencia diciembre de 2020. Es un momento anterior al comienzo de 
la escalada de precios (que se produce en la primavera de 2021) y se 
evitan los efectos estacionales al comparar con el mismo mes.  

El resultado es que, en estos últimos dos años, desde diciembre de 2020 
a diciembre de 2022, la cesta de la compra, compuesta por los bienes y 
servicios más consumidos por la población, se ha encarecido en 
Canarias un 12%, del que un 5,8% ha sido en 2022. En el conjunto de 
España ha sido un 12,6%. Si la referencia fuera diciembre de 2019, el 
aumento acumulado de precios en estos últimos tres años asciende al 
11,8% en Canarias y al 12% en España. 

 

Si se toman los valores medios anuales, en los dos últimos años, de 2020 a 
2022 la cesta de la compra se ha encarecido en las Islas un 9,9%, de los 
que 7,5% ha sido en 2022. En el conjunto de España, el encarecimiento 
alcanza el 11,7%. Si se consideran los tres últimos años, según la media, 
desde 2019 hasta 2022, ha habido un empobrecimiento general en 
Canarias del 10,5%, mientras que en España fue de 11,4%. 
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 En enero de 2023, la inflación mensual cae en todas las 
comunidades autónomas, excepto en la Comunidad de Madrid y 
Baleares, donde no varía respecto al mes anterior. Canarias es una 
de las autonomías que menor caída tienen (-0,2%), en línea con la 
media de España (-0,2%). 

 En términos interanuales, la inflación que llevaba una tendencia a la 
baja desde septiembre pasado, vuelve a remontar y con más fuerza 
en Canarias, que alcanza el 6,3%, que en el conjunto de España 
(5,9%). Y una de las causas principales es el subgrupo de Alimentos, 
que mensualmente aumenta un 1,5%, la mayor subida por CCAA, e 
interanualmente un 18,2%, la segunda mayor subida por CCAA, 
mientras que, en el conjunto de España, los aumentos son menos 
intensos (+0,3% y 15,5%, respectivamente). 

 Por rúbricas, productos lácteos y cereales y derivados son los 
alimentos que tienen un mayor encarecimiento mensual en las Islas, 
mientras que en el conjunto del Estado es el pescado fresco y 
congelado el que sube más. En términos interanuales, el 
comportamiento de Canarias se alinea con el de España, pues hay 
seis rúbricas que, tanto en Canarias como en España, tienen los 
mayores aumentos: azúcar, leche, huevos, aceites y grasas, 
productos lácteos y cereales y derivados, cuyos aumentos oscilan 
en el Archipiélago entre el 24,4% de estos últimos y el 46,9% del 
azúcar y en España entre el 22,8% y el 52,1%, respectivamente. 

 Por el contrario, electricidad, gas y otros combustibles cae en todas 
las comunidades autónomas, tanto en el mes, como 
interanualmente. Este subgrupo es uno de los principales 
responsables de la caída de los precios en el mes y del menor 
aumento en el año. Canarias lidera las caídas, tanto mensual, como 
interanual.  
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 Sin embargo, si troceamos el subgrupo, vemos que la caída es 
debida a la electricidad, porque los carburantes y combustibles 
suben en el mes y en el año con fuerza debido a la eliminación de 
la subvención a los combustibles. Y el gas, según los datos a nivel 
nacional, también sube en el mes y en el año.  

 La inflación subyacente no afloja el ritmo en Canarias. Mientras cae 
mensualmente en la mayoría de CCAA, sube en Baleares y se queda 
igual en Canarias. Y en términos interanuales, el Archipiélago tiene 
una subida de 6 décimas respecto a la situación del mes anterior y 
alcanza el 7,7%, por encima del índice general de precios (6,3%) y 
por encima de la media del conjunto de España (7,5%), 
confirmándose las estimaciones que prevén un menor crecimiento 
económico debido especialmente a la persistencia de la inflación 
subyacente que empobrece a familias y empresas.  

 Es el segundo mes en que la inflación subyacente supera a la 
inflación general, mostrando que la cesta de la compra está 
absorbiendo la subida de los precios de los elementos más volátiles, 
reflejando la tendencia real en el aumento de precios, pues recoge 
el aumento en toda la cesta de la compra, convirtiéndose en un 
indicador atrasado de la inflación general. Y esto significa que 
seguirá subiendo, mientras no se doblegue la inflación general. 

 Impacto de la inflación en el coste de la vida de los hogares canarios: 
la inflación efectiva de los hogares con rentas más bajas es casi 2 
puntos más que la de los hogares con rentas altas 

La inflación empobrece a todos los hogares pero condiciona más 
duramente a los más vulnerables y por eso se denomina habitualmente 
el impuesto a los pobres. Y según los Indicadores de Confianza del 
Consumidor5 que acaba de publicar el ISTAC, el riesgo de pobreza o 
exclusión social ha aumentado en 2022. 

 

 

 

 

                                                            
5 El Índice de Confianza del Consumidor es un índice que se construye a partir de dos indicadores:  

• El Índice de Situación Actual, que recoge la valoración de los consumidores de la situación actual en relación 
con la que tenían hace seis meses. 
• El Índice de Expectativas, que refleja la situación que esperan tener los consumidores dentro de seis meses en 
comparación con la situación actual. 
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 Respecto a la situación económica actual del hogar, un 43,7% de los 
canarios de dieciocho y más años considera que ha empeorado 
respecto a seis meses antes, mientras que hace un año solo el 28,5% lo 
pensaba. Por otro lado, disminuyen en casi un 5% las personas que 
creen que la situación de su hogar ha mejorado. 

 

 Respecto a las expectativas sobre la situación económica de su 
hogar, un 41,2%, más de 765.000 personas, señala que en unos meses 
será peor, a la vez que caen los que consideran que mejoraría. 

 Los canarios de dieciocho y más años con alguna dificultad para 
llegar a fin de mes alcanzan ya casi un 71% de la población, es decir, 
que siete de cada diez canarios tienen dificultades para llegar a fin 
de mes y son 103.000 personas más que hace un año, empobrecidas 
por la crisis de precios y tipos de interés. Hay que destacar que un 33% 
de la población tiene mucha dificultad para llegar a fin de mes. 

 Un 50,4% cree que la situación actual para encontrar o mejorar un 
puesto de trabajo de mes ha empeorado. Respecto al año anterior, se 
han sumado a este desánimo 50.000 personas más. Y los que creían 
que era mejor, más de un 23% en el 4T2021, han disminuido hasta el 
16%, es decir, unas 128.000 personas menos. 
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 Respecto a las expectativas de encontrar trabajo en unos meses casi 
la mitad de la población de dieciocho y más años (47,9%) considera 
que será peor. 

 Un 60,7% de la población de dieciocho y más años, es decir 6 de cada 
10 canarios, considera que la situación económica actual de las Islas 
ha empeorado, y respecto a un año antes, son casi 200.000 personas 
más. 
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 Estas respuestas que se recogen en los Indicadores de Confianza del 
Consumidor (ICC) hay que ponerlas en contexto. Canarias, según la 
Encuesta de Condiciones de Vida (INE), es una de las comunidades 
autónomas del Estado con menor renta media por hogar y con mayor 
porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Y 
entre los indicadores más relevantes que certifican esta situación, y 
que han empeorado significativamente en 2022 según describen los 
Indicadores de Confianza del Consumidor (ISTAC), están los siguientes: 

 Menor PIB per cápita, después de Andalucía. El PIB pc de Canarias es 
casi la mitad del correspondiente a la Comunidad de Madrid, el más 
elevado (un 45% menos exactamente). 
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 La renta media anual neta por persona está entre las más bajas por 
comunidades autónomas, según la Encuesta de Condiciones de Vida 

(ECV) 2022 (INE). Canarias ocupa la cuarta posición por la cola. Su 
renta media neta por persona es un 17% inferior a la media de España 
y un 35% inferior a la del País Vasco, la más elevada. 

 

 Mayor porcentaje de personas con algún tipo de dificultad para llegar 
a fin de mes (desde mucha a cierta dificultad), según la ECV2022. Más 
de 14 puntos superior al de la media de España y más de 27 puntos 
respecto al País Vasco. Por tipos de dificultad, Canarias también tiene 
el mayor porcentaje por CCAA de personas “con mucha dificultad” 
(15,2%), casi el doble que la media del Estado (8,8%). Estos 
porcentajes, según los Indicadores de Confianza del Consumidor, se 
han elevado en 2022 de forma significativa, pues el 71% de la 
población canaria de 18 y más años declara alguna dificultad y el 33% 
mucha dificultad. 
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 La tercera mayor tasa AROPE, según la ECV2022, después de 
Andalucía y Extremadura.  Según este indicador, más de 860.000 
personas en las Islas están en riesgo de pobreza o exclusión social. La 
Tasa AROPE de Canarias supera a la media en casi 11 puntos y es 2,4 
veces la del País Vasco. 
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 Mayor porcentaje de personas en pobreza severa según el 12º Informe 
2022. El estado de la pobreza. Seguimiento de los indicadores de la 
Agenda UE 2030. 2015-2022. Este porcentaje ha seguido aumentando 
en Canarias hasta el 16,8% en 2021, es decir, 5,6 puntos más que en 
2019, el mayor aumento por CCAA. Supone que más de 377.000 
canarios están en situación de vulnerabilidad grave, aunque soló el 
16,6% de estas personas ha logrado el ingreso mínimo vital (datos 
diciembre 2022). 

 

Datos que ponen de relieve que en Canarias hay un mayor porcentaje 
de personas con un nivel de ingresos medio – bajo con relación a la 
mayoría del resto de CCAA que ha aumentado tras la escalada 
inflacionista y de tipos de interés. Y es debido, entre otros factores, a su 
estructura productiva, especializada en actividades de servicios con 
salarios más bajos por requerir una menor cualificación, y a la menor 
dimensión de sus empresas.  

 

 Incidencia del precario sistema sanitario de Canarias en el bienestar 

de los canarios 

 

Los últimos años han estado marcados por la pandemia de la COVID‐19, que en Canarias sus 

circunstancias geográficas objetivas  llevaron a una  incidencia menor de  la enfermedad. Y sin 

embargo, la herida abierta en el sistema sanitario canario ha sido tan profunda que ha dejado 
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al descubierto no solo las carencias en una gestión errática, como la incapacidad de planificar 

un plan de recuperación de la “normalidad” desde el punto de vista sanitario. 

Y esa errática gestión tiene como punto de partida  la inestabilidad en  los responsables de  la 

sanidad canaria y en el dato más objetivo y cuantificable de la marcha de la sanidad, las listas de 

espera, experimentaron el mayor retroceso en una década, evidenciando el caos de gestión que 

implicó renunciar a una de sus “medidas estrella”, como era la presentación de esos datos con 

periodicidad mensual, en lugar de semestral.  

Consecuencia de esa falta de control se producen episodios tan sonados como lo que luego se 

conocerá como “Caso Mascarillas”, la compra de un millón de mascarillas por parte del SCS por 

cuatro millones de euros, que nunca  llegaron,  siendo objeto de una estafa que está  siendo 

investigado por la Justicia por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa 

agravada  y  blanqueo  de  capitales,  con  varios  investigados  y  dimisiones,  pese  a  lo  cual,  el 

Gobierno se ha negado a formalizar una Comisión de Investigación en el Parlamento. 

La profesionalidad y la capacidad del personal sanitario canario sí han estado a la altura del 

enorme  reto que ha supuesto esta etapa, gracias a  los cuales  la sociedad canaria ha podido 

superar circunstancias muy difíciles. La Administración no ha sabido responder, ni de lejos, a las 

demandas justificadas planteadas por el personal para la necesaria mejora de sus condiciones 

profesionales y laborales, uno de cuyos frutos indeseados se traduce en la falta de especialistas 

y la “huída de talento” de personal a otros destinos que mejoran en mucho sus expectativas.  

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública corrobora que Canarias ha 

perdido el 6% de los sanitarios que trabajaban en los centros de salud del Archipiélago antes de 

la pandemia: 270 sanitarios menos de Atención Primaria. Más sangrante aún resulta la falta de 

respuesta  en  acciones  concretas  de  Salud  Mental,  cuyas  carencias  quedaron  aún  más  al 

descubierto si cabe con la tragedia de la erupción volcánica de La Palma. 

Y todo ello, mientras los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad sobre listas de espera 

reflejaban  la  situación  agravada:  casi  33.000  pacientes  esperan  para  ser  intervenidos 

quirúrgicamente, de  los cuales una cuarta parte  lo hacen desde hace más de seis meses. Eso 

significa, un 7,2% más que en semestre anterior y un acumulado del 25% desde el comienzo de 

Legislatura.  Canarias  tiene  la lista  de  espera más  larga  de  España  para  coger  cita  con  un 

especialista, con 113.500 pacientes (el 70% de en especialidades de oftalmología, dermatología, 

traumatología, rehabilitación y otorrinolaringología) y una demora media que supera  los 101 

días.  
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La inflación acumulada desde abril de 2021 ha aumentado el porcentaje 
de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en 2022 en las Islas, 
como confirman los ICC, aumentando la brecha con el resto de 
autonomías, pues la inflación perjudica más a quien tiene mayor 
propensión al consumo, esto es, a las rentas bajas, que tienen que 
destinar la mayor parte o todos sus ingresos, que proceden normalmente 
del salario, a cubrir necesidades básicas, especialmente alimentación y 
energía, cuyo consumo es inevitable y son las partidas que más se han 
encarecido.  

 Según el estudio del BCE sobre el impacto del reciente aumento de la 
inflación en los hogares con rentas bajas, a partir del IAPC(6), los 
elevados niveles de inflación observados recientemente afectan de 
manera distinta a los hogares con rentas bajas y con rentas altas en 
dos áreas principales: su tasa de inflación efectiva, como 
consecuencia de los distintos patrones de gasto, y su capacidad para 
amortiguar el encarecimiento del coste de la vida mediante el ahorro 
o el endeudamiento. 

“A este Gobierno se le ha dado bien recaudar, con 
gran incremento por una inflación galopante que 
desborda todas las previsiones y ante la que no 
quieren reducir carga fiscal para abaratar la cesta 
de la compra. Pero lo que no se le da bien al 
Gobierno es trabajar y planificar. La Consejería de 
Economía debería ser motor de la recuperación, 
pero no tiene política económica y renuncia a un 
papel activo para el liderazgo de proyectos”. 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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La diferencia entre las tasas de inflación efectivas de los hogares de 
rentas más bajas y los de rentas más altas, calculadas con los datos 
de los patrones de consumo de los hogares, es la más amplia 
registrada desde 2006: entre septiembre de 2021 y septiembre de 
2022 aumentó significativamente, desde 0,1 hasta 1,9 puntos 
porcentuales.  

Fuente: El impacto del reciente aumento de la inflación en los hogares con rentas bajas. BCE – Boletín Económico, Número 7/2022 – Recuadros 

 La brecha de inflación entre los hogares más pobres y los más ricos 
obedece, sobre todo, a los precios de la energía y de los alimentos. La 
descomposición de esta brecha muestra que los precios de la 
«electricidad, gas y otros combustibles» y, cada vez más, los de los 
«alimentos» son los principales determinantes de la mayor inflación a 
la que se enfrentan los hogares con rentas bajas. Además, gastos 
esenciales como alimentación, vivienda o energía suponen casi el 
70% de la cesta de consumo de los hogares más vulnerables de la 
eurozona, mientras que en el caso de las rentas más altas no llega al 
50%. 

 Por otro lado, los hogares de rentas altas tienen más margen de 
ahorro, porque consumen categorías de productos más caros (por 
ejemplo, productos de marca en lugar de marca blanca); los 
domicilios con menos recursos ya consumen los productos más 
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baratos, por lo que tienen menos capacidad para amortiguar el 
impacto sobre los precios cambiando de categoría de productos. 

 Además, los hogares con rentas bajas consumen una proporción 
mayor de sus ingresos, ahorran menos y sufren más restricciones de 
liquidez que los de rentas altas, por lo que su margen para amortiguar 
aumentos acusados en su coste de vida a través del ahorro es menor. 
Según el estudio, los más ricos se sitúan en tasas de ahorro que rozan 
el 40%, en comparación con los más pobres, que tienen tasas 
negativas de alrededor de -6%. 

 La OCDE, por su parte, en un estudio sobre los mercados laborales6, 
señala que los cambios estructurales clave en los mercados laborales 
en las últimas décadas, a saber, la eliminación de la indexación 
salarial y un aumento en el poder de mercado de los empleadores, 
ahora significan una menor presión alcista sobre los salarios, a pesar 
de los mercados laborales ajustados [cuando las empresas tienen 
dificultades para cubrir vacantes]. Sin embargo, esto ha dejado a los 
grupos de menores ingresos más expuestos a la disminución de los 
ingresos reales. 

 La OCDE prevé que España registre la segunda mayor caída de los 
salarios reales en 2022 en el mundo. Y aclara que "la fuerza del 
mercado laboral generó escasez de mano de obra en los sectores del 
turismo, la agricultura, la construcción y la tecnología. Esto contribuyó 
al aumento de los salarios nominales en 2021, pero en un contexto de 
aceleración de la inflación no fue suficiente para proteger el poder 
adquisitivo". De hecho, añaden, "el crecimiento de los salarios reales 
en España cayó bruscamente en 2021, y se prevé que siga cayendo 
un 4,4% en 2022".  

                                                            
6 https://www.oecd.org/employment‐outlook/2022/#real‐wages 

“En cuatro años, este Gobierno se ha limitado a 
repartir ayudas y dar algunos fondos. Pero no ha 
sido capaz de tejer políticas decididas de apoyo 
al tejido productivo. Políticas netamente 
canarias con recursos que tenemos para mitigar 
problemas de liquidez en autónomos y pymes, 
aumento del precio de energía y combustibles, 
incremento de costes de materias primas. En fin, 
para hacer frente a la inflación”. 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 
2023. 
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 Datos sobre caída del ahorro y empobrecimiento de los hogares. En el 
tercer trimestre de 2022 se ha producido una tasa de ahorro negativa 
del 3,2%, según las Cuentas Trimestrales de la Contabilidad Nacional 
(INE). Y aunque no se puede cuantificar exactamente, una proporción 
relevante de esos ahorros utilizados tiene que ver con el aumento 
persistente de la inflación, que obliga a los hogares a gastar más de lo 
que cabría esperar en un escenario de normalidad de precios, con la 
finalidad de mantener en la medida de lo posible su poder de 
compra.  

Y en el último Balance financiero de los hogares7, otro dato muestra el 
empobrecimiento de las familias, pues la riqueza financiera neta de 
los hogares en el tercer trimestre de 2022 se redujo hasta 1,858 billones 
de euros, un 1,1% menos que en el mismo trimestre de 2021. 

 

 

                                                            
7 Cuentas Financieras de la Economía Española correspondientes al tercer trimestre de 2022. Banco de España. 
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 El aumento de los tipos de interés amplía los negativos 
efectos de la inflación en los hogares: dificulta el acceso a 
la vivienda y las cuotas hipotecarias se vuelven inasumibles 
para muchos  

Siguiendo el camino de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo 
empezó a subir los tipos de interés con el objetivo de reconducir la 
inflación a su nivel deseado, cercano al 2%, a pesar del riesgo de recesión 
que entraña la medida que, en algo más de seis meses, desde el 27 de 
julio hasta febrero de este año, han subido de forma escalonada, del 0% 
al 3%, sorprendiendo la rápida e intensa escalada y el nivel más alto en 
la zona euro desde finales de 2008. El BCE, una vez que el peligro de 
recesión se aleja de los países del euro, ha advertido que subirá otro 
medio punto en marzo y que continuará endureciendo la política 
monetaria en los siguientes meses. 

  
Fuentes: https://datosmacro.expansion.com/tipo-interes/zona-
euro; 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/30/mercados/1675094157_636229.html 
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En consecuencia, el Euribor, tipo referencia de las hipotecas, ha crecido 
3,814 puntos desde el -0,477% de enero de 2022 hasta el 3,337% de enero 
de 2023, castigando duramente a las familias hipotecadas que ya 
soportan la merma de sus ingresos y ahorros por la elevada inflación. 

  
Fuente: https://www.euribordiario.es/historico2022.html; 

https://www.euribordiario.es/historico2023.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando suben los tipos de interés oficiales, a los bancos comerciales les 
resulta más caro tomar prestado y repercuten ese coste sobre sus clientes 
(ciudadanos y empresas), que acaban pagando más interés por pedir 
prestado. Las hipotecas, los créditos al consumo o los préstamos a las 
empresas para expandir su negocio se vuelven más caros, lo que acaba 
por frenar la actividad económica. Las familias empiezan a comprar 
menos vivienda, los empresarios frenan la contratación y este efecto 
acaba trasladándose en forma de cascada a los precios. Transcurrido un 
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tiempo, los precios acaban bajando, pero el crecimiento económico 
también se resiente8. 

Asesores financieros y asociaciones de usuarios estiman que las cuotas 
hipotecarias de las hipotecas variables más recientes se encarecerán un 
50%. En el caso concreto de Canarias, si se toman los datos de la 
Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarias 
(EICV-HC 2018) realizada en 2018 para aproximar el aumento de la cuota 
hipotecaria, tendríamos los siguientes datos: 

 

Según dichos datos recogidos, casi 180.000 hogares, el 21% del total de 
hogares de Canarias, estarían pagando una hipoteca, con una cuota 

                                                            
8 https://www.20minutos.es/noticia/5085250/0/la‐politica‐mas‐agresiva‐del‐bce‐augura‐hipotecas‐mas‐caras‐y‐

acentua‐el‐riesgo‐de‐recesion/ 
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media de 432,81 euros que suponía el 23% de los ingresos disponibles en 
el hogar en esa fecha.  
A partir de la cuota hipotecaria media, y suponiendo que todas las 
hipotecas fueran a tipo de interés variable (dato que no se proporciona 
en la EICV-HC 2018), resultaría una hipoteca tipo de 115.000 euros, con 
un diferencial del 1% sobre el Euribor [-0,020], a pagar en 25 años. Si se 
actualiza la cuota hipotecaria de esta hipoteca tipo según el Euribor 
medio de enero 2023, resultarían 628,61€ a pagar. Es decir, se encarecería 
un 45%, que supone pagar casi 200€ más mensuales, destinando a este 
capítulo el 33% de la renta disponible del hogar frente al 23% de 2018. 

Hasta mediados del mes de enero, 54 entidades financieras que tienen 
en su cartera el 97% de las hipotecas en vigor, habían firmado el código 
de buenas prácticas hipotecarias que el Ministerio de Asuntos 
Económicos pactó con las entidades de crédito en noviembre pasado. 
Esto significa que cualquier hogar que cumpla los requisitos podrá solicitar 
que se le aplique un catálogo de medidas, entre las que destacan la 
posibilidad de congelar cuotas hipotecarias y solo pagar los intereses del 
préstamo durante un tiempo. Pero son muy pocos los hipotecados que lo 
solicitan porque en la práctica acaban pagando más intereses por su 
hipoteca al final de la vida del préstamo. Por otro lado, muchas de las 
hipotecas firmadas hasta la segunda mitad de 2022, con los tipos de 
interés al 0%, lo hicieron a tipo fijo, por lo que no están sufriendo las subidas 
del euribor. 

 

 

 

 

 

 

“En vivienda ha sido un Gobierno de mucho 
anuncio, pero poco resultado. Se presupuestan 
millones para la construcción de viviendas que no 
se ejecutan y se desvían esos fondos a ayudas al 
alquiler, que llegan, pero no resuelven el problema 
estructural cuando suben los intereses y suben los 
precios. El programa de bolsa de vivienda ha sido 
un fracaso”. 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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 Alquileres   
Las previsiones no son optimistas. En 2023 se complicará el acceso a una 
vivienda en propiedad, lo que impulsará la demanda del alquiler, 
provocando nuevas tensiones y subidas en los precios. La inflación y los 
elevados costes de construcción han dejado en el aire o 
retrasado muchos proyectos en el sector promotor, que es consciente de 
que no puede trasladar los incrementos al precio final de la vivienda. A 
esto se suman unos costes de financiación en aumento que amenazan 
con estrangular a una parte de la demanda que quiere comprar casa y 
que ve no solo cómo se reduce su poder adquisitivo, sino cómo se limitan 
sus opciones a compra y se ve abocada al alquiler9. 

Según el INE, la tasa interanual de los precios del alquiler de vivienda en 
Canarias, en diciembre 2022, registra un aumento del 2,1% frente al 1,9% 
que sube de media en España, recogiendo probablemente la 
renovación de contratos que, en caso de destinarse a vivienda habitual, 
su actualización está topada al 2%.  

 

                                                            

9 https://www.elconfidencial.com/inmobiliario/residencial/2023‐01‐04/alquiler‐precios‐contrato‐tension‐limites‐

rentas‐inversores_3548826/ 
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Los datos del Informe de precios de alquiler en España de 2022 de 
Idealista10 recogen las nuevas contrataciones. 

 

Y en este caso, el precio del alquiler en Canarias, 11,8 €/m2 es el quinto 
más alto por comunidades autónomas, superando a la media de España 
(11,4 €/m2). También las Islas registran una de las mayores subidas en el 
año, un 14,2%, que supera ampliamente la media de España (8,4%) y la 
tasa de inflación al cierre del ejercicio, un 5,8% y la media del año, un 
7,5%.  

                                                            
10 https://www.idealista.com/press‐room/property‐price‐reports/rent/1/report/2022/ 
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Los datos confirman que los precios siguen aumentando notablemente, 
en especial en las comunidades autónomas turísticas debido a la escasez 
de la oferta. Si se replica el cálculo para Canarias de la estimación de 
viviendas necesarias para tener un mercado de alquiler saludable en 
España11, tenemos que partir de la proyección del número de hogares 
que realiza el INE para los próximos 15 años. 

 

En Canarias se necesitarían 187.273 nuevas viviendas que supondrían 
anualmente casi 12.500, de las que un 29% se destinarían, según los datos 
de la EICV-HC 2018, al alquiler. Por tanto, se necesitarían más de 3.600 
viviendas para cubrir las necesidades anuales de alquiler. Y la realidad 
es que hasta octubre de 2022 hay 1.632 visados de fin de obra de 
promotores privados y 321 de administraciones públicas, que suman 
1.953 viviendas que, con suerte, podrían superar los 2.100 visados al cerrar 
                                                            

11 https://www.elconfidencial.com/inmobiliario/residencial/2023‐01‐04/alquiler‐precios‐contrato‐tension‐limites‐
rentas‐inversores_3548826/ 
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el año. Es decir, solo se lograría el 17% de las necesidades totales de 
vivienda para 2023, poniendo de relieve la escasez de la oferta ya no solo 
para alquilar, sino también para comprar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hay que agilizar la construcción de viviendas con 
el sector privado para las familias vulnerables y la 
población joven, en propiedad o con alquiler social 
asequible. Los jóvenes ven imposible 
independizarse porque sus sueldos no permiten 
acceder a una vivienda y la nueva modalidad de 
contrato fijo discontinuo los aboca a una vida sin 
proyección de futuro”. 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 



BLOQUE 2
EL DESEMPLEO Y 
LA CALIDAD DEL 
EMPLEO QUE SE 
ESTÁ CREANDO.
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BLOQUE 2: 
EL DESEMPLEO Y LA CALIDAD DEL 
EMPLEO QUE SE ESTÁ CREANDO  
 
Mercado laboral y empresas inscritas en la Seguridad Social 

Dos de los objetivos de la última reforma laboral, aumentar la calidad del 
empleo y evitar su destrucción en esta coyuntura de crisis, parece que se 
han cumplido. El primero, porque se han sustituido contratos temporales 
por indefinidos, y la modalidad del indefinido a tiempo completo ha 
ganado peso. Y el segundo, porque ha sido la propia administración 
pública la que ha generado más del 75% del empleo en Canarias, 
durante el período 2022/2019. El reducido empleo privado que se ha 
creado ha sido por los autónomos, porque los asalariados han 
retrocedido, a pesar del buen dato de 2022 que ha permitido solo 
recuperar lo perdido desde 2020. Y esto se explica por la destrucción de 
empresas, que registran la tercera mayor caída por CCAA desde los 
niveles previos a la pandemia. La tasa de paro en 2022 sigue siendo la 

“Las empresas se han quedado solas porque este 
Gobierno casi siempre ha llegado tarde a ayudar a 
muchos pequeños y medianos empresarios. Casi 
nunca fue capaz de llegar antes de que 
desaparecieran y se perdieran centenares de 
empleos. Estos cuatro años, el Gobierno no sido 
capaz de ayudar a los empleados, a los 
empresarios ni a los autónomos”.   

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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segunda más alta de España, un 17,6% según la media anual, y la tasa 
de paro de los menores de 25 años es, una vez más también, la más alta, 
un 44,6%, a pesar de que la cifra de parados de la EPA es anómala por 
ser inferior a la del paro registrado, ya degradada por la polémica de la 
no contabilización de los indefinidos fijos – discontinuos inactivos. 

 

 Principales resultados del análisis 

El empleo, medido por la media anual de las afiliaciones a la Seguridad 
Social, crece menos en Canarias que en el conjunto de España en el 
período 2022/2019, a pesar del buen comportamiento que ha tenido en 
2022 debido al empuje del turismo. 

Desde 2019, ha sido el empleo público el salvador del mercado laboral. 
Ha aumentado un 15,8% (+25.147 afiliados, más del 75% del total del 
aumento), frente al 1,3% (+8.236 afiliados) del sector privado que tiene 
este escaso crecimiento gracias exclusivamente a los autónomos, que 
aumentan un 7,1% (+9.009 afiliados), presumiblemente empujados, en 
muchos casos, por la ausencia de oportunidades de trabajo 
dependiente.   

En el conjunto de España, el empleo público aumenta un 10,9% (+415.746 
afiliados), pero el sector privado ha creado más empleo que en las Islas, 
un 2,7% (+414.103 afiliados), generado, en este caso, por las empresas, 
cuyos nuevos asalariados suponen el 84% de este aumento, mientras que 
los autónomos crecen solo el 2% (+65.904 afiliados), es decir, 5,1 puntos 
menos que en Canarias. 

Los datos de empleo según la media anual de los ocupados EPA 
confirman en líneas generales el comportamiento del empleo según las 
afiliaciones a la Seguridad Social. Desde los niveles previos a la crisis 
sanitaria, Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor 
creación de empleo (+5,1%), después de la Región de Murcia (+5,9%), 
gracias al sector público. 

El empleo público crece en los últimos tres años un 23,2% (+33.400 
ocupados, el 72% de todo el empleo creado en el período). En el sector 
privado, el empleo crece un 1,7% (+13.000 ocupados), debido a los 
trabajadores por cuenta propia, que aumentan un 16,5% (+20.600 
ocupados), mientras que el empleo asalariado en este sector retrocede 
un 1,1% (7.200 ocupados menos) respecto al nivel prepandemia de 2019, 
a pesar del magnífico dato de 2022 que ha valido solo para recuperar lo 
perdido desde 2019. 

En España, por el contrario, el sector privado crea el 56% de todo el 
empleo generado en el período 2022/2019, aunque en este caso debido 
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casi exclusivamente a los asalariados que aumentan un 2,3% (+315.175 
ocupados), mientras que el sector público (+8,3%; 266.100 ocupados) 
crea el 44% restante. 

En consecuencia, tras el primer año de aplicación de la reforma laboral, 
uno de sus objetivos más urgentes, evitar la destrucción de empleo en 
esta difícil coyuntura, parece que se ha conseguido gracias a la propia 
administración. 

 

 

El segundo objetivo, aumentar la calidad del empleo, sustituyendo 
contratos temporales por contratos indefinidos se confirma con los datos 
de la EPA y de los afiliados a la Seguridad Social según contrato.  

Según la EPA, en el último año, los contratos indefinidos han aumentado 
en Canarias un 15,8%, el mayor aumento por CCAA y los temporales han 
caído, pero en una proporción inferior (-6,4%) que equivale a la mitad de 
la caída en toda España (-12,6%). Esta resistencia de los contratos 
temporales a caer más rápidamente es debida al sector público, que ha 
seguido realizando contratos temporales, a pesar de los planes de 
estabilización de los interinos, aprovechando los huecos de la reforma.  

Por eso la tasa de temporalidad en el sector público se mantiene en 
Canarias en el 40%, igual que un año antes, y es la segunda más elevada 
por CCAA. Y también en el conjunto de España se ha mantenido esta 
tasa inalterable en el 31%. En el sector privado, sin embargo, la tasa de 
temporalidad ha caído en el último año 5 puntos, del 26% al 21%, aunque 
es la cuarta más elevada por CCAA.  

La EPA no da más detalle sobre las diferentes modalidades de contratos 
indefinidos y temporales por comunidades autónomas. Pero según las 
afiliaciones a la Seguridad Social, en Canarias, los contratos temporales 

“La vitalidad de una sociedad se mide por su 
actividad económica y el dato principal es el 
empleo. Ese es el principio teórico de la economía, 
pero luego está la realidad de cada territorio. Pero 
esos datos de empleo que el Gobierno de Canarias 
insiste en calificar muy positivos esconden otros 
datos y otras realidades sociales que son muy 
preocupantes”. 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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a tiempo completo cayeron en diciembre de 2022, en tasa interanual, un 
40% (-58.244) y los temporales a tiempo parcial, un 60% (-40.603), siendo 
sustituidos por los indefinidos a tiempo completo (+79.003), indefinidos 
temporales (+34.744) e indefinidos fijos – discontinuos (+19.723), 
constatándose por esta vía un aumento efectivo de la calidad del 
empleo. 

A pesar de la polémica sobre la no contabilización de los indefinidos fijos 
– discontinuos inactivos como paro registrado y las cifras inusualmente 
bajas en los últimos meses de 2022 de este registro, Canarias no es la 
comunidad autónoma con mayores caídas del paro ni en el año, ni en el 
período 2022/2019, aunque en los dos casos ha disminuido más que en el 
conjunto de España.  

Y respecto al paro EPA, han vuelto a surgir las dudas sobre la 
consideración o no de esos fijos-discontinuos, aunque desde el Ministerio 
de Economía lo han desmentido. No obstante, en el caso de Canarias, la 
cifra de parados EPA es anómala, simplemente por ser inferior a la cifra 
de parados registrados. De nuevo, y a pesar de esta aparente 
infraestimación del número de parados, la tasa de paro de Canarias es 
la segunda más alta, un 17,6%, después de Andalucía (19%). Y la tasa de 
paro de los menores de 25 años sigue siendo la más alta, un 44,6%. 

La caída del empleo asalariado en el sector privado se explica por la 
destrucción de empresas desde los niveles previos a la pandemia (-2,4%; 
-1.450 empresas), que es la tercera mayor por comunidades autónomas, 
a pesar de que el aumento en 2022, un 3%, casi duplica el de la media 
del conjunto de España (+1,6%). 

 

 

 

“Es muy preocupante que la mayoría de los nuevos 
puestos de trabajo creados en Canarias sea en el 
sector público, porque no se pueden valorar como 
generadores objetivos de riqueza económica, y el 
resto son trabajadores fijos discontinuos. ¿Puede 
haber drama mayor que trabajar de vez en cuando 
y ser “contabilizado” como un trabajador activo?”. 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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 Detalle del análisis 

 El empleo, medido por las afiliaciones a la Seguridad Social según 
la media anual, crece menos en Canarias que en el conjunto de 
España en los tres últimos años 
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 Según la media anual, Canarias fue la comunidad autónoma con 
la segunda mayor caída de afiliaciones en 2020 (-4%), después de 
Baleares (-9,3%). En 2021 Canarias solo logró aumentar sus 
afiliaciones 1,2%, el segundo peor dato por autonomías. Y en 2022, 
debido al tirón del turismo, seguido a distancia por el empleo 
público, el empleo ha crecido en Canarias 7,2%, solo superada por 
Baleares, que crece 10,7%.  

 

 Y de la agregación de esos aumentos y caídas resulta que en 2022 
se supera el dato de 2019 en un 4,1% (+33.383 afiliaciones), dos 
décimas menos que la media del conjunto de España que crece 
un 4,3%. 
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 Por actividades, en 2022, más del 70% de los nuevos empleos se han 
creado entre cuatro actividades: hostelería (36%), servicios 
públicos (15%)12, comercio y reparación de vehículos (11%) y 
actividades administrativas y servicios auxiliares (8%). El empleo 
creado en hostelería en 2022 supone el 10% del total creado en 
España en esta actividad, mientras que el empleo público supone 
el 6% de todo el creado en España.  

 Sin embargo, si ampliamos el período hasta antes de la pandemia, 
desde 2019 hasta 2022, casi todo el nuevo empleo es público 
(75,3%). La hostelería, después de perder empleo en 2020 y 2021, lo 
recupera en 2022 y consigue llegar al mismo número de afiliados 
que en 2019 prácticamente (variación 0%), en correspondencia 
con la afluencia de turistas y el gasto correspondiente en 2022. Y 
en negativo, la industria manufacturera y el comercio y reparación 
de vehículos que han perdido el 2,7% y el 2% del empleo, 
respectivamente, respecto a 2019. Es decir, que el empleo en el 
sector privado ha aumentado un 1% desde 2019, mientras en el 
conjunto de España lo ha hecho en un 2,2%. 

                                                            
12 Agrupa las actividades de los tres grupos siguientes (donde cabe algún empleo privado): (O) Administración Pública 

y Defensa; Seguridad Social Obligatoria + (P) Educación + (Q) Actividades sanitarias y de Servicios Sociales. 
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     Nota: ordenado por la última columna 

 

 

 En el conjunto de España, el comportamiento es similar. Así, en los tres 
últimos años, el 50% del nuevo empleo es público (25 puntos menos 
que en Canarias) y en 2022, hostelería, con casi el 27% del total del 
empleo creado (9 puntos menos que en Canarias) y los servicios 
públicos, con casi el 19% (casi 4 puntos más que en Canarias, en este 
caso), son las dos actividades que lideran la creación de empleo, 
igual que en Canarias. 

 

 Esa foto del empleo cambia si se consideran los datos de las 
afiliaciones al cierre de diciembre, mes con un claro sesgo estacional, 
pues es temporada alta del turismo en las islas y condiciona el análisis 
comparado con otras comunidades autónomas, pues resulta una foto 
más positiva de la creación de empleo en las Islas con relación al resto 
de autonomías. 
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 En diciembre de 2022, Canarias fue la comunidad autónoma donde 
más creció el empleo en tasa interanual (+5,2%). Y lo mismo ocurrió en 
2021 respecto a un año antes (+6,4%). No así en 2020, cuando fue la 
comunidad autónoma donde más cayó, en tasa interanual (-5,5%). Y 
este dato pesa cuando se compara con el registrado antes de la 
pandemia, diciembre de 2019, pues su crecimiento ya no es el más 
alto, sino el cuarto más alto, después de Murcia, Comunidad de 
Madrid y Comunidad Valenciana, y por encima de la media de 
España. 
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 Si se analiza la composición de las nuevas afiliaciones por actividades, 
destaca el peso de la hostelería (el 31% del total del empleo creado), 
servicios públicos (el 19%) y comercio y reparación de vehículos (el 
10%) que, conjuntamente, suponen el 60% del empleo creado en este 
último año considerando el período diciembre 2022/diciembre 2021. 

 

 Y si se amplía el análisis a los tres últimos años, de diciembre de 2019 a 
diciembre de 2022, es el empleo público el responsable de más de la 
mitad del empleo creado (+53,4%), solo 10 puntos más que el creado 
en el conjunto de España (+44,3%). A distancia, hostelería es la 
segunda actividad con mayor creación de empleo (+11,2%) y un saldo 
positivo de 5.396 afiliados sobre el dato de diciembre de 2019, dando 
una foto más positiva de la evolución del empleo en esta actividad 
que si utilizan medias anuales, donde el aumento es cercano a cero. Y 
también en este caso, en negativo la industria manufacturera y el 
comercio y reparación de vehículos y motocicletas que siguen con 
menos afiliados que antes de la pandemia. 

En este caso, con los datos del mes de diciembre, el empleo en el 
sector privado habría aumentado un 2,7% desde 2019, superando al 
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conjunto de España, donde habría aumentado en un 2,5%, al contrario 
de lo que sucede si se considera la media anual. 

 

 

“A Canarias no le vale mejorar los datos si no 
genera más riqueza. Esto solo supone 
incertidumbre y precariedad para muchas familias. 
Si el paro juvenil sigue en cifras dramáticas, 
Canarias pierde competitividad y pierde talento. 
Canarias pierde su presente y va perdiendo su 
futuro”. 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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 Los autónomos, protagonistas del crecimiento del empleo 
en el sector privado en el período 2022/2019  

Según la media anual, en 2022, hay 136.077 autónomos, el 16,1% del total 
de las afiliaciones, medio punto más que en 2019 y medio punto menos 
que la media de España. Sin embargo, el crecimiento anual de 2022 
(+3,6%; +4.707) es casi cinco veces el de España (+0,8%), reflejo de las 
menores oportunidades de trabajo asalariado en las Islas. Y el aumento 
de los autónomos supone el 8,3% del total del aumento de las afiliaciones 
en este año, frente al 3,5% de España. 

Respecto a 2019, el crecimiento es mayor (+7,1%; +9.009) y casi triplica el 
de España (+2%). Este crecimiento supone el 27% del total del aumento 
de las afiliaciones en este período y, es curioso, excede del aumento de 
las afiliaciones totales en el sector privado (+8.236 en sector privado; 
+25.147 en sector público) ¿todo el aumento de afiliaciones sobre 2019 
en el sector privado es de autónomos? Entre las afiliaciones del sector 
público podrían haberse incluido algunas del sector privado en servicios 
sociales o en educación o en sanidad…  

     
Si se toma como referencia diciembre para analizar la evolución, los 
datos difieren, especialmente en el período interanual, diciembre 2022 / 
diciembre 2021, en que los autónomos aumentan un punto menos 
(+2,6%). 
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 En diciembre de 2022 se produjo un aumento interanual de 
los contratos indefinidos fijos - discontinuos del 143%, 
mientras en España, en el mismo período aumentan un 118% 

Tras la reforma laboral se está produciendo un reajuste en la estructura 
de los contratos de los afiliados. Según la media anual de los afiliados 
medios del régimen general por tipo de contrato, son los indefinidos los 
que ganan peso en detrimento de los temporales. Los contratos 
indefinidos a tiempo completo son los que han aumentado más su peso 
de 2019 a 2022, 5,6 puntos porcentuales hasta el 52,7% del total. También 
han aumentado su participación hasta el 13,9%, que supone 2,3 p.p. más 
que hace tres años, los indefinidos a tiempo parcial, mientras que los fijos 
discontinuos casi han doble su peso hasta el 3,2%, desde el 1,7% de 2019.  
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Por el contrario, los contratos temporales a tiempo completo son los que 
más han caído desde 2019, 5,9 p.p. hasta el 16,2% del total en 2022, 
mientras que los contratos temporales a tiempo parcial lo han hecho en 
4,2 p.p. hasta el 5,7%. 

En el conjunto de España se ha producido una ajuste estructural similar, 
aunque el peso de los contratos indefinidos a tiempo completo es 
superior al de Canarias en 2022 en más de 1 p.p., igual que ocurre con 
los fijos discontinuos, que es superior en 1,2 p.p. y con los temporales a 
tiempo parcial, que pesan 0,5 p.p. más. Por el contrario, los contratos 
temporales a tiempo completo, a pesar de su disminución, siguen 
teniendo un mayor peso en Canarias, casi 3 p.p. por encima.  
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En este caso, parece que los datos al cierre del año 2022 podrían reflejar 
mejor el gran cambio que se ha experimentado en los tipos de contrato 
a partir de septiembre 2022, cuando se ha empezado a generalizar el 
contrato fijo – discontinuo como se puede observar en el gráfico que 
sigue: 

 

En principio, en este último año, de diciembre 2021 a diciembre 2022, se 
produce un aumento del 33% de los contratos indefinidos, frente a la 
caída del 46% de los temporales, mientras que en España aumentan los 
indefinidos un 23% y caen los temporales un 44%. 
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Como se desprende de la tabla de datos del gráfico anterior, el gran 
cambio se produce en diciembre de 2022 respecto a un año antes 
especialmente, pues diciembre de 2021 no refleja grandes cambios 
respecto a diciembre de 2019.  

 

Si tomamos los datos del último año, en Canarias, al cierre de 2022, 
destacan en tasa interanual, el aumento de los contratos fijos – 
discontinuos en 143%, de los indefinidos a tiempo parcial en un 48% y de 
los indefinidos a tiempo completo en un 25%. Por el contrario, caen un 
40% los temporales a tiempo completo y un 60% los temporales a tiempo 
parcial. En el conjunto de España se replica este comportamiento, pero 
con unos porcentajes inferiores.  
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 En enero de 2023 caen las afiliaciones en todas las 
comunidades autónomas, disminuyendo en Canarias más 
que en España y en los dos casos, en todas las actividades. 
En cuanto a la modalidad de contrato, caen los temporales 
y aumenta el resto de tipos en el año, mientras que en el 
mes solo aumentan los indefinidos a tiempo completo. 

Las afiliaciones a la Seguridad Social caen en enero 2023 en todas las 
comunidades autónomas respecto al mes anterior. En Canarias 
disminuyen un 1,14%, algo más que el conjunto de España (-1,06%). En 
términos interanuales, sin embargo, todas las comunidades autónomas 
aumentan y Canarias encabeza la clasificación, seguida de Baleares. Por 
actividades, el empleo disminuye en todas, más especialmente en el 
sector primario,  comercio y actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento. En el conjunto de España, son hostelería, comercio y 
actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, las que más caen.  

 

“Si la inflación que afecta a cesta de la compra, 
energía y transportes no baja ni modera su 
crecimiento, el escenario es complicado. Ya se 
habla de recesión este año en Europa y eso 
afectaría directamente al turismo. Si en los países 
de origen se ralentizan las economías, muchas 
personas ya no podrán gastar en turismo y ocio 
como lo han hecho hasta ahora. Y esto afectará 
directamente a los países y a los destinos 
receptores”. 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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En cuanto a la modalidad de contrato, en el mes caen todas las 
modalidades, salvo los contratos indefinidos a tiempo completo. Entre las 
que caen destacan los contratos temporales en porcentaje y número, y 
los fijos – discontinuos porque esos 491 contratos inactivos no estarán 
registrados en el paro. Y en el año, aumentan las contrataciones en todas 
las modalidades, excepto los temporales que caen.  

 



  67

 Paro registrado. Estadística poco fiable que siempre ha 
infraestimado el número de parados y que ahora, con la 
proliferación de contratos indefinidos fijos-discontinuos, se 
ha distorsionado aún más, especialmente a partir del último 
trimestre de 2022. No obstante, a pesar de estas 
inconsistencias, Canarias no es la autonomía donde más ha 
caído el paro en los tres últimos años, a pesar de ser la 
segunda o tercera13 donde más aumentó en 2020  

Hay acuerdo generalizado entre expertos en que el paro registrado 
nunca ha sido un indicador fiable, pues es un dato administrativo que 
subestima la cifra total de parados14. Ahora, con la proliferación de los 
contratos indefinidos fijos-discontinuos que han venido a sustituir a los 
contratos temporales se ha distorsionado aún más su significado y los 
acusados descensos en la cifra de parados registrados a partir de 
septiembre de 2022 se atribuye a que los contratados fijos-discontinuos 
que no están trabajando y cobran el paro, no figuran como parados, 
mientras antes el afiliado con contrato temporal que dejaba de trabajar 
sí figuraba como parado. 

No obstante, y con el fin de conocer su evolución, se analizarán 
brevemente los datos del paro registrado, según la media anual de 2019 
a 2022 en primer lugar y según la variación interanual a diciembre de 
2022. 

                                                            
13 Según se tomen los datos al cierre del año o media anual.  
14 Porque solo están obligados a inscribirse y mantener la inscripción en el SEPE las personas que perciban 

prestaciones por desempleo. El resto no. Y no se incentiva la inscripción de los que no tienen trabajo ni derecho a la 
prestación por desempleo. 
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Según la media anual, en 2022, debido especialmente al tirón del turismo, 
el paro disminuye 22,4% hasta 193.729 parados, el tercer mejor dato, 
después de Baleares (-38,6%) y Comunidad de Madrid (-23,5%). Si se toma 
la variación interanual, Canarias solo disminuiría un 9,7%, el cuarto mejor 
dato, pero el paro se limitaría a 183.160 personas.  

Si se compara 2022 con 2019, según la media anual, Canarias no está 
entre las autonomías con mayor caída del paro (undécima posición; -
6,6%). Y si se compara a fecha de cierre del ejercicio, diciembre 
2022/diciembre 2019, tampoco (séptima posición; -12%), siendo más 
beneficiosa esta comparación por el efecto estacional, ya visto en el 
empleo. 
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 En enero 2023, el paro registrado aumenta en tasa mensual, 
mientras disminuye interanualmente  

Canarias es la comunidad autónoma con el quinto mayor aumento del 
paro registrado en enero respecto al mes anterior, mientras que en el año 
tiene la quinta mayor caída. 
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 EPA (media anual). El empleo creció con fuerza en 2022, 
especialmente en el sector privado, pero en el período 
2022/19 es el empleo público el protagonista, porque el 
privado solo ha recuperado el nivel de 2019 y el corto 
excedente es debido a los autónomos, porque los 
asalariados siguen en negativo. La tasa de paro es aún la 
segunda más alta por CCAA y la tasa de paro juvenil, la más 
alta.  

Según la media anual, la tasa de actividad alcanza el 59,1% de la 
población mayor de 16 años, tras registrar el mayor crecimiento anual por 
autonomías. Sin embargo, es la comunidad autónoma más alejada de la 
tasa que tenía en 2019. 

                                

 Ordenado por la Tasa de Actividad 2022 

 

 

 

 



  71

La tasa de actividad crece porque aumenta la población activa en 
34.500 personas, un 3,1% más en 2022, el mayor aumento por CCAA, 
aunque solo supera en 1,4% el nivel de activos de 2019, tres décimas 
menos que la media de España (1,7%). 

              

Por nacionalidades, el aumento de los activos en 2022 es debido en 53% 
a españoles, seguido en 28% por extranjeros no pertenecientes a la UE y 
en 19% por los extranjeros miembros de la UE. Si se analiza desde 2019, los 
españoles han crecido especialmente en 2022, mientras los extranjeros UE 
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ya superaban en 2021 el nivel de 2019 y los extranjeros no miembros de la 
UE se recuperan en 2022, aunque no al nivel de 2019. 
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En 2022, Canarias fue la comunidad autónoma donde más empleó se 
creó (+10,6%) y en los tres últimos años es la segunda con mayor aumento 
relativo (+5,1%) de los ocupados, debido al empleo público. 
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Por actividades, en 2022, más del 73% del total del empleo creado en el 
grupo de actividades de hostelería y comercio, mientras que en el 
período 2022/19, el 76% del nuevo empleo ha sido en el sector público. 
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Por tipo de sector, el empleo en el sector público cayó en 2022, mientras 
la media de España aumentaba, pero en el período 2022/19 este sector 
crea el 72% del total del nuevo empleo.  

       
Por el contrario, el sector privado recupera el terreno perdido en 2022 con 
el mayor aumento relativo por CCAA, pero si se compara 2022 con 2019 
apenas supera en 1,7% el nivel prepandemia. 

Por situación profesional, en el período 2022/19, las estadísticas de 
empleo son positivas gracias a los asalariados del sector público (todo el 
empleo público), que aumentan 23,2%, porque los asalariados en el 
sector privado caen 1,1% y casi recuperan el nivel de 2019 gracias al 
turismo en 2022. En España también es el empleo público el protagonista, 
aunque en un porcentaje casi 15 puntos inferior (+8,3%) y los asalariados 
del sector privado si superan, en este caso, a los existentes en 2019 (+2,3%) 
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Dentro del sector privado, solo los autónomos muestran un 
comportamiento positivo, aumentando un 16,5% desde 2019, 
especialmente los autónomos sin empleados, cuyo aumento (+15,9%; 
+13.500) en número supone el 65% del total. Y esta remontada de los 
autónomos se produce en 2022 (+18,3%), con el impulso de las 
actividades turísticas. En España, sin embargo, los autónomos apenas 
superan el nivel de 2019 (+0,8%) y esto gracias los autónomos con 
empleados (+3,3%; 31.375), porque los que no tienen empleados caen en 
los tres últimos años (-0,4%) y en 2022 (-2,2%). 

 

Por modalidad de contrato, Canarias registra el mayor porcentaje de 
aumento de contratos indefinidos en 2022 en correspondencia con la 
remontada del empleo en el sector privado al son del turismo, aunque 
EPA no detalla el tipo de contrato indefinido que se realiza. A pesar de 
este dato, es la segunda comunidad autónoma donde menos caen los 
temporales, objetivo de la reforma laboral. Si se compara con 2019, en 
Canarias aumentan los contratos indefinidos 12,5%, por encima de la 
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media de España (+10,7%) y disminuyen los temporales 17%, por encima 
de la media (-16,7%)15.      

Por sectores, Canarias tiene el segundo porcentaje más bajo de 
contratos indefinidos en el sector público, un 60%, que es prácticamente 
igual al que tenía en 2021, pero más de 7 puntos menos que en 2019 y 9 
puntos menos que la media de España, donde también caen, aunque 
en menor medida, (-3,8 p.p.). Estos datos ponen de manifiesto que la 
reforma laboral no ha conseguido su objetivo de elevar este tipo de 
contratación en las administraciones públicas, que aprovechan los 
huecos de la reforma para mantener sus temporales. 

 

 
  

                                                            
15 La EPA no desglosa estas dos grandes modalidades de contrato por CCAA, aunque sí lo hace a nivel nacional. 
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En el sector privado se da uno de los pesos relativos más bajos de 
contratos indefinidos, el 79%, por debajo de la media (81%), a pesar de 
aumentar en casi 5 puntos, casi como la media de España, en 2022, y de 
10 puntos, el cuarto mayor aumento, en el período 2022/19. 

La EPA ofrece un dato anómalo de parados en el cuarto trimestre de 
2022. Considerado un indicador más fiable del paro que el registrado, no 
parece representar la realidad en este último trimestre del año. Si la cifra 
del paro registrado de diciembre de 2022 (183.160 parados registrados) 
no recoge los fijos – discontinuos que no están trabajando, pero sí 
cobrando la prestación por desempleo, como sí hubiera hecho con los 
temporales (sustituidos por los fijos – discontinuos -en el sector privado, 
especialmente-) y, en consecuencia, los expertos consideran que es un 
dato no ajustado a la realidad, la cifra de parados EPA para Canarias en 
el cuarto trimestre de 2022 (169.000 parados EPA) estaría más alejada aún 
de la realidad, pues ni siquiera recoge el mínimo dado por el número de 
parados registrados. 

Según la respuesta del INE a un medio de comunicación [El Mundo, 2 de 
febrero de 2023, artículo «Sin trabajo para cuidar a otros», pág. 24-25], los 
fijos discontinuos, cuando no están trabajando, «pueden ser clasificados 
como inactivos o parados, dependiendo de lo que respondan al 
cuestionario de la EPA». Si responden que están buscando empleo se 
considerarán parados, pero si no lo hacen, serán inactivos[ Los fijos 
discontinuos que no se declaran como ocupados en la EPA (al no estar 
trabajando en la semana de la encuesta) y que no están buscando 
trabajo (porque en la práctica ya tienen uno y están a la espera de que 
vuelvan a llamarlos) figurarán como inactivos.]. Y de las declaraciones 
del Secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, que 
señaló que «seis de cada diez trabajadores fijos discontinuos que no 
estaban trabajando en el último trimestre de 2022, estaban buscando 
empleo», se deduce que el 40% de los fijos discontinuos sin actividad no 
busca empleo y se han clasificado como inactivos en la EPA. Y desde 
Funcas admiten que los fijos discontinuos sin trabajo podrían haber 
contribuido a elevar el número de inactivos en los últimos dos años, pues 

2022 2021 2020 2019

13 Madrid, C 75% 74% 74% 76% 0,7 -1,2

09 Cataluña 73% 73% 76% 76% -0,4 -3,1

01 Andalucía 71% 72% 75% 73% -0,2 -1,7

14 Murcia, R 71% 72% 73% 73% -1,7 -2,6

12 Galicia 70% 71% 73% 74% -0,5 -4,1

17 Rioja, La 70% 68% 71% 76% 2,3 -5,8

06 Cantabria 70% 65% 63% 66% 5,3 3,7

ESPAÑA 69% 69% 72% 72% -0,5 -3,8

10 C Valenciana 68% 68% 72% 70% -0,4 -2,7

07 Cast y León 67% 69% 72% 72% -2,5 -4,8

08 Cast-La M 66% 68% 73% 73% -2,5 -7,6

04 Balears 65% 64% 70% 70% 1,1 -4,3

02 Aragón 65% 61% 70% 71% 3,7 -6,1

15 Navarra, CF 63% 61% 62% 63% 1,7 -0,4

03 Asturias, P 63% 66% 71% 71% -3,3 -8,6

11 Extremadura 62% 65% 63% 67% -3,4 -5,1

05 Canarias 60% 60% 65% 67% 0,1 -7,1

16 País Vasco 53% 58% 62% 63% -4,2 -9,8

2022/21 2022/19 Peso de los contratos de duración indefinida en el Total

ASALARIADOS SECTOR PÚBLICO Variación en p.p.
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«los que no buscan empleo Y solo esperan a su vuelta al trabajo como 
parte de su relación laboral) tendrían que figurar como inactivos» y, por 
tanto, no estarían entre los parados EPA.  

Según la media anual, que incluye ese dato del cuarto trimestre con 
menos parados que los registrados, Canarias no es la comunidad 
autónoma con mayor caída del paro ni en 2022, cuando es la que más 
empleo genera (+10,6%), ni respecto a 2019. En 2022, Baleares supera en 
caída a Canarias y en el período 2022/19, ocupa la cuarta posición tras 
Extremadura, Castilla y León y Asturias.  

           

Por sectores de actividad, el número de parados baja en todos en 2022, 
igual que en el conjunto de España, mientras que en el período 2022/19, 
industria y el grupo parados que buscan su primer empleo o han dejado 
su último empleo hace más de un año tienen más parados que en 2019, 
mientras que en España cae en todos.   
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La tasa de paro, según media anual, alcanza al 17,6% de la población 
activa y es la segunda mayor de España, después de Andalucía, a pesar 
de tener la mayor caída en 2022 y la segunda mayor en 2022/19. 

        

La tasa de paro de los menores de 25 años, un 44,6%, sigue siendo la más 
alta por CCAA aunque registra la mayor caída en 2022 y es todavía más 
elevada que la existente en 2019 en 2,2 puntos.  
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En 2022, Canarias es la comunidad autónoma junto con Castilla y León 
donde más cae los inactivos (-1,8%), pero en el período 2022/19 es la 
comunidad autónoma donde más aumentan (+5,6%). 
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Por clase de inactividad, los grupos laborales de otra situación (-34,3%) y 
las labores del hogar (-9,2%) son los que más disminuyen en 2022 al calor 
de la creación de empleo en el sector privado. En los últimos tres años 
aumentan con fuerza los grupos de estudiantes (+23,9%) y jubilados 
(+13%) y cae el de otra situación (36%).  

 

 

 

 Empresas inscritas en la Seguridad Social (media anual). A 
pesar de la creación de empresas en 2022, que explica el 
aumento de empleo en el sector privado en este año, la 
destrucción por el camino ha sido elevada, tras la crisis 
sanitaria y la de inflación, y hay menos empresas que en 
2019 y así se entiende la caída de los asalariados en el 
sector privado. En enero de 2023, la destrucción de 
empresas en el sector servicios respecto al mes anterior 
explica la caída del empleo en el comienzo del año, y 
seguimos por debajo del nivel de enero de 2020, todavía 
prepandemia. 

En 2022, el impulso de la mayor actividad turística favoreció la creación 
de empresas (+3%), pero fue insuficiente para volver al nivel 
prepandemia de 2019 con 1.450 empresas menos, que suponen una 
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caída del 2,4%, tres veces la caída del conjunto de España (-0,8%). Y este 
dato explica la caída del empleo asalariado en el sector privado en el 
período 2022/19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es imprescindible la rebaja fiscal del IGIC del 7 al 
5%, incluso al 0 en algunos conceptos. Modificar el 
impuesto al combustible, 26 céntimos al gasoil y 
22,5 céntimos a gasolina. Actualizar los costes tipo 
del transporte para que las empresas no arriesguen 
su viabilidad. Ajustar el AIEM para no gravar 
productos básicos hechos en Canarias. Eliminar el 
impuesto de sucesiones y donaciones. Reforzar 
Canarias con recursos que tenemos”. 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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Por sectores, el sector servicios, con el 82% del total de empresas en 2022, 
es el que marca la evolución de todo el colectivo empresarial.  Y las 
empresas de este sector aumentaron en 2022, cuando se crea empleo 
en hostelería y comercio especialmente, pero caen un 3,2% en los últimos 
tres años, que equivale a la destrucción de 1.632 empresas y explica el 
retroceso del empleo asalariado en el sector privado. 
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El sector de la construcción, con el 9,5% de total de empresas en 2022, es 
el único que crece en 2022 y también en el período 2022/19 y en los dos 
casos, por encima de la media del conjunto de España. Industria, con el 
4,8% del total de empresas en 2022, aumenta el número de empresas en 
este año (+1% con +28 empresas), pero no se ha recuperado tras las crisis 
de Covid-19 e inflación y hay 94 empresas menos (-3,2%) que en 2019. El 
sector primario también avanzó en 2022 un 1% (+23 empresas), pero la 
destrucción de empresas había sido más elevada y ha retrocido un 2% 
respecto a 2019. 
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En enero de 2023, la destrucción de empresas respecto al mes anterior (-
0,5% y 315 empresas desaparecidas) explica la caída del empleo en este 
mismo período temporal. En términos interanuales se crean empresas 
debido al aumento de la actividad económica en 2022 (+1,8% con 1.084 
empresas nuevas), siendo Canarias la segunda comunidad autónoma 
con mayor aumento relativo después de Baleares. Y respecto a enero de 
2020, todavía anterior a la pandemia, Canarias pierde casi 3 veces más 
empresas (-1,1% con 655 empresas menos) que la media de España (-
0,4%). 
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Por sectores, atendiendo a la variación mensual, Canarias tiene mejor 
comportamiento que la media de España en el sector primario, que 
crece un 1%, y en la industria, que se ha mantenido sin variación respecto 
a diciembre. En Construcción crece el número de empresas, pero menos 
que la media, en términos relativos. Y en Servicios cae un 0,7%, mientras 
en España disminuye un 1%.  

 

Respecto a los niveles previos a la pandemia, las empresas del sector 
servicios, el 82% del parque empresarial, todavía están un 2,5% por 
debajo, y la media de España, un 2,4% inferior. Construcción, el 10% del 
total de empresas, supera el nivel de enero 2020 en un 8,8%, dos puntos 
más que la media de España. Industria, el 5% del total, tiene un 2,5% 
menos de empresas que antes de la pandemia, una décima más que la 
media. Y el sector agrario, el 4% del total, está un 0,6% por debajo del 
dato de enero 2020, mientras España está con un 5,6% de empresas 
menos.  

 

 

 

ene-23 V. 
ene23/dic22

V. 
ene23/ene20 ene-23 V. 

ene23/dic22
V. 

ene23/ene20

CONSTRUCCIÓN % % SERVICIOS % %

Andalucía 22.749 3,3% 10,7% Madrid, C 160.756 -0,6% 1,3%
Balears 6.557 2,2% 10,1% Navarra, CF 12.774 -0,6% 0,4%
Extremadura 3.504 1,4% 9,5% Canarias 49.657 -0,7% -2,0%
ESPAÑA 137.406 0,9% 6,6% Murcia, R 29.736 -0,7% 0,2%
Cast y León 7.237 0,7% 3,2% País Vasco 45.175 -0,7% -1,7%
C Valenciana 16.234 0,6% 8,0% Aragón 28.375 -0,8% -2,1%
Cast-La M 7.049 0,5% 6,5% C Valenciana 113.127 -0,8% 0,4%
Canarias 5.794 0,3% 8,8% Cataluña 178.363 -0,9% 0,1%
País Vasco 5.074 0,3% 1,3% Rioja, La 7.154 -0,9% -1,6%
Navarra, CF 1.595 0,3% 3,2% ESPAÑA 971.967 -1,0% -0,5%
Murcia, R 4.301 0,2% 6,9% Andalucía 168.813 -1,2% 0,6%
Asturias, P 2.375 0,2% 3,4% Asturias, P 21.835 -1,2% -2,0%
Cataluña 24.062 0,2% 3,9% Cast y León 46.567 -1,2% -2,8%
Cantabria 1.801 0,1% 8,8% Galicia 58.883 -1,3% -2,4%
Madrid, C 19.873 0,1% 8,2% Cast-La M 36.562 -1,3% -0,3%
Galicia 8.397 -0,1% 1,9% Cantabria 13.254 -1,5% -0,5%
Aragón 4.016 -0,3% 3,2% Extremadura 19.634 -2,0% 1,0%
Rioja, La 928 -1,1% 0,4% Balears 27.741 -2,4% 0,7%

  

ene-23 V. 
ene23/dic22

V. 
ene23/ene20 ene-23 V. 

ene23/dic22
V. 

ene23/ene20

AGRARIO % % INDUSTRIA % %

Rioja, La 965 4,4% -5,7% Canarias 2.864 0,0% -2,5%
Cast y León 5.520 1,1% -1,6% Murcia, R 4.210 0,0% 1,0%
Extremadura 6.133 0,8% -4,6% C Valenciana 14.762 -0,1% -2,7%
Balears 834 0,7% 0,4% Cast y León 6.681 -0,2% -1,5%
Aragón 3.752 0,2% -0,9% Navarra, CF 2.124 -0,2% -1,0%
Canarias 2.359 0,1% -0,6% Madrid, C 9.864 -0,3% -0,7%
Madrid, C 964 0,0% 5,5% Cataluña 20.424 -0,3% -2,8%
Navarra, CF 1.140 0,0% -3,0% ESPAÑA 105.118 -0,4% -2,4%
C Valenciana 5.496 0,0% -5,8% Balears 2.510 -0,4% -2,4%
Asturias, P 656 -0,3% -8,3% País Vasco 6.374 -0,5% -3,2%
Murcia, R 4.172 -0,4% -1,2% Cantabria 1.309 -0,5% -1,8%
Cataluña 6.817 -1,1% -0,7% Andalucía 16.195 -0,5% -1,1%
País Vasco 834 -1,2% -6,3% Rioja, La 1.413 -0,5% -4,1%
Cantabria 379 -2,3% -10,6% Galicia 6.919 -0,5% -3,5%
Galicia 5.408 -3,2% -2,2% Asturias, P 2.127 -0,6% -1,3%
Cast-La M 9.894 -5,2% -1,7% Aragón 4.166 -0,6% -3,5%
ESPAÑA 98.642 -7,3% -5,6% Cast-La M 6.361 -0,8% -3,0%
Andalucía 44.456 -13,8% -9,3% Extremadura 2.626 -1,2% 0,0%

EMPRESAS 
INSCRITAS EN SS

 

Ordenada por la variación enero 2023 / diciembre 2022
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 La debilidad de la Formación Profesional por estar financiada con 

fondos europeos temporales 

La excelencia de la Formación Profesional resulta ser la pieza clave para el 
impulso de los perfiles profesionales que necesita el tejido empresarial de 
Canarias, por lo que es necesario modernizar e impulsar la FP Dual. 

La necesaria colaboración entre las administraciones públicas y las entidades 
privadas permitiría articular programas permanentes en los que la Administración 
sea capaz de programas los grados más demandados que permitan a sus 
titulados desarrollar un puesto de trabajo de manera inmediata. 

Se percibe demasiada eventualidad e improvisación en las medidas impulsadas 
por el Gobierno de Canarias porque estas políticas dependen de la financiación 
europea. En unos 30 proyectos se da esta circunstancia y no están garantizados 
después de 2023 ó 2025, según casos, y la mayoría dependerán de la 
sosteniblidad financiera de la consejería para continuar.  

La modernización de la FP y el impulso a la FP Dual se plantea casi 
exclusivamente dentro de los programas europeos de financiación (MRR y 
React-EU). Y los esfuerzos deberían estar dirigidos a impulsar la necesaria 
colaboración público privada, reflejada en acuerdos y/o convenios con los 
diferentes sectores productivos, para detectar las necesidades profesionales, 
actuales y futuras; la formación del personal docente y no docente necesario 
para formar y preparar al alumnado; impulsar el bilingüismo en toda la FP; 
equipar a los centros con los recursos materiales y humanos precisos para 
atender convenientemente las necesidades; formar a los tutores de empresa en 
herramientas pedagógicas, que les permita asumir este papel adecuadamente y 
garantizar la formación en las empresas de todo el alumnado matriculado en FP 
Dual, mediante convenios con los distintos sectores productivos e industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 3
LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
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BLOQUE 3.  
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA  
 Los turistas procedentes del extranjero remontan en 2022, 

especialmente a partir del mes de julio, cuando empiezan a 
superar el nivel prepandemia, aunque en el conjunto del 
año todavía están un 3,4% por debajo.  

Según Frontur-INE, a efectos de poder comparar los datos de Canarias 
con los del resto de CCAA, los turistas procedentes del extranjero llegados 
a Canarias en 2022 han aumentado 134,5% respecto al mismo período 
del año anterior, siendo las Islas la que registran el cuarto mayor aumento, 
aunque todavía están 6,2% por debajo del nivel de 2019, tras Baleares (-
3,5%). 
 

 

“Este Gobierno de Canarias ha perdido una 
oportunidad de diseñar un plan turístico que fije 
objetivos y repiense el modelo adaptado a los 
nuevos tiempos. En 2019 dejamos un plan 
avanzado, pero se ha dejado guardado en una 
gaveta. Hay que atender las emergencias, sí, pero 
debe haber Gobierno suficiente para trabajar de 
cara al futuro, sino la casa se nos cae”. 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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El INE publica los datos de entrada internacional de turistas por 
comunidades autónomas, pero el ISTAC considera los pasajeros entrados 
en Canarias según lugar de procedencia del pasajero y procedencia del 
vuelo (aeropuertos de origen: España -excluida Canarias- y extranjero). 
Con este ajuste, el número de turistas residentes en el extranjero, que 
supera el nivel prepandemia desde el mes de julio de 2022, aumenta 
140,5% en tasa interanual y se queda 3,4% por debajo del nivel 
prepandemia.  

 

Por nacionalidades, en 2022 destaca la recuperación en tasa interanual 
del turismo británico, el más importante por su peso en el total, de países 
nórdicos, del italiano y del holandés. Alemania, el segundo país emisor en 
importancia con casi el 18% del total de turistas extranjeros, se queda más 
rezagado, con 75% de aumento. Respecto a 2019 sobresalen las caídas 
del turismo de los países nórdicos (excluida Dinamarca) afectados por la 
pérdida de conectividad, un 44% del total de turistas perdidos y de 
Alemania, un 40%, y en tercer lugar, el turismo suizo, que supone el 12% 
del total de los turistas perdidos. 

 

 Los turistas residentes en el resto de España suponen el 13% 
del total de turistas de 2022 y han avanzado más que los 
extranjeros, pero tampoco alcanzan el nivel prepandemia. 
El total de turistas llegados a Canarias supera los 14,6 
millones. 

El turismo procedente del resto de España creció casi 36% en tasa 
interanual, más de medio millón de turistas más, pero todavía está 2,3% 
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por debajo del nivel anterior a la pandemia. Su peso en el total ha subido 
hasta el 13% en 2022, dos décimas más que en 2019.  

En total, los turistas llegados a Canarias en 2022 ascienden a más de 14,6 
millones, de los cuales el 86,8% son residentes en el extranjero, dos 
décimas menos que en 2019, cuyo nivel todavía no se alcanza (-3,4%). 

 El gasto total de los turistas extranjeros en Canarias, según 
los datos del ISTAC, ha superado el nivel prepandemia en 
un 13,2%, impulsado por el aumento de los precios  

 

 

 

 

“El Gobierno no ha sido capaz de aprovechar las 
sinergias impulsadas del programa Crecer Juntos 
con Agricultura, Turismo e Industria. Tampoco por 
un cambio de modelo energético apoyando al 
sector industrial porque las consejerías del 
Gobierno han estado desconectadas. Actuando 
cada una por su cuenta y, a veces, empujando hacia 
direcciones opuestas”. 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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Tres comunidades autónomas han recuperado el gasto total de los 
turistas extranjeros en 2022 respecto al nivel previo a la crisis sanitaria. 
Canarias es la segunda, con un 3,5% de más sobre el registro de 2019, 
aunque más que verlo como un récord de facturación hay que 
considerar que, por lo menos en Canarias, los precios han aumentado un 
10,5% entre 2019 y 2022 (según media anual). El conjunto de España 
todavía está un 5,3% por debajo del nivel precovid. 

En 2022, respecto al año anterior, en Canarias aumentó el gasto total 
143%, el cuarto mayor aumento por CCAA, después de la Comunidad de 
Madrid, Cataluña y Andalucía. El retraso del conjunto de España 
respecto a Canarias en la recuperación del gasto es debido a la mayor 
recuperación del turismo extranjero en Canarias, de tal forma que en 
2019, el peso del gasto total de las Islas en el conjunto de España era un 
18% y se ha convertido en un 20% en 2022, es decir dos puntos más.  

  

 

 
El gasto medio diario por turista extranjero en 2022 ha superado el 
correspondiente al nivel de 2019 en todas las CCAA, salvo Cataluña. 
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Canarias es la cuarta por mayor aumento con un 8,7%. Un dato 
importante es que las Islas son la única región turística de España donde 
este concepto no ha decaído nunca respecto a 2019, pues incluso en 
2020 aumentó, indicando que la lejanía implica un mayor gasto en 
cualquier situación. 
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La duración media de los viajes de los turistas extranjeros en Canarias es 
la tercera más alta, después de Comunidad Valenciana y Andalucía, 
igual que sucedía en 2019.  

Respecto a 2019, la duración media de los viajes ha aumentado en todas 
las CCAA turísticas, excepto en Baleares. Por el contrario, en todas ha 
bajado en 2022 respecto al mismo período del año anterior, en 
correspondencia con la crisis de la inflación. 

“No se puede gobernar a base de ocurrencias, sin 
mejorar la legislación turística, sin regular mejor el 
alquiler vacacional, sin dar seguridad a los 
ayuntamientos de Canarias. Solo proyectos piloto, 
flor de un día. Este Gobierno de las promesas quedó 
en prometer temporada tras temporada que la 
siguiente sería mejor. Y se ha sentado a esperar. 
Sin ser proactivo. 

 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 



  97

Según el ISTAC, el gasto total de los turistas españoles, superó el nivel 
anterior a la pandemia en un 4,4% en 2022. Y aumentó respecto al mismo 
período del año anterior, más de un 47,2%, aunque en 2021, en 
correspondencia con la mayor llegada de turistas del resto de España, 
había aumentado interanualmente más de un 75%. No obstante, el peso 
del gasto de los turistas españoles en el gasto total ha caído ocho 
décimas desde el 9,5% en 2019 hasta el 8,7% en 2022.  

 

 
Como se observa en la tabla anterior, en 2022, el gasto total de los turistas 
llegados a Canarias (extranjeros + españoles), según el ISTAC, ya habría 
superado el nivel anterior a la pandemia en un 13,2%, Mientras que el 
turismo residente en el extranjero habría gastado un 14,1% más que en 
2019. 
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 Los viajeros entrados en hoteles crecen por encima del nivel 
prepandemia, debido al aumento de los residentes en 
España, aunque los extranjeros están rozando ese nivel. Las 
pernoctaciones, sin embargo, están un 4,1% por debajo 
debido a los extranjeros, cuya estancia media ha 
disminuido.  

Los viajeros entrados en hoteles16 en 2022 casi doblaron los de 2021 
(+95%), logrando superar en 1,2% el dato de 2019, mientras que en España 
aún siguen 5,6% por debajo del nivel prepandemia. Según la residencia, 
los extranjeros suponen en Canarias el 76% de los viajeros llegados, 28 
puntos más que en España (48%) y son los que tienen un significativo 
aumento en 2022 (+137%), rozando el nivel de 2019 (-0,3%), frente al 11,6% 
inferior de España, a pesar de que en 2022 aumentaron 5 puntos más 
(+142%). 

  

                                                            
16 Hoteles: encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de rentabilidad. INE 



  99

Son los residentes en España, que aumentaron casi 26% en 2022, los que 
superan en 6% el nivel de 2019, frente al 0,1% de España. Sin embargo, las 
pernoctaciones, que aumentaron en Canarias (+114%) más que en 
España (+85,6%), no logran alcanzar el nivel prepandemia debido al 
acortamiento de la estancia. Por residencia, los españoles sí superan en 
2,5% este nivel, mientras que los extranjeros se quedan más de 5% por 
debajo, la mitad del porcentaje de España (-10%). 
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 Canarias tuvo la tasa media de ocupación por plazas más 
alta por CCAA en 2022, aunque todavía dista 4,1 p.p. del 
nivel de 2019. La tarifa media diaria por habitación ocupada 
y el ingreso medio diario por habitación disponible son los 
más altos y ya están por encima del nivel prepandemia, 
aunque los hoteleros se quejan por la subida de costes no 
compensada por el aumento del precio de la habitación. 

 

En 2022 Canarias tuvo la mayor tasa de ocupación media por plazas 
(68%) tras aumentar casi 25 puntos en el año. Sin embargo, esta 
remontada fue insuficiente para alcanzar el nivel prepandemia de 72,1%. 
Un poco más cerca, a tres décimas, está el conjunto de España, cuya 
ocupación media siempre ha sido más baja y estaba en ese momento 
en 58,4%.  

“Hay que garantizar la supervivencia del mayor 
número de empresas turísticas viables. Acciones 
para resolver retos estructurales del sector y una 
hoja de ruta estratégica del turismo en Canarias. 
Pero lo único que ha hecho este Gobierno, y siempre 
tarde y mal, es repartir dinero sin criterio, sin un 
plan. Ni ante la crisis de un importante operador 
turístico fue capaz de responder. Solo repartir 
dinero en publicidad y propaganda”. 
José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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En diciembre de 2022, el precio medio que pagaron los clientes por una 
habitación de hotel (ADR) en Canarias ha sido el más alto por CCAA, 
llegando hasta 125,9€. Subió casi 7% en tasa interanual, menos que la 
media del conjunto de España, pero supera el nivel prepandemia en 17%, 
lo que supone el segundo registro más alto después de la Comunidad 
Valenciana.  
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Y lo mismo ocurrió con el ingreso medio por habitación disponible 
(100,3€), que en diciembre fue el más alto y creció interanualmente por 
encima de la media de España, mientras que es casi 21% más alto que 
en diciembre de 2019. 

Sin embargo, los hoteleros señalan que la rentabilidad es más baja que 
en 2019 y las empresas del sector están en peor situación porque los 
costes han subido en mayor proporción que los precios y unos y otros han 
aumentado debido a la inflación. Según datos de una de las patronales 
del sector, la factura eléctrica se disparó 80,5% y la del gas un 25,6% de 
media en septiembre de 2022 con relación al mismo mes de 2019. 

 

 Ventas al por menor, importaciones de bienes de consumo 
y matriculaciones de turismos y todoterreno, indicadores de 
consumo, aún están por debajo de niveles previos a la 
pandemia, aunque mejoraron en 2022 con el ascenso del 
turismo. 

El volumen de ventas al por menor creció durante 2022 un 7,2% según la 
media anual, el segundo mejor dato por CCAA, después de Baleares, 
pero todavía es inferior al nivel de 2019, un 7,2%, peor dato por CCAA. La 
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media de España tiene un comportamiento peor en 2022, pues crece 
solo 0,7%, pero supera a Canarias en comparación con 2019, cuando solo 
es 3,1% inferior. 

 

Las importaciones de bienes de consumo es otro indicador relevante. En 
el período enero–noviembre 2022 aumentaron en valor 33,2%, que se 
corresponde al aumento en el peso del 11%, poniendo nuevamente de 
manifiesto, el aumento de los precios de bienes y servicios. Y mayor 
contraste se produce si se toma como referencia el período ene-nov 
2022/ene-nov 2019 porque crecen en euros casi 16% pero caen más de 
2%.   

 

Otro indicador de consumo, las matriculaciones de turismos + 
todoterreno, tiene mejor comportamiento en 2022 que el conjunto de 
España, pues mientras que en las Islas crecen 24,6%, en España caen 
5,4%. Respecto a 2019, ni en Canarias (-22,9%) ni en el total de España (-
35,4%) se consigue llegar a los niveles prepandemia. 
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Según titular, por primera vez en estos últimos cuatro años, las personas 
jurídicas tienen un mayor peso en el total de las matriculaciones 
presumiblemente debido a que han sido las empresas de coches de 
alquiler sin conductor las que han impulsado el mayor crecimiento de las 
matriculaciones debido a la remontada del turismo. 

 

 

 ¿Qué ha hecho y qué está haciendo el Gobierno de 
Canarias con su fortaleza financiera para paliar la mayor 
pobreza y exclusión social y promover la actividad 
económica? 

Estos tres últimos años no han sido tiempos normales, ni lo siguen siendo. 
A la crisis por la pandemia le ha seguido la crisis de inflación. Sin embargo, 
la fortaleza financiera de la comunidad autónoma ha seguido 
aumentando, como ponen de relieve los datos de deuda y superávit 
públicos alimentados por una recaudación récord, debida en buena 
medida a la inflación.   

“Hay que relanzar el sector primario, que aporta 
señas de identidad, ayuda a mantener la 
sostenibilidad alimentaria, mantiene tradiciones 
en el territorio y hace atractivo el destino turístico. 
Pero una Consejería que debería haber sido 
estratégica solo ha sido nefasta en un Gobierno de 
grandes partidas de publicidad y poca 
planificación, sin objetivos claros”.  
José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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La fortaleza financiera debe forjarse en los períodos de bonanza 
económica para tener capacidad de respuesta cuando se tornan 
críticos, como es el caso actual, en un momento, además, en que están 
suspendidas las reglas fiscales y hay mayor margen de maniobra.  

Todos los indicadores señalan que Canarias tienen un mayor porcentaje 
de personas con un nivel de ingresos medio-bajo, que está sufriendo más 
intensamente la crisis del coste de la vida, pues debe destinar la mayor 
parte o todos sus ingresos, que proceden normalmente del salario, a 
cubrir necesidades básicas, especialmente alimentación y energía, cuyo 
consumo es inevitable y son las partidas que más se han encarecido.  
Sin embargo, hasta diciembre pasado, solo el 16,6% de las personas en 
pobreza severa que ascienden a 377.000 canarios, recibía el Ingreso 
Mínimo Vital (IMV). Cáritas, por ejemplo, lamentaba hace poco que 
medidas como la implantación del IMV no ha llegado a todas las 
personas que debe. Y el informe El coste de la vida y estrategias familiares 
para abordarlo, elaborado por la Fundación FOESSA, de noviembre de 
2022 para toda España, revela que tres de cada diez hogares en España, 
unos seis millones de familias, no cuentan con un presupuesto que 
garantice condiciones de vida dignas. 
Este informe indica que las políticas sociales deben promover un sistema 
de protección social más eficiente y complementar los ingresos de los 
hogares cuando estos no son suficientes, facilitar el acceso a puestos de 
trabajo estables y de calidad para evitar la precariedad laboral y 
promover el acceso a una vivienda digna y adecuada, mediante una 
política pública de vivienda. 

La pregunta es, ¿qué esta haciendo el Gobierno de Canarias, al margen 
de las medidas del Estado, con esta fortaleza financiera para paliar la 
mayor pobreza y exclusión social que la crisis de inflación está 
provocando en las islas y para impulsar la actividad económica que 
facilite la recuperación de empresas y, por tanto, la creación de empleo 
en el sector privado que, excepto en el caso de los autónomos, ha sido 
inexistente en los últimos tres años, salvo para reponer el perdido, en 
paralelo a la destrucción de empresas? 

 Recaudación líquida IGIC 
Según se recoge en el Informe de recaudación de ingresos tributarios de 
la Comunidad Autónoma de noviembre de 2022, “actualmente, las cifras 
de recaudación de los distintos tributos reflejan una reactivación de la 
actividad económica tras la crisis originada por la Covid-19, así como un 
aumento de las bases imponibles de los mismos como consecuencia del 
alza generalizada de los precios causada por los elevados índices de 
inflación que se están registrando desde mediados de 2021 y que, en este 
mes de noviembre alcanza el 6,8% interanual. Es preciso resaltar que el 
PIB en el ejercicio 2021 fue del 6,7%, y al tercer trimestre de este ejercicio 
se sitúa en el 6,8%, mientras que el incremento de la recaudación 
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acumulada al mes de noviembre es del 41,2% con respecto al mismo 
período del ejercicio 2021”. 
Por lo tanto, la Hacienda canaria, igual que la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, admiten que la recaudación crece a un ritmo 
galopante impulsada en buena media por la elevada inflación. La 
recaudación líquida del IGIC acumulada hasta noviembre de 2019, por 
ejemplo, se ha superado en 20,4%, mientras que, y a modo de referencia, 
el índice general del IPC en noviembre de 2022 es 11,9% mayor que el 
correspondiente a noviembre de 201917. Respecto a ene-nov de 2021, el 
aumento ha sido del 54% impusaldo por la inflación, que asciende al 
6,9%18 en tasa interanual de noviembre, y por la remontada del turismo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
17 Si se utiliza la media enero ‐ noviembre 2022 respecto a la media enero – noviembre 2019, la inflación en Canarias 

sería un 10,4%. 
18 Si se utiliza la media enero – noviembre 2022 respecto a la media del mismo período 2021, la inflación sería un 

7,7%. 
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 Superávit público  
Los datos de 2022 están publicados hasta el mes de noviembre. Por esto 
se hace la comparación interanual con los datos de este mes. Y el 
resultado evidencia, una vez más, la fortaleza financiera de la comunidad 
autónoma, pues mantiene año tras año sus cuentas públicas con 
superávit, mientras que la Administración regional tiene déficits en 2019 y 
2022 y superávits menos abultados en los dos años restantes.  

 
Si se compara con el resto de las comunidades autónomas, Canarias 
siempre está en el grupo líder, o bien encabezando la clasificación con 
el mayor superávit, expresado en porcentaje del PIB, años 2019 y 2021, u 
ocupando la tercera posición en 2020 y 2022.  
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 Deuda pública 

Un superávit público normalmente supone menor deuda pública. Y esto 
sucede en Canarias, cuya deuda registra la tercera mayor caída 
interanual en septiembre 2022 y en el período sept 2022/sept 2019.  

   

 
Además, es la comunidad con menor deuda pública expresada en 
porcentaje del PIB, que ha caído dos puntos interanualmente hasta el 
13,2%, la tercera mayor caída en el último año, y 0,9 puntos desde 
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septiembre 2019, la cuarta mayor caída, debido a que la deuda ha 
caído más que el PIB en los últimos tres años, desde septiembre de 2019 
a septiembre de 2022 (-8% la deuda; -1,7%, el PIB, según datos del Banco 
de España). 

 Un caso particular: Dependencia 
A 31 de diciembre de 2022, según el IMSERSO, las cifras de dependencia 
no mejoran en Canarias y seguimos en el último puesto de la clasificación 
por comunidades autónomas, incluyendo las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla, con los peores registros en todos los conceptos. En primer 
lugar, es la comunidad autónoma con el menor porcentaje de solicitudes 
registradas con relación a la población (2,66%), que supone 1,5 puntos 
porcentuales menos que el porcentaje de la media de España (4,18%). 

 

También es la comunidad autónoma con el menor porcentaje de 
resoluciones de grado con relación a la población (2,19%), que supone 
1,7 puntos menos que el porcentaje de la media de España (3,90%). 
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De igual forma, es la autonomía con el menor porcentaje de personas 
con resolución de PIA (1,60%) respecto a su población, es decir, 1,2 
puntos por debajo de la media (2,77%). 
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Si nos fijamos en el primero de los conceptos, las solicitudes registradas, 
su evolución en número y porcentaje desde 2018 hasta 2022, se aprecia 
un aumento significativo tanto en Canarias, como en el conjunto de 
España en 2019, que se rompe en 2020, menos en Canarias que en 
España, debido a la crisis sanitaria causada por la pandemia de Covid – 
19 y remonta en 2021. Sin embargo, en 2022, ese número de solicitudes 
cae en el Archipiélago un 0,5%, 300 solicitudes menos. 

 

Como se advierte en uno de los Dictámenes del Observatorio de la 
Dependencia19, las nuevas solicitudes se producirán únicamente en la 
medida en que aparezca nueva población susceptible de ser 
considerada dependiente a un ritmo más o menos sostenido y 
posiblemente con un leve crecimiento neto fruto de la evolución 
demográfica de la población.  

En 2019, las solicitudes aumentaron a un ritmo de 361 por mes, respecto 
al año anterior. En 2020, este aumento mensual se redujo a 129 solicitudes 
más por mes que en el año anterior. Y en 2021, volvió a crecer en 275, el 
número de solicitudes por mes respecto al año anterior. Sin embargo, en 
2022, de media, caen cada mes 25 solicitudes. 

                                                            
19 XVIII Dictamen del Observatorio. Marzo 2018. Asociación Estatal de directores y gerentes en Servicios 
Sociales.  
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En cuanto a las resoluciones de grado, se observa una aceleración en el 
ritmo de las valoraciones en 2021 y 2022, aunque en comparación con el 
resto de comunidades autónomas, como se ha visto anteriormente, ha 
sido insuficiente para salir de la cola de la clasificación.   
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Respecto a las personas con derecho a prestación y a las resoluciones de 
PIA, se observa una evolución similar a la que han tenido las resoluciones 
de grado, aunque ha sido insuficiente para lograr avanzar en la 
clasificación por comunidades autónomas. 
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 La inversión directa per cápita ejecutada por el Estado en 
Canarias es inferior, por término medio, en un 44% anual a la 
que ha realizado en el conjunto de las CCAA. Sin embargo, 
las transferencias de capital desde el Estado tienen una 
ejecución media del 81,9%, por haber compensado en 2021 
y hasta 3T2022 la escasa ejecución de los dos años 
anteriores. Curiosamente, la ejecución de las transferencias 
de capital por fondos europeos ha tenido el movimiento 
contrario, muy alta en 2019 y 2020 y cae en 2021 y hasta 
3T2022… 

La inversión real media del Estado en Canarias sigue siendo inferior a la 
media realizada en el conjunto de las autonomías (inversión 
regionalizable). Según Informe de la IGAE sobre la ejecución 
presupuestaria del capítulo 6 “Inversiones reales del presupuesto de 
gastos de la AGE…”, la inversión real media ejecutada per cápita en 
Canarias en el período 2019 - 2022 oscila entre el 38,6% de 2019 y el 52,3% 
de 2021, mientras que en el primer semestre de 2022 asciende al 36,8%.  

 

Es decir que, en promedio, considerando solo los tres ejercicios completos 
la inversión real media per cápita del Estado en Canarias ha sido un 44% 
de la media realizada en el conjunto de las comunidades autónomas. Si 
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se incluyera el primer semestre de 2022, este porcentaje caería un punto, 
hasta el 43%. 

Si se analiza la otra pata de la inversión pública del Estado en Canarias, 
las transferencias de capital en 2019 y 2020 la ejecución no pasó del 47% 
de las previsiones definitivas, pero en 2021, sin embargo, la ejecución 
superó en casi un 24% lo previsto y hasta el tercer trimestre de 2022 se ha 
ejecutado el 71,7%. De aquí que finalmente resulte una ejecución media 
anual del 81,9%, que deja un porcentaje medio anual sin ejecutar del 
18,1%. 

(70. D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS),  
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Examinando las transferencias de capital de los fondos europeos (79. 
Exterior), resulta que en 2019 y 2020 se ejecutaron por encima de los 
previstos en 11,1% y 2,5%, respectivamente, mientras que en 2021 y hasta 
el tercer trimestre de 2022, la ejecución ha caído al 55,1% y 12,6%, 
respectivamente, al contrario de lo que sucede con los fondos 
procedentes del Estado. En promedio, sumando los fondos procedentes 
del Estado y de Europa, en el período 2019 hasta el 3T2022  se ha quedado 
sin ejecutar un 30% anual de las previsiones definitivas durante el período 
2019 – 3T2022. 
 

 

Para determinar la importancia de los fondos procedentes de Europa 
respecto a los fondos procedentes del Estado, la siguiente tabla recoge 
un resumen que muestra, en primer lugar, la importancia del total de las 
transferencias de capital en el total de ingresos de los presupuestos de la 
CAC correspondientes a cada uno de los últimos cuatro años (2019–
2022), que pasó del 5% en 2019 a más del doble (10,5%) en 2022.  

En segundo lugar, recoge la importancia de los fondos procedentes de 
España en el total de las transferencias de capital, que ha ido cayendo 
desde el 74% de 2019 al 62% de 2022, mientras que los fondos europeos 
han ido aumentando su peso en el total de las transferencias de capital, 
desde el 26% de 2019 hasta el 38% de 2022. De aquí la importancia en la 
“no ejecución” de los fondos europeos en los dos últimos años analizados, 
en favor de la “mayor ejecución” de los fondos procedentes del Estado.  

 

 

“Este Gobierno de Canarias presume mucho de 
haber abordado esta crisis de forma diferente, 
pero no ocurre así por méritos propios sino por la 
política de la Unión Europea. Y aún así este 
Gobierno no ha sido capaz de gestionar todos esos 
fondos, también del Estado, nunca vistos antes en 
la historia de Canarias. Con 2.400 millones de 
euros, que supondrían el 0,5% del PIB canario, 
esperando que alguien haga algo con ellos”.  

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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La siguiente tabla muestra el detalle de partidas con diferencias positivas 
o negativas entre lo previsto y lo ejecutado, en los grupos 70 y 79, 
transferencias de capital del Estado y de Europa, respectivamente, para 
cada uno de los años del período analizado.  
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BLOQUE 4
CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y 
PRODUCTIVIDAD 
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BLOQUE 4: 
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 
PRODUCTIVIDAD  

 Crecimiento económico y productividad. Presumiblemente, 
Canarias ha cerrado el año 2022 con el primer o segundo mayor 
crecimiento económico por CCAA. Pero cuando se proyectan el 
PIB per cápita y la productividad laboral, según distintos 
escenarios, en correspondencia con algunas de las previsiones de 
aumento del PIB real, se confirma de nuevo la dificultad de 
Canarias para una aproximación a la media del conjunto de 
España por un crecimiento insuficiente tanto, en el caso del PIB per 
cápita, como de la productividad laboral.  

 

 

 

“Es lamentable que este Gobierno de Canarias 
haya contado con la mayor recaudación y con 
mayores fondos europeos que nunca y, sin 
embargo, no ha sido capaz de revertir esta 
capacidad de financiación en beneficio de una 
sociedad canaria asfixiada, primero por la 
pandemia de Covid-19 y, a continuación, por la alta 
inflación y la escasez de materias primas”. 

José Miguel Barragán.  
Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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o CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PREVISIONES PARA 2022 Y 2023 

El 19 de diciembre pasado, el INE publicó la CRE20 con las estimaciones 
de crecimiento económico de 2019 y 2020 revisadas debido, según 
señala en la nota de prensa, a la incorporación de la actualización de la 
Contabilidad Nacional de España, así como de la disponibilidad de 
mayor cantidad de fuentes de información estadística. El crecimiento 
económico de Canarias de 2019 lo recortó 7 décimas y la caída de 2020 
la aumentó 1 punto. Además, da el primer avance del crecimiento del 
PIB real para 2021, un 7%.  

De esta forma, en la clasificación de crecimiento económico por CCAA, 
Canarias quedó octava en 2019, por debajo de la media de España. En 
2020 ocupaba la penúltima posición, tras Baleares, por mayor caída. Y la 
segunda por mayor crecimiento en 2021 

                                                            
20 Contabilidad Regional de España 
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.  

 

Respecto a 2022, el INE ya avanzó el crecimiento económico de España 
para este año (5,5%) tras modificar nuevamente los crecimientos de los 
tres trimestres anteriores de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNT), 
como es habitual después del cambio en la presidencia del INE en junio 
pasado. Se han superado las expectativas anteriores en más de un punto 
debido a un mejor comportamiento del turismo y de otros servicios, que 
ha inducido un aumento del empleo por encima de los niveles 
prepandemia.  
Respecto a Canarias, las previsiones son dispares y se mueven en un 
intervalo del 6,2% al 10,3%, como se muestra en el gráfico siguiente. La 
mejora del turismo extranjero, con el gasto superando niveles 
prepandemia desde septiembre, impulsado en buena medida por el 
aumento de los precios, y con un remate sorprendente en el último 
trimestre de 2022, cuando las llegadas de turistas extranjeros en octubre 
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y noviembre superaron las cifras anteriores a la pandemia, dinamizó la 
actividad económica y devino en el mejor aumento del empleo por 
CCAA, un 10,6%, según media anual EPA.  

No obstante, y de ahí, los cuatro puntos que separan la menor estimación 
de la mayor, estos datos hay que tamizarlos por el aumento de costes 
que sufren las empresas debido a la alta inflación, no compensados por 
el aumento de precios de venta y que recorta la rentabilidad de las 
actividades económicas, y por el recorte del consumo en familias, 
presionadas por la crisis de inflación y por el aumento de los tipos de 
interés, que está provocando aumentos más que significativos de las 
cuotas hipotecarias. 

 
*Las previsiones para España de BBVA Research son de enero 2023 

En función de los datos ya publicados de la Contabilidad Trimestral del 
ISTAC21 sobre el crecimiento económico en los tres primeros trimestres de 
2022 parece difícil que la economía canaria crezca por debajo del 7,6% 
durante 2022, que es lo que resultaría si el crecimiento trimestral fuera un 
0%.  

Si se analiza la creación de empleo en el cuarto trimestre, a partir de los 
afiliados asalariados a la Seguridad Social por tipo de contrato, se 
observa que estos crecieron aproximadamente el doble respecto al 
segundo trimestre (según se tomen medias trimestrales o datos finales de 
trimestre). En cuanto a las horas trabajadas, en una aproximación 
grosera, y también comparando con el segundo trimestre, que ha sido el 

                                                            
21 Datos que todavía no han sido revisados según la actualización del CRE, INE de diciembre de 2022. 
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mejor de los tres primeros, podrían haber aumentado entre un 62% y 72% 
más.  

En consecuencia, como mínimo en el cuarto trimestre, el PIB real podría 
aumentar 2,8%, que fue el aumento del segundo. En este caso, el 
crecimiento económico, en tasa anual, rondaría 8,4%, próximo al 
crecimiento que espera CEPREDE. Si el crecimiento económico de 
Canarias en el año 2022 resultara, en tasa anual, 8,2%, como espera este 
centro de estudios, todavía estaríamos 6,3% por debajo del nivel 
prepandemia, mientras que el conjunto de España, tras el aumento del 
5,5% en 2022, estaría más cerca, a solo 1,3% del nivel de 2019.  

Si creciera dos puntos menos, 6,2% como espera CEOE–Tenerife, el PIB 
real quedaría un 8% por debajo del nivel prepandemia. Pero si creciera 
en función de la estimación más alta, la del BBVA Research (10,3%) aún 
se quedaría 4,5% por debajo del nivel del año 2019. Es decir que, en 
cualquier caso, el crecimiento económico en 2023 tendría que ser más 
alto del que apuntan las previsiones actuales para recuperar el nivel de 
2019, teniendo que esperar a 2024 para conseguirlo. 

 

En 2023 se prevé una ralentización notable del crecimiento económico. 
Las previsiones para España están en 1,2% - 1,4%, excepto el Gobierno de 
España que prevé 2%, a contracorriente de todos los pronósticos 
publicados hasta la fecha. Y para Canarias, la mayoría lo sitúa en 3,3%. 
Tras estas cifras están la crisis de precios y el endurecimiento de 
condiciones financieras, que ya dejaron sentir sus efectos en el segundo 
semestre del año en la economía española, y la incertidumbre por los 
efectos de la guerra de Ucrania.  
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De momento, en enero ya se han empezado a notar los primeros efectos, 
pues respecto al mes anterior, baja el empleo, medido por las afiliaciones 
a la Seguridad Social, y el paro registrado aumenta, a pesar de la no 
contabilización de los contratos fijos – discontinuos, que han disminuido 
en el mes en 491 afiliados, un 1,5% menos.   
 

 

o CRECIMIENTO ECONÓMICO POR RAMAS DE ACTIVIDAD 2019 – 2021 (INE)  

El VAB a precios constantes de 2021 respecto al nivel prepandemia solo 
lo han superado, más intensamente en el conjunto de España que en 
Canarias, las actividades del sector primario; de información y 
comunicaciones; financieras y seguros. También las actividades 
inmobiliarias lo han superado, pero más en Canarias que en España, por 
una décima. Y solo en Canarias, los servicios públicos superan en 3,7% el 
nivel de 2019. Justificado por la mayor creación de empleo de la 
administración pública en las islas. 
.   

 
 

El resto de las actividades, que no superan el nivel de 2019, tiene mejor 
comportamiento en el conjunto de España que en Canarias en general. 
Es relevante que hasta 2021 las actividades de comercio, hostelería y 
transporte que en España estaban casi 14 puntos por debajo del nivel 
prepandemia, en Canarias estaba más de 30 puntos por debajo. 

 

“Los principios fundacionales de este Gobierno 
eran ser inconformista en el Estado y en Europa, 
defender un trato justo para Canarias, trabajar 
por el consenso y contar con la colaboración de 
todos. Cuatro años después vemos que esos 
principios han cambiado. Porque ni el talante, el 
diálogo o la voluntad de acuerdo han sido atributos 
que definan a este Gobierno”. 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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“No hablen más de victorias y triunfalismos cuando 
el empleo es inestable, las familias no llegan a fin 
de mes, el transporte aéreo irremediablemente se 
encarece y Europa vive amenazada por la recesión. 
Cuando Canarias tiene un problema territorial con 
Marruecos que amenaza la integridad física y social 
de nuestro pueblo y de nuestro territorio. Nuestro 
futuro”. 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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o PIB PER CÁPITA (INE) 
Con los nuevos datos publicados por el INE para los ejercicios de 2019, 
2020 y 2021, la brecha entre Canarias y el conjunto de España no 
disminuye, se sigue ampliando. Si en 2019 el diferencial Canarias–España 
asciende a 20 puntos porcentuales, en 2020 alcanza 27 p.p., tras registrar 
la segunda mayor caída relativa anual después de Baleares. Y en 2021, 
último dato publicado por INE, pese a haber crecido 10,4% en tasa anual, 
tercer mayor aumento por CCAA después de Baleares y Asturias, el 
diferencial solo disminuye hasta 26 p.p. 

 

 

Desde otra perspectiva, quince comunidades autónomas han 
recuperado, como mínimo, más del 95% del nivel previo a la pandemia y 
la distancia entre la autonomía que menos (Cataluña, 95,6) y la que más 
(Aragón, 100,6) es de 5 puntos. Sin embargo, la distancia entre Canarias 
(89,4) y Aragón es más del doble, exactamente 11,2 p.p.  
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Si se realiza la estimación del PIB per cápita para 2022 de Canarias, en 
función de tres de los escenarios de crecimiento económico señalados 
(CEOE-Tenerife, CEPREDE y BBVA R.), a partir de la población a 1 de julio 
de 2022 y aplicando el deflactor del PIB 2022, obtenido de la 
Contabilidad Trimestral de Canarias, Cuarto Trimestre 2022, publicada el 
10 de febrero pasado por el ISTAC, se obtienen los siguientes resultados: 

 
 

De tal forma que aun creciendo un 10,3%, el escenario más favorable, 
seguiríamos más alejados todavía de la media de España que en 2019, 
con un diferencial superior a los 22 p.p., que nos mantendría en los últimos 
puestos de la clasificación. Y esto significa que hay que dar un salto 
cualitativo en la productividad para poder alcanzar la media de España 
y aumentar el bienestar económico y social medio de la población 
canaria. 

o PRODUCTIVIDAD LABORAL (INE) 

Estimación PIB per cápita 2022 (euros x habitante)
ESPAÑA (según datos CNT - INE de 27 enero 2023)

Aumento anual (2022/2021)

Para un crecimiento económico de Canarias de 6,2% 8,2% 10,3%

CANARIAS 20.571 21.123 21.703

Aumento anual (2022/2021) 8,3% 11,2% 14,3%

España = 100 73,7% 75,7% 77,8%

9,5%

27.910
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La revisión del crecimiento económico de Canarias de 2019 y 2020 y el 
avance del correspondiente a 2021, obliga a realizar una estimación de 
la productividad laboral con base en los nuevos registros de PIB nominal 
de estos ejercicios y el empleo EPA. Hechos los cálculos con los ocupados 
del cuarto trimestre, la productividad laboral de Canarias en 2019 
ascendería a 50.178€, la más baja por comunidades autónomas y el 80% 
de la media de España (62.379€). 

 

En 2020 disminuye un punto el diferencial, hasta los 19 p.p. pues, aunque 
la productividad de las islas disminuye un 7% hasta alcanzar 46.658€, la 
productividad media de España disminuye tres décimas más (-7,3%) 
hasta llegar a 57.794€.  
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En 2021 todas las comunidades autónomas ganaron en productividad 
laboral, excepto Canarias que cae un 2,5%, y queda reflejada la 
dificultad de Canarias para aproximarse a la media de España, pues con 
los datos de este año, tendría que haber crecido su productividad un 31% 
para estar en la media. 
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Todas las comunidades autónomas del Estado están por debajo del 
registro anterior a la pandemia, excepto Aragón que lo supera en una 
décima. No obstante, Canarias tiene el peor dato, todavía lejos de ese 
nivel por 9,4 p.p. Y un dato ilustrativo de la mayor dificultad de Canarias 
para avanzar en la productividad del trabajo es el diferencial con la 
autonomía inmediatamente anterior en la clasificación, casi 3 p.p. 

 

En una simulación para 2022, en línea con la realizada para PIB per 
cápita, en función de los tres de los escenarios de crecimiento 
económico ya indicados (CEOE-Tenerife, CEPREDE y BBVA R.), y según el 
PIB nominal estimado y el empleo según la EPA del cuarto trimestre de 
2022, se obtienen las siguientes estimaciones para Canarias: 

 

Y también en este caso, aun creciendo económicamente a una tasa del 
10,3%, la brecha en productividad laboral con la media de España se 
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amplía a 24 p.p., superando a la correspondiente al nivel prepandemia 
(80%), e indicativa de la acusada baja productividad de Canarias 
respecto del resto de comunidades autónomas22.  

Esta baja productividad tiene graves efectos económicos y sociales, pues 
la baja productividad en el trabajo va acompañada de bajos salarios 
afectando a la renta disponible bruta de los hogares per cápita23 que, en 
Canarias, en 2020, fue la más baja, según publicó el INE el 19 de 
diciembre pasado.  

 

Cada canario tiene de media una renta disponible inferior en algo más 
de 3.400 euros a la que tiene de media un ciudadano español. Y si se 
compara con la renta disponible per cápita del País Vasco, líder de la 
clasificación y comunidad autónoma con mayor productividad laboral, 
la diferencia por persona supera los 8.000 euros. 

En el caso de las economías intensivas en mano de obra, como es el caso 
de la canaria, el crecimiento económico está sustentado en el aumento 
de trabajadores, hecho que es positivo porque aumenta el empleo, pero 
sería bueno que este empleo venga acompañado de una mayor 
formación, para generar mayor valor añadido y mejores salarios y salir de 
                                                            
22 Si se calculara con la media anual de los ocupados EPA, no habría una diferencia sustancial, pues con un crecimiento 

económico del 10,3%, el mejor escenario de  los planteados,  la productividad  laboral  crecería un 4,1%, pero nos 
quedaríamos a 20,9 p.p. de  la media de España, una brecha  superior a  la de 2019 en  casi un punto porcentual. 
Mientras que, si el PIB real creciera un 8,2%, la productividad laboral aumentaría un 1,3% y sería 23 p.p. inferior a la 
media  de  España.  Y  si  creciéramos  económicamente  un  6,2%,  la  productividad  laboral  caería  un  1,4%  y  nos 
quedaríamos a 25 p.p. de la media de España.    
23 La Renta bruta disponible por hogares es la renta que queda en poder de los hogares una vez pagados los impuestos 

directos que  recaen  sobre ellas y  las  cuotas obligatorias a  la  Seguridad  Social  y  contabilizadas  las  transferencias 
corrientes y en especie que reciben del Estado. Es la renta que se destina al consumo y/o al ahorro y se considera el 
motor de la demanda privada. 
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los últimos puestos de la clasificación por pobreza o riesgo de exclusión 
social porque aumenta la renta disponible de los hogares.  

A ese respecto, Canarias, según la Encuesta sobre la Población Activa 
(EPA 2022), tiene el mayor porcentaje de ocupados como «trabajadores 
de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores» 
(31%), y el cuarto mayor de ocupados en «ocupaciones elementales» 
(14%). De su agregación resulta que más del 45% de los ocupados, el 
mayor porcentaje por comunidades autónomas tiene salarios bajos.  
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Y es así porque o no se necesita cualificación, como en el caso de las 
ocupaciones elementales, o la ocupación mayoritaria es en actividades 
cuya remuneración es inferior a la media de España, como se muestra en 
la tabla anterior del salario medio por trabajador y ramas de actividad 
de la Encuesta trimestral de coste laboral. Resultados nacionales (INE), 
donde la hostelería, por ejemplo, ocupa el último lugar por remuneración.  

 
El resultado es que los salarios en Canarias son los segundo más bajos de 
España, según datos de los tres primeros trimestres publicados por el INE 
y a pesar de haber subido 5% en el primero, 7% en el segundo y 6% en el 
tercero, respecto al respectivo trimestre de 2019. En el caso del salario por 
hora también Canarias ocupa el segundo puesto por la cola, salvo en el 
tercer trimestre, cuando Canarias tiene el más bajo de España. 
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Otro hándicap para avanzar en la productividad es la pequeña 
dimensión de la empresa canaria, aunque éste se extiende a toda 
España. Según el DIRCE24, el 57,8% de las empresas activas de Canarias 
en 2022 son “sin asalariados”, frente al 56,6% de España. Y del total de 
empresas con asalariados, el 98,5% de las empresas son de pequeña 
dimensión (de 1 a 49 asalariados), frente al 98,3% de España.  Y los sueldos 
en este amplio porcentaje de empresas son más bajos, como se recoge 
en la Encuesta trimestral de coste laboral. Resultados nacionales (INE). 

 

                                                            
24 Directorio Central de Empresas. INE 
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También, y es otra de las recetas habituales para aumentar la 
productividad, es necesaria una mayor inversión en I+D, como 
recomiendan los expertos y la propia Oficina Nacional de Prospectiva y 
Estrategia25 para el caso de España, y que es aún más necesaria para 
Canarias, como certifican los datos del gasto en I + D. 

 

Según el INE, en 2019, el gasto en I+D fue el 1,25% del PIB en España, el 
segundo más bajo de la OCDE, después de Turquía. Y en Canarias, el 
gasto ascendió al 0,47% del PIB, el segundo más bajo por CCAA tras 
Baleares (0,40%). En 2020 mejoró ligeramente la intensidad de la I+D, 
tanto en Canarias, aunque sigue siendo el segundo porcentaje de gasto 
más bajo por CCAA, como el de España, pero fue debido al desplome 
económico por la crisis del Covid–19, más intenso en Canarias. Y en 2021 
prácticamente no se produce variación, manteniendo sus respectivas 
posiciones, tanto España como Canarias, teniendo como referencia 
inmediata el porcentaje de la Unión Europea.  

A pesar de conocer las recetas para aumentar la productividad, las 
medidas adoptadas hasta ahora por los gobiernos de España y de 
Canarias no parecen estar orientadas a impulsar la productividad, sino 
todo lo contrario. El gasto en educación no prospera y no parece que lo 
vaya a hacer en un futuro inmediato y no se incentivan políticas dirigidas 
a aumentar la innovación en las empresas, más bien al contrario, se 
ponen trabas como la creación de nuevos impuestos y se genera 
incertidumbre fiscal que frenan la inversión y, en consecuencia, el 

                                                            
25 Es una Dirección General de la Presidencia del Gobierno de España. 
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desarrollo de actividades económicas que pudieran generar mayor valor 
añadido.  
Así que de momento España y Canarias tienen buenos registros de 
crecimiento económico, España es el país de la eurozona que más está 
creciendo y Canarias debe ser el primero o el segundo, después de 
Baleares, que más haya crecido en España en 2022, pero en los dos casos 
no parece que sea crecimiento de calidad, que favorezca la 
aproximación al estándar de la Unión Europea en bienestar económico y 
social. 
 

 

 

 

 

 

“Desde Coalición Canaria ofrecemos una 
alternativa a la ciudadanía. Un cambio basado en 
la garantía de que las cosas se pueden hacer de 
otra manera ante la complicada situación que 
vivimos. Con ideas y proyectos desde la Canarias 
real. Con trabajo desde las ocho islas para abordar 
las preocupaciones y las necesidades de nuestra 
gente. Con soluciones que atajen los duros efectos 
de tanta crisis, de tanto desastre de gestión. 
Porque cuatro años después Canarias, 
lamentablemente, no está mejor”. 

José Miguel Barragán.  
Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2023. 
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